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INTRODUCCION

La investigación que presentamos forma parte 
propuesto por la Dirección Nacional de Conservación 
Fuentes de Energia de la Secretaria de Energia de 
"Conservación y Uso Racional de la Energia en 
Residencial y Terciario".. El objetivo de dicho 
producir lineamientos generales para un Plan de Conservación 
Uso Racional de la Energia en el Sector.

del
y

1 a 
el

programa

Programa 
Nuevas 

Nación, 
Sector

es 
y

El 
de

proyecto se 
dicho sector 

ar gent i na, 
en el 2% de

centra en el análisis de uno de los componentes 
, el residencial urbano del area metropolitana 

que concentra aproximadamente el 40% de la poblacic-i. 
la superficie del pais.

El estudio 
epergetica argentina se vuelve crecientemente comprometida.

se realiza en una circunstancia en que la situación

La persistencia de la crisis económica 
de una decada, 
hidrocarburos líquidos.
de reservas 
pais se 
importar

deprimió desde hace mas 
la demanda y posibilito el autoabastecimiento de 

A pesar de ello y en un marco aceptable 
de otras fuentes de energía, en la actualidad el

enfrenta a la posibilidad de destinar mas recursos para 
energía.

Resu1ta
de energía debemos comenzar 
integrales que reemplace a 
que devino de la situación

cada vez mas claro en consecuencia, que en 
a implementar un cuerpo 

la respuesta atenuada y 
anteriormente descripta.

conservacion 
de acciones 
f ragmentari a

resi dencial
- debemos enfrentarnos asimismo 

tradición histórica de la industria de la construcción 
ha

responsable del 25% del 
con 

local 
de 
de

ignorado no solo las acciones concientes en el uso 
sino las elementales nociones clasicas de adaptación

En particular en el sector- 
consumo energético nacional 
una 
que
energía,
la producción edilicia a las condiciones climáticas regionales ■

En las condiciones antes descriptas, la determinación 
políticas debe tomar en cuenta las condiciones de la realidad 
la que va a desarrollarse, para 
tendencias espontaneas. r 
oosibilitar sér conocimiento proveyendo de información 
dichos cambios que desean introducirse.

de 
en 

incidir en la modificación de las 
Por lo tanto la investigación se propuso 

acerca de

La modificación de tendencias estara supeditada a tres 
interrelacianados entre si, que escapan a la esfera del 

aspectos 
usuari o:

* la política de carácter ideológico que determina el modelo de 
usuario deseado.

-X- el planeamiento que determina las acciones que deben cumplirse 
para el logro de los objetivos.

* la administración que determina como se van a ejecutar la
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acciones diseñadas para alcanzar los objetivos.

una

energética 
casos 

por parámetros 
la micro-region

I

consumo

una muestra
I,

Para una comprensión del problema del tema 
de viviendas" se puede i ‘ 
planificación energética en 
un 
esta ,
urbana esta 
puede 
v i v i enda 
mixto) y por la interacción con el tejido y su infraestructura

"Evaluación energética 
utilizar la desagregación habitual de la

i vivienda rural y urbana. Aparece aqui 
primer nivel de incertidumbre, puesto qiie la vivienda rural 

en casi todos los casos aislada, mientras que la vivienda 
inserta en un sistema de mayor complejidad. El mismo 

desagragarse en dos niveles. En el caso en que aparece 1 • 
como parte de un conjunto (edificio de viviendas

Es una realidad que la experiencia tanto 
se refiere 
edificios

' - interactuan
elimaticos,

Lo. del 1 ugar

internacional como locai 
fundamentalmente a la evaluación energética de 

aislados, esto es considerados como casos que 
con un medio exterior definido solo 

geomorfo 1ogi eos o térmicos propios de
■

Las otras 
bal 1 endose 
que una 
res i denc i al

interacciones están mucho menos 
los estudios en un estadio preliminar, 
caracterización profunda

requiere un
Este trabajo encara

desarro 11 adas
Pero esta claro 

del sector denominado 
, r-e-quiwrt; un estudio y debate que excede los limites 

de este proyecto. Este trabajo encara, en 
estudio de las unidades individuales de vivienda, 
necesaria para poder abordar en el futuro los otros 
comp 1ej i dad .

consecuencia solo el 
como etapa 
niveles

esta conformada por tipologías edilicias 
del tejido y pueden diferenciarse 

asimismo sus sistemas 
cada

energet i ca 
base

La ciudad
parte primordial 
historíeos que caracterizan
De esta manera al estudiar en profundidad 
aborda el 
componentes
estudio energético del tejido.

conocimiento de la calidad 
Se tendrá en consecuencia una

En cuanto a los problemas de comportamiento 
existe una creciente experiencia 
que una gran parte de los estudios 
problemas sociales sin 
ed i 1ic ios.
de aunar
por un 
mas abarcativa y global

que son 
por corte 

construct ivos. 
tipología se 

de sus 
para encarar

*

y hábitos de 
internacional,

gran parte de los estudios se circunscriben 
sociales sin su interacción con los 
En este sentido este proyecto ha asumido el 

la auditoria con la encuesta de comportamiento la 
lado le resta profundidad a la ultima permite

Los objetivos del proyecto -fueron en

1- Detectar 
residencial.

2- Describir

los consumos reales

las modalidades del ubd

consumo 
aunque se observa 

a los 
energéticos y 

compromiso 
que si 
vision

consecuenc i a:

energeti eos

de la energía.

una metodología para el analsis del 
‘ i a las características de la region, 

proyecto definido como un plan piloto partió de

3_ Elaborar 
energia adaptada 

El I

sector

I
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dimensionada inicialmente en 360 unidades de vivienda. En la 
practica para poder trabajar con un universo de esa magnitud se 
debió ampliar la intervención. Resulto en consecuencia que las 
unidades de vivienda y hogares involucrados -fueron alrededor de 
2400.

Los trabajos comenzaron en marzo de 
de trabajo de campo en que se 
estacionales de mediciones y la 
encuestas previstas.

1986 requiriendo doce meses
desarro liaron 
totalidad de

dos campañas 
auditorias y

El i nf orine esta organizado en c i neo
agregan seis apéndices y tres anexos.
1 y 2 se explicitan los objetivos y 
investigación.

secciones a las que se 
En la sección I, Capitulos 

las carácter i st i cas de la

La sección II incluye dos capitulos dedicados a la descripción de 
las características del area de localización y de los hogares. El 
capitulo 3 informa sobre las características mas relevantes del 
area de localización. El capitulo 4 se refiere a las 
características sociales de los hogares.

Una vez descripto el universo estudiado, la sección III se dedica 
a los resultados de la investigación referidos a las 
caracter i st i cas de los edificios. El capitulo 5 constituye un 
informe del análisis tipológico representativo del sector- 
residencial. El capitulo 6 analiza las caracteristicas térmicas y 
el 7 relaciona 
practicas de uso

la situación 
i nformadas.

higrotermica registrada con 1 as

sección IV se 
la energía.

La 
de 
natural, electricida 
aporte solar por gan 
las caracteristicas 
referidas a practicas 
energía.

ocupa de las
El capitulo
idad y energía primaria 

a directa
uso de

uso,

caracteristicas del 
8 trata de

consumo y
los consumos de 
Se analiza también

9 se analizan
los hogares 

respecto a la

uso 
gas

e 1
En el capitulo 

1 a energía en
opiniones y actitudes

En la sección V, 
características 
re 1ac i onado 
extremos 
consumos 
que, por 
mayores 
hogares 
de la

1 o 
los

largo de dos capítulos se 
hogares según consumo

a
de

la condición socio-economica y con los 
capitulo 10 se analiza con mayor 

opiniones 
socio-economica del

exploran las 
energético 

con la condición socio-economica y con los consumos 
En el capitulo 10 se analiza con mayor detalle los 

practicas, opiniones y actitudes de aquellos hogares 
condición socio-economica del jefe, representaron los de 
y menores consumos. En el capitulo 11, se analizan los 
con consumos extremos altos y bajos, independientemente 

condición socio-economica. El capitulo 12 contiene 
resultadas generales y conclusiones que resumen algunos de 
tópicos de mayor interes del estudio.

j

105
1 os

ge incluyen seis apéndices referidos al 
qeneral que se propone y aspectos 
particularizados que se utilizaron.

esquema método l og i ct. 
t ecn i CD-metodo 1 Dg i co-.

Se incluyen tres anexos. El I referido al modelo climático



energético de la region, que sintetiza las características 
climáticas y los sub-sistemas energeti co-ed i 1 ici os apropiados a 
las condiciones bio-c1imati cas• En el anexo II se incluyen las 
tablas de ganancia solar por ganancia directa para las 
tipologías.

En el anexo III se incluyen 41 fichas de viviendas: 17 en que se 
registro la situación de confort de invierno y 24 de confort de 
verano. F i nalmente, el i nforme contiene las ref erenc i as 
bibliográficas y documentales consultadas.
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CAPITULO 1

OBJETIVOS

Los objetivos de la investigación que aqui presentamos han sido:
1) Detectar los consumos reales energéticos én el sector 
residencial^ 2) Describir las modalidades del uso de la energia 
3) Elaborar una metodología para el1 análisis de consumo de 
energia adaptada a las carácteristicas de la region.

1. Debe tenerse en cuenta que no existen antecedentes de la 
region que nos permitan definir pautas de conservación en función 
de los consumos residenciales, ya que no se conocen como se 
desagregan según los distintos usos y el peso relativo de cada 
uno de ellos sobre los consumos totales. Asimismo no se conocen 
cuales son aquellas pautas reales de confort higrotermico, que 
influencian en mayor o menor medida en el consumo energético. No 
se conocen asismismo las caracteristicas de consumo propias de 
los diferentes tipos de viviendas referentes a sus atributos 
arquitectónicos y edilicios.

Exploradas las viviendas que evidenciaron posibles diferencias de 
comportamiento térmico, el estudio se centro en un análisis 
tipológico.

Por una parte se investigaron las carácteristicas intrinsecas de 
los diferentes tipos y modelos representativos de la region. Por 
la otro se investigo la correlación entre los consumos reales y 
las practicas de uso.

Para lograrlo se analizo:

i. Cuales son las temperaturas reales en los distintos ámbitos de 
la vivienda durante el periodo invernal, su relación con el 
consumo, el confort higrotermico y el factor de uso.

ii. Como se consume la energia en función de los distintos usos: 
calefacción, cocción, agua caliente, iluminación, artefacto» 
electrodomésticos y otros.

iii. Corno se comportan las distintas tipologías.

iv. Como se comportan los distintos sistemas constructivos.

v. Como influye la orientación e implantación en el consumo 
energético.

c) Dado el carácter de piloto del estudio y la necesidad de 
encontrar una metodología que pudiera interactuar entre la 
energética y las ciencias sociales hemos comenzado por investigar 
algunos de los aspectos que las interrelacionan. Asimismo la 
amplitud del tema requirió de la utilización de métodos y 
técnicas que si bien disponibles, resulto necesario validar a 
través de comprobad ones que surgieran del propio desarrollo.
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En 1 se investigaron los comportamientos inherentes a la 
estructura fisica de los edificios.

En 2 se investigaron los modos de uso de los hogares y las 
percepciones respecto al ahorro, gasto y conservación energética.

Para ello se analizos

* Como influyen los hábitos de la vida familiar que están 
relacionadas con las actividades que requieren consumo 
energético.

* Las conductas de uso energético de los hogares estratificados 
según su condición socio-economica.

* La modalidad del uso de la energia de acuerdo a la composición 
de los hogares según el numero de miembros y el nivel de 
educación alcanzado por el jefe del hogar.

* La percepción de los usuarios sobre gastos en dinero relativos 
al uso de energia.

* La correspondencia que puede haber entre la percepción de 
conservación o no de energia y los indicadores objetivos de 
conductas de uso energético.

3> La metodología apropiada para la region requiere atender a dos 
carácteristicas que son propias del proyecto y su localización:

1. Interacción entre el campo energético y el social para un 
trabajo de campo coordinado

ii. Caracteristicas concernientes a la amplitud de la dispersion 
tipológica del sector urbano del area metropolitana.
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CAPITULO 2

DISEÑO DE LA INVESTIGACION
O

A fin de alcanzar los objetivos propuestos, se planteo un estudio 
exploratorio de interacción entre el análisis cuantitativo del 
comportamiento energético de los edificios del sector residencial 
y el análisis cualitativo del comportamiento y los hábitos 
sociales de la población involucrada.

La decision de incorporar las variables sociales en el estudio 
derivo en la necesidad de analizar dos universos diferentes: el 
universo de las viviendas y el universo de los hogares. A partir 
de ello se determinó la carácteristica de la muestra. El tamaño 
inicial de la muestra fue prefijado por la Secretaria de Energía 
en 360 viviendas. Como resultado del análisis de las diferentes 
variables podemos definir: a. Él tamaño mínimo de la muestra para 
el estudio de las variables que dependen de las caracteristicas 
constructivas — por ejemplo coeficiente G - este en el orden de 
las 50 viviendas analizadas, aceptando un error del 5Z y una 
probabilidad del 95%; b. Para el caso de la variable energetics 
que depende de los hábitos de uso: el consumo de energía per 
capita esta en el orden de las 237 con el mismo grado de error y 
probabilidad que en el caso anterior.

La investigación se realizo mediante la técnica de auditoria 
detallada para un total de 91 viviendas y de auditoria global y 
encuesta para un total de 360 hogares. El universo de 
preseleccion involucro aproximadamente a 2400 viviendas.

Se describen a continuación las caracteristi cas de las unidades 
de análisis, de la muestra y de las variables.

2.1. UNIDADES DE ANALISIS

Desde el punto de vista del comportamiento energético, la unidad 
de análisis es la vivienda. Oper aci onal (nente entendemos ce.no 
vivienda al edificio o parte de edificio no precario, ni 
obsoleto, destinado exclusivamente a la residencia permanente de 
los miembros del hogar, con un mínimo de un ano de ocupación.

Desde el punto de vista social se 
(unidades domesticas) como unidad de 
los definimos como: un grupo de personas que interaction en forma 
cotidiana y permanente a fin de asegurar mancomunadamente el 
cumplimiento i 
i ndlspensables 
materiales y 
nuestro estudio 
producción y consumo 
acuerdo a necesidades 
calefacción, lavado 
refrigeraciorH recreación, transporte, etc

considero a los hogares 
anal i si s. Operac i onal mente

y permanente a fin de asegurar 
de aquellas practicas económicas y 

para la optimización de bus 
no materiales de subsistencia. A los efectos 

consideramos basicamemte las que 
de alimentos y actividades . 
colectivas e individuales 

de ropa, conservación de

mancomúnadamente 
no económicas 
condicionantes 

de 
incluyen 

comunes de 
tales como 
al i mentos,
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2.2. CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA

La investigación como ya se dijo, fue realizada entre 360 
viviendas localizadas en el area metropolitana.

Respondiendo a los objetivos del estudio, la muestra se realizo 
teniendo en cuenta que las viviendas seleccionadas 
correspondieran a las tipologías previamente detectadas como 
representativas.

Ello determino que la Operación se realizara en dos etapas: 
obtención de una muestra previa de aproximadamente 2400 
viviendas, y posterior selección según: a. acercamiento a los 
modelos teorices y b. selección en función de la base de datos 
existentes y aprobación de los usuarios.

Las viviendas auditoreadas corresponden a las tipologías:

* Casa Chorizo.
* Casa Cajon.
* Chalet Cal iforniano.
* Cajon - Modelo "P.E.P.".
* Cajon - Modelo "FO.NA.VI.".
* Duplex Estatal.
* Edificio "Propiedad Horizantal"
* Edificio Torre - Modelo "Propiedad Horizontal"
* Bloque Bajo
* Torre — Modelo "Estatal"
* Placa.

Para el estudio socio-economico la muestra se localizo en el 
relevamiento de los hogares que habitaban en las 360 viviendas 
seleccionadas por su tipologia, y por carácteri sticas de 
localización y estado que presuponían diferente capacidad 
económica de sus ocupantes.
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CAPITULO 3

UBICACION Y CARACTERISTICAS DEL AREA DE LOCALIZACION

El area analizada esta ubicada en el NE de la Provincia de Buenos 
Aires.

Esta formada por las siguientes aglomerados: Capital Federal, 
Gran Buenos Aires (19 partidos) y Gran La Plata (3 partidos).

3.1. CLIMA: El area de estudio se encuentra dentro de los limites 
que abarca el modelo c1imatico-energeti co realizado por el IAS / 
cuyas características se explicitaron en "CESAD: Modelo climático 
energético", para la zona temp 1ada-humeda. Actas de la 5ta. 
Reunion de Trabajo de ASADES, Cordoba, 197'9. Ver Anexo 1.

3.2. POBLACION: La población que habita en estos ag1omerados
según el 
siguiente:

Censo de población y vivienda, INDEC, 1980 es la

* Capital Federal y Gran Buenos Aires 9.970.000
* Gran La Plata 565.000

FIG. 3-1 MAPA DE LA REPUBLICA
ARGENTINA INDICANDO
LA REGION METROPOLITANA

*

MAPA DE LA PROVINCIA DE



10
FIG. 3-3 MAPA DEL AREA METROPOLITANA INDICANDO LA ZONA 

DE ESTUDIO.

FIG, 3-4 MAPA DE LA REGION METROPOLITANA

i—4
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3.3. COMPOSICION DE LOS HOGARES: La composici on de los hogares 
del area de estudio desde el punto de vista del numero de
miembros por familia observa 1 as caracter isticas que se detallan:

No. DE MIEMBROS
CENSO 1980 (%) EPH/85 

LA PLATA 
(%)

MUESTRA 
ANALIZADA 

(%)CAP.FED. GRAN BS.AS.

1 16-5 8 13.3 10.3 ¿3

2-3-4 67 61 65.2 65.8

5 a 7 15.5 23 20.4 22.4

8 y mas 1 4 1 1 4

^-4
3.4. SITUACION OCUPACIONAL: El 71% de los Jefes de Familias son 
económicamente activos, de las cuales, el 97% son ocupados y el 
3% son desocupados que buscan trabajo.

La distribución de los Jefes de Hogar según su s i tuac ion
ocupacional (EPH/85) es la siguiente:

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

CATEGORIA OCUPACIONAL
UNIVERSO (EPH/85) (%)

CAP.FED./GRAN.B.A. LA PLATA MUESTRA

PATRON/EMPLEADOR 4 6 4.4

CUENTA PROPIA 16.6 21 21.5

ASALARIADO 40.3 63 52.0

TRABAJADOR SIN SALARIO 0.2 -- —

DESOCUPADOS 2.26 3 1

POBLACION NO ECONOMICAMENTE ACTIVA q A

29.0 36 21

3,5. NIVEL DE ESCOLARIDAD: El nivel de escolaridad forma; 
alcanzado por los Jefes de Hogar del universo según la Encuesta 
Permanente de Hogares 1985 presenta la distribución que i 
detal 1 a:



UNIVERSO (EPH/85) (%)

CAP.FED. Y GRAN B.A LA PLATA NUESTRA
NIVEL DE INSTRUCCION

PRIMARIO INCOMPLETO 20.2 16.0 3.0 //_•

PRIMARIO COMPLETO 34.0 29.0 19.6

SECUNDARIO INCOMPLETO 13.7 12.5 14.0

SECUNDARIO COMPLETO 11.4 14.0 15.0

UNIVERSITARIO/TERC.INCOM. 4.7 10.0 17.2

UNIVERSITARIO/TERC.COMP. 6.2 10.0 30.0

SIN INSTRUCCION 1.7 1.0 —

DESCONOCIDO 7.6 6.2 0.6

3.6. VIVIENDA:

3.6.1.)  TIPO DE VIVIENDA: Desde el punto de vista del tipo de 
vivienda se distinguen dos grandes grupos: uno compuesto por 
casas y otro compuesto por departamentos.

De este modo, y según los datos del Censo/80 los hogares se 
distribuyen:

hogares se distribuye de la siguiente manera:

TIPO 
DE 

VIVIENDA

UNIVERSO (CENSO/80) (%) MUESTRA

CAP.FED. GRAN B.A. LA PLATA C.F. / G. B. A. LA PLATA

CASAS 23 72 69 15 75

DEPARTAMENTOS 73 16 23

i 
i

i 
00

 
1

i 
(ji

 
i

i 
i

i 
i i i i i !

25

OTROS 4 12 1 — --

3.6.2.) COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COCINAR: De 
de 1980 el combustible usado para la cocción de

acuerdo a 
a 1 i mentes

1 Censo 
en lo*..
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TIPO
DE

COMBUSTIBLE

UNIVERSO CENSO 1980 (%)
MUESTRA (%)

CAP.FED. GRAN B.A. LA PLATA

GAS ENVASADO 6 62 52 5

GAS DE RED 93 35 47 95

OTROS 1 3 1 --

3.6.3.)  AGUA CALIENTE: Los hogares se distribuyen según tengan o 
no agua caliente, del siguiente modo:

UNIVERSO CENSO 1980 (%)
MUESTRA (%)

CAP.FED. GRAN B.A. LA PLATA

AGUA CALIENTE 
Y FRIA 90 52 75 100

AGUA FRIA 
SOLAMENTE 8.3 16 16 —
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CAPITULO 4

CARACTERISTICAS DE LOS HOGARES

E L o b j e t i v o d e 1 p r e s e n t e c a p i t u 1 □ e s d e s c: r i b i r a 1 g u n a s d e .1. ¿a s
c a r a c t e r i s t i c a s d e 1 o s h o g a r e s i n c J. li i d o s e n e s t e e s t la d i o r e s p e c t o
a 1 d s s i g la i e n t es a s p e c t o s s

1) C o in p o s i c i o n d e 1 o s h o g fa r e s s e g u n n la m e r o d e m i e in b r o b ..
2) Si tliac:i on ocLtpaci on¿a 1 „
3) N i v e 1 d e e s c o 1 a r i d a d ..
4) N i v e 1 d e e q li i p a in i e n t o e 1 e c t r o d c) in e s t i c o.
5) Di sti" i blaci on por cen tlaa 1 de 1 as ti po 1 oqi as»
6) Ten e n c i a d e v e h i c ia 1 o s ..

Los hogares analizados en este estudio se seleccionaron en base a 
Lt n 1 i s t a d o , q li e c o n t e n i a li n a n a 1 i s i. s d e 1 a s t i p o 1 o g i a s d e 
v i v i e n d a s e n t e r m i n o d e 1 a s c a r a c t e r i s t i c a s m o r F o 1 o g i o a s y d e 
calidad que incluyeran en el consumo de energía., fund am en tal mían te 
d e s t i n a d o a a <z o n d i c i o n a m i e n t o t e r m i. c o - D i c h a e v a 1 u a c i. o 11 c ia y o 
p r o c: e d i m i e n t o e s t a d e t a 11 a d o e n e 1 a p e n d i c e E> y q u e e t a b a d :i. r i g i d o 
a s i s t e m a t i z a r e 1 c c::« n o c i m i e n t o a c e r c: a d e 1 c: o m p o r t a m i e n t o t e r m i c o 
de 1. as vi vi endas mas r epr esen t at i vcts de 1 ar ea, si gni F i co qlae 1 a 
n i ia e s t r a d e h o g a r e s r e a 1 i z a d a c o h t e m p 1 a r a «s o 1 o u n s e c I: o r m e d i o 
urbano«

El numero de hogares entrevistados fue de alrededor de 4o0. Es 
d a d o sen a 1 a r qla e 1 a d i s t r i b uc i on d e F r ec: laen c i as d e 1 a m.. i e s t r a , n o 
n e c e s a r i a n: e n t e r e F1 e j a 1 a d e 1 u n i v e r s o.

