
 

 

PROGRAMA ANALITICO DE ESPACIO CURRICULAR OPTATIVO 
 
IMPORTANTE: Tendiendo al enriquecimiento inter y trans-disciplinar como al fortalecimiento de la unidad 
de nuestra institución, se recomienda que los Espacios Curriculares Optativos sean dictados para 
estudiantes de las tres carreras de la FAPyD: Arquitectura, Diseño Industrial y Diseño Gráfico.  

Nombre de la Asignatura: Lógicas ambientales para el proyecto arquitectónico 

Encargado de curso: Jorge Alberto Vazquez 

Años Académicos: 2024-2025 
 

Régimen de cursado: 1° SEMESTRE (borrar lo que no corresponde) 

Turno y horario propuesto: Turno Tarde 15:00 a 17:30 hs 

Carga horaria semanal: 2,30 hs 

Teoría: 1 hs. 

Práctica: 1,30 hs. 

Carga Horaria Total: 30 hs.  

Dedicación del estudiante fuera de clase: 15 hs. 

Total de horas presupuestadas: 45 hs 

Créditos: 3 
 

MODALIDAD DE CURSADO (indicar con una cruz) 

100 % PRESENCIAL  

100 % VIRTUAL  

PRESENCIAL + VIRTUAL (indicar 
porcentajes de cada una) 

75% + 25% 

 

EQUIPO DOCENTE (PT, PA, JTP y Auxiliares de Primera y Segunda) 

Cargo en 
el  ECO 

Apellido, Nombre y correo 
electrónico 

Grado 
Académico 

Cargo en UNR Dedicación en 
UNR 

Encargado 
de Curso 

Vazquez, Jorge A. 
jvazquez@unr,edu,ar  

Magister Prof Adjunto Exclusiva 

JTP Duca, Melina 
arq.melinaduca@gmail.com 

Arquitecta JTP Simple 

mailto:arq.melinaduca@gmail.com


 

 

Auxiliar Vazquez Mosconi, Federico 
(fvazquezmosconi@gmail.com) 

Estudiante Auxiliar de 2da Simple 

Equipo docente complementario (no rentado): 

JTP Graziani, Marcelo Arquitecto JTP Semiexclusiva 

Prof. 
Invitado 

Perone, Daniel Arquitecto Prof. Adjunto Semiexclusiva 

Auxiliar 1ª Nocioni, Franco Arquitecto Auxiliar de 1ª Simple 

Auxiliar 1ª Martin, Federico Arquitecto Auxiliar de 1ª Simple 

Prof. 
Invitado 

Mosconi, Patricia Magister Asesor  

Prof. 
Invitado 

Bracalenti, Laura Magister Asesor  

Prof. 
Invitado 

Bertinat, Pablo Magister Asesor  

Prof. 
Invitado 

Zimmermann, Erik Doctor Asesor  

 

OBJETIVOS MINIMOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIO 

Completar la oferta de formación general. 
Aportar a la investigación y formación de conocimientos y recursos humanos. 
Aportar a la flexibilidad del sistema. 
Reconocer las particularidades vocacionales del alumnado. 
Proporcionar espacios de formación académica a los avances del desarrollo disciplinar. 
Generar intereses de profundización disciplinar. 
Orientar la formación de posgrado. 

 

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO Y EQUIPAMIENTO 

Aula para 50 personas aproximadamente, c/oscurecimiento, notebook, proyector multimedia, pantalla 

Plataforma Moodle 
Videos conferencias por cuenta Meet asignada 

 

REQUERIMIENTOS 

1/ ASIGNATURAS Completar con las asignaturas regulares o aprobadas con que deberá contar el o la 
estudiante para el cursado del ECO, si es que las hay 

ASIGNATURA CARRERA CONDICIÓN (reg/aprob.) 
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Análisis Proyectual I Arquitectura Aprobado 

Materialidad I Arquitectura Aprobado 

Física Arquitectura Aprobado 

2/ OTROS Completar con los conocimientos previos -instrumentales o de contenido- necesarios para el 
cursado del ECO, si es que los hay 

Conocimientos de características y comportamiento higrotérmico de materiales y sistemas constructivos. 

Capacidad de manejo de herramientas digitales de dibujo técnico y cálculo. 
 