4-l.) COMPOSICION DE LOS HOGARES SEGUN NUMERO DE MIEMDRJS

E1 6 5 7. d e 1 a m u e s t r a e s t a c o n t i t u i d a p C3 r I" i o g a r e s d e 23 y 4
m i e m b ros; co i n c i d i e n d o c o n 1 a d i s 11- i b u c:: i on- p o r c c:? n t la al ■ e g :i. s t r a d a 
en e 1 un i ver so» Gr af i c o 4 - 1..

a

GRAF I CO 4.. 1.. Di st r :i. buc i on d e hogar es segun numer o d e m i embr os
DISTRIBUCION DE HOGARES SEGUN NUI1LR0 DE MIEMBROS

E s t a d i. s t r i b u c i o n v a r i a s e g u n .1. a c o n d :i. c i o n s o c :i. o -• e c o n o m i c a d e 1 
jefe, tal como se muestra en los gráficos 4«2- a 4-FL,
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DISTRIBUCION DE LOS HOGARES SEGUN NUMERO DE MIEMBROS 

Y CONDICION SOCIOECONOMICA DEL JEFE.

CSE 2

CSE 1

X
50

40

GRAFICO 0.3.

CSE 3
C5L 5

GRAFICO 0,4 GRAFICO 4,5.

GRAFICO 4.6, GRAFICO 4.7. GRAFICO 4.8,
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Sintetizando podemos observar el predominio de:

« es ss es ss na se ss res na bs be ss es ss se rc ss es se as sl-, hs be sa: ra ax xs = a sx es sx

ií NUMERO DE MIEMBROS !í CSE g

8 5 1 g

2 3 2

g 4 3 3 g

2 3 5

4 3 6 g

4 7 8

4.2.)  SITUACION OCUPACIONAL

Para la clasificación de los hogares según su pertenencia a 
determinados segmentos sociales, se decidió adoptar el indice 
condición socio-economica,(CSE). Esta clasificación se baso en el 
Censo Nacional y por recomendaciones internacionales, a efectos 
de su comparación con estudios similares. (1)

La adopción de la variable denominada CSE (nivel socio—economico) 
se realizo admitiendo que es licito imponer la posición social 
de los hogares partiendo de atributos correspondientes al jefe 
del hogar.

Se utilizo a los efectos de determinar la situación socio- 
economica del hogar, únicamente la categoria ocupacional del 
jefe.

El sistema el asificatorio adoptado fue el siguiente:

(1) Torrado, Susana "La familia como unidad de análisis en censos 
y encuestas de hogares". Metodología actual y prospectiva en 
America Latina. Centro de Estudios Urbanos y Regionales. 
Ediciones CEUR. Bs.As. 1983
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— te te ax xx=xx oat ax sx xs sc xc ex xx ns ss sx —- xs xz sa ex te—ex xx te xx xx xx as S3 te xa xx ax te sa te te as cs ass sx » se te as na*, xx as sx ea « ax sa ss ex fixtetete te

GRUPO 1 g EMPLEADOR

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA - PEA
xa .is ax aa is: 5a as=as s-as: sa sa na ex=sa as sax aa ssa xa xa s: xa as sa sx xs ss sx sa ca as as isa sa: as un es a» as es sa ss cxfisa sx sx as as c: xa es es xa sx xa es: ax as ux as

GRUPO 2 g 
g
g

CUENTA PROPIA: Profesional
Técnico
Otro (trab.especial izado)

GRUPO 3 g CUENTA PROPIA: Comerciante
g Trabajador de los servicios

GRUPO 4 g ASALARIADO: Di rectivo-gerente

GRUPO 5 g ASALARIADO: Profesional-tecnico-otro
g Docente

GRUPO 6 g ASALARIADO: Oficinista (empleados)
g Vendedores
g Asalariados de los servicios
g Asalariados de la construcción

GRUPO 7 g ASALARIADO: Trabajador manual

GRUPO 8 g ASALARIADO: Empleada domestica

GRUPO 9 g DESOCUPADOS Y BUSCA TRABAJO
= tete xxtetetetexs EXteEs XX casa xxteteteaxteteaasxcatetetesxtexassjsaxsxstemteEsxfiteteCitetesxteteteBssnteteteXfitefiXtexatetesxtete

POBLACION NO ECONOMICAMENTE ACTIVA - PNEA

GRUPO 10 g JUBILADOS

GRUPO 11 g RENTISTA

GRUPO 12 g PERCIBE ALIMENTOS
•

GRUPO 13 g
g

OTROS: Estudiantes 
Desocupados

(5) , 
y no

Di scapacitados 
buscan trabajo

(4) ,
(8) .

Del total de los hogares el 787. corresponden a Jefes activos, el 
22% a inactivos.

En el primer grupo predominan los asalariados <53%), en especial 
las CSE 5 y 6.

Los trabajadores cuenta propia representan el 21.4%, de los 
cuales el 14% pertenece a la CSE 2.

Respecto al grupo de inactivos el 17% son jubilados y
pensionados. El resto son rentistas, buscan trabajo y otros.
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Esta distribución porcentual 
la registrada en el universo.

registra una marcada similitud 
(Ver Capitulo 3).

con

4.3.)  NIVEL DE ESCOLARIDAD

En términos generales podríamos agrupar los hogares en tres 
grupos; por una parte de nivel de escolaridad "alto" 
(universitaria y/o superior completa e incompleta) que representa 
el 457. de los casos; de nivelde escolaridad "medio" (estudios 
secundarios completos e incompletos) correspondí ente al 327. y un 
tercer nivel "bajo" (escolaridad primaria completa e incompleta) 
correspondiente al 237. de los jefes.

Respecto 
nivel de 
de jefes

al universo, nuestra muestra esta infrarepresentada en 
escolaridad bajo y suprarepresentada respecto al grupo 

con nivel de escolaridad alto. Tabla 4.1.

4.4.)  EQUIPAMIENTO ELECTRODOMESTICO DEL HOGAR

El equipamiento básico destinado a satisfacer las necesidades 
de acondicionamiento térmico, iluminación, cocción, agua 
caliente, conservación de alimentos, aseo, etc., esta formado 
básicamente por:

* estufas a gas natural
* ventilador o turboventilador
* cocinas de tres hornallas
* calefón a gas natural
* heladera eléctrica
* iluminación incandescente
* plancha, radi ograbadores, lavarropas, televisor color.

Ver Tabla 4.2.

4.5.)  VEHICULOS

Si bien en promedio podriamos señalar que aproximadamente el 4/7. 
de los hogares poseen vehículos (autos, camionetas), la 
distribución porcentual varia de acuerdo a la CSE de los hogares. 
Por ejemplo, son los patrones o empleadores (CSE1), los 
profesionales y técnicos (CSe 2 y CSE 5) y los cuenta propia 
comerciantes (CSE 3) los que superan el promedio. Por otra parte 
los hogares de jefes jubilados (CSE 10), empleados y vendedores 
(CSE6), poseen vehículos en el 367. de los casos.

Por ultimo, un tercer grupo, conformado por hogares de jefes 
asalariados trabajadores manual (CSE 7) y desocupados (CSE 9) en 
los que no se registro ningún caso de propietarios de vehículos.

4.6.)  TIPOLOGIA DE VIVIENDA

Los hogares encuestados habitan s el 5S/C en casas 
(predominantemente de tipología "cajón ) y el 427. en 
departamentos (ron predominio de edificio prodiedad horizontal). 
En la Tabla 4.3, se muestra la distribución de los hogares según 
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CSE del jefe y tipología de vivienda. Asimismo la distribución de 
las viviendas según tipologías en el total de la muestra.

Los hogares encuestados que ocupan "casas" están localizados en 
su mayoría en el area de La Plata, mientras los que residen en 
Capital Federal habitan predominantemente en departamentos. Esta 
distribución aparece en el orden de la que registra el universo. 
Ver Capitulo 3.
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TABLA 4.1: DISTRIBUCION DE LOS HOGARES SEGUN CSE Y NIVEL DE 
ESCOLARIDAD DEL JEFE.

cr. as=es s- essesx as ss se ex es es ce » ceesex be ss es es =3 es sz as na xc sx as es as na ne sx » sa ns ira es no na ss en ira se es ax es aa nx be se xa esssse c= es se es=sx re

CONDICIONA ESCOLARIDAD DEL JEFE
SOCIO A = ES SX SE ES BE SS SE SE EX SS SS SE SX 8S> HE CE ES SE ES SE ES ES SE ES ES S3 ES S3 en ES SE EX SE SE ES Efl ES — KS S3 ES SE BE ES S3 ES SE SE EX ES CE ES SE SS

ECONOMICAS PRIMARIA K SECUNDARIA 3 TERCIAR.8 UNIVERSITAR.8
8--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^S/D

C.S.E. 8 INCOMP. 8 COMP. !í INCOMP. 8 COMP. 8 COMPLETAS INCOMP. 8 COMP. 8
se as es se sx ES ss ex ss es tra sa es as xa es sx se ss es ex se ce xs ex ex es sx sn ns as na ira sx ss as se es se na ex ss es se as es es es ex es as xa sa nx na ss es xs ss ss ns ~—as as

i A 6.6 A 6.6 A 13.3 A 46. 6A 6.6 A 1 O . O A 6.6A

2 A A A 4.2 A 5.0A 4.08 A 16.3 A 67. 3A

3 A 4.0 A 40.0 A 32.0 A 8.0A A 12.0 A 4.0A

5 A A 2.77A 11.1 A 16.6A 9.7 A 12.5 A 47.2A

6 A 5.55 A 22.2 A 18.8 A 23. 3A 5.5 A 18.8 A 4.4A 1. 1

7 A A 50.0 A 40.0 A 10. OA A A A

10 A 8.92 A 42.8 A 16.07 A 12.5A 1.78 A 8.9 A A

7.
S3 ES ES SX ES ESE

A 4.0
S ES SE ES ES ES

A 19.0 A
ES BE SX SE ES SE SX SS

15.2
SE ES ES ES SE SE

A
ss as

16.7A
BE BESE SE na saca

4.8
EXXESE

•% 16.0 A
S3 35

24. OA 0.3
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TABLA 4.2: EQUIPAMIENTO DE LOS HOGARES

— ss es ss sx ex ea ss es en bx x= ss es se ss es se sssses ss ss ss as ss zx be ss tsa es sn m es sn xa es sx ss sx ex =s xs ss w.sx sx es be sx sx ex 3= ss eb ss be as sx sx sx s= ss

g CANT. g CANT. g PROM. M 7. FLIAS 
g ARTEF.g FLIAS gART/FIAg 7.

~ —. — SX ES ES SS S3 ES S3 ES SE ES S3 S3 XB ~ ES SE SE ES ES BE SE ¡SUX5 3B XB 3S ES S3 SE SSt ES! BE S3 SX E5133 SE S3 03 ES CBS SE SE S3 S3 ES S3 ES ES S3 SE S3 BE EX ES EX EZ XS 32 ES ES BE

1) ACONDICIONAMIENTO TERMICO DE INVIERNO
E-. — ES S3 ES — SX — — — SX ES EB S3 SX 33 XB ES S3 ES SE SX SE S3 S3 ES ES CE 8X S3 38 ES ES ES SE XS 33 BE S3 S3 ES S3 ES 33 ES X3 S3 23 ES SE S3 BX BE ES SE S3 ES ES ES S3 SE ES ES BE

a. Estufa gas envasado t/b t/n g 21 3 17 8 1.24 g 5.01

b. Estufa gas natural t/b t/n g 330 8 238 8 1.42 g 70.21

c. Estufa eléctrica g 97 g 83 g 1. 17 g 24.48

d. Estufa lena (salamandra) tí 6 6 g 1.00 g 1.77

e. Estufa lena (hogar) g 7 g 7 g 1.00 g 2.06

f. Estufa kerosene g 25 g 18 g 1.39 g 5.31

g-
ESESl

Calefacción central g 2B g 23 g 1.22 8 6.78

2) ACONDICIONAMIENTO TERMICO DE VERANO
—.SEES 3B SE S3 S3 CE S3 S3 BE BESESsss:SS ES ES EE E3 S3 33

a. Acondicionador frio/calor g 14 g 9 g 1.56 g 2.65

b. Acondicionador frió g 13 g 12 g 1.08 g 3.54

c. Ventilador o turbo g 325 § 242 g 1.34 g 71.39

3) EQUIPAMIENTO DE COCCION

a. Cocina tres hornallas g 217 8 210 g 1.03 g 61.95

b. Cocina cuatro hornallas g 128 g 127 g 1.01 g 37.46

c. Anafe (cocina s/ horno) g 8 g 8 g 1.00 g 2.36
S3 ES ES S3 ES ES S3 S3 ES ES ES 33 SE 3X S3 ES EX EX XE S3 BE SX SE S3 S3 S3 ES S3 ES S3 BE ES S3 ES SE ES ES SE E3 CE S3 33 BE S3 ES ES 33 ES S3 SE ES S3 ES BE ES S3 ES ES S3 S3 ES SE ES SE.

4) EQUIPAMIENTO DE PRODUCCION DE AGUA CALIENTE
__ ______________ __ ______ - ——r «rm tr--M t—’—aSEStSSSS ffils BE

S3 S Z X ES S3 S3 ES XS S3 S3 S3 S3 33 S3 ES ES 33 SX ES ES ES 3E S3 ES EB ES ES ES SX S3 S3 E3 SX CE BE SE SX S3 E3 SE S3 33S3 3= ES SE 33 S3 E3 CE S3 B3 3= ES S3 ES 3S ES ES ES SE S3 S3 BX 33

a. Termotanque g 52 g 51 g 1.02 g 15.04

b. Calefón a gas g 260 257 g 1.01 g 75.81

c. Calefón eléctrico g 14 g 14 g 1.00 g 4. 13

5) EQUIPAMIENTO DE LAVADO DE ROPAS 
cxraszEssxsxsxczESEssssseESXSKSxsBBXSSfflSSXSsssstEasxESttsmaeBSsxBawxBczMexsfflxsxssxsxcESxsxEszaflExrsanxBaxanseEEaaoEssEsxESssxB

a. Lavarropas automático g 51 g 51 g 1.00 g 15.04

b. Lavarropas semi—automático g 93 93 g 1.00 gi 27.43

c. Lavarropas común
S3 S3 S3 ES ES 3= 3S 33 SS ES 33 SU CE ES 33 CE S3 3= S3 S3 S3 SS S3 S3 ESSE SEOS SEES SE SX 03 BBSS «3.
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— ~~ = as xs ss xs as=ssss na en ns es cm se sx xs ex xa na ss ss en ss ss se u sn ex ssss=sx xa sx se sx se ss sx xa as tan ss sa :» es ss sx ya se sx ss sx sx ns xs sx set ta ss¡ sx xs

6) EQUIPAMIENTO DE PRODUCCION DE FRIO
ES SE ES ES S3 = S3 SX 33 SE SE ES =E ES SE as EE E8 ES MS SX OS ES SX =3 S3 CE ES SE S3 S3 SE as na KS xa W! S3 5X XK =3 ES as as a» ss as :x » S3 BC 3S EX XS UO SE SS ES 3X ES S3 S3 ES S3 xs

a- Heladera 8 330 £ 328 8 1.03 8 96.76

b. Freezer ií 19 8 19 g 1.00 H 5.60
SS SE S3 XS S3 S3 S3 EX S3 S3 CS ES S3 S3 S3 EX SS SX S3 S3 EX S3 EX ES S3 EX EX 33 SS S3 ES EX EX S3 S3 EX SS SE EX US HX EX S3 S3 XI! BSCS 33 EX XCSS ESES S3 S3 SX SUSS S3 33 S3 SS»S ES MS

7) ILUMINACION
33 S3 S3 XS ES EX CS S3 S3 SE XS SE XC EX 35 SX S3 S3 3S EX 33 S3 ES 83 EX SE S3 SB EX S3 !W EC! tSS OC EX !S5 EX ES E3 ES S3 S3 ES S3 EX S3 EX SS S3 KS SE S3 BESE ES EXCESSES S3 S3 S3 ESES S3

a. 11uminacion fluorescente 3 315 8 120 8 2.63 B 35.40

b. 11uminación incandescente 3 4302 X 336 12.80 il 99. 12

8>
ex XS = 33 S3 XS S3 XS SX S3 S333B3 SS BE 35 S3 S3 S3 S3 S3 33 S3 S3 S3 EX B3 S333 EX CX S3 S3 S3 ES XS S3 XS SS

OTROS
33 EX EX EX S3 S3 ES S3 EX X3 CX SX != EX M3 EX S3 *33 ES 35X3 S3 33 S3

BE EX X! EX S3 33 S3 S3 S3 EX S3 S3 S3 S3 S3 BE S3 S3 CM S3 BS 33 S3 S3 E3 MS EX ME E3 S3 S3 BO S3 EX EX S3 S3 S3 S3 EX S3 EX XK EX EX ESES BS EX BX S3 SEES S3 S3 S3 33 S3 S3 S3 S3 SE ES S3

a. Cortadora de cesped 69 3 69 i 1.00 8 20.35

b. Extractor o purificador 94 g 92 :3 1.02 £ 27. 14

c. Televisor color 234 g 214 1.09 ü 63. 13

d. Televisor blanco y negro ií 154 143 M 1.08 42. 18

e. Bombeador de agua 14 14 1.00 £ 4. 13

f. Lustra aspiradora 114 114 ■s 1.00 a 33.63

g- Aspiradora 81 A 81 1.00 H 23.89

h. Lustradora S 73 73 1.00 3 21.53

i . Batidora o muí tiprocesadora 8 155 137 8 1.13 ií 40.41

j- Secador de cabellos 150 •3 141 M 1.06 i 41.59

k • P1ancha 317 310 H 1.02 8 91.45

1 . Seca-ropas 81 • 81 8 1.00 8 23.89

m. Radi o-grabador 8 244 § 222 £ 1.10 H 65.49

n. Equipo de audio 8 102 !Í 100 1.02 8 29.50

o. Horno eléctrico 8 2 a 2 1.00 8 0.59

P- Lava platos 1 1 8 1.00 £ 0.29

q- Tostadora ¡1 16 £ 13 ií 1.23 £ 3.83

r. Maquina de coser eléctrica 47 47 1.00 M 13.86

5. Computadora il 10 10 8 1.00 § O OC¡ *„ M t «J
S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 3S S3 S3 SX S3 S3 S3 SS S3 S3 S3 S3 SX SS SE 33 EX S3 SE S3 ESES S3 33 SX S3 XS BB EX S3 EXS3SMX3S3S»:S3 S3 SSBSXaSXSXSSECSX 33 ES S3 S3 SX S3 SX

Nota: Promedio(cant.de equip/cant.f1 i as) Media del equip.por flia
Porcentajesee el 7. de uso del equip, (cant, fl ias/tot flias).
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TABLA 4.3sDISTRIBUCION DE HOGARES SEGUN CONDICION SOCIO ECONOMICA 
DEL JEFE Y TIPOLOGIA DE VIVIENDA

— = ES OS SS E= SX KS bs EX 3= SS S3 SS K= SS SS SB S3 ES SS S3 KS SX t=t HSS ES SEJ ES EX EX XS K3 «3 ES Htt Oí ES ES> SS OS S3 S3 S3 SS 2=1 SX S3 SE EX MS SS SS = SSJ SS SS SS SS SS SS = SS SS 03

5 CONDICION SOCIO-ECONOMICA
TIPOLOGIAS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SI S 2 S 3 8 5 8 6 8 7 ií 10 8 TOTAL
EX S313= S=¡ SS S3 EX S3 33 33 SS S3 SS 3= S3 S3 EX 32 SS 33 S3 EX S3 33 SS S3 EX ES EB 33 ES 33 S3 S3 OS SS S3 S3 S3 BS SS SX S3 SX SX 35 SS SO S3 3S S3 S3 S3 S3 ES 35 33 03 EX 3= =5 = SX S3 SX

CHORIZO g 8.3 £ 12 3 8. 1 8 9 8 8 10.5 •3 8.2

CAJON 3 6.7 3 8.3 24 M 16.2 8 30 30 20

DUPLEX 8 20 S 8.3 8 4 3 i? 1.7 3

RACIONAL.8 13.3 6.2 4 3 5.4 4.3 £ ¡É 7 6

CH.CALIF. 8 6.7 10.4 12 8 11 3.2 £ 7 7

MOD.PEP 8 6.7 8 8 2.2 8 5.2 2.3

M. FONAVIS S 8 2.7 % il 3.5 1.2

DUP.ESTATE 2 8 2.7 4.3 8 10 8 2.3

RENTA PASS £ 4 12 g 12 7.5 9 8. 1

EDIF.P.H.-1 26.5 29.4 8 17.5 17.3 ■3 30 & 12.2 20.5

TORRE M 14.6 £ 12 & 11 S 8 2 S 1.7 8.2

BLOQ.BAJOS 4.2 h’ s 2.7 a 1 1 M 60 3.5 6.5

TORRE ESTM 13.3 £ 4 g 4 M 8 8 5.2 3.2

EDIF.PLACÍ 6.7 § 4.2 h’ 6.7 i* 2.2 8 8 3.5 8 3.5
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CAPITULO 5

ANALISIS TIPOLOGICO DEL SECTOR RESIDENCIAL

En este Capitulo se discute el camino adoptado para identificar- 
unidades del tejido urbano de la region en estudio 
suficientemente representativas deJ mismo. Se informa sobre las 
generalidades, alcances y limitaciones del análisis tipológico 
adoptado y las tipologías y modelos detectados, fichados ^n forma 
normal i zada.

5.J.INTRODUCCION

La adopción del análisis tipológico como herramienta valida en la 
búsqueda de unidades suficientemente representati vas del sector 
residencial del tejido urbano, es sostenida por Ja mayor parte de 
la bibliografía actual y por la practica de entes con gran 
experiencia como la AFME (Agence Francaise pour la Haití i se de 
l’Energie) (1)5 CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), 
Progetto Finalizzato Energética (2) y grupos con experiencia en 
contexto similares al nuestro como el PRIEN de Chile (3).

Su posición en el campo de la disciplina ha sido bien sintetizado 
por Aldo Rossi: "Hablar de análisis de la estructura
arquitectónica nos acerca a una concepción de la arquitectura 
como ciencia y nos deja entrever la posibilidad se establece 
principios ..." "... el tipo, es una constante, puede hallarse 
todos los hechos arquitectónicos. Por ello es también un element » 
cultural, y, como tal, puede hallarse en los diversos hecho* 
arquitectónicos? asi, la tipología se convierte en el momen*.u 
analítico de la arquitectura, y se puede determinar todavía mejor 
en el ámbito de los hechos urbanos". (4)

A continuación expondremos brevemente el concepto moderno de 
tipología, su producción en el desarrollo historien y el proceso 
de su formulación para este trabajo

*
5.2. TIPOLOGIAS: INFLUENCIAS DE TIPO Y MODELO

Este tema ha sido uno de los objetivos centrales de estudio de la 
ultima decada. Una reseña bastante abarcativa puede encontrarse 
en (4), (5), (6), (7) y (8).

Nos interesa en particular una concepción abarcativa y actual 
como la de Battisti (5):

estudio de las "funciones" 
complejo de

tiende a 
un complejo de conocimientos 

a la transforwaci or de la realidad 
según determinados procedimientos de 

que se basan en datos 
el momento especifico 
situada en el ámbito 

en la investigación

"El 
constru i r 
dirigidos 
mater i al,
intervención proyectua), 
esencialmente empíricos: 
de dicha transformac i on, 
disciplinar se define
tipológica, en la tlpalogla.
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La tipología 
t i pos 
corresponder 
necesidades, 
iuncion, con
porciones físicas de espacio, 
el termino tipo.

entendida como estudio 
constructivos, tiende a 

re 1ac i onado 
en el termino 

de 
en

j
un conjunto 
sintetizado 

un sistema 

de 1 os 
hacer 

de
el 

coord i nado 
si nteti zado

En este 
fundamentalmente 
depender en modo 
conocimiento de 
de redefinir, 
método 1og i ca 
coherenc i a,
tipo". (4, pag. 46) 

es 
en tanto que hace 

y exclusivo del 
la posibilidad 
una oper acion 

alcanzar una

procesosentido, el
deduct i vo, 
preerni nerite 
las funciones
por medio de 

tendiente a 
aquello que habíamos definido como

"El momento de la definición del concepto de 
iijlQ en el sentido moderno debe referirse, 
como habíamos apuntado, a la polémica 
fune iona1 ista del eclecticismo que 
indiviadualiza ti pos construe t i vos 
caracterizados en relación con su nueva 
articulación de uso en la ciudad industrial 
del ochocientos. Por esto la clasificación 
tipológica se convierte en un momenco 
disciplinar verdaderamente implicado respecto 
a un? base material solo a partir de esíe 
momento, en el que interviene como formula ie 
mediación entre un sistema funcional y un 
sistema productivo”.

"En la conocidísima definición del 
"Dietionnaire" de Quatremere de Quincy se 
puede observar como la nocion de "tipo" entra 
en relación con una nocion de "modelo" que 
representa un especifico momento productivo. 
Allí se lee: ’la palabra "tipo" no representa 
tanto la imagen de una cosa a copiar o imitar 
perfectamente, como la idea de un elemento que 
debe el mismo servir de regla al modelo’ 
(...). El modelo, entendido según la ejecución 
practica del arte, es un modelo que se debe 
repetir tal cual es ..." (Q< de Quincy, 
"Di ct i onna i re h i stor i que de 1’arch itecture, 
Paris, 1832).

"A partir de estas dos matrices históricas, la 
idea de tipo se ha desdoblado en dos nociones 
distintas que han vuelto a plantear el 
dualismo aun latente en la definición de Q. de 
Quincy: por una parte, el concepto de tipo 
entendido como modelo de referencia; por 
otra, el concepto de tipo como simple efecto 
de clasificación de una serie de fenómenos
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si

espaciales."

•La dificultad que presenta este
desdoblamiento de la nación tipológica y la 
insuficiencia de una posición que se resuelva 
en la elección entre estas dos
interpretaciones, esta claramente indicada no 
solo en algunos pasos de la obra citada de 
A.Rossi <L’architecttura della citta, Padua, 
1966), sino también en los trabajos de 
V.Gregotti. Ver: V.Gregotti: "II territorio
della arch itettura", Feltrinelli, Milan, 1966, 
hay traducción de G.Gili, Barcelona. "Tipo, 
uso y significado", pag.147-148, donde dice: 
"cada vez que la invariante tipológica 
alcanza, con la transformación de la 
condiciones históricas, una cierta distancia 
de la elección fenomeno1ogica, se instituye 
una desviación, una tension con la realidad 
que se resuelve con la construcción de un 
nuevo tipo a partir de un nuevo examen de la 
misma realidad, de la que la esquematizaci on 
tipológica en curso forma parte. El paso de un 
tipo a otro se realiza volviendo a la 
complejidad de los fenómenos para ordenarlos 
nuevamente. Pero esta ordenación puede tenes 
dos posibles direcciones: o es la construcción 
(elegida) de un tipo de relación entre los 
fenómenos como tipo ideal, o es una 
clasificación corno reducción de los fenómenos 
a esquemas operativos. En el primer caso los 
tipos tienden a coincidir con el fenómeno como 
singularidad y asumen de este todas las 
caracteristicas del objeto formado; en el 
segundo caso, se retiran en la neutralidad 
ilusoria de las clasificaciones técnicas. Pero 
es posible quizas concebir une. tercera nocion 
del tipo, pensada como estructura orientada, 
como campo de posibilidad: una nocion que 
conserve unidas al tipo las cualidades de un 
instrumento operativo y de un conjunto de 
decisiones significativas." (5) pags. 45/52).

autores
1 a
1 a

amplían los conceptos de tipo 
nocion de serie tipológica: ".

relación que es preciso establecer 
El tipo implica la presencia de

de 
y el todo.

una cierta continuidad entre si que forman lo que

y model o 
que se 

entre los 
elementos 

hemos dado 
tales

Algunos
i ntroduci endo 
desprende 
e1ementos 
con
en llamar serie tipológica y a buen seguro que, a su vez, 
elementos pueden ser examinados con independencia y considerados 
como tipos con entidad propia. Pero esto no es obstáculo para que 

al actuar los unos sobre los otros, se defina 
una nueva estructura formal bien precisa, 
tipo madre que da sentido a la continuidad 
la serie." (7)

e 1 
de
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A partir de esto "se puede organizar una trama 
ordenando los objetos en series y distinguiendo las 
<ie relaciones en dos estratos: según que actúen como 
relación entre las series o como sistemas de conexión 
series y el exterior, según (8). Allí se propone una 
de estudio como sigue:

estruc tural 
estructuras 
sistema de 
entre las 
es tructura

SERIES: T i po1og i as 
Ti pologi as 
Ti pologias
T i po1og i as

estructurales 
funcionales 
forma1 es 
de relación obra-entorno

Tipologías de modo de empleo 
amb i ental es

de 1 as técnicas

RELACIONES:

5.3. TIPOLOGIAS Y MODELOS PARA "AUDIBAIRES"

El proceso de clasificación incluyo 
part i cular i dades:

les siguientes

1- Se decidió integrar las variables funcionales y constructivas 
atendiendo a las consideraciones teóricas antes expuestas.

2- Se implemento la recopilación bibliográfica y documental y 
simultáneamente el análisis de campo que posibilito detectar 
tipologías no informadas previamente.

3- Se excluyeron las categorías que correspondieran a la 
producción actualmente obsoleta y en consecuencia no apta para el 
reciclado energético en términos económicos razonables.

La clasificación tipológica resultante* que se incluye a 
continuación pretende conformar una primera aproximación sobre _-i 
tema.
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CUADRO N°5-l CLASIFICACION TIPOLOGICA

N° DESIGNACION

VI
VI

EN
D

AS
 UN

IF
AM

IL
IA

R
ES

PR
IV

AD
O

_
_

1 CASA CHORIZO

2 CASA CAJON

3 DUPLEX MIXTO

4 CASA RACIONALISTA

5 CHALET CALIFORNIANO

ES
TA

TA
L

6 CASA CAJON - Modelo "P.E.P." (Plan Eva Perón)

7 CASA CAJON - Modelo "FO.NA.VI."

8 DUPLEX ESTATAL

VI
VI

EN
D

AS
 MU

LT
I F

AM
IL

IA
R

ES

PR
IV

AD
O

9 RENTA PASILLO - Modelo "1900"

10 RENTA PASILLO - Modelo "1940"

11 RENTA EN ALTURA

12 EDIFICIO PROPIEDAD HORIZONTAL

14 EDIFICIO TORRE - Modelo "PROPIEDAD HORIZONTAL"

ES
TA

TA
L

15 BLOQUE BAJO

16 EDIFICIO TORRE - Modelo "ESTATAL"

17 EDIFICIO PLACA
a i

(1) Informe 
e1 Habi tat.

de J.P. Le Poivre, en Jornada Manejo de la 
Exper i ene i a franco-argentina, IDEHAB,

energia en 
La Plata,

12.08.87.

Informe sobre la utilización de las tipologías como método 
evaluación de los 2.700.000 auditorias realizadas en Francia 
p! sector residencial hasta la actualidad.

de
en

(2) Interventi normatori per il risparmio di energia 
ne11’edi 1 ici a. Milan, Mayo 1981.

(3) Informe de A del Valle en Seminario Internacional C iudad-
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Energia” del CENA. La Plata, Julio 1986, sobre trabajo con 
"arquet i pos".

(4) A.Rossi, "Para una arquitectura de tendencias", Ed. G.Gili, 
Barcelona, (1977) pags. 185 y 188.

(5) E.Battisti, "Arquitectura, ideoloqia y ciencia", Ed. Blume, 
Madrid, (1980).

(6) J . I.Linazasoro, "El proyecto clasico en arquitectura", Ed. 
G.Gili, Barcelona, (1981).

(7) R.Moneo, "De la tipologia", Taller Tony Diaz 1, FAU, UNBA.

(8) M.Waisman, "La estructura histórica del entorno”, Nueva 
Vision, Buenos Aires, (1972).



5.4. FICHAS DE TIPOLOGIAS DE VIVIENDA
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TIPOLOGIA 1.0. VIVIENDA UNIFAMILIAR H0JA1□ 1 1 .2. DENOMINACION

"CASA CHORIZO"

1.3. LOCALIZACION DEL 
RELEVAMIENTO : 
3VLATITUD SUR 
99^ GD - 18 C

■„ ESQUEMA'DE PARTIDO

1.A. PERIODO

HISTORICO

ORGANIZACION LINEAL EN TRES FRANJAS PARALELAS: UNA INTERIOR 1

la

ORGANIZACION LINEAL EN TRES FRANJAS PARALELAS: UNA INTERIOR 1 

DE HABITACIONES, CONECTADAS ENTRE SI Y CADA UNA DE ELLAS CON LA FRANJA CENTRAL 

2 O GALERIA, QUE ABRE HACIA EL EXTERIOR, CONFIGURANDO UN PATIO LONGITUDINAL 3 

QUE DA CONTINUIDAD A LOS PATIOS DE FRENTE Y FONDO RESPECTIVAMENTE. 

DISEÑADA POR EL SECTOR PRIVADO.

DE HABITACIONES, CONECTADAS ENTRE SI Y CADA UNA DE ELLAS CON LA FRANJA CENTRAL

2 O GALERIA, QUE ABRE HACIA EL EXTERIOR, CONFIGURANDO UN PATIO LONGITUDINAL 3

QUE DA CONTINUIDAD A LOS PATIOS DE FRENTE Y FONDO RESPECTIVAMENTE.

DISEÑADA POR EL SECTOR PRIVADO.

C

A- Jardín del fondo 
8- Jardín del frente 
C- Habitaciones
D- Patio

2.0. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 2.1 . HABITABILIDAD

1- La tipología tiene un comporta
miento deficiente cuando esta nial 
orientada (cuadrantes SE a SO).

2- El grán volumen de aire posibili
ta un buen comportamiento estival 
pero requiere más energía que 
otras tipologías en el período 
invernal .Tiene buena inercia te*rm.

3* Buena aislación térmica cu-uhIo 

posee cámaras de aire bajo piso 
y en cielorraso.

Iluminación reqular-deficicnlc.

5“ Ventilación regular cuando funcio
nan los elem. de control,(bandero
las y ventilación en paredes), 
pues solo renueva el volumen 
superior; deficiente en otros 
casos.

2.2. MODELOS DEL TIPO - SU IMPLANTACION 2.3. DESCRIPCION

1. Cocina Comedor
2. Habitación
3. Sala

4. Hall 7. Escalera
5. Zaguán 8. Corredor
6. Habitaciones Servicio 9. Galería a

MODELOS SUBURBANOS MODELOS URBANOS

10. Patio Principal
11. Jardín
12. PatioS0

Pueden dividirse en dos grupos prin
cipales: *Los modelos suburbanos y 
*Los modelos urbanos.

Los suburbanos poseen retiro de linea 
municipal conformando un jardín y son 
simples en la terminación de fachadas 
Los urbanos se recuestan sobre la i 
linea municipal generando una fachada 
continua. En la mayoría de los casos 
poseen cochera y sala ubicados sobre 
la calle quedando entre ellos el sa- 
guán, también aparecen dos patios es
pecialmente cuando el comedor se sepa
ra de la cocina.

En viviendas urbanas aparecen dos nl-« 
veles con un departamento de acceso 
independiente desde calle en planta 
alta.

nn
Kb[ID qbjiil



1.3. LOCALIZACION’DEL
RELEVAMIENTO :
3A°latitud sur
99^ GD - 18 C

TIPOLOGIA 1 .0. VIVIENDA UNIFAMILIAR HOJA 2□ 1 ’ 1.2. DENOMINACION
" CASA CHORIZO "

4.
0.

M
O

D
O

C
O

N
ST

R
U

C
TI

VO
TRADICIONAL RACIONALIZADO

BASADO EN UN SISTEMA DE MAMPUESTOS (LADRILLOS COMUNES 0 ADOBES) ASENTADOS EN UNA MEZCLA DE BARRO EN SUS INI

CIOS, 0 ARENA Y CAL EN LAS MAS EVOLUCIONADAS.
UN SISTEMA DE MUROS PORTANTES DE 0,30 M 0 0,45 H DE ESPESOR EN LA MEDIANERA Y GALERIA DONDE AS 1ENTA LA TIRAN_ 
TERIA DE MADERA DEL TECHO. INTRODUCCION DE ELEMENTOS ESTANDARIZADOS E INDUSTRIALIZADOS: COLUMNAS DE HIERRO 
FUNDIDO Y CHAPAS ONDULADAS QUE DEFINEN LA MODULACION DEL SISTEMA, TI RANTER 1A DE MADERA.
EN LAS PRIMERAS DECADAS LOS INSUMOS IMPORTADOS PREDOMINABAN EN LA "OBRA SECA".

4.
1.

TE
C

N
O

LO
G

IA
 Y 

M
AT

ER
IA

LE
S C

O
N

ST
R

U
C

TI
VO

S

CUBIERTA
CHAPA DE HIERRO GALVANIZADO ONDULADA
CLAVADERAS DE 2"x2", AISLACION TERMICA (10 CM DE TIERRA SECA)
ENTABLONADO DE MADERA BLANDA DE 1/2" 0 LADRILLOS A MODO DE ENTABLONADO
CABIOS DE MADERA SEMIDURA, SECCION VARIABLE SEGUN DISPONIBILIDAD. USUALES: 3"x6", 4"x8", 8"x8" 0 ROLLIZOS 

0 VARIABLE APROXIMADAMENTE 10".
BOVEDILLA FUNDAMENTALMENTE COMO ENTREPISO.

CIELORRASO
SI EXISTE, DE MADERA MICHIEMBRADA DE 1/2" Y EN VIVIENDAS DE LUJO CIELORRASO SUSPENDIDO DE YESO DE 1".

MUROS Y TABIQUES
FUNDACION: CUANDO EL SUELO LO PERMITE DIRECTAMENTE SE ELEVA EL MURO, DE LO CONTRARIO ZARPA DE LADRILLOS COMUNES. 
MUROS DE LADRILLOS COMUNES 0,30 0 0,45 ASENTADOS EN: A) BARRO 3CM, B) ARENA Y CAL AEREA HIDRATADA, C) ARENA DE 

CONCHILLA Y CAL.
MUROS DE ADOBE ASENTADOS EN BARRO.

REVOQUES
EXTERIORES E INTERIORES: COMPLETO A LA CAL FRATASADO.

pisos *" ------------------------------------- -- --------------------------------------------------------------------------------------------
ENTABLONADO DE PINOTEA SOBRELEVADO 0,60 A 0,80M SOBRE SUELO NATURAL, GENERANDO UNA CAMARA DE AIRE VENTILADA QUE 
ACTUA COMO AISLACION TERMOHIDROFUGA.

CARPINTERIA “ ‘ ”
DE MADERA: DIMENSIONES APAISADAS VERTICALES¡ RELACION 3 A 1 0 4 A 1. MARCOS MACIZOS Y PUERTAS TABLERO. 

DE HIERRO: HERRERIA DE PERFILES SIMPLES. GRAN DESARROLLO DE MAMPARAS EN LAS GALERIAS.

INSTALACIONES
INICIALMENTE LETRINA Y PILETA AL FONDO, LUEGO BAÑO COMPLETO EN EL INTERIOR.
INSTALACION ELECTRICA -CORRIENTE CONTINUA (CABLE A LA VISTA). LUEGO CORRIENTE ALTERNA (CAÑERIA A LA VISTA) 
AGUA DE POZO Y BOMBA, CAÑERIA DE PLOMO. DESAGUES A POZO ABSORBENTE SIN CAMARA SEPTICA.
LUEGO AGUA CORRIENTE, CLOACAS Y CAÑERIAS EMBUTIDAS.

ACABADOS
FACHADA, COLOR NATURAL DEL REVOQUE Y COLOR NATURAL DEL LADRILLO CUANDO NO TIENE REVOQUE. 
EN EL INTERIOR REVOQUE A LA CAL BLANQUEADO 0 EMPAPELADO.

OBRAS VARIAS
'CERCO DE MAMPOSTERIA 0 HIERRO FORJADO, EN LAS ECONOMICAS ALAMBRE TEJIDO.

en

H
O

3

CM fu
•

•4T

REVISTA AMBIENTE N*52, pp 21/34. Articulo "DESDE EL UMBRAL" por CESAR LUIS CARLI

MELE JORGE,SCARONE MARGARITA M .GAZZANAEO JORGE 0. "ARQUITECTURA Y PAISAJE URBANO ACTUAL" Capitulo 11 no 245/272 
LA PLATA CI UPAD ANT IGUA.CI UPAD NUEVA

BOTTO HUGO.VITALONE CRISTINA,MOLINARI GRACIELA. "APUNTES PARA UNA NOSTALGIA".REVISTA ARQUITECTOS Sociedad de 
Arquitectos de La Plata, pp 77/81 (1982). “

"LA CASA CHORIZO.UNA TIPOLOGIA PARA LA CIUDAD".REVISTA DOS PUNTOS N°3ARBIDE DARDO,ASPIAZU GUSTAVO,GARCIA JAVIER.
pp 76/77.

CORONA MARTINEZ ALFONSO,DIEZ FERNANDO. "TRANSFORMACIONES TIPOLOGICAS DE LA CASA CHORIZO".REVISTA SUMMARIOS .1'86/87 

pp 16/20. ■



TIPOLOGIA 1 .0. VIVIENDA UNIFAMILIAR HOJA 1

ESQUEMA DE PARTIDO

DENOMINACION
'CASA CAJON"

1.3. LOCALIZACION DEL 
RELEVAMIENTO : 
34°LATITUD SUR 
994 GD - 18 C

1.4. PERIODO
HISTORICO

o
o 
Q-

C£ 
O 
en
Ld 
Q

ORGANIZACION COMPACTA DE FORMAS GEOMETRICAS SIMPLES,GENERADAS 

. A PARTIR DE UNA PLANTA APROXIMADAMENTE CUADRADAjQUE NO DEFINE LUGARES EXTERIO

RES SALVO FRENTE Y FONDO .CONECTADOS CON POCA CONTINUIDAD.

DISEÑADA POR EL SECTOR PRIVADO.

LA

A- Jardín del fondo
B- Jardín del frente
C- Paso (elemento distribuidor)
D- Vivienda (sector cubierto)

2.0. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 2.1. HABITABILIDAD

PLANTA BAJA

-Goza de las ventajas de su compaci
dad,sin embargo de ello derivan tres 
dificultades:

a)la de generar un polio 
bien conformado, b.difi cuitad dv ere. 
cimiento, c.las que se derivan de la 
falta de continuidad entre frente y 

fondo.

-La tipología permite generar abertjj 
ras que corrijan las malas orienta-i 
ciones.

-Los modelos clásicos están materia
lizados con una envolvente térmica de 

f¡cíente.

-Hay posibilidad de ventilación cru
zada

-Iluminación deficiente en varios am 
bientes.

2.2. MODELOS DEL TIPO - SU IMPLANTACION

-A- Recostada en ambas medianeras,en 
terrenos ancho 8.66m.Funciona co 
mo puerta entre frente y fondo."" 
Difícil orientación.

-8- Recostada sobre medianera,tres 
lados expuestos.Mejores posibll£ 
dades de crecimiento,mejor acce
so al fondo.Posibi1¡dad de corree 
ción de la orientación.

-C- Ubicación aislada de medianeras 
en terreno de dimenclones norma
les. Implica pasillos laterales 
res¡duales.Si existieran edifica 
ciones vecinas se comporta blo-~ 
climáticamente como "A“.

VISTA VISTA VISTA

® ® ©
2 CARAS EXPUESTAS 3 CARAS EXPUESTAS 4CARAS EXPUESTAS
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EN SU EVOLUCION DURANTE 60 AÑOS INCORPORO LOS NUEVOS INSUMOS QUE FUERON APARECIENDO EN EL MERCADO LOCAL. 
LA NECESIDAD CRECIENTE DE REDUCIR EL COSTO DE CONSTRUCCION INFLUYO EN EL PASAJE DE LA MAMPOSTERIA DE 0.30 
A 0.15 CON EL CONSIGUIENTE DETERIORO EN EL COMPORTAMIENTO TERMICO.LA INFLUENCIA DE NUEVAS CORRIENTES Y LA 
MODIFICACION DE LOS CODIGOS DE EDIFICACION IINFLUYERON EN UNA REDUCCION DE LA ALTURA DE 3.00 m A 2.40 m.
ES UNA TIPOLOGIA QUE SE CARACTERIZA POR INCORPORAR MATERIALES Y SISTEMAS VARI ADOS.FUNDAMENTALMENTE EN 
CUBIERTAS Y CARPINTERIAS.
ES POSIBLE MATERIALIZARLA CON POCO PERSONAL Y EQUIPO DE MEDIA CALIFICACION 0 POR MODALIDAD AUTOCONSTRUCCION.

CUBIERTA
CHAPA GALVANIZADA ONDULADA EN PENDIENTE.CHAPA N*24  CON ESTRUCTURA DE SOSTEN.
SIN PENDIENTE.LOSA LLENA DE HORMIGON ARMADO 0 LOSA CERAMICA DE LADRILLOS "SAPOS". GENERALMENTE CON PROTECCION ASFALTIC/ 
ALEROS DE HORMIGON ARMADO.

CIELORRASO
BAJO LOSA, APLICADO A LA CAL.
SUSPENDIDO, DE YESO 0 A LA CAL SOBRE ESTRUCTURA RESISTENTE CON METAL DESPLEGADO. VARIANTE DE MADERA MACHIEMBRAIS.

4.
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MUROS Y TABIQUES
PRIMITIVAMENTE FUNDACION DE ZAPATA LADRILLERA. ACTUALMENTE SOBRE VIGA DE FUNDACION Y PILOTINES A TIERRA FIRME. 
MAMPOSTERIA PORTANTE. MENOS USUAL ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO.
MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES DE 0,15 - 0,20 - 0,30.
ACTUALMENTE IMPOSICION DEL LADRILLO HUECO CERAMICO 0,12-0,18-0,08.

TERMINACION ' ' ....
EXTERIORES: AZOTADO HIDROFUGO, JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL FRATASADO. 
INTERIORES: FINO A LA CAL FRATASADO.

PISOS
SOLADOS CALCAREOS Y GRANITICOS DE 0,20 - 0,30, SOBRE CONTRAPISO DE CASCOTES. 
EN DORMITORIOS UTILIZACION DEL PARQUET (MADERA).

CARPINTERIA
CARPINTERIA DE MADERA, MARCOS MACIZOS, HOJA TABLERO, DE FABRICACION EN SERIE DE PUERTAS Y VENTANAS. 
CORTINA DE ENRROLLAR 0 POSTIGONES.
CARPINTERIA METALICA DE PERFILERIA Y CHAPA N°18. VENTILUCES Y PUERTAS.

INSTALACIONES
BAÑO COMPLETO. COCINA CON BACHA Y MESADA DE GRANITO RECONSTITUIDO. REVESTIMIENTO DE AZULEJOS CERAMICOS 0 VICRI 
INSTALACION ELECTRICA EMBUTIDA. ILUMINACION CENTRAL EN TODOS LOS AMBIENTES.
INSTALACION EMBUTIDA DE AGUA. CALEFON.

REVESTIMIENTO
ALGUNOS APORTES EN FACHADA COMO EL LADRILLO VISTO, PIEDRA 0 VIDRIO MOLIDO (MAS AVANZADAS) 
SALIENTES 0 ENTRADAS PARA APARTARLA DE LA ESTANDARIZACION CUBICA.