FUNDAMENTACION 

Entendemos que resulta necesario para el Arquitecto comprender que toda acción humana de escala 
y carácter inadecuados al soporte natural sobre el que se ejerce, produce un impacto. En los Sistemas 
Balanceados (naturales o muy poco modificados por el hombre) los ciclos de materia son perfectamente 
circulares, en una reproducción constante de materia orgánica de alta entropía a materia inorgánica de 
casi nula entropía, repitiéndose el ciclo permanentemente. En este proceso, todos los flujos de energía 
provienen de recursos renovables y no contaminantes. 
En los sistemas antropizados, estas condiciones ya son inalcanzables, aun teniendo en cuenta una alta 
capacidad de resiliencia o poliestabilidad de los soportes naturales. La inmensa cantidad de residuos 
generados -sólidos, líquidos y gaseosos- tienen una disposición final muy compleja o casi imposible y, 
muchos de ellos, se transforman en contaminantes peligrosos para el equilibrio dinámico del 
ecosistema, afectando cada vez más la vida, incluida la humana. Además, los enormes flujos de 
energía corresponden mayoritariamente a recursos no renovables y contaminantes, fundamentalmente 
hidrocarburos. Los procesos extractivos y/o productivos en sus diversas facetas, así como la ocupación 
del territorio con estructuras de diverso carácter, implican flujos ocultos de materia, cambios de drenaje 
superficial, decapitación, deforestación, erosión, etc., que degradan el soporte natural y causan fuertes 
desequilibrios en dicho soporte, único “sustentador” de la vida en el planeta. 
La capacidad de resiliencia de una ciudad está relacionada con las posibilidades de reducir sus altos 
niveles de consumo energético-material, con lograr una mayor eficiencia ambiental en su 
funcionamiento y una relación más armónica con la naturaleza. Los peligros implícitos ante el cambio 
climático -el problema ambiental de mayor envergadura que enfrenta la humanidad- obliga a repensar 
en profundidad y modificar prontamente las modalidades productivas y, entre ellas, las lógicas y 
dinámicas urbanas. En términos de planificación y diseño, las decisiones relativas al espacio público y 
al privado, deben integrar variables inherentes a la eficiencia en el uso de los recursos energéticos y 
materiales, priorizar la habitabilidad y el incremento de la bioseguridad. 
Otro aspecto a destacar en este continente complejo, es el de la economía y su relación con el dudoso 
paradigma de la "sustentabilidad". Como propone Naredo: El término “sustentable” se extendió a todos 
los ámbitos del uso cotidiano, transformándose en una suerte de conjuro mágico, que con su sola 
mención resuelve todos los problemas de la sociedad vinculados al uso racional de los recursos y a la 
adecuada distribución de los mismos entre fines alternativos, presentes y futuros. El éxito que tuvo la 
rápida aceptación del propósito del “desarrollo sustentable”, no se debe a la novedad en los 
planteamientos sino a la controlada dosis de ambigüedad que alberga esta expresión. Ambigüedad que 



 

 

ofreció a los políticos la posibilidad de contentar a todo el mundo y apuntalar la fe en el desarrollo 
económico, la cual había tambaleado durante la década de los setenta. Se tiende así un puente virtual 
entre conservacionistas y desarrollistas, donde cada uno ve lo que quiere ver. 
La denominación “Lógicas Ambientales para el Proyecto Arquitectónico” deviene de considerar 
insuficiente la lógica deductiva para el abordaje de los sistemas ambientales humanos y la complejidad 
de las problemáticas que se enfrentan. Para las disciplinas que operan sobre el espacio, la noción de 
proyecto puede entenderse como un procedimiento que plantea la transformación del medio en función 
de una finalidad antrópica, es decir, ligada a la necesidad o voluntad de configurar un cambio en 
cualquiera de las escalas inherentes al mismo. En el marco de la asignatura, se aspira a que las 
transformaciones posibilitadas por los procedimientos proyectuales incorporen lógicas que viabilicen 
instancias proveedoras de habitabilidad urbana y arquitectónica ambientalmente eficientes. 
Proponemos reconocer y comprender los problemas ambientales que nos preocupan, generados por 
un conjunto muy grande de aspectos entre los que se pueden destacar: 
• el exponencial crecimiento de la población mundial y su envejecimiento relativo 
• la reducción de las tierras cultivables y las limitaciones en la producción de alimentos para esa 
creciente población 
• la creciente desigualdad en la distribución de la riqueza y la exclusión social que conlleva 
• la desocupación estructural de la población debida al cambio de mano de obra por energía, en el 
marco de procesos productivos cada vez más tecnificados 
• el crecimiento exponencial del consumo de energía y materia, y la enorme generación de residuos no 
tratados 
• el calentamiento global del planeta y el cambio climático, con sus efectos ya evidentes 
• la creciente impermeabilización y erosión del suelo urbano y rural 
• la extensión y dispersión urbana que conlleva una baja intensidad del uso del suelo 
La toma de conciencia de estas interacciones ubica al problema ambiental en una dimensión adecuada, 
y nos lleva a ampliar nuestras preocupaciones proyectuales más allá de los requisitos exigidos y 
premiados por el “modelo”. 
Se explicita el concepto de Eficiencia Ambiental del Hábitat en sus diversas escalas, como parte de los 
contenidos teóricos orientados a reconocer las problemáticas ambientales asociadas al uso ineficiente 
del suelo, la materia y la energía en el campo Arquitectónico y Urbanístico, en relación con las lógicas 
generales del diseño ambientalmente consciente. 
En este contexto, se propone trabajar sobre la premisa de minimizar el impacto sobre el soporte natural, 
producto de los flujos de materia y energía demandados para la construcción y funcionamiento del 
hábitat humano. Para ello resulta necesario aumentar la eficiencia ambiental urbana y edilicia a través 
de adecuadas decisiones de diseño y planificación. Se abordarán durante el cursado los conocimientos 
necesarios para fundamentar las decisiones en base a la premisa planteada. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Introducir al estudiante en el análisis riguroso y fundamentado de la eficiencia ambiental del hábitat 
humano, en su dimensión global. Reconocer la inoperatividad del concepto de “sustentabilidad” en 
boga que, en el contexto del actual modelo de civilización, lleva a una deriva intelectual, y reemplazarlo 