TEXTURA
MUROS EXTERIORES E INTERIORES A LA CAL BLANCO. MANTENIMIENTO DE LA LINEA RECTA. LUEGO TRANSFORMACIONES EN EL COLOR Y EL 
REVESTIMIENTO (BUSQUEDA DE INDIVIDUALISMO).

OBRAS VARIAS
CERCO DE MAMPOSTERIA. BARANDAS, PUERTAS DE ACCESO Y PORTONES DE TABLAS DE MADERA ABULONADA 0 DE PLANCHUELAS 
DE HIERRO.
AMPLIACION DEL GARAGE, HABITACION 0 NUEVA COCINA-COMEDOR.

* VIVIENDA UNIFAMILIAR.MOIA. ! i

i
I

* REVISTA AMBIENTE N'52, pp 21/34. Articulo "DESDE EL UMBRAL" por CESAR LUIS CARLI

* REVISTA ARQUITECTURA Y COMUNIDAD NACIONAL
HISTORIA ARCENTINA DE LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PERIODO 1943-55(1)

* SUMMA HISTORIA "TEORIAS” pp 1^7/150. 
 "EL PINTORESQUISMO” pp 171/174.

"EL RACIONALISMO” pp 179/198. 
"LAS CORRIENTES ESTILISTICAS" 217/220.

* REVISTA SUMMA N°104 pp 97/100."NACIMIENTO,DESARROLLO Y DECADENCIA DE LA VIVIENDA CAJON".

* MELE JORGE,SCARONE MARGARITA M,GAZZANEO JORGE 0. "ARQUITECTURA Y PAISAJE URBANO ACTUAL”.Capítulo 11 pp 245/272 
LA PLATA CIUDAD ANTIGUA,CIUPAD NUEVA.

I



TIPOLOGIA 1.0. VIVIENDA MULTIFAMILIAR HOJA 112 1.2. DENOMINACION
"EDIFICIO PROPIEDAD HORIZONTAL"

1.3. LOCALIZACION DEL 
RELEVAMlENTO : 
3'f“LATITUD SUR 
99A GD - 18 C

1 .4. PERIODO

HISTORICO

19.10. J 20 K

ESQUEMQ DE PARTIDO

PLANTA

iBKltfi.' -

§E CONFORMA A PARTIR DE UNA ORGANIZACION DE UNO 0 VARIOS CUER

POS, ENTRE CALLE, MEDIANERAS, PATIOS DE AIRE Y LUZ Y FONDO. LOS CUERPOS CONFIGU

RAN EN GENERAL ENVOLVENTES COMPACTAS. LOS AIRE Y LUZ SE DIMENSIONARON SEGUN LAS 

REGULACIONES ORIGINADAS EN EL CODIGO DE EDIFICACION DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 

CONFORMANDO PIRAMIDES TRUNCADAS DE BASE MAYOR EN EL PISO SUPERIOR. IGUALMENTE 

LAS ALTURAS DE EDIFICACION DE FRENTE SE LIMITARON SEGUN ÉL ANCHO DE“LAS CALLES

LOS CUERPOS ESTAN CONECTADOS POR PASILLOS COMUNES LONGITUDINA-

LES.

Vivienda B. Aire y luz 
Patio fondo

A •- A ><'

c

Figueroa Alcorla y Tagie, 
Buenos Aires. (1943)
Wladimiro de Acosta, arq.

2.2. MODELOS DEL TIPO

2.0. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO

Sem exento
dhonneur

BM

Aoi.m»»», nt»

b'ipuri 22. Repilicione» 
entre 1928 y 1944(1/4 de 

nninuna).

Codigo entre I 
1944 y 1977. Tejido 1 

completo (EEM).

2.3. DESCRIPCION

Dado que esta tipología se produce 
normalmente en áreas de media y al
ta densidad, buena parte de la en
volvente queda protegida entre me
dianeras, atemperando las pérdidas 
térmi cas.
La reglamentación de aire y luz 
permitió que en la mayoría de los 
casos los pisos inferiores 
ran de mínimas condiciones 
tilación e iluminación.
Las ganancias solares en períodos 
fríos son no significativas.
Se generan problemas acústicos y de 
falta de privacidad.

carecie- 
de ven-

Tipo 
"chorizo

Edificacion 
en cuerpos

Patio mínimo 

(ordenanza 

número 2736

-l» - •'
it.TTra>«'i-crri

SU IMPLANTACION

«a

Se pueden subdividir en dos familias 
de modelos: los originados en la re
glamentación del período 1928-^^ 
(Ord. 2736/28) y las posteriores a 
ella a partir del decreto del r.C.N. 
9^39/^.
La reglamentación de 1928 establecía 
la superficie de patios como una pro
porción de la superficie total del 
lote y regulaban rígidamente la altu
ra de la edIfIcaclón.
El código del que establece el 
fondo libre para conformar el corazón 
de manzana, si bien beneficia al con 
trafrente permite un aumento genera 
de la altura y empeora las 
nes de los patios internos 
cales que vent lia.
La propiedad horizontal se 
en un mecanismo automático 

rígidas. Con la 
los edlficios se 
tej ido urbano.

condiclo- 
y los lo-

I

convierte 
de soluclo 

di ferente altura 
segmenta aún más

1 I •

I
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TIPOLOGIA 1.0. VIVIENDA MULTIFAMILIAR HOJA 2 1.312 1 .2. DENOMINACION

"EDIFICIO PROPIEDAD HORIZONTAL"

. LOCAL I ZAC I ON 'DEL 
RELEVAMIENTO : 
3Í<OLATITUD SUR 
99/4 GD - 18 C

MODELO (A)

Corte longitudinal

<O

PLANTA BAJA PLANTA TIPO

gjlHjjjjjjg

88| ií¡3 S3 Ü3

gOüHÜj

KBBHgg 

BSHSÜ

T«ni*i edificio de depailamentos 
Jblc.ción: Alvear 19/6. Capital 
Federal
Proyaclo: Amoldo Galle, Reinal
do J. Leiro, Jowlma Rodilguei 
Bauzl da Libo, aiqi.

1LD imn

Proyecto y dirección: Jorge do 
Porto, Beatriz Escudero. 
Francisco y Rosa Mangona, wqs. 
Empresa constructora: 
Madtnico SCA

Ubicnclón: Peña 2225, 
Buenos Aires
Superficie cubierta: 2 300 m» 
AAo de proyecto: 1964. 
Planta tipo
1 Paitar; 2 bal: 3 estar-cornado»; 

dormitorio

MODELO(B

3.0. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES 3.1. HABITABILIDAD

©Modelo en "T"
©Modelo forma compleja
©Modelo compacto
©Modelo rectangular
©Modelo en ”L"

1. Estar-comedor
2. Dormitorio
3. Baño
Á. Cocina

5. Lavadero

Es muy variable según el tipo y 
posición de los mismos. Algunas cons 
tantes son las siguientes: a- Los _ 

ideptos del frente son luminosos y 1 
ruidosos, excepto los ubicados por 
sobre el sexto piso; b- Los interio
res son tranquilos; c- Los interiores 
Inferiores son oscuros y de difícil 
ventilación; d- Los del último piso 
suelen ser tranquilos,soleados y 
frescos; cuando la cubierta esta mal 
aislada pueden sufrir sobrecalenta
miento; los de contrafrente son tran 
quilos.

La variedad de configuraciones 
puede agruparse en tres tipos princi
pales: Cuadrado, rectangular y "L". 
Existen variantes en “T" y formas 
complejas.



TIPOLOGIA 1.0. VIVIENDA MULTIFAMILIAR HOJA 312 1.2. DENOMINACION
"EDIFICIO PROPIEDAD HORIZONTAL"

1 .3. LOCAL I ZAC I OH 'DEL 
^ELEVAMIENTO : 
3't°LATITUD SUR

GO - 18C

MODELOS CON USO DE LENGUAJE ECLEC
TICO.

SE LA LOGRA USANDO ELEMENTOS CLA
SICOS DE ARTICULACION Y COMPOSICION. 
ELEMENTOS:

SIMETRIA . RECONOCIMIENTO 
DEL ACCESO.

BASAMENTO CON DIFERENCIA
CION POR TEXTURA DEL MURO Y ABERTU
RAS.

FUSTE CON ARTICULACION 
VERTICAL CON ABERTURAS Y TRATAMIEN
TO DEL REVOQUE.

CORONACION CON REMATE DEL 
EDIFICIO CON MANSARDAS Y TEJUELAS DE 
PIZARRA.

O 
>

Año 1928

Callao 2094
Arq. Vilary Villegas

• o 
o o

• o

O 
ZD
Oí •
I— 
</) 
z 
o 
o

TRADICIONAL
YSARENACCON MAMP0STERIA DE LADRILLOS COMUNES ASENTADA EN MORTEROS DE CEMENTO, CAL
UTILI^RA ínS SE ELEVAN EDIFICI0S EN ALTURA «ASTA 3 PISOS. PARA LA DECADA 20/30 SE

lIÉrÍÍÍoS ME SO^SÍIn C0MBINACI0N ENTRE COLUMNAS METALICAS COMPUESTAS Y MAMPOSTERIA DE
CO^ÍtthLn M oícne r PERFILERIA METALICA SOBRE LA CUAL SE ARMABAN BOVEDILLAS DE LADRILLOS Y 
EN ™«MA ÍStfq!™r ? ¿no Sn ERAN UNID°S C°N ASCENS0RES DE COSTADOS LIBRES CONSTRUIDOS EN HIERRO FORJADO 

N FORMA ARTESANAL Y POR ESCALERAS DE PISO DE MARMOL 0 GRANITO. CONSTRUCCION POR EMPRESAS CONSTRUCTORAS.

CUBIERTA
EN CHAPA DE HIERRO GALVANIZADO O AZOTEA ACCESIBLE DE BOVEDILLAS DE LADRILLO CON CUBIERTA ASFALTICA.

CIEL0RRAS0S
ARMADO EN YESO CON ESTRUCTURA INDEPENDIENTE DE MADERA Y MOLDURAS A GUSTO DEL CONSTRUCTOR.

MUROS Y TABIQUES
MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES. EN EXTERIORES: 0,45m. EN INTERIORES: 0,15m.

REVOQUES
EXTERIORES: JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL, TERMINACION SIMIL PIEDRA, FORMA ALMOHADILLADA O LISA. MOLDURAS 
EN EL MISMO MATERIAL O REVOCADO DE LAS SALIENTES DE LADRILLOS.
INTERIORES: JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL.

PISOS
ENTABLONADO DE PINOTEA EN DORMITORIOS, ESTARES Y COMEDORES. MOSAICOS GRANITICOS EN BAÑOS Y COCINAS.

CARPINTERIA
MADERA: DIMENSIONES GRANDES MAS ALTAS QUE ANCHAS RELACION 1:3, 1:4 CON BANDEROLAS SOBRE PUERTAS Y 
VENTANAS. MARCOS MACIZOS, PUERTAS TABLERO, CELOSIAS METALICAS O DE MADERA EN VENTANAS.

INSTALACION
INSTALACION ELECTRICA CORRIENTE CONTINUA, A LA VISTA. LUEGO, CORRIENTE ALTERNA EMBUTIDA.

BALCONES
, CONTINUACION DE LA PERFILERIA DE HIERRO DEL PISO CON BARANDAS DE HIERRO FORJADO 0 PEQUEÑAS SALIENTES 
I NO ACCESIBLES EN MAMPOSTERIA DE LADRILLOS.

REVISTA SUMMA N°214

REVISTA SUMMA NT48

REVISTA SUMMA NT88 pp 16-17 

SANCHEZ,LAGOS,DE LA TORRE.

pp 4Í-52

BORTHAGARAY J.M."VIVIENDA EN PROPIEDAD HORIZONTAL".

pp 25-35
TORRES PARA VIVIENDAS EN LA PAMPA 1602,CANNING 3216 Y 3278, y AV.CHENAUT 1723.

REVISTA SUMMA N°163
VIVIENDAS EN PROPIEDAD HORIZONTAL.AV.LIBERTADOR Y PROPPIEDAD HORIZONTAL EN GUIDO.

REVISTA SUMMA N’174
----------------- - EDIFICIO EN JUNCAL Y OBRA DEL ESTUDIO AISENSON.

RF.VTSTA NUESTRA ARQUITECTURA N°511/512 pp 52-60
--------------------------------” VIDAL NORBERTO."ARQUITECTURA DE BUENOS AIRES PREMIOS MUNICIPALES"

REVISTA 0BRAD05-^r"a”'”el c. "COMENTARIO SOBRE UNA VIVIENDA COLECTIVA EN BUENOS AIRES1',



MODELOS CON USO DE LENGUAJE RACIO
NALISTA "NAUTICO".
EDIFICIO VOLUMETRICO COMPLEJO DE
TERMINADO POR LINEAS Y PLANOS PU
ROS.
REGULARIDAD COMO FORMA BASICA DE 
LA COMPOSICION,SIN SIMETRIAS. 
EXPLOTACION AL MAXIMO DE LA BELLE- 
ZAIINTRINSECA DE LOS MATERIALES Y 
LA PERFECCION DE LAS SOLUCIONES 
TECNICAS.
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ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO CONSISTENTE EN BASES AISLADAS, COLUMNAS, VIGAS Y LOSAS.
TIPIFICACION DE LOS MATERIALES. MODULACION DE LAS PLANTAS.
APARICION DE ELEMENTOS CLAVE: VENTANA CORRIDA, BALCON CORRIDO, CARPINTERIA METALICA, CORTINA DE ENRROLLAR 
Y REVOQUE SIMIL PIEDRA.
CONSTRUCCION POR EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y CONTRATISTAS.
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CUBIERTA
LOSA DE HORMIGON ARMADO CON AISLACION HIDROFUGA. ALEROS EN LOSA.

A

CIELORRASO 
APLICADO BAJO LOSA A LA CAL.

MUROS Y TABIQUES
FUNDACION SOBRE BASES AISLADAS. CERRAMIENTO EN MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES DE 0,30m. TABIQUES 
INTERIORES EN LADRILLOS COMUNES DE 0,15m.

REVOQUES
EXTERIORES: AZOTADO HIDROFUGO, JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL. TERMINACION SIMIL PIEDRA 0 FRATASADO Y 
PINTADO A LA CAL.
INTERIORES: FINO A LA CAL.

PISOS
LIVING-COMEDOR Y DORMITORIO DE MADERA. BAÑO Y COCINA EN MOSAICO GRANITICO PULIDO EN OBRA.

CARPINTERIA
METALICA: ESTANDARIZADA EN PERFILES DE DOBLE CONTACTO CON CORTINA DE ENRROLLAR PROYECTANTE AL EXTERIOR 
(VENECIANA)
MADERA: MARCOS MACIZOS, HOJA TABLERO, FABRICACION EN SERIE.

INSTALACION
BAÑO COMPLETO, ARTEFACTOS USUALES.
INSTALACION ELECTRICA EMBUTIDA.
AGUA CALIENTE CENTRAL.
CALEFACCION INSTALACION CENTRALIZADA, CALDERA, LOSA RADIANTE. 
INCINERADOR: BOCA GENERAL POR PISO.

N
O

LC REVESTIMIENTO
BAÑOS Y COCINA AZULEJOS IMPORTADOS 0 VITRIFICADOS NACIONALES.

»— o
• 1x1 

-4- H
SALIENTE EN HORMIGON ARMADO. MURITOS DE LADRILLOS COMUNES Y BARANDA DE CAÑO CROMADO. BORDE CURVO.
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TIPOLOGIA 1.0. VIVIENDA MULTIFAMILIAR HOJA 512 1.2. DENOMINACION
"EDIFICIO PROPIEDAD HORIZONTAL"

A LA IMAGEN RACIONALISTA SE LE A- 
GREGA EL LADRILLO VISTO. DESAPARE
CE LA ARQUITECTURA BLANCA Y LOS 
BALCONES CIRCULARES.LOS ACCESOS Y 
LAS ESCALERAS SON JERARQUIZADOS POR 
SIMETRIA.Y POR TEXTURAS. DESAPARECE 
LA CORTINA DE ENRROLLAR DE PROYECrl 
CION,APARECE LA CORTINA ."BARRIOS” | 

RETOMA LOS CONCEPTOS CLASICOS AGRE
GADOS AL MODELO RACIONALISTA Y 
PORTES PINTORRESQUISTAS.

LOCAL I ZAC I Oil ’DEL
RELEVAMIENTO : 
3'i°LATITUD SUR
094 GD - 18 C

SANTA FE 499.CAP.
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ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO CONSISTENTE EN BASES AISLADAS, COLUMNAS, VIGAS Y LOSAS. 
CONSTRUCCION POR EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS CONTRATISTAS SEPARADOS.
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CUBIERTA ‘
LOSA DE HORMIGON ARMADO CON AISLACION HIDROFUGA. ALEROS EN LOSA. EVOLUCION DE LAS PROTECCIONES.

CIELORRASO 
APLICADO BAJO LOSA A LA CAL.

MUROS Y TABIQUES " “
FUNDACION SOBRE BASES AISLADAS. CERRAMIENTO EN MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES DE 0 30m TARTOUF*»
INTERIORES EN LADRILLOS COMUNES DE 0,15m. ’ ' M

REVOQUES ------------------ -------------------------------------
EXTERIORES: AZOTADO DE HIDROFUGO, JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL, TERMINACION SIMIL PIEDRA- USO DFI TAnnuin
VISTO EN PAÑOS ENTEROS. ’ LADRILLO

INTERIORES: FINO A LA CAL.

PISOS “ - ------------------- ------------------ —
LIVING-COMEDOR Y DORMITORIO DE MADERA. BAÑO Y COCINA EN MOSAICO GRANITICO PULIDO EN OBRA.

CARPINTERIA
METALICA: PERFILES DE DOBLE CONTACTO CON CORTINA DE ENRROLLAR NO. PROYECTANTE. SE INTRODUCE EL TIPO 

MADERA: MARCOS MACIZOS Y PUERTAS PLACAS.

INSTALACION
BAÑO COMPLETO, ARTEFACTOS USUALES.

INSTALACION ELECTRICA EMBUTIDA.
AGUA CALIENTE CENTRAL
CALEFACCION: VAPOR A BAJA PRESION, RADIADORES EMBUTIDOS.

REVESTIMIENTO
BAÑOS Y COCINA AZULEJOS IMPORTADOS 0 VITRIFICADOS NACIONALES.

BALCONES
HERRERIA DE SECCIONES RECTAS.
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TIPOLOGIA 1.0. VIVIENDA MULTIFAMILIAR HOJA 612 1.2. DENOMINACION

"EDIFICIO PROPIEDAD HORIZONTAL"

1.3. LOCALIZACION'DEL 
RELEVAMIENTO : 
3'iuLATITUD SUR 
994 GD - 18 C

4.
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♦TRADICIONAL RACIONALIZADO. 4
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO,COLUMNAS,VIGAS Y LOSAS.LUEGO HORMIGON VISTO. 
CONSTRUCCION FUNDAMENTALMENTE POR CONTRATISTAS.

CUBIERTA
AZOTEA ACCESIBLE DE LOSA DE HORMIGON ARMADO O CERAMICA.EVOLUCIONAN LAS PROTECCIONES HIDROFUGA.

MUROS Y TABIQUES
LADRILLOS CERAMICOS HUECOS O.L8m y 0.08m.

REVOQUES
EXTERIOR AZOTADO HIDROFUGO,JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL.ALGUNOS PAÑOS EN"VENECIANO"Y OTROS REVESTIMIENTOS 
INTERIORES FINO A LA CAL, YESO REFORZADO.

PISOS
DORMITORIO Y LIVING MADERA.LUEGO ALFOMBRAS.
SANITARIOS GRANITICOS.LUEGO CERAMICOS.

CARPINTERIA
METALICA Y ALUMINIO:PERFILES DE CHAPA DOBLADA,CORTINAS DE ENROLLAR DE MADERA,PLASTICO O ALUMINIO. 

CORTINAS AMERICANAS.
MADERA:MARCOS MACIZOS Y PUERTAS PLACAS.

INSTALACIONES
INTRODUCCION DE CAÑERIAS PLASTICAS.
CALEFACCION POR CONVECTORES INDIVIDUALES,LOSAS RADIANTES EN LOS DE MAS CALIDAD,O AIRE FORZADO INDIVIDUAL. 

INTRODUCCION DE LOS COMPACTADORES.

REVESTIMIENTOS
AZULEJOS Y MAYOLICAS NACIONALES.EVOLUCION DE LOS CERAMICOS.

BALCONES
CASI DESAPARECEN.LUEGO BARANDAS CON PAÑOS DE ACRILICO O VIDRIO TEMPLADO.
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TIPOLOGIA 1.0. VIVIENDA MULTIFAMILIAR HOJA 115 1 .2. DENOMINACION
"BLOQUE BAJO"

CONFORMA UN BLOQUE DE PERIMETRO LIBRE EN EL CUAL EL LARGO ES 

MAYOR QUE LA ALTURA Y EL ANCHO.

LAS CIRCULACIONAS VERTICALES SE RESUELVEN POR.ESCALERAS QUE ALIMENTAN 3 o k NIVELES 

ALTOS. EL NIVEL CERO SE CONFIGURA CON ESPACIOS DE USO COMUN Y EN ALGUNOS CASOS 

ESPACIOS PRIVATIVOS DE LAS UNIDADES DE PLANTA BAJA.
PLANTA

CORTE

Núcleo circulatorio 
vertical: escaleras. 
Unidad de vivienda.

ESQUEMA DE PARTIDO

A-A-

C-

2.0. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO 2.1. HABITABILIDAD

de la ViviendaProyectados en 1958 en el Instituto

Depart, de
Depait. de

2 dorm.: 62 mz
3 dorm.: 77 m2

Varían notablemente según las fami
lias de modelos. Los de simple o- 
rientación permiten optimizar la o- 
rientación mientras que los de doble 
requieren un compromiso. Esta tipo
logía permite minimizar las exposi
ciones desfavorables y las sombras 
a linderos.
Pueden generarse buenas condiciones 
de ventilación e iluminación.
Las unidades del nivel superior que
dan comprometidas cuando no se re- 
suelven correctamente las aislacio- 
nes de la cubierta.

2.2. MODELOS DEL TIPO - SU IMPLANTACION 2.3. DESCRIPCION

Son comunes dos familias de modelos
A- Bloques articulados con circu

lación vertical descentralizada y 
y acceso a unidades de vivienda por 
pal ier.

B- Bloques conectados por corredo
res y circulación vertical concen
trada en algunos puntos.
Las variaciones de cada familia se 
generan: a-según que el corredor se 
coloque a nivel o a medio nivel res
pecto a la planta tipo: b-por la 
introducción de unidades duplex. 
En todos los casos se conforman 
núcleos húmedos.

I.
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CONFORMA UN BLOQUE DE PERIMETRO LIBRE EN EL CUAL EL LARGO ES 

MAYOR QUE LA ALTURA Y EL ANCHO.

LAS CIRCULACIONAS VERTICALES SE RESUELVEN POR ESCALERAS QUE ALIMENTAN 3 o NIVELES 

ALTOS. EL NIVEL CERO SE CONFIGURA CON ESPACIOS DE USO COMUN Y EN ALGUNOS CASOS 

ESPACIOS PRIVATIVOS DE LAS UNIDADES DE PLANTA BAJA.

ESQUEMA DE PARTIDO

A-

1
111
i !Ó’.ía; j*s

r-ífí* PLANTA

2.0. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO

i

nrrm
mL

I 4 c< j1

CORTE

C-

Núcleo circulatorio 
vertical: escaleras. 
Unidad de vivienda.

2.1. HABITABILIDAD

3$ Proyectados en 1958 en el Instituto

Depart, de
Depait. de

de la Vivienda

2 dorm.: 62 m2
3 dorm.: 77 m2

Varían notablemente según las fami
lias de modelos. Los de simple o- 
rientación permiten optimizar la o- 
rientación mientras que los de doble 
requieren un compromiso. Esta tipo
logía permite minimizar las exposi
ciones desfavorables y las sombras 
a linderos.
Pueden generarse buenas condiciones 
de ventilación e iluminación.
Las unidades del nivel superior que
dan comprometidas cuando no se re? 
suelven correctamente las ablacio
nes de la cubierta.

2.2. MODELOS DEL TIPO - SU IMPLANTACION 2.3. DESCRIPCION

Son comunes dos familias de modelos
A- Bloques articulados con circu

lación vertical descentralizada y 
y acceso a unidades de vivienda por 
paller.

B- Bloques conectados por corredo
res y circulación vertical concen
trada en algunos puntos.
Las variaciones de cada familia se 
generan: a-según que el corredor se 
coloque a nivel o a medio nivel res
pecto a la planta tipo: b-por la 
Introducción de unidades duplex. 
En todos los casos se conforman 
núcleos húmedos.
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TIPOLOGIA 1 .0. VIVIENDA MULTIFAMILIAR HOJA 215 1 .2. DENOMINACION
"BLOQUE BAJO"

Nombre original: 17 de Octubre

Nombre actual: José de San Martín, conocido también 

como barrio Graía

Densidad habitacional: 380 llab/lla

Cantidad de unidades de vivienda: 959
Tipo de unidad de vivienda: 783 de 2 dormitorios; 176 

do 3 doi mi torios, en 34 tiras.

Arto de proyecto: 1949
Ubicación: delimitado por las Avdas. Gral. Paz y de los 

Constituyentes y las calles Ezeiza, Bolivia y Alvarez 

Prado. Dentro de la Capital Federal en uno de los 

bordes de Villa Pucyrrcdón

Bloque ton unidades de 2 dormitorios - Tipo .1 ¡as Uros 
quedan < on formados por ia ¡ímple adicción de 2. .1,4 0 5 
bloques de 2 unidades por planta.

de 2 y 3 dormitorios
rrri i-i h 11 m 1111 M I il i 1111111 Hi Hi H H1 i 111111 H l±

Dcnsidad habitacional: 200 I l.tb/l la.
Cantidad de unidades de viviendas: 1.068
Ubicación: calles Llsandro de la Torre, Francisco Bil

bao, Carhué y Av. del Trabajo, Mataderos - Capital 

Federal

PLANTA TIPO VISTA

T

V STA
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§
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rt¡Hí|£|tí8íira ew.im
lülMlH

Conjunto habitacional 
i Ciudadela I y II '

i

'^E-W
Operatoria: FONÁVI
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CUBIERTAS

TIPOLOGIA 1.0. VIVIENDA MULTIFAMILIAR HOJA 315 ’ 1.2. DENOMINACION
"BLOQUE BAJO"

TRADICIONAL RACIONALIZADO
DIFERCNTE5 SISTEMAS PREFABRICADOS, INCLUYENDO SISTEMAS MIXTOS. CONSTRUCCION FUNDAMENTALMENTE POR EMPRESAS CONSTRUC
TORAS PARA COMITENTES DEL ESTADO, QUE PRODUCE EL DISEÑO ORIGINAL. UNA PARTE IMPORTANTE DE LA PRODUCCION SE ORIGINO 
EN DISEÑOS SURGIDOS DE CONCURSOS NACIONALES DE ANTEPROYECTOS.

AZOTEA ACCESIBLE O NO DE LOSA DE HORMIGON ARMADO, LOSA CERAMICA Y LOSA PRETENSADA CON AISLACION HIDROFUGA, TERMINACION 
NEGRA O ALUMINIO. BOVEDA CATALANA DE LADRILLOS CON AISLACION HIDROFUGA. CHAPA AUTOPORTANTE DE HIERRO GALVANIZADO O 
ALUMINIO. TEJAS CON ESTRUCTURA DE SOSTEN.

CIELORRASOS
APLICADOS BAJO LOSA O SUSPENDIDOS DE YESO. AUTOPORTANTE DE YESO MINERALIZADO O LANA DE VIDRIO, CON ESTRUCTURA ESPECIAL

MUROS Y TABIQUES
MAMPOSTERIA ASENTADA SOBRE MORTERO DE CAL Y ARENA.
MUROS EXTERIORES: LADRILLOS COMUNES DE 0,30 M, LADRILLOS CERAMICOS HUECOS DE 0,20 M, BLOQUES DE HORMIGON Y PANELES DI
VERSOS.
MUROS INTERIORES: LADRILLOS COMUNES DE 0,15 M, LADRILLOS CERAMICOS HUECOS DE 0,10 M, PANELES DIVERSOS.

r-f U 
• w 

<r H

REVOQUE
M0RTER0 DE CEMENTO AZOTADO HIDROFUGO, GRUESO Y FINO A LA CAL, TERMINADO A FIELTRO Y PINTADO. SIN REVOCAR 

(LADRILLO VISTO, PANELES, ETC.). PREPARADOS ESPECIALES PARA REVOQUES O PINTURAS SILICONADAS.
INTERIOR: GRUESO Y FINO A LA CAL, TERMINACION A FIELTRO, PINTADO. SIN REVOCAR.

PISOS ”7“
ALISADOS DE CEMENTO. PLACAS VINILICAS DE 1,6 MM DE ESPESOR, MOSAICOS CALCAREOS DE 0,20 X 0,20 M O CERAMICO.

CARPINTERIAS
MADERA: FABRICACION EN SERIE, MARCOS MACIZOS, HOJAS DE ABRIR, POSTIGONES, CORTINA DE ENROLLAR PLASTICA O DE MADERA. 
METALICAS: FABRICACION EN SERIE, PERFILERIA DE ALUMINIO, HIERRO O CHAPA DOBLADA N°I8. SUPERFICIE MAXIMA 2,5 M2. VENTA
NAS CON HOJAS DE ABRIR, CORREDIZAS. POSTIGONES METALICOS, CORTINAS DE ENROLLAR PLASTICAS O DE MADERA.

REVESTIMIENTOS
AZULEJOS SIN PIEZAS DE TERMINACION, CUATRO HILADAS SOBRE MESADA Y PILETA DE LAVAR, ALTURA EN BAÑOS 1,6 M.

I

Ii

I

i
* REVISTA SUMMA N* * 36

"BARRIO EMAUS,CIUDAD GENERAL BELGRANO.Buenos Aires".pp 78. 
"BANCO EMPLEADOS PROVINCIALES ASOCIADOS.CARRODILLA.Mendoza".pp 80. 
"CONJUNTO HABITACIONAL PENN,SAN ANTONIO DE ARECO.Buenos Aires".pp 82. 
"VIVIENDAS EL SALADERO,BAHIA BLANCA.Buenos Aires".pp 84. 
"CONORCIO INTERNACIONAL DE LA VIVIENDA DE BAHIA BLANCA.Buenos Aires".pp 86. 
"CONJUNTOS HABITACIONALES VILLA ZAGALA (SAN MARTIN) Y LLAVALLOL (LOMAS DE ZAMORA).Buenos Aires" 
"VIVIENDA ECONOMICA VENADO TUERTO,Santa Fe".pp 75/76.

* REVISTA SUMMA N" 193 pp 63"CONJUNTO HABITACIONAL EN ENSENADA"

* REVISTA SUMMA N° 113 (1977) pp 21/23 "CONJUNTO HABITACIONAL PIEDRABUENA, MATADEROS. Capital Federal."

* REVISTA SUMMA N" 111
" "CONJUNTO SAN FRANSISCO, Córdoba", pp 44.

"CONJUNTO EN MAR DEL PLATA", pp 43 
"CONJUNTO CORRIENTES, Corrientes. CONJUNTO PARANA, Entre Ríos", pp 44. 
"CONJUNTO HABITACIONAL CIUDADELA I y II". pp 79. 
"CONJUNTO HABITACIONAL OJO DE AGUA, Tucumán". pp 81.
"CENTRO SANTO DOMINGO, Córdoba", pp 80.
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* REVISTA SUMMA N° 86 pp 56.
---------- ---------------------------------"BARRIO INTERGREMIAL CARLOS PELLEGRINI, MAR DEL PLATA, Buenos Aires".

"CONJUNTO HABITACIONAL VILLA TRANQUILA, AVELLANEDA, Buenos Aires".

A REVISTA SUMMA Na 103 pp. 37 a 44 "BARRIO JOAQUIN Y OCA I"

* REVISTA SUMMA N° pp. 40 a 42 "CONJUNTO HABITACIONAL PARA LA CGT, CORDOBA". ¡

* REVISTA SUMMA Na 214 pp. 37 a 42 BORTHAGARAY, JUAN MANUEL. "VIVIENDA DE INTERES SOCIAL".

* ROCA MIGUEL C. "COMENTARIO SOBRE UNA VIVIENDA COLECTIVA EN BUENOS AIRES". REVISTA OBRADOR N*  3. pp 45 a 47.

* BORTHAGARAY JUAN MANUEL. "PANORAMA DE LA ACCION DE VIVIENDA EN LA ARGENTINA". REVISTA A/MBIENTE N’39. pp 13 a 21

* ZALBA HILARIO. "MONOBLOQUES DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA". REVISTA OBRADOR N*  2. pp 24 a 27. (1963/64)

. REVISTA SUMMA N*  187 (1983) "CONJUNTO HABITACIONAL AZUL", pp 54._______________________________________________________________
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1 .2. DENOMINACION

“EDIFICIO PLACA”

HOJA 1

1 .A. PERIODO

HISTORICO
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EL NIVEL CERO SE CONFIGURA COMO ESPACIO DE USO COMUN.

UN VOLUMEN EDIFICADO ALTERNA- 

PARA NO GENERAR SOMBREO A vertical: batería de
ascensores y escalera.

B. Corredor.
C. Viviendas

CONFORHA UN BLOQUE DE PERIMETRO LIBRE DE TODA MEDIANERA, EN 

EL CUAL EL LARGO ES MAYOR O IGUAL A LA ALTURA Y AMBOS MAYORES QUE EL ANCHO. RE

QUIERE CIRCULACION VERTICAL MECANICA.

GENERA ALTA DENSIDAD EDILICIA Y

TIVO AL CORRIENTE. DEBE CUIDARSE EL EMPLAZAMIENTO 

LINDEROS.

2.0. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO

ESQUEMA DE PARTIDO

A. Núcleo circulatorioA. Núcleo circulatorio 
vertical: batería de 
ascensores y escalera.

B. Corredor.
C. Viviendas

fTHl
_Lni_ _ss_ «
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98!
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MODELOS DEL TIPO - SU IMPLANTACION

'■;3

E7
jíf 1
T">-«M

A
1;

VARIANTES EN LA IMPLANTACION DE LAS PLACAS.

Esta varía notablemente según las 
familias de modelos. En general los 
de simple orientación permiten opti
mizar las condiciones de orientación 
mientras que los de doble, requieren 
un compromiso. En general la placa 
permite minimizar las exposiciones 
desfavorables.
En cuanto a ventilación son preferi
bles las soluciones que posibilitan 
la exposición a fachadas opuestas. 
Existen problemas en los últimos pi
sos cuando la cubierta no posee ais-, 
1ac i ones. _______________________ •
* Circulación horizontal por corre- 

dor o palier.
Circulación vertical por ascensor 
y escalera.
Racionalización de elementos cons
titutivos: carpínterías, etc. 
Imagen estética monótona dada por 
la ración y economía de materiales 
Aumento consumo de energía por 
servicios e infraestructura co
mún: Ascensor, Sistema de bombeo, 
iluminación de áreas comunes, etc. 
Los ambientes de uso permanente 
se usan como espacios poli funcio
nales.

2.3. DESCRIPCION

Son comunes cuatro familias de mo
los que se detallan a continuación: 

(a) circulación vertical concentrada 
y corredor de distribución (alimen
ta a más de cuatro departamentos); 

(§) circulación vertical concentrada 

que alimenta por corredor a varias 
placas;© ci rculación vertical 
descentralizada sin corredor, dis
tribución por palier que alimenta 
dos o cuatro departamentos por nú
cleo el rculator lo; © circulación 
vertical descentralizada, sin co
rredor, que alimenta de seis a o- 
cho departamentos por núcleo, es
quema en cruz o y griega.
Cada una de las anteriores es pasi
ble de variantes según: a. corredor 
de simple o doble servicio (simple 
o doble orientación); b. corredor 
cada dos pisos; c. corredor cada 
tres pisos; d. corredor a nivel 
del piso; e. corredor a medio nivel.
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17 1.2. DENOMINACION

"EDIFICIO PLACA"

Ubicación: Calles 42, 43, 116 y 117. La Plata.

Foto: Detal le de 
circulación vertical 
concentrada y alimen 
tacion por puentes. ~

MODELO -B-

Ubicación: Avenida General Paz y Albarellos, Buenos Aires
Operatoria: PEVE. Cantidad de unidades de vivienda: 250

MODELO

Conjunto urbano 
General Savio

Ubicación: Parque Almirante Brown 
Comitente: C~ ' '
Autor: Comisión Municipal
Año: Iniciación 1? etapa:

Comisión Municipal de la Vivienda 
de la Vivienda 

febrero 1969:

Parque Almirante Brown.
Comitente: Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires
Autor: Ros, O’Toole, Slvorl, Islas, aras. 
Año: iniciación

Conjunto habitacional PIEDR 
Ubicación: Mataderos,Cap. 
Año: 1976

marzo 1962;

Zi
- F1
Riíffl íp
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Las plantas tipo de las unidades de 
viviendas se estructuran funcional
mente según sea por paso interno ge
nerando el tipo compacto (A) o por 

espina circulatoria dando como rer 
sultado el tipo longitudinal (B) .

En ambos casos hay una mínimización 
de la superficie de locales.

Los núcleos sanitarios se agrupan 
en un solo cuerpo (A-1; B-1 , coci
na-baño-lavadero; o separados (A-2;
B-2, Cocina-lavadero y b'año entre 
dormitorios), en estos casos siem
pre se agrupan verticalmente.

CELULA TIPO 
COMPACTA

CELULA TIPO 
LONGITUDINAL
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TECNOLOGIA •

TRES NIVELES CLARAMENTE DIFERENCIADOS: A) SECTORES DE BAJOS INGRESOS; B) SECTORES DE INGRESOS MEDIOS;
C) SECTORES DE ALTOS INGRESOS

A) SECTORES DE BAJOS INGRESOS:
* CARPINTERIA DE CHAPA DOBLADA DE BAJA HERMETICIDAD A FUERTES PRESIONES.
* ACONDICIONAMIENTO TERMICO A CARGO DEL USUARIO, ESTANDARD.
* TERMINACIONES TIPO FONAVI.
* INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE CORTA VIDA UTIL.

B) SECTORES DE INGRESOS MEDIOS:

* CARPINTERIA DE CHAPA DOBLADA 0 DE ALUMINIO.
* ACONDICIONAMIENTO TERMICO POR CONVECTORES.
* TERMINACION TIPO PROPIEDAD HORIZONTAL. I
* INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS ESTANDARD.

C) SECTORES DE ALTOS INGRESOS: (HAY POCOS EJEMPLARES DE ESTE MODELO}

* CARPINTERIAS HERMETICAS GENERALMENTE DE ALUMINIO.
* SISTEMAS CENTRALIZADOS POR UNIDAD DE ACONDICIONAMIENTO HIGROTERMICO.
* TERMINACIONES DE PRIMERA CALIDAD.
* INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS Y DE SEGURIDAD SOFISTICADAS.

* REVISTA OBRADOR N°3
ROCA MIGUEL C. "COMENTAR IO SOBRE UNA VIVIENDA COLECTIVA EN BUENOS AIRES".pp 45-47.

* REVISTA AMBIENTA N°39
BORTHAGARAY J.M."PANORAMA DE LA ACCION GE LA VIVIENDA EN LA ARGENTINA".pp 13-21.

* MASCARO JUAN LUIS. VARIACION DE LOS COSTOS DE LOS EDIFICIOS CON LAS DECISIONES ARQUITECTONICAS.(1983)

* REVISTA SUMMA N’36
"BARRIO EMAUS,CIUDAD GENERAL BELGRANO.Buenos Aires".pp 78.
"BANCO EMPLEADOS PROVINCIALES ASOCI ADOS.CARRODILLA.Mendoza".pp 80. 
"CONJUNTO HABITACIONAL PENN,SAN ANTONIO DE ARECO.Buenos Alres".pp 82.
"VIVIENDAS EL SALADERO,BAHIA BLANCA.Buenos Aires".pp 8^.
"CONSORCIO INTERNACIONAL DE LA VIVIENDA DE BAHIA BLANCA.Buenos Aires".pp 86.
"CONJUNTOS HABITACIONALES VILLA ZAGALA (SAN MARTIN) Y LLAVALLOL (LOMAS DE ZAMORA).Buenos Aires" 
"VIVIENDA ECONOMICA VENADO TUERTO.Santa Fe".pp 75-76.

* REVISTA SUMMA N°113
--------------------------“ "CONJUNTO HABITACIONAL PIEDRABUENA,MATADEROS.Capí tal Federal".pp 21-23.

* REVISTA SUMMA N°l87
------------------------------- - "CONJUNTO HABITACIONAL AZUL".pp 54.

* REVISTA SUMMA N°1O1
----------------------------------------- "CONJUNTOS HABI TACIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES:

CONSTITUCION,CATALINAS SUR,PARQUE ALMIRANTE BROWN SECTOR C,PAROUE ALMIRANTE BROWN SECTOR A, 
CONJUNTO PAMPA,SAN PEDRITO,GENERAL SAVIO".pp 82-86.

* REVISTA SUMMA N°86
------------------------------------------"CONJUNTO HABITACIONAL VILLA TRANQUILA,AVELLANEDA.Buenos Aires".pp 2*1-26.

"BARRIO INTERGREMIAL CARLOS PELLEGRINI,MAR DEL PLATA.Buenos Aires".pp 56-58

* REVISTA SUMMA N°l88
-------------------------------------“"SANCHEZ,LAGOS y DE LA TORRE".pp 16-17.

CZ) a
CM

* REVISTA SUMMA N°1O3
------------------------------------------ "BARRIO JOAQUIN Y OCA l".pp 37-44.

* REVISTA SUMMA N°2l4
--------------------------- -------------- BORTHAGARAY J.M. "VIVIENDA DE INTERES SOCIAL".pp 37'42.

BORTHAGARAY J.M. "VIVIENDA EN PROPIEDAD HORIZONTAL".pp 43-52.

* REVISTA SUMMA N°l48
------------------------------------------"TORRES PARA VIVIENDA EN LA PAMPA 1602,CANNING 3216 Y 3273 Y AV. CHENAUT 1723".

* REVISTA SUMMA N°189
------------------------------------------"GALERIA COMERCIAL Y EDIFICIO EN BUENOS AIRES.EDIFICIO PARA VIVIENDAS".pp 42.

REVISTA SUMMA Nft “174
-------"EDIFICIO EN JUNCAL Y OBRA DEL ESTUDIO AISENSON".

-4-
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REFERENCIAS GENERALES DE FICHAS SOBRE TIPOLOGIAS DE VIVIENDA

* REVISTA SUMMA COLECCION TEMATICA Ne2
MADERA Y CHAPA EN EL BARRIO DE LA BOCA.pp 22-25. 
VIVIENDAS EN ENSENADA:UN PATRIMONIO POR CONSIDERAR.pp 26-27.

* REVISTA SUMMA N*214
BORTHAGARAY J.M."VIVIENDA DE INTERES SOCIAL".pp 37-42. 
BORTHAGARAY J.M."VIVIENDA EN PROPIEDAD HORIZONTAL".pp 43-52.
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CAPITULO 6

ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS TERMICAS DE LAS VIVIENDAS

6.1. ANALISIS SEGUN TIPOLOGIAS

Sobre muestras representativa» de las tipologías con peso 
estadístico suficiente, se han calculado los valores medios del 
coeficiente volumétrico de transferencia de calor (G) , calculado 
de acuerdo a la Norma IRAM, No. 11.604 y los porcentajes de 
perdidas de cada uno de los ítems que lo componen. Se ha 
realizado, ademas, un ensayo estadístico (t de student), para 
estimar la confiabilidad de dichos valores medios, suponiendo que 
las muestras no están polarizadas por errores sistemáticos.