 

 

por el de sustentabildad relativa a la particular eficiencia ambiental del sistema en estudio. 
Objetivos Particulares 
Situar la problemática ambiental en su dimensión ideológica, paradigmática y ética. 
Comprender los variables niveles de inconmensurabilidad que conllevan los análisis de los problemas 
ambientales. 
Plantear el problema de la eficiencia ambiental evaluando los flujos de energía y materia en el hábitat 
y su impacto sobre el soporte natural (contemplando la resiliencia y/o poliestabilidad del mismo), a los 
efectos de reducir sus efectos adversos. 
Ejercitar la capacidad de transferencia de los conceptos desarrollados a la acción de vincular variables 
en un proyecto geométrico, con la finalidad de aspirar a una arquitectura significativa que, como 
propone Humberto Eco, nos permita "cambiar la historia". 

 

CONTENIDOS PARTICULARES (O TEMATICOS) 

Módulo 1 
Introducción a la problemática ideológica, paradigmática y ética. Fundamentos de urbanismo ecológico. 
Modelos de producción y consumo. Transiciones energéticas en el hábitat construido. 
Módulo 2 
Eficiencia ambiental del hábitat: Flujos de energía y materia en el funcionamiento del sistema. Consumo 
de suelo y de energía. Vida útil. Mantenimiento y rehabilitación. Satisfacción residencial. 
Obsolescencia ambiental del sistema. 
Demolición, recuperación, reciclado y disposición final de residuos  
Estrategias pasivas, activas y vegetación en el confort higrotérmico interior. 
Módulo 3 
Presentación de la problemática. Indicadores de eficiencia ambiental urbanos y arquitectónicos. 
Módulo 4 
Análisis de Estudios de caso. Presentación de propuestas mejoradoras 
 
Descripción de actividades de la cátedra 
Programación 
Se realizará una experiencia práctica relativa al análisis de la eficiencia ambiental de conjuntos 
habitacionales a escala del conjunto y de las unidades de vivienda, aplicando indicadores urbanísticos 
y arquitectónicos. 
Se utilizará la plataforma virtual de la universidad (Moodle) para complementar y agilizar las actividades 
académicas presenciales, a partir del acceso a la variada gama de recursos hipermediales disponibles. 
Se prevé publicar contenidos y actividades correspondientes a los diferentes módulos, y organizar foros 
y encuentros "on line" que permitirán dinamizar y potenciar la comunicación entre docentes y 
estudiantes, y entre los estudiantes, por medio de los diferentes espacios que conforman el aula virtual. 
Las actividades de la cátedra consistirán en el suministro de la bibliografía y la orientación para la 
búsqueda alternativa de material en Internet, el dictado de clases teóricas y prácticas y la orientación 



 

 

general del estudio (lectura, confección y corrección de prácticos, y discusión de casos de estudio) 
Los docentes de la cátedra intervendrán como un equipo de trabajo en la resolución de problemas 
concretos y particulares 
Guía de Actividades 
Las actividades a seguir en términos generales, serán las siguientes: 
Módulo 1 
Análisis de textos analógicos y digitales, discusión grupal de problemas, coloquios en grupos de dos o 
tres personas. 
Módulo 2 
Dimensión más reduccionista. Clases teóricas, ejemplos, normativas y desarrollos sobre los contenidos 
teóricos del módulo. 
Módulo 3 
Trabajo en grupo para discusiones del material teórico y de casos de estudio de sistemas complejos 
planteados por la cátedra, a desarrollar en grupos de hasta tres estudiantes como máximo. 
Módulo 4 
Ejercicio grupal de relación de variables a partir del análisis comparativo de la eficiencia ambiental de 
conjuntos habitacionales construidos por el Estado, mediante la aplicación de Indicadores sobre 
eficiencia en el consumo del suelo y análisis energético de funcionamiento. 

PAUTAS DE EVALUACION 

Aprobación por Promoción 
Asistencia 80% - TP Entregados 100% - TP Aprobados 100% 
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