En las tablas 6.1 a 6.8 se indican los valores medios <y sus 
limites de confianza al 99%) de dichos parametros para cada una 
de las tipologías:

TABLA 6.1: TIPOLOGIA ls CHORIZO

ss ae b» sx sx ex es_«ss sx na es to es saj to sx as es ss: ex ss na CE es na ss ss na se xn is es ex bs es to en ex ss to na tototo to es to to =3 to to to to to ss to ss ss ss ss es ss ss

LIMITE INFERIOR 8 VALOR MEDID 8 LIMITE SUPERIOR 8 7. PERDIDAS
bs toes toto tototototototoebtotototosstototosxtocsestotototototototototo tohceitotototo toto ras totototoístotobstoto toto totoextoz -- as «a

17.0 a 20.2 3 23.4 8 TECHOS

33.2 a 37.3 41.4 a MUROS

9.0 11.1 8 13.2 a ABERTURAS

6.3 a 7.9 9.5 a pisos

20.8 M 22.9 8 25.0 S RENOV.AIRE
TO TO S3 EX sa S3 B SE TO 33 ES S3 SS TO ES S3 SS S3 SX S3 E333ES EX SX 38 ES S3 E3 TO SS SS S3 SX EX EX 33 EX TO S3 ES EX 33 El B3IX S3 TO EX ES S3 » TO TO SS S3 ES EX TO S3 S3 EX 03 CE S3

1.95 3 2.2 8 2.45 G(W/m3 C)
SSI TO EX TO S3 S3 SE SS 33 TO ES S3 ES SX TO TO BE TO EX TO TO S3 SX ES ES S3 ES TO TO 30 ES E» ¡33 SX TO TO TO TO S3 S3 ES B3 E3 ES S3 ES S3 BE 133 S3 TO TO TO EX TO ES EX TO BX Efi EX ES S3 ES SS

TABLA 6.2t TIPOLOGIA 2s CASA CAJON

K! S3 S3 El ES TO 3E S3 ES TO ES SO SX S3 S3 TO 33 X3 BE SB TO SE EX » S3 O» 33 TO ES ES TO B3 TO TO 831 B» «X BS SS 33 S3 38 ES TO BS E3 SX ES S3 BS S3 EX El S3 S3 SE =3 S3 33 SX ES EX ES 32 S3

LIMITE INFERIOR 8 VALOR MEDIO 8 LIMITE SUPERIOR 87. PERDIDAS
TO ES «S na S3 a EX 13 BE na S3 SX ex 03 TO SS BB S3 S3 33 SS ESTO S3 8» ES «3 S3 X3 » EB I» ex 38 S3 38 TO TO ES fia ES S3 xa TO CE «3 BE E 2 BE ES S3 na be Es Jtn S3 S3 EX IX na S3 S3 S3 ES S3

25.9 a 28.7 a 31.5 a TECHO

26.6 a 28.7 a 30.8 a MUROS

11.5 a 12.8 a 14.2 a ABERTURAS

9.0 8 10.8 a 11.7 a PISOS

17.8 a 18.8 a 19.9 a RENOV.AIRE
TO 23 TO TO EX S3 S3 TO SS OS SS EX 33 ES ES SE 33 SS SS S3 DE SX CE TO TO TO ES TO SB TO ES TO TO TO BS TO HE TO E5 TO El SB TO 33 EE TO TO TO EE ES E3 TO EX S3 =3 TO TO ES TO OX TO TO El TO TO

2.51 8 2.66 8 2.82 G(W/m3 C>
gam, eat gana Eoecea to m na to era to an as to to as to esse an tarn to to nans sasa sc to to to to as Toto aa to tai to aip> Ba anna to en sa «a to an es sc mgg latg» p¡*



TABLA 6.3s TIPOLOGIA 5i CHALET CALIFORNIAND

SEE=e:EEBnra~—: sebo ce ea ex be cese aa ex mes os sxnu as seas» bx exea na tus cu as tases isa es su en na enea sx se eu es bese xa at boss ecus zs; asna sx ansa bese «ex

LIMITE INFERIOR ü VALOR MEDIO K LIMITE SUPERIOR M7. PERDIDAS
S3 L-T3 SX 3= ex en E2 SX =S =3 SS EX 03 33 SS ES HE S ES SS OS EX E3 E3 ES 33 S3 3X SS 3S S3 ra EX 33 SE SS SS 32 es XB =S SB BX as SX =S 3= E3 ES =S ffl S3 ES EX SX 35 S3 S3 SX ES SX S3 SS333=

’ es ES 85 SX BS BE S3 U BS S3 ES BU >33 33 M «3 S3 CS S3 SS CE ES S3 33 CE SS BE ES ES ES E3 SX S3 SX EX tS SS ES ES SX BX S3 ES Es ES S3 S3 S3 SE 33 W 39 E3 EE ES SE. S3 EE S3 E3

16.9 M 21.0 1 25. 1 TECHO

23.7 M 30.3 8 36.9 X MUROS

12.0 X 16.2 B 20.3 X ABERTURAS

6.6 M 8.7 K 10.8 8 PISOS

19.3 8 22.4 8 25.5 S RENOV.AIRE

1-97 K 2.24 S 2.51 G<W/m3 C)
S3 ex SX S3 XS S3 33 S3 CE S3 ZSS BS 36 33 SX S3 SS S3 CS CE E3 CS E3 E3 SX 33 ES 33 E3 3E SX 35 SE «Zt S3 sai 33 85 S3 BS ES 03 S3 SX CS SBt BX CE SE S3 S3 33 E3 BS «S CS SI S3 CS 33 CE S3 S3 ES

TABLA 6.4t TIPOLOGIA 9: RENTA PASILLO

ES EC 38 33 EE ES ES S3 «I» EX ES ES B8 SESEES EE S3 S3 S5C8SEE9 EB ES CE EC SS «: 351 SX S3 «ESCB SX EHE3 ex S3 SE ES 33 ES «asesas as se ES EE SB BE ES SEBE 33 es 33 C tSSXSSX

LIMITE INFERIOR S VALOR MEDIO 6 LIMITE SUPERIOR 8 7. PERDIDAS
E3CC:SH3 35>=CECE«SSSSES33ESS3B3SSE3B3saESS3HSK3CX5XSXI5am3an:3XE3 3SC=SXaX8X3CS3O3EEB:E3SESa«eS833«S3a8EE58B=SSESXES«C:t --XCXBS

17.0 * 21.6 £ 26.2 TECHO

30.7 * 34.6 M 38.5 * MURO

9.3 8 12.6 ü 15.8 ABERTURAS

8.3 K 10.3 g 12.2 S PISOS

17. 1 g 20.2 S 23.3 N RENOV.AIRE
S3 se; S3 EX SE S3 S3 ES SX SX BS ES ES ES S3 E3 BS S3 ES S3 E3 E3 ES BS 08 S3 33 BS ES 133 SE 33 BS 33 SX VE BS E3 CX S3 ES S3 as IS5 SE ES S3 BX B 33 83 B9 S3 BX SE 33 S3 35 EX S3 EX EX S8I S3 E3

2.2 8 2.6 S 2.99 G<W/m3 C>
SS S353 SE ES SS ES SX S3 33 S3 E3 SE ES ES ES ES SB CX ES en EX ES EB 30 BX CS 08 ¡S3 SS 35 SE SX BS EX HB 33 BE ES SS S3 313 ES tffl SE S3 BS S3 BS BS 83 EE E3 ES ES SS CS SX ES 53 SE SX BS E3 BE

TABLA 6.5s TIPOLOGIA 12i EDIFICIO PROPIEDAD HORIZONTAL

SE SE S3 ES SX CX S3 ES S3 33SE SS SS SE 53 S3 CE S3 3X CE CE S3 SS EE EC US SB ta SX as « CE BS S3 SB BE B8 CE as tes ex CE S3 ES E3 E3 XS ES ES BS ES 53 ES ax B3 BSJ ES CS xa ES SE BS EC CX CE

LIMITE INFERIOR K VALOR MEDIO 8 LIMITE INFERIOR M7. PERDIDAS
S3 S3 85 ES B3 JXt S3 SE CS SX E3 EX EC CE SS BS HX BE SE SE » BE BE SX CB BS BB l» CX CE K3 SS ES tt US SC » CE B3 IBS S3 ES SS SC BE CE EB ES SS SE S3 Mt SE SE S3 CO B5 JS: 33 ES SE SE 53 S3 CS

18.6 M 21.2 8 23.8 TECHO

23.6 M 28.2 * 31.1 H MURO

B 15.2 K M ABERTURAS

15.6 8 17.2 X 18.8 PISOS

17. 1 H 18.2 K 19.3 K RENOV.AIRE
ES S3 53.35 ¡S3 S8 S3 S3 BE SS SX SX ES S3 ES S3 S3 BS S3 S3 3E SE BS S3 ES S3 ES S3 ZSS ES ES SS B2 SS BE BU ES BS 85 ES CX S3 ffl 83 S3 53 CS S3 BE EB BS ES S3 BX S3 BS SS SX 33 EX BE ES 58 53 BS

2.59 » 2-78 K 2.96 G<W/m3 C>
E3 C(U t~ CE EB 08 X» UOmBS HX X3 E3 ES EB BE UX SO BX 83 ES 8X80 SO S3 BCraESmBX CtB S3 ES SS8X858X158553 BE tB3 CO BEBC ESES 3X531X1 S3 EHCXEanC Xas® 3X8X311 ID BU 55 58 CX
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TABLA 6b TIPOLOGIA 14i TORRE MODELO PROPIEDAD HORIZONTAL

t tes es 53 es ss tan ra ex ra 0 toe cat es ex sa m na as no as ss ex na m na ax ex ex xa m ns na ex as ax tss ras sx as ss en cas o xs isa «a no es xs gs es s= as sx ex na ss bs ex es=es

LIMITE INFERIOR
ES f.n ES ce es S3 gn ea ga aa me m ten —tt tpq pyp

19.7

R
■CESES

8

VALOR MEDIO 8
« ES ES as E3SE CI EEE3 ES ES OS SE CE 1

LIMITE SUPERIOR
K S3 ES ES SX SE SE S3 ES S3 ES EX S3 BE EX OX EX SE 3

28.4

R7. PERDIDAS
XCEEE8

S
¡nansas ex anas tes asmes
TECHO24. 1 8

24. 1 8 28.0 8 31.9 R MURO

10.0 8 12.3 8 14.6 R ABERTURAS

14.2 8 17.0 8 19.0 R PISOS

16.2 R 17.7 R 19.2 8 RENOV.AIRE
¡a es es xa as xa san sn es ax wa ss sx s ce ss es os as =0 xa na tas na es sx as xn xa es tea es os =3 ax na as ss na as sx as ss os na en ss as se ss xs ex ex en rae es as sx se

2-57 S 2.01 g 3.05 G(W/m3 C)
' sa es ax ce nx ax ax ce se as se xa es =n ex ce ss na aa xa tac sa «a oa en sx ea en ax xa sx es sx tss xa ss ax ex as as aa xs ax tan sa bx se ax Cffl gx era sn tas ce be bs ss es se ce

TABLA 6.7s TIPOLOGIA 15i BLOQUE BAJO

tas fflt ss S3 as—ca ax ss ax as——es es xa ex ra en ex na xa sx xa sx sa se en na es xa na xa tan es ax ex na sx ax ss ex ca ax ae sn « ce ex sx ex es sx ax se sa sx es es asi ce ex ex ss ax

LIMITE INFERIOR S VALOR MEDIO S LIMITE SUPERIOR Í7. PERDIDAS
xa sa sa se ax = = os sa as ara es es se es sa na ea sa ax as isa tas te ax ea te es ax tan « ax sx ss ex sa m as xa ex te as ca ss as ==t se ss tsa ex es ss se as tas na xa sa ss: es ss sa ts se es

es es sa ce ax sx ss es ss ax as sa sa es sx ex es ex aa tas te toe ea ss sa an so as xa te xa sx te: sx ax ex es ax ex ex na es a ex txt es ra es ss xa ex ea xa se as es ax as ex xs ex ss » sa ex

18.4 R 22.2 R 26.0 R TECHO

27.5 R 31.2 R 34.9 R MURO

11.5 R 13. 1 R 14.7 8 ABERTURAS

12.2 R 14.6 8 16.9 R PISOS

10.0 R 19.9 8 21.B 8 RENOV.AIRE

2.06 R 2.3 8 2.54 G(W/m3 C)

TABLA 6.Bu TIPOLOGÍA 17t EDIFICO PLACA

y— CT jpf p- pp. pp. e¡e tea eg ee BX BX 0 EE EX 0 S3 SX ¡ES 33 EX SX EX C3 SE ES ¡33 H3 ES 813X X3 PS >X EX Ea EX P ES EXC3 S3 EX aXBS es SSaXSg BE EX BX EE EX 33X3 EX tesen HetttBt

LIMITE INFERIOR 8 VALOR MEDIO 8 LIMITE SUPERIOR 8 7. PERDIDAS
es X3 ES SE w EX O0 as xa ES eo BE ¡83 es as as « EE te tas EE tas ax xa na ss EX xa sa ¡x: ae ax ES ex ss xa ata ES 33 rat EE EH xa aa xa sx ax EX xa EX 3E ra an K3 xa ra xa ES nx BS ES 0 x« ra as

19.0 R 26.4 R 33.7 8 TECHO

22.4 R 27-5 8 32.5 8 MURO

8 9.4 8 8 ABERTURAS

10.2 8 16.2 8 22.2 8 PISOS

14.9 8 20.5 R 26.0 R RENOV.AIRE
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Para la tipología cajón Be ha realizado una correlación lineal 
del coeficiente Q con la compacidad, cuya ecuación es la 
sigui entes

G(W/m3 C)« 4.B0 - S.40 x compacidad

Esta recta, junto a loa valores individuales de G y bu valor 
medio (linea cortada), ®e ven el la Figura 6.1.

Como es de esperar, las viviendas mas compactas presentan menores 
perdidas energéticas. La recta representa una tendencia promedio, 
la dispersion se podría atribuir fundamentalmente al diverso 
grado de "exposición" (*)  de las viviendas.

(*) Denominamos "exposición" ala calidad de posición de una 
vivienda respecto a sus adyacentes y la consecuente influencia 
sobre la calidad térmica de la envolvente.

Los promedios del coeficiente G para viviendas con dos, 
cuatro caras verticales expuestas, son, respectivamente 
2.70 y 3.04, lo que significa un 24% de diferencia 
casas mas expuestas y las 
cuantitativa del efecto de 
tipología, dado que su muestra

tres y 
, 2.4Q,

entre las 
esti macion 
para esta

mas protegidas. Esta 
exposición es valida 
tiene un alto peso estadístico

Para las restantes los valores son indicativos. Se han calculado, 
ademas, en cada caso los promedios de los siguientes parámetros:

Coa COMPACIDAD# area habitable / area envolvente (sin piso), 
f: FACTOR DE FORMA# area envolvente / volumen [m-13.
G/f « KG medio# COEFICIENTE MEDIO DE PERDIDASs CW/m2 Cl.
K prima # Coeficiente de perdidas por unidad de area habitable 

tW/Cm23.
h: Altura media de la tipología.
G 7. exp: Variación porcentual de G por diferente grado de 

exposición.
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Estos valores se resumen en la Tabla 6.9#

TABLA 6.9# CARACTERISTICAS TERMICAS Y GEOMETRICAS MEDIAS DE LAS 
TIPOLOGIAS DE VIVIENDAS ANALIZADAS

1IPOLOGIA XNoX GmedioXKpr imaXCmedioH KQmedioX hmedioX f medi oX GZexp
bs, es es xa as m m ss en isa m es se bb tst eb ex ks n tan na bs bb ni tan tax es tas ss ss eq se es n aas en es bb M as sn he aa bb en m set ss: m ss: m tst sx as n m en sat ira na n es ss bb ss

CStl:!!.'e3B3C3aaK3maa3<aeMaagattaBBIBaggg;,mTO^¡mF^Tynfr*,T7^^w;qp-t»«r~ffl twteat^ eaEgin»SSBttlEaCgaflB3 BBCgggESBSSS3BEt3PH!1!3 S3BC! 158MIM MCI

CHORIZO S lí 2.20 X 7.49 X 0.34 X 1.90 X 3.40 X 1.16 X 45

CASA CAJON * 23 2.66 8 7.23 X 0.42 X 2. 15 X 2.72 X 1.24 X 24

CHALET CALIF.3 53 2.24 H 7.93 X 0.48 X 2.57 X 3.54 X 0.87 X 34

CAJON H0D.PEP3 63 2.36 8 6.73 X 0.41 X 1.95 X 2.85 X 1.21 X

RENTA PASILLOS 93 2.60 8 6.84 X 0.37 X 1.84 X 2.63 X 1.41 X 40

PROP.HORIZONTE 123 2.79 8 7.31 X 0.36 X 1.93 X 2.63 X 1.44 X 39

TORRE MOD.PH.3143 2.91 X 7.29 X 0.38 X 2.01 X 2.59 X 1.40 X 28

BLOQUE BAJO 3153 2.30 9 6.21 X 0.39 X 1*74 X 2.70 X 1.32 X 46

EDIF.PLACA 8179 2.39 8 6.43 X 0.39 X 1.80 9 2.70 X 1.32 X

El factor de forma permite realizar una comparación con normas 
i nternacional es.

El calculo del coeficiente K permite comparar energéticamente dos 
tipologías independientemente de la altura. Esto se ve claramente 
en el caso de la tipología chorizo, cuya baja compacidad la 
baria, en principio, energéticamente desfavorable respecto a las 
demas. Ahora bien, comparando el Coeficiente G, aparece como la 
de menores perdidas, pero tomando K, aparece en efecto, como una 
de las peores. <

Los valores de variación de G con la exposición deben 
considerarse provisorios en casi todas las tipologías, ya que la 
base de datos es insuficiente para tener una precision similar a 
la obtenida para la tipología cajón.

En todos los casos estos valores son superiores al de dicha 
tipología, por lo que este valor (24%), constituye un piso o 
valor mínimo para considerar el efecto de la exposición de la 
vivienda. Es con este criterio que se ha indicado en la. Figura 
6.2 el efecto de exposición.

6.2. COMPARACION CON NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Los valores del coeficiente Q promedio de cada tipología han sido 
comparadas con los máximos que admiten la Norma IRAM 11.604 (90) 
e IRAM 11.604 (95) para nuestra region (aprox. igual a 1.000 
grados/dia), para los valores de forma correspondientes a las
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viviendas analizadas.
i

Del mismo modo se ha procedido con las siguientes normas 
europeas#

1) Norme per il contenimentó del consumo energético per usi 
edificl- Legge 30 aprile 1976°. 2) "Norma Basica

t CT 79’*. Sobre condiciones térmicas en los edificios. Real 
Decreto 2429/79.

n ellas se debió transformar los coeficientes máximos (CD,
a norma italiana) KB medio, para la española), en valores del G 

—> para la muestra. En la Figura 6.2 se muestran los G 
cada tipología, su campo de variación por diferente 

y los máximos que admite cada norma respecto a 
Ee necesario indicar que se ha considerado solo 

de los muros, ( ‘ _______ „ __ _____
un brusco incremento de las perdidas para los ubicados

para

calculado 
medio de 
exposición 
exposición, 
situación 
habra i 
el ultimo piso.(*>

la 
la 

por lo que en el caso de departamentos 
i en

6.3. EFECTO DE LA COMPACIDAD

El coeficiente B depende tanto del grado de exposición como de la 
compacidad, y conocer la influencia de este ultimo factor no es 
simple, ya que al ser muy fuerte el efecto de exposición 
enmascara la influencia de la compacidad.

En el caso de la tipología cajón, al ser la muestra 
suficientemente grande se produce una compensación entre casas 
mas o menos expuestas, pudiéndose, en consecuencia, realizar una 
correlación con la compacidad.

Esto no ocurre con las demas tipologías (el tamaño de las 
muestras no lo permite), por lo tanto se ha analizado el problema 
por otro camino.

Be ha estimado la variación de G debida únicamente a la 
compacidad, desdoblándolo de la siguiente maneras

G « Gmedio (7. piso + 7. renov.) + KGmedio/hmedio.Co « A + B/Co (1) 
S------------------------------------------------------R «-------------------------- K

A B

dondei
Cos compacidad y Co medias compacidad media.
7. pisos porcentaje medio de perdidas por pisos.
7. renov. s porcentajes medio de perdidas por renovaciones de aire.
G medios G promedio de la tipología.

(#) Las perdidas por techo oscilan entre 20-257. para casas, pero 
para departamentos cuya envolvente es reducida, la variación es 
mucho mayor, ya que esta puede eventual mente duplicarse por 
adicion del techo como superficie de perdidas).
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Se tomaron los valores medios de la tipología para todos los 
parámetros , obteniéndose asi, la variación promedio de G con la 
compacidad.

Lineal izándose la ecuación (1) se obtienes
2

G «= A 2B/Co media - B/Co media . Co
g---------------------a h-------------a

A' B*

(2)

Los valores de estos parámetros se consignan en la Tabla 6.10.

TABLA 6.10: VARIACION DE G CON LA COMPACIDAD

. .ís= saasins: —«¡«.ss-HEssntsaHs nasa asta es 3x S3g=nsn3nsMssB3ja:c3:sscBnacaEB:EScsc3s»cssnnsa:t#BJB:nsBS3«cHS35=BS3=SBasEna5i35:síS5:

TIPOLOGIA R N R A 8 B R A* X B' R

CHORIZO 8 1 R 0.68 8 0.56 R 3.97 R 4.84 X

CAJON R 2 8 0.79 8 0.79 8 4.55 8 4.48 R

CHALET CALIF. 8 5 R 0.76 8 0.73 8 3.74 X 3. 17 R

CAJON MOD. PEP 8 6 R 0.75 R 0.68 8 4.07 X 4.04 8

RENTA PASILLO 8 9 R 0.79 R 0.70 R 4.57 R 5. 11 R

EDIF.PROP.HORIZR 12 R 0.98 8 0.73 8 5.04 R 5.63 X

TORRE MOD.P.H. 8 14 R 0.97 R 0.78 8 5.08 8 5.40 R

BLOQ.BAJO-PLACAR 15-178 0.82 8 0.65 R 4. 15 8 4.27 R

En las figuras 6.3 a 6.8 se 
valores de G en función de 
cortada) y la recta A'-B'Co

muestran, para cada tipología, los 
la compacidad, el valor medio (linea 
(efecto aiffilado*de la compacidad).

Se ve claramente en algunos casos que esta recta no correlaciona 
los valores individuales, lo que denotan claramente un fuerte 
efecto de exposición.

A partir de dichos gráficos se determinan los valores limites, 
entre loB que se encuentra la compacidad, para la mayoría de las 
viviendas. Con estos limites se calcula, por medio de la ecuación 
(2), la variación maxima que produce la compacidad para cada 
tipologi a.

Se ha calculado ademas, la relación entre las variaciones 
porcentuales de G y de la compacidad, obteniéndose valores muy 
similares para todas las tipologías, que rondan el 707., lo que 
permite inferir que el efecto de la compacidad es en buena medida 
independiente de la tipología.

En la Tabla 6.11 se resumen estos valores



85

TABLA 6.111 EFECTO DE LA COMPACIDAD

c= L-:n C3 8a a= m m BB ns E= m m SE Ba B3 es tt ss S3 se ra S3 tas s= tffl ra na tS! ES na ea aa 38 «a 8H X3 ss tss BS sa ns as SB ns S8 m HS na XS3 so: nx BS ra ss SK ss S3 SB EX 53 sa =K HB ES «s 

tipql.r lim.inf.s lim.sup.s delta 3 DELTA o a DELTA « DELTA O 7. / 
s Co K Co 8 7. Co a (W/m3C> a G 7. a DELTA Co 7.

“"««BssBBiHsanBBBBnMnenBssKBisasiBntBniKBnissBasBaaaBttHninBKeinnBSKSKainiSHS!

1 * 0.25 X 0.45 X 59 X 0.97 X 44 a 74

2 X 0.35 X 0.50 X 36 X 0.67 X 25 X 69

5 * 0.35 X 0.50 X 31 X 0.4B X 21 X 68

6 X 0.35 X 0.50 X 37 X 0.61 X 26 X 70

9 8 0.30 X 0.42 X 32 X 0.61 X 23 X 72

12 X 0.30 X 0.40 X 28 X 0.56 X 20 X 71

14 X 0.30 X 0.40 X 26 X 0.54 X 19 X 73

15 X 0.35 X 0.39 X 10 X 0. 17 X 7 X 70

Nota: las diferencias porcentuales se calculan respecto a Co
media y Delta G medio de cada tipolgia.

6.4. CONCLUSIONES

1. Las diversas tipologías no presentan significativas diferencias 
en los porcentajes de perdidas por techos y muros. 
Las perdidas por infiltraciones de aire se han revelado 
importantes, ya que, con una hipótesis en su calculo de 1.5 
renovaciones horarias, contribuir!an en un 20%. Las perdidas por 
pisos son también importantes, por lo que este item deberla ser 
tomado mas en cuenta.

•

2. El coeficiente volumétrico de perdidas G depende de la 
compacidad y el grado de exposición (calidad de posición de una 
vivienda respecto a sus adyacentes), siendo mas fuerte la 
dependencia de este ultimo, debido a las grandes variaciones que 
presentaren contraste con las variaciones de compacidad que están 
mas acotadas (con la excepción de la tipología chorizo).

3. Los valores 
superiores a 
i nternac i onales, 
11.604/85.

medios de G para las tipologias estudiadas, son 
los máximos admitidos por las normas 
aunque son admisibles para la norma IRAN

4. Debe remarcarse que las perdidas de energia consideradas han 
sido estimadas en base al coeficiente G y sus componentes (o sea 
que son teóricas), y que los consumos reales (obtenidos por oti a 
via), difieren de los teóricos. Es de esperar que la influencia 
relativa de cada item de perdida difiera de la calculada de esie 
modo. No obstante la consideramos una primera aproximación
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valida al problema, ya que se basa, en datos reales **
vivienda . En países donde toda la vivienda se 
confort constituyen una aproximación mas exacta.

surgen de este estudio entre 
las diversas tipologias,no son 

principio, las i—__

1 os 
muy 

„T ___ carácter!©ticas
=> ------------- si solas las propiedades
Estimamos conveniente profundizar este tema-

5. Las diferencias que 
parámetros energéticos de 
significativas, por lo que en 
arquitectónicas no parecen definir por 
energéticas- I------------------- ------

i
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FIGURA 6-1

RELACION ENTRE EL COEFICIENTE G Y LA COMPACIDAD PARA LA TIPOLOGIA CHORIZO.

COMPACIDAD (AREA HABITABLE/AREA ENVOLVENTE)

FIGURA 6-2

CORRELACION ENTRE EL COEFICIENTE G Y LA COMPACIDAD PARA LA TIPOLOGIA CAJON.

0,35
0.40 0,45

COHPACIDAO (AREA HABITABLE/AREA ENVOLVENTE)

0,50 055
0,30
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FIGURA 6-3

RELACION ENTRE EL COEFICIENTE G Y LA COMPACIDAD PARA LA TIPOLOGIA CHALET CALIFORNIANO

FIGURA 6-4

RELACION ENTRE EL COEFICIENTE G Y LA COMPACIDAD PARA LA TIPOLOGIA RENTA PASILLO

0,25 0,30
-4-
0,50
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FIGURA 6-5

RELACION ENTRE EL COEFICIENTE G Y LA COMPACIDAD PARA LA TIPOLOGIA TORRE/BLOQUE.

FIGURA 6-6

RELACION ENTRE EL COEFICIENTE G Y LA COMPACIDAD PARA LA TIPOLOGIA AIRE Y LUZ.
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FIGURA 6-7

RELACION ENTRE EL COEFICIENTE G Y LA COMPACIDAD PARA LAS TIPOLOGIAS TIRA Y PLACA.

FIGURA 6-8

COEFICIENTE VOLUMETRICO DE PERDIDAS (G) PROMEDIO PARA LAS DIVERSAS TIPOLOGIAS, 
Y SUS VALORES MAXIMOAS Y MINIMOS SEGUN EL GRADO DE EXPOSICION.COMPARACION CON 
NORMAS IRAM E INTERNACIONALES.



CAPITULO 7

SITUACION HIGROTERMICA Y PRACTICAS DE USO DE LA VIVIENDA

En este capitulo se muestra el comportamiento higrotermico de las 
viviendas, asi como su relación con las practicas de uso de los 
hogares. En consecuencia se exhiben algunas de las mediciones 
realizadas durante la campaña invernal y estival y se relacionan 
los valores registrados respecto a los parámetros de confort o 
bienestar higrotermico que se entiende mas ajustados a las 
carácter i st icas bioc1 i mat i cas de la region.

Finalmente se intenta interpretar el comportamiento de los 
ámbitos en -función de las practicas de uso estacionales de los 
ocupantes.

Como se detalla en el Apéndice D, las mediciones se realizaron 
con termohigrografos mecánicos de fabricación argentina marca 
”SIAP” y termómetros de maxima y minima nacionales marca "Salver" 
y de origen alemán de diferentes marcas.

Las practicas de uso surgen de los informes de los equipos 
auditores y de los encuestadores.

7.1. SITUACION DE INVIERNO

Realizando un análisis sobre una muestra restringida con una base 
estadística depurada de factores de alteración informados, 
resultaron los histogramas de frecuencias de las figuras 7.1; 7.2 
; 7.3 y 7.4, correspond i entes a temperaturas máximas medias y 
mínimas medias de los sectores de uso predominante diurno y 
nocturno.

Se considero como ambientes de uso predominante diurno, 
fundamentalmente la cocina y el estar. Y como uso predominante 
nocturno los dormitorios.

A

En el sector diurno, casi la totalidad de Ja muestra registro 
máximas medias dentro de la zona de confort, mientras que el 44% 
registro minimas medias dentro de esa zona.

En cuanto al sector de uso predominante nocturno, se muestra que 
el 88% registra máximas medias dentro de los limites del confort 
y solo el 25% de los casos alcanzo mínimas en esas condiciones.

Pn base a los valores térmicos registrados, sus horarios de 
ocurrencia y las modalidades predominantes de uso del espacio 
informadas se puede proponer el modelo de practica de uso 
siguiente:

Una parte mayoritaria de los hogares medidos, no 
calefaccionan toda la vivienda sino solo el sector que 
están ocupando y en eJ que se concentran.

En lineas generales ocurre que el sector diurno esta a
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maiiana, en 
pico
Luego 

un descenso hasta la tarde en que comienza
de incremento hasta la medianoche en que

La 
consumo 
hab i tado.
de vida,
hab i tante
imposibilitan la adecuada privacidad

horas de la 
hasta un 
roed jodia.

su temperatura minima a primeras 
que comienza a ser calentado 
corresponde aproximadamente al 
produce 
proceso
verifican los máximos y comienza el descenso brusco, 
amplia 
confort 
mi n imas 
espac ios 
corrimientos que confirman el 
vivienda.

mayoría mantiene el 
pues solo la mitad 
fuera de esa zona y 

i están vacíos. En

que 
se 
un 
se 
La 
desector dentro de la zona 

de la muestra registra 
ello ocurre cuando los 
el sabado se producen 

mayor factor de uso de la

El sector nocturno comienza a 
el fin 
a 1 rededor 
Comienza 
al rededor 
confort 
hogares 
el día.

ser calefacciorado hacia 
max irnos 

roed i anoche. 
m i n irno 

er- 
lo = 

todo

de la tarde, adquiriendo sus valares 
de la sobremesa nocturna y la 

entonces un descenso que llegara a un 
del mediodia. La amplia mayoría lo pone 
el lapso de uso pero solo un cuarto de 
mantendrá en esas condiciones durante

en
1 o

estrategia antes 
energetico, 

I m p 1 i c a 
pues se pasa a 

que lindan

descripta implica una minimization 
pero a la vez una minimizacion del espacio 

probablemente asimismo una perdida de calidad 
indices reales de espacio habitable por 
con los limites del hacinamiento e

del

Cabe preguntarse si la disponibilidad de 
materializado sin tener en cuenta la
acondicionamiento térmico 
sectores mayor itari os,

a costo posible 
no deviene en

disponibilidad en alguna medida aparente de

espacio constru 
factibilidad de 
de afrontar por

realidad en 
dicho espacio.

ido 
su

105 
una

El hecho de que las mediciones de maxima media 
diurno coinciden alrededor del mediodía con la 
del sector nocturno refuerza esta aseveración.

en el sector 
minima media

El comportamiento descripto tiene parti cu 1aridades según 
tipologías y las variables conexas con ellas.

1 as

En las Fichas 1 a 17 que se agregan en el Anexo 4 
observar diferentes ejemplares de tipologías y las 
registradas referidas a parámetros de confort.

se puede 
med i c i ones

En los casos en 
ed i f i c i o, se
interpretar los

que se presentan unidades de un mismo conjunto o 
incluyo la información reportada que permite 
cornportamientos part iculari zados.

Un análisis 
excede los 
su i nc1 u s i on

mas profundo
1 imites de este

requeriría un 
proyecto. Sin

es util a efectos de sugerir f

peso estadístico 
embargo entendemos 
uturos estudios y

que 
que 
1 as

variables ligadas a ellos.
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FIGURA 7.1.: invierno: TEMPERATURAS MAXIMAS medias
EN EL SECTOR NOCTURNO

FIGURA 7.2.: INVIERNO: TEMPERATURAS MINIMAS MEDIAS 
EN EL SECTOR NOCTURNO

FIGURA 7.3.: INVIERNO: TEMPERATURAS MAXIMAS MEDIAS 
EN EL SECTOR DIURNO

FIGURA 7.4.: INVIERNO: TEMPERATURAS MINIMAS MEDIAS 
EN EL SECTOR DIURNO
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7.2. SITUACION DE VERANO

E1 anal i si s 
adicionales al 
los hogares 
porque poseen 
tur i st i eos. 
de la i 
exc1u i r1 os 
de r 
energéticas y de confort

del comportamiento
i nvernal

que cambian de residencia en este periodo, 
o alquilan casas de fin de semana o en 

Asimsimo y debido a que sólo el 6.19% de los 
muestra poseian equipos de aire acondicionado, se 

tanto por su baja representativi dad como por el hecho 
que la incorporacion de tales equipos implica repercusiones 

------ -- : relativamente predecibles.

estival ofrece dificultades
La muestra restringida debió eliminar a 

ya sea 
lugares 
hogares 
decidió

La muestra abarca en consecuencia a los sectores que permanecen 
en la region y solo pueden apelar a estrategias bioc1 i mat i cas 
(ventilación natural y sombreo! o ventilación electromecánica.

Teniendo en cuenta por otra parte que este tipo de equipamiento 
implica un consumo energético predecible y poco significativo, se 
centro el estudio en las condiciones higrotermicas imperantes y 
sus relaciones con los diagramas de confort considerados mas 
apropiados para la. region en función de estrategias de 
mejoramiento de las condiciones ambientales.

Los histogramas de frecuencias de temperaturas máximas medias y 
minimas medias pueden observarse en las figuras 7.5 y 7.6 .

Asimismo en el Anexo 4 , se incluyo Jas fichas 18 a 41 en las 
que se sintetizo el comportamiento térmico de ejemplares de 
distintas tipologías. En las fichas 42 y 43 se muestran unidades 
de una misma tipología diferenciadas por orientación y posición 
relativa. En las fichas 44 a 47 se volco el registro higrotermico 
en relación al diagrama de confort de B.Givoni.

las condiciones higrotermicas 
la zona de confort, pero dentro de la 

llegar al mismo mediante ventilación

El cuadro de situación que se configura muestra que en la may 
de las viviendas las condiciones higrotermicas interiores 
sitúan fuera de 
es posible 
mecánica.

confirma en general los
Las viviendas que cuentan 
sombreo y ventilación se 

generalmente en confort o pueden llegar a el por medios mecánicos 
en situaciones climáticas mas rigurosas. Las unidades situadas en 
ultimo piso sufren el calentamiento proveniente de la azotea.

El analisi s 
b ioc1 imat i eos 
pos i b i 1 i dades

de casos 
conoc idos.

de adecuado

cr iter i os
con

Hal 1 an

situaciones climáticas extremas no existen 
sin acondicionamiento higrotermico del 

en cuenta que cuando se presentan condiciones 
usuarios del tipo de la muestra conformada, recurren 

uso de espacios exteriores, en muchos 
preparados en las viviendas (patios o 

con sombreo vegetal o de toldos),o se 
públicos mas frescos.

En
ef i caces 
tenerse
1 os 
numero al 
especial mente 
ventiladas y 
espacios |

estrategi as 
aire. Debe 

r i garosas 
en buen 

casos 
azoteas

trasladan a
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La evaluación del comportamiento estival parece sugerir que 
deberla otorgarse mas atención al desarrollo de las técnicas de 
refrescamiento pasivo edilicio y urbano apropiadas- para la 
region, como medio de ahorro de energia y elevación de la 
calidad de vida en el mediano y largo plazo.

Algunas técnicas podrían brindar algún mejoramiento al parque 
edilicio existente. Al respecto es significativo recordar que el 
71.4% de la muestra poseen ventiladores o turbo-ventiladores.

FIGURA 7.5.: VERANO: TEMPERATURAS MAXIMAS MEDIAS

FIGURA 7.6.: VERANO: TEMPERATURAS MINIMAS MEDIAS
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CAPITULO e

ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONSUMO DE ENERGIA

En el presente capitulo analizamos los consumos de energia 
diferenciados ens

1. ) Gas natural.
2. ) Energia eléctrica.
3. ) Energia primaria.
4. ) Aporte solar por ganancia directa

Los datos de consumos fueron relevados a partir de las encuestas 
y de información de las oficinas correspondientes de Gas del 
Estado y Segba entre el periodo comprendido entre 30.00.86 y 
30.03.87.

0.1. CONSUMO DE GAS NATURAL

Para estudiar el consumo de gas natural tuvimos en cuenta que 
para intentar medidas de ahorro de energia es necesario conocer 
su uso en: calefacción, cocción y anua caliente destinada as uso 
sanitario? lavado de vajilla y de ropa. El equipamiento básico 
predominante en la muestra incluyes una cocina, un calefón o 
termotanque y una o mas estufas.

8.1.1. CONSUMO ANUAL DE GAS NATURAL

Se anal izaron estos consumos a través de las siguientes
variables:

1> Consumo anual de gas natural.

2) Consumo anual de gas natural para calefacción.

3) Consumo anual de gas natural para cocción y agua caliente.

los consumos anuales 
figura 8.1 muestra el 
ocurrencia de consumos anuales de gas natural 

Se observa que el valor medio muestral es de 
por ano por vivienda. La Figura 8.2 muestra la frecuencia 

capita.

Se analizaron 
viviendas. La 
frecuencia de 
nuestra muestra
M3 , 
ocurrencia de consumos anuales de gas natural per 
valor medio muestral de este parametro es de 319 M3.

de gas natural sobre 
histograma que indica

241 
la 
de

949 
de
El

Con el 
estudiar 
indicadores 
analizaron 
consumos 
habitante, 
habitante 
de 0 a 
M2/persona; 
pri-------

objeto de lograr una profundizacion mayor se 
la distribución de consumos anuales en 

de nivel socio-economico de los hogares, 
los consumos per capita según CSE (Tabla 8.1), 

extremos (Tabla 8.2) y según superficie habitable
Para este ultimo indicador se fijaron superficies por 

de acuerdo a normativas existentes.
10

procedió 
función

a 
de 
Se 

ffiEMJUn 
p or

Se subdividio en:
M2/personaj de 10 a 18 M2/persona? de 18 a 26 

de 26 a 34 M2/persona y mas de 34 M2/persona;
□cediéndose a analizar la distribución para cada uno de ellos.
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TABLA 8.1. CONSUMO DE GAS EN M3/CAPITA SEGUN CSE

es ex se sx he se ex ex se es os sa &e tan os as sa o m cn¡ ss ss en xa es na* xa ®t se sk es isa tss s* ss sx esa xt tss ®s ns zas m reí css sk ns xa xa ss ax sn na ns sn ax ss as k* se as es est rx xa

N*MIEMB.I II 2 8 31 51 61 78 10 I
KBassssss-ssasasssEEsssaasisnisiEanwEssassesKSsrasscisKnnKEanssiKswcHSSísnsss

1 fi I 503 a 211 8 262 I 460 I I 415.2 I

2 £ 713 I 335 £ 180 £ 410 I 174 £ £ 288 ií

3 289.5 I 411 £ 194 £ 318 £ 326 £ 343 £ 316 £

4 £ 221 I 242 £ 279 £ 265 £ 217.5 I 250.3 I 256 I

5 £ 322 £ 157 £ 286 £ 263 £ 199. 1 £ 145.4 £ 292.5 I

6 y mas £ 562 I 238 £ 220 £ 296 £ 240 £ 173.3 £ 170 £
—. « S3 CS CS S3 CE S3 tSt SS CSt BS OS tSC S3 ES m3 SS BE CS SS BX SX S3 SQ S3 BIS ES ESI ES SX SS tX SS S3 SS SS ES EX S3 SS B3J SX XS S3 SX SS 3B BS «9 SE SS SS 33 SX S3 EX SSt SS S3

TABLA 8.2. CONSUMOS EXTREMOS DE GAS

£ Nro. de 8 Promedio/Capita £
£ g--------------------------------------------------------------
£ Miembros £ Altos £ Bajos £

£ 1 £ 1300 £ 219 £

£ 2 £ 900 £ 220 £

£ 3 £ 770 £ 150 I

£ 4 £ 688 8 197 £

£ 5 I 541 £ 171 £

£ 6 y mas £ 653 £ .149 £

Del análisis de la Tabla 8.1 se pudo observar que las diferencia» 
mas significativas entre consumos estaban entre la CSE 2 (cuenta 
propia, profesional, técnico) con un 50% y un 30%, para gas y 
electricidad respectivamente, mayor que para la CSE 6 
(asalariadoi empleado, vendedor, oficinista).

En relación a los consumos extremos máximos y mínimos se hace un 
análisis particularizado en el capitulo 11.

en 
de

En relación al consumo por superficie habitable por vivienda 
oas las figuras 8.3 a 8.7 muestran las frecuencia® 
ocurrencia del consumo anual per capita de gas natural para ca ..la 
ateaoria Los valores medios de cada submuestra varían desde 173 

a 443 m3/capita. La -figura 8.8 muestra la correlación entre el 
Anual per capita y los m2/capita medios de cada 

submuestra. Como se puede ver de esta figura estos dos parametros 



99

aparecen significativamente correlacionados, a pesar de las 
■fuertes dispersiones de cada submuestra.

8.1.2. CONSUMO ANUAL DE GAS NATURAL PARA CALEFACCION

El consumo de das natural utilizado para calefacción se obtuvo a 
partir del siguiente procedimientos se calculo a través de 
suponer que durante la época estival y parte de las estaciones 
intermedias todo el gas consumido se utilizo con fines de cocción 
y calentamiento de agua. Se estudiaron ademas casos 
particularizados en los cuales el único equipamiento existente 
para calefacción era el artefacto cocina.Asi se obtuvo a partir 
de las diferencias de consumos de los bimestres tres, cuatro y 
cinco y uno, dos y seis.

La figura 8.9 muestra la frecuencia de consumos anuales de gas 
natural para calefacción por vivienda. El valor medio muestral es 
de 422 m3. La figura 8.10 muestra la frecuencia de distribución 
del mismo concepto per capita, siendo la media muestral de 142 
m3.

Tal como se procedió anteriormente se dividió la muestra en cinco 
submuestras de acuerdo al area per capita promedio de cada 
vivienda. Las figuras 8.11 <8.15 muestran las frecuencias de 
consumos per capita para cada submuestra. Los valores medios de 
las submuestras varian entre 59 y 204 m3 anuales per capita. La 
figura 8.16 muestra la correlación entre los valores medios 
muéstrales y el area media per capita de cada submuestra, 
observándose una fuerte correlación entre ambas variables.

Del análisis realizado surgió una preguntas en cuanto el consumo 
observado de gas natural para calefacción esta dentro de los 
limites del consumo necesario para el mantenimiento de la 
vivienda en confort higrotermico.

El principal problema que debemos afrontar para contestar esta 
pregunta es definir cual es el gas natural estrictamente 
necesario para calefacción. Esta definición no es sencilla. Con 
el objeto de no complicar mas el problema hemos decidido utilizar 
una metodologia de calculo de las necesidades teóricas de 
calefacción, que es generalmente aceptada, y que se obtienen con 
la siguiente expresions

m3 anuales calefacción » UA * GD / Eficiencia Estufas/Cp

El resultado de este calculo da los metros cúbicos de gas natural 
necesarios para mantener la vivienda a 18 C durante la época 
fria. Los dos grados adicionales para llegar a la temperatura de 
20 grados son suministrados por las ganancias casuales j nr 
iluminación, otras practicas y por la ocupación.

La figura 8.17 muestra la frecuencia de casos (viviendas) en las 
que se consume un determinado porcentaje del teóricamente 
necesario. El promedio de la muestra consume un 347. del teórico 
necesario y puede observarse que muy pocos casos consumen un 
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valor mayor que el 807. del necesario.

Esto significa que se consume el 34% del gas natural 
potencialmente demandado. En realidad el consumo de gas esta en 
promedio destinado a calefaccionar una parte de la vivienda 
(aprox. 26 m2), por lo general, cocinas comedor o estar comedor , 
se encuentran térmicamente en confort durante el di a (vc*r 
diagrama de temperaturas medias), mientras que el resto de la 
vivienda se mantiene en un nivel por debajo del mismo.

Sin embargo se observa asimismo que el 17% de los hogares de 
mayores consumos (consumen en promedio 617. del valor teórico 
necesario) consumen el 31% del consumo total, mientras que el 19% 
de los hogares de consumos bajos extremos (consumen menos de 15% 
del valor teórico necesario) solo consumen el 5% del total de la 
muestra.

Analizando los consumos de gas para calefacción por tipología, 
Figura 8.18, encontramos tres grupos bien definidosc a) las 
viviendas individuales (tipologías 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7); b) las 
viviendas colectivas con espacios intersticiales (tipologías 9, 
10, 11 y 12); y las vivienda® colectivas sin espacios 
intersticiales (tipologías 8, 13, 14, 15, 16 y 17).

Al pie del diagrama de barras se encuentra el area de envolvente 
media correspondiente a cada grupo, marcando una variación de 
consumo en función del grado de apareamiento de las viviendas. La 
diferencia porcentual entre los dos extremos es de 62.5%.

En la Tabla 8.3 se compara el consumo de energia en calefacción 
con valores internacionales
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TABLA 8.3. COMPARACION DE CONSUMOS DE ENERGIA EN CALEFACCION CON 
VALORES INTERNACIONALES

X X KJ/GD m2 X

X X 1970 X 1980 X

X Canada * X 320 X 200 X

§ Francia * X 330 X 280 X

X Estados Unidos * X 340 X 280 X

X Inglaterra * X X 230 X

X Alemania * X 300 X 280 X

X Suiza * X 240 X 180 X

X Dinamarca * a 325 X 220 X

X Argentina X X 260 X

* Referencias Residencial Energy Use and Conservation 
in Sweden; Lee Schippen, Energy and Building, 6 
<1984) 15 - 38

8.1.3. CONSUMO DE GAS NATURAL PARA COCCION Y AGUA CALIENTE

Para determinar el consumo de gas natural para los equipos de 
cocción y calentamiento de agua se calculo haciendo la diferencia 
entre el consumo total y el destinado a calefacción para cada 
caso. La corrección estadística de esta metodología de calculo 
fue verificada comparando los valores obtenidos con un patron 
teórico de consumo para calefacción y agua caliente, que se 
detalla en este mismo apartado.

La figura 8.19 muestra la frecuencia de ocurrencia de consumos 
anuales para cocción y agua caliente sobre una muestra de 205 
casos. El promedio de consumo es de 562_m3 por vivienda. La 
figura 8.20 muestra valores similares pero per capita. El valor 
medio muestral per capita es de_179_m3. Tal como se procedió en 
el caso de consumo total de gas, se dividió la muestra en cinco 
submuestras. Las figuras 8.21 a 8.25 muestran las distribuciones 
de consumos per capita encontrados para cada categoría. La figura 
8 26 muestra la correlación entre los valores medios muéstrales 
para cada submuestra, donde a pesar de la dispersion que indica 
cada submuestra, se encuentra una fuerte correlación.

La figura 8.27 muestra el apartamiento de los consumos inferidos 
a partir dé boletas con el calculado a partir del modelo teórico 

R se describe a continuación, donde puede verse que el 767. de 

los casos analizados difieren en menos de un 207. del valor 
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calculado a partir de las factuiras de consumo. El modelo teórico 
utilizado, obtenido a partir de una contabi1izacion aproximada de 
las necesidades medias de cocción y agua caliente predice esos 
consumos utilizando las siguientes expresiones^

M3 anuales para cocción•« Foc * (Np) 10,5 * 0,59 * 0,92 * 365

M3 anuales para agua cal» Foc * Np * 0,29 * Fest * 0,92 * 365

dondes

uso de agua caliente en época estival.
Fest « 0,08

Foc es el factor de ocupación que se tomo igual a
0,50 para viviendas ocupadas por 1 o 2 personas
0,75 ii tt ” 3 o 4 n
0,05 i* ii ii ” 5 o 6 ii
1,00 «i ii ii ” 7 u 0 ti

Fest es un factor estacional que tiene eni cuenta el menor

Puede verse entonces que a pesar de las justas objeciones que 
pueden hacerse en cuanto a la metodología de desagregación 
utilizada, esta da en términos estadísticos una buena 
coincidencia con el consumo calculado esperable, que a nuestro 
juicio valida el procedimiento de calculo de este rubro de 
consumo.

En la figura 8.20 se comparan los datos obtenidos en la muestra 
con valores internacionales (*)

0.1.4. RESUMEN

En este apartado se analizo el consumo de gas diferenciado por 
tres usoss calefacción, cocción y agua caliente.

0e puede observan el consumo anual de gas natural muestra 
significativas correlaciones entre la superficie habitable y los 
consumos per capita, con una variación que va de 173 m3/capita 
para las viviendas con menores superficies hasta 443 m3/capita 
para las viviendas con mayores superficies.

En relación al consumo de gas natural para calefacción se observo 
que representa aproximadamente el 40% del consumo anual medio de 
la muestra.

Se observaron asimismo las correlaciones significativas entro 
los consumos anuales per capita y la superficie habitable, esti 
valores varían entre 59 y 204 m3 anuales per capita.

Si confrontamos el consumo real en función del teórico necesario 
podemos observara

<*) "Revista Energética”. OLADE, ano 9 - 3 de diciembre de 1985.
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II
a) Que el promedio de la muestra consume el 34% de lo necesario;

b> Que el 17% de los usuarios consume alrededor del 61% de lu 
necesario, lo que significa el 31% del gas consumido en la 
muestra;

c) Por otra parte el 19% de los usuarios consumen menos del 15% 
del teórico necesario, representando el 5% del consumo.

Los usuarios tipo b) y c> son los analizados como consumos 
extremos de la muestra.

Se puede observar finalmente que el area calefaccionada de la 
vivienda es de aproximadamente 30 m2.

En relación al consumo de gas para cocción y agua caliente, se 
pudo observar que este corresponde al consumo necesario, por lo 
cual, cobra importancia el total consumido en el periodo anual.

En la Tabla 8.4 se muestra el resumen de la desagregación de 
consumos anuales con los porcentajes correspondientes.

TABLA 8.4. DESAGREGACION DE GAS NATURAL SEGUN LOS USOS

CONSUMO GAS 8 m3 K % 3

Calefacción 5? 422 42

Cocción y agua caliente 562 £ 58 K

Anual ** 9 904 K 100

** El consumo medio anual no coincide exactamente con el 
de la Figura 8.1, ya que la cantidad de elementos 
analizados de la muestra para cada uso tiene alguna 
variación.

Podemos inferir que los usuarios adoptan modalidades para 
calefaccionar su vivienda en función a su capacidad económica.

Podemos inferir que el potencial de ahorro podria ser importante 
en agua caliente, incorporando gradualmente equipos confiables y 

' accesibles como calefones solares. Los bajos costos actuales y la 
aparición en el mercado de los mismos harían posible una 
reducción importante en el consumo de combustible, utilizándose 
este ultimo prácticamente en situaciones extremas a través de una 
fuente auxiliar de apoyo.

En el Apéndice F se presenta un modelo de consumo cronometrado 
para cocción y agua caliente.
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8-2. CONSUMO DE ELECTRICIDAD

En este apartado analizamos el consumo de energia eléctrica 
considerandos

1) Consumo global de energia eléctrica.

2> Consumo de energia eléctrica para iluminación.

3) Relación entre el consumo de energia eléctrica para 
iluminación , la tipología de vivienda y la iluminación natural.

4) Consumo de energia eléctrica para equipamiento 
electrodoméstico y de comunicación.

8.2.1. CONSUMO GLOBAL DE ENERGIA ELECTRICA

Analizamos los consumos de energia eléctrica sobre una muestra de 
218 casos; en la Figura 8.29 observamos la Frecuencia de 
ocurrencia de los consumos anuales de Kwh. El valor medio 
muestral es de 1322 Kwh por ano por vivienda. La Figura 8.30 
muestra la frecuencia de ocurrencia de los consumos diurnos per 
capita con un valor medio de 455 Kwh per capita.

En la Tabla 8.5 se muestra el consumo de energia eléctrica per 
capita por CSE y numero de miembros.

En la Figura 8.31 se muestran los consumos extremos máximos y 
mínimos de energia eléctrica anual per capita y por numero de 
miembros en relación a los promedios.

TABLA 8.5. CONSUMO DE KWH/ANO PER CAPITA SEGUN CSE DEL JEFE

EX SS ts¡ ax 33 = US SS — 3= SB E3 EX gS ZS S3 ES SS S3 SSIK ES S3 B3J US SZ EX EX EX na BE 33 E5T E3 S3 B3 ES ES BS EC 5X ES SB na ES SS S3 EX 33 BE ES EX« S ES S3 85t S¡ S3 K S3 na ax S3 En

N*Miem.S CSE 1 8 CSE 2 8 CSE 3 « CSE 5 8 CSE 6 S CSE 7 8 CSE 10 8
SC =3 S3 = S3 = S3 EX S3 S3 3B «3 S3 ¡S3 ES 35 S3 33 S3 53 ES SE S3 S3 S3 S3 23 B3 ES S3 23 «S 33 S2 =.• S3 22 ES 5E 23 33 ES H3 EX ES 52 ES m ES S3 08 E3 3X S3 E3 35 ES » S3 KS 22 SB SX S3 SX

1 £ 799.2 463 563.3 ü 1158 3 8 755.4

2 3 535 K 529 703.5 576 8 475.2 8 572

3 434 $ 485.5 % 432 332 H 470 498.5 3 497.3 8

4 8 296 M 425 s 483 a 377 £ 402 338 8 347 a

5 453 3 328 331 363 H 256 304 8 320 3

6 y mas^
•= e;:: as ss S3 es 8s sn t

528 M 242 8 333 H
2 32 BE S3 33 £3 SE SS S3 SS

417 « 275 S 216 8
S3 S3 23 xa SS XX SX SE CX CX EX SB ES 3S EE BS RE SC EX 39 3X S3 ES EX

227.5 8
EX BE SE 32 SS CSC S3 SS ES

Podemos observar que la mayor diferencia entre mayores y menores 
consumos según CSE se encuentra entre la CSE 2 (cuenta propia, 
profesional, técnico) con un 307. mayor de consumo que la CSE 6 
(asalariados empleado,vendedor, oficinista).
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Podemos observar asimismo una diferencia de aproximadamente ÜO% 
entre los extremos máximos y mínimos, ambos casos se analizan 
separadamente en los capítulos 10 y 11.

Consideramos asimismo el consumo de energía eléctrica a 
la superficie habitable establecida en el apartado 
dividida en cinco submuestras. En las figuras 8.32 a 
indica ? 
valores medios 
ano per capita.

través de 
anteri or 
8.36

superficie
en <

la frecuencia de ocurrencia para cada una de ellas, 
medios para cada caso vari an entre 268,3 a 641,9 Kwh

se 
Los 
por

La Figura 8.37 muestra la correlación entre el consumo anual de 
electricidad en función de los m2/habitante.

En la Figura 8.38 se observa la frecuencia de ocurrencia de los 
consumos eventuales de energia eléctrica para calefacción. El 
valor medio es de 122 Kwh/ano por vivienda, siendo poco 
significativo ya que representa el 9% del consumo total.

8.2.2. ENERGIA ELECTRICA PARA ILUMINACION

Para desagregar el consumo de energia eléctrica en iluminación y 
otros usos, se procedió de la siguiente formal se calcularon en 
todos los casos encuestado® los consumos anuales de energia 
eléctrica, en base a la cantidad de equipamiento de iluminación 
artificial y electrodoméstico® obtenidos a través de los datos 
surgidos de las encuestas, y a loes tiempos de uso que declararon 
los encuestados, observándose una buena coincidencia entre los 
consumos calculados y los registrados por factura en un 42% de 
los casos.

El consumo familiar medio para esta muestra resulto ser de 1476 
KWh/ano.

Para inferir el porcentaje de energia eléctrica gastada en 
iluminación, se trabajo sobre este 427. de 1 a muestra inicial, 
donde al menos se sabe que los consumos «detallados declarados, 
coinciden con los obtenidos por facturas de energia eléctrica con 
un error menor o igual al 10%.

Para inferir el consumo eléctrico destinado a otros usos, se 
trabajo sobre el total de la muestra y sobre la base del 
equipamiento y tiempos de uso declarados por los usuarios.

Cabe mencionar que la utilización de valores "declarados", se 
realizo asumiendo sus limitaciones y error implícitos, puesto 
que, los métodos alternativos basados en el moni toreo mediante la 
intervención de artefactos, resultaron imposibles de implementar 
dentro de los alcances del proyecto.

Del anal is: 
iluminacion 
anual mente, 
indicada), 
promedio de

ealizado podemos observar que se destina para 
34% de energia eléctrica promedio consumida 
que representa (sobre la muestra restringida 

consumo de 502 KWh/anuales por vivienda con un 
i hab. y 78 m2 de superficie habitable.
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El consumo anual per capita, puede verse en la Tabla 0.6 y Figura 
8.39, donde puede observarse 
habitantes por vivienda 
este resultado es compatible con 
iluminar son prácticamente los 
núcleos menores. En los núcleos 
personas, se produce un aumento 
iluminación de ambientes adicionales

la influencia 
Como comentario puede 

la idea de que 
mismos para la 
familiares con 
en el consumo,

de 
que 

a 
o 

cinco

del numero 
observarse 

los ambientes 
familia tipo 

mas de 
motivado por la

De los datos de consumo en iluminación relevados y la potencia 
instalada de iluminación declarada por los usuarios, se puede 
detectar un factor de uso (Fu) de cada instalación, obteniéndose 
de la muestra un factor promedio de 0,30. 0 sea, de una potencia 
instalada determinada, se utilizo el 387..

Un factor de uso (Fu) elevado puede significar una cantidad de 
ambientes oscuros, los cuales deben ser iluminados; o una 
instalación muy compacta y bien utilizada, lo cual es muy poco 
común, o un numero elevado de habitantes, que por ende hacen uso 
de la mayoría de los ambientes.

Un Fu bajo puede significar una buena iluminaciona natural en la 
mayoria de los ambientes, a pesar de que se tiene que reflejar en 
un bajo porcentaje de iluminación; o en un uso de la vivienda 
limitados que se habite en forma transitoria, o que habiten poca 
cantidad de personas, concentrándose en muy pocos ambientes. En 
todos los casos es importante la influencia de los obstáculos, 
que alteran el consumo de energia eléctrica para iluminación, 
independientemente de los diversos factores ya mencionados.

8.2.3. RELACION ENTRE EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 
ILUMINACION, LA TIPOLOGIA DE VIVIENDA Y LA ILUMINACION NATURAL.

La Tabla 8.7 y Figura 8.40 muestran los consumos porcentuales de 
energia eléctrica para iluminación y los factores de uso de la 
instalación para las tipologias consideradas. Se puede observar 
que no existe una marcada correlación entre el consumo mencionado 
y la tipología arquitectónica si se toma la muestra globalmente.

Se exploro entonces para una misma tipologia la influencia de la 
iluminación natural en el consumo de energia eléctrica para 
i 1uminación.

En la tipologia 12, edifici os en propiedad horizontal, se observa 
una notoria diferencia en el porcentaje destinado a iluminación 
artificial (7.1), en función del piso que ocupa la unidad dentro 
de una trama urbana de alta densidad! Tabla 0.8 y Figura 8.41.

Los pisos correspondientes a planta baja hasta el tercero 
inclusive, destinan un valor promedio de energia eléctrica de 
43.05% para iluminación. Entre los pisos cuarto y quinto hay una 
banda de interferencia, dada por los pocos casos, aparte de 
comenzar a disminuir los obstáculos dentro de la trama edilicia 
donde esta insertado el edificio. A partir del séptimo piso en 
adelante (del sexto no tenemos casos), se reduce prácticamente un 
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147. el consumo destinado a iluminación. El consumo promedio 
porcentual para los pisos altos es de 29.08, donde la existencia 
de obstáculos es prácticamente nula, permitiendo una iluminación 
natural aceptable.

El factor de uso de la potencia instalada en iluminación, Tabla
8.9 y Figura 8.42 corrobora la necesidad de uso de la misma en 
los pisos bajos. También se observo la influencia según el numero 
de personas que habitan los departamentos mas o menos poblados, 
encontrándose que los que tienen mayor consumo per capita, son en 
los que habitan menor numero de personas, aumentando asi la 
diferencia en iluminación per capita entre los extremos, Tabla
8.10 y Figura 8.43.

Se puede suponer que el resultado obtenido para la tipología 12 
es extrapolable a otros edificios de caracteristicas similares.

Retomando toda la muestra y el conjunto de Tablas 8.7, 8.8 y 8.9, 
se observa que dentro de las viviendas de planta baja y primer 
piso, la tipología 5 (chalet cal i f orni ano) es la que mas energia 
destina a iluminación con un 7-I=b37.9 y Fu«=0.25; fundamentalmente 
por sus espacios mayores y su compleja distribución. Estos 
consumos se equiparan a los casos de departamentos que se 
encuentran en tramas urbanas densas, del tercer piso para abajo 
con un 7.1=43.05 y Fu«b0.47.

El resto de las viviendas de planta baja (tipología 1, 2, 6, 
etc.) destinan un promedio 7.1 » 32.3 en iluminación. Los 
departamentos de distintos tipos por encima del sexto piso, 
incluyendo departamentos por debajo de los tres pisos, ubicados 
en zonas de baja densidad, destinan un promedio menor a un 307. de 
energia electrice para iluminación artificial.

8.2.4. CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EQUIPAMIENTO 
ELECTRODOMESTICO Y DE COMUNICACION

El equipamiento electrodoméstico y de comunicación consume el 667 
de la energia eléctrica total. En la Tabla 8.11 se vuelcan los 
consumos promedios por equipo en KWh/ano, el porcentaje de 
consumo en función del consumo medio de electricidad de 1 ¿a 
muestra (1475 KWh/ano) y el porcentaje de penetración de cada 
artefacto, tomando como universo de análisis la totalidad de la 
muestra.



108

TABLA B.11. CONSUMO DEL EQUIPAMIENTO EN KWh/ANO Y SU PENETRACION 
PORCENTUAL EN LA MUESTRA ANALIZADA

EssnsiKScssEsssaBaissszxsannHanEszxasznixíBaEessEffiaxBssisraHatMnxBssnsxssBeBaBnnsflsitssasssmxeBaratsisxsnBiíaanssssnss.

!==ESB=,=5s®IBB,2=í::5:35— SEEatzssinenEintwxsttseasaimsBSRBfisisEceBBBiiBCHSisniaBiiBiiatBJBSCKstsxRSsnaiBSJXsxsnsssswnsRsssasjnaBMBstaxssxssatisjBS

EQUIPAMIENTO M CONSUMO N 7. CONSUMO 3 7. PENETRACION 
K KWh/ano 8 MEDIO # 8 BASE UNIVERSO

3 ESTUFA ELECTRICA 8 214 8 14.5 8 24.5

8 ACOND. F/C 8 1054 8 71.0 8 2.6

9 ACOND. FRIO 8 1249 8 84.0 8 3.5

10 VENTIL.— TURBO * 195 8 13.2 8 71.4

16 CALEFON ELEC. 8 1923 8 + 13.0 8 4. 1

17 LAVARROP. AUTO.* s 93 8 6.3 8 15.0

18 LAVARROP.SEMI-AU*8 73 8 4.9 8 27.5

19 LAVARROP. COMUN *8 56 8 3.7 8 27.7

20 HELADERA a 436 8 29.0 8 96.8

21 FREEZER 8 436 8 29.0 8 5.6

22 CORTADORA CESPED 8 43 8 2.9 8 20.4

23 EXTRACTOR 8 55 * 3.7 8 27. 1

24 T.V. COLOR ** 8 331 8 22.4 8 63. 1

25 T.V. B/N ** 8 281 8 19.0 8 42.2

26 BOMBEADOR *** 8 419 8 28.0 8 4. 1

27 LUSTRA ASPIRAD. 8 20 8 1.3 8 33.6

28 ASPIRADORA 8 37 8 2.5 8 23.9

29 LUSTRADORA 8 13 8 0.9 8 21.5

30 BATIDORA-MULTIPR. 8 9 8 0.6 8 40.4

31 SECADOR CABELLOS 8 40 8 2.7 8 41.6

32 PLANCHA 8 154 8 10.4 8 91.5

33 SECARROPA 8 331 8 21.7 8 23.9

34 RADIO-GRABADOR 8 122 8 8.2 8 65.5

35 EQUIPO AUDIO 8 92 8 6.2 8 29.5
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=na es xx an ss ex ss ss ca exxs a= «es as sx sx =c ex ex es sx es es xa ex kx ta» ex es sx sx es ss xa exsxes ss sx ss es x= es ex R¡a¡ «a es ss es sx sx ex es os es ss xa es ss

36 HORNO ELECTRICO 8 2 £ s 0.59

37 LAVA-PLATOS 8 264 8 17.8 8 0.29

38 TOSTADORA 8 661 8 44.8 3.8

39 MAQUINA COSER 8 345 it 23.3 8 13.9

40 COMPUTADORA **** 8 88 8 6.0 8 2.95

# Base 1475 KWh/ano.
* La suma de los 7. de lavarropas con sus variantes es de 70.2%. 
** La suma de los % de televisor color y blanco y negro supera el 
100% debido a la existencia de ambos equipos en algunos núcleos 
familiares.
*** La penetración de estos equipos es baja porque la muestra 
analizada cuenta prácticamente en su totalidad con agua 
corriente.
**** Para uso profesional teniendo 220 di as con 8 horas de uso.

En la Figura 8.44 se representa el consumo para cada equipo en 
KWh/ano y su penetración porcentual en la muestra analizada.

El equipamiento que se destaca principalmente por el mayor 
consumo y penetración en la muestra es el equipamiento básico de 
uso del núcleo familiar, integrado pon estufa eléctrica, 
ventilador, heladera, lavarropas y televisor.

Si comparamos la penetración porcentual de equipamiento con 
otros paisesx Tabla 8.12.

TABLA 8.12. (*)

(*) Datos de Francia de Susana Finquelievich "L' equipement 
electrodomestique et son usage", Electric!te de France, Contract 
1B8777, Euler, Paris (1984).

E3 33 EX EX 3= EX EX XX 33 XX XS EX XS S3 EX S3 ES BS 33 33 EX 3X SE EX ES EX EX ES XE «3 XE S303 33 S3 33 S3 83 S3 XX 8E XX SE S3 S3 33K3 S3 ES ES EX ES HS EX 351E3 E3 3X 33 EX S3 •

CE tU3 33 XE EX EX 33 EX 33 S3 S3 ES 33 33 tS3 EX ES SBI33 EX S3 S3 CE E2 EX CE C3 EX EX CE RE EX X3 EX ES EE XX XX X3 EX «3 EX E~ 7_¡

8 GRAN PARIS S . MUESTRA £
8 7. 1901 (*) H y. 1906 s

TELEVISOR B/N 8 07.7 8 42.2 8

TELEVISOR COLOR X 54.2 8 63.1 8

HELADERA 8 94.7 8 96.8 8

lavarropas 8 71.5 8 70.2 8

LAVAVAJILLA 8 19.5 8 0.29 8

FREEZER 8 14.4 8 5.6 8
nr • S3 ES EX ES XX xa tt= « SE ca ta BE EX XX EX ES SS 83 EX 33 S3 EE ES EX EE EX EX » EX XX EX BE XE SX ns OX 3B ES m ES S3 EX EE EX S3 EX EX EX EX ES 33 »E EX S3 ES ES SE E3 SS SX 3E XB
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El consumo eléctrico, para algunos artefactos» se comparo con 
datos internacionales en la Tabla 8.13.

TABLA 8.13.

; c= 3:5 ■e ~ es es ax es ten ns xa es es es as es es ex se es ce xa se ux es ex bx en es jsx ce ex ss bk ex es ex se es es es ss ex xs ex bx se ¡es ss bs es se es ss ss as es ss ss es ss

sí: =s as 35: es sa tn =a S3 ss k= ns o» ssb be as ss: ta es ma an ns es nc e» ms es aa isa sk xa « nn «a ss»« sa » ex es s« sn t® ss sx sa ss ss sn es = ea

8 AUSTRALIA 8 SUECIA S ALEMANIA F.3 MUESTRA 3 
8(#) KWh/ano 3(#) KWh/ano 3(#) KWh/ano 3 KWh/ano 3

T.V. B/N 3 it 230 8 It 281

T.V. COLOR 3 • it 300 91.3 It 331 . 3

HELADERA 3 780 a 630 it 407.7 It 436 it

FREEZER 3 8 700 it it 436 It

lavarrop.au.a 78 400 It 270.5 it 93 M

LAVARROP.MA.it 281 8 it it 56
se os nc es ss ex es msxsx es es xa sx xs es es es se ex ex ns se es ex es es ex ex ex as si ex xb xr. ns re bx ex es se es es se bx se sx es ss sx ex es bx es es sn ve es xa se es ex ss es

(#) Datos tomados de CECP Technical Reports, Vol I a XII. 
WISSENSCHAFTSZENTRUM. Berlin, 1983.

RESUMEN

Se determino a partir de las encuestas y de los datos de 
facturación el consumo de energia eléctrica, obteniéndose para la 
muestra restringida <427. del total) un valor medio de consumo de 
1476 KWh/ano. De los datos aportados por SEGBA, correspondientes 
al ano 1984, el consumo por cliente resulto de 1448 KWh/ano, Id 
que muestra un ajuste aceptable de los datos obtenidos a partir 
de otra fuente.

Se determino que en promedio la electricidad se consume un 347. en 
iluminación y el restante 667. para otros usos (artefactos 
electrodomésticos y de comunicación).

Se estudio la diferencia en el consumo de energia eléctrica para 
departamentos con mala y buena iluminación natural, 
determinándose que en los que tienen buena iluminación natural se 
consume entre un 10 y un 137. menos de energia con este Fin que en 
los mal asoleados.

Aun siendo este estudio exploratorio, se puede estimar que el 
ahorro potencial de electricidad, mejorando la eficiencia del 
equipamiento de iluminación (lamparas de bajo consumo, que 
reducen el consumo / lumen en 1/5), podria ser aproximadamente un 
277. de la energia total consumida en el sector encuestado.

El potencial de ahorro de energia eléctrica en el resto del 
equipamiento es mas dudoso, dado que los elementos de análisis 
que hemos recabado, no nos permiten una discriminación fina de 1 a 
forma de utilización de cada uno de ellos. Sin embargo, podemos, 
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considerando un potencial de ahorro del 20%, estimar un ahorro de 
consumo del 15 al 20% del total consumido anualmente. Ello 
ocurrirá en la medida de la mejora de las eficiencias de 
heladeras, televisores, etc.

En lo referente a la metodología utilizada, que se basa en la 
encuesta del equipamiento existente y su utilización, estimamos 
que es la única factible de implementar, dado que una 
desagregación mas fina y objetiva, requeriría la instalación de 
equipos de medición individuales de consumo (disposivo de fácil 
instalación, probablemente integradores de consumo de estado 
solido), que están fuera de alcance de la presente investigación.

8.3. ENERGIA PRIMARIA

Se considero la energia primaria consumida por la muestra 
analizada, considerando una eficiencia del 25% para la generación 
de energia eléctrica y un 100% para el gas natural.

La Figura 8.45 muestra el histograma que indica la frecuencia de 
ocurrencia de consumo anual de energia primaria por vivienda en 
GJ/ano. La muestra esta comprendida por 229 casos. El valor medio 
muestral es de 55,5 GJ/ano. La Figura 9.46 muestra el histograma 
que indica la frecuencia de ocurrencia de consumo de energia 
primaria anual per capita. El valor medio muestral es de 18,7 
GJ/ano.

Para analizar la muestra con mayor detalle se calculo el consumo 
de energia primaria en función de los m2 por persona (indicativo 
del nivel socio-economico como se menciona en el capitulo de gas 
natural). Las cinco submuestras (0 a 10; 10 a 18; 18 a 26; 26 a 
34 y mas de 34 m2 por persona) reflejan la frecuencia de 
ocurrencia de sus consumos en las Figuras 8.47 a 8.51. Los 
valores medios de cada submuestra varían desde 10.5 a 26.1 
GJ/capita. La Figura 8.52 muestra la correlación entre el consumo 
de energia primaria per capita y los m2/persona.

*
A partir de los datos de facturación de energia eléctrica y gas 
natural se calculo la energia primaria consumida por unidad de 
vivienda en el area bajo estudio. La Figura 8.53 muestra el valor 
obtenido y la comparación con el publicado para otros paisesí*).

El consumo de energia primaria es compatible con los valores 
internacionales, teniendo en cuenta la realidad de nuestros 
consumos y lo® grados dia de los distintos países que se 
comparan.

California,

cial Energy Conservation since 1972r Policies and 
ee Schippen, Lawrence Berkeley Lab, Berkeley 
USA 94720 and UUs Foerenigen, Stockholm.
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8-4. APORTE SOLAR POR GANANCIA DIRECTA

8.4.1. INTRODUCCION
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nos dio la ganancia solar media para la vivienda.

Teniendo en cuenta que las necesidades de calefacción medias son 
de 7 W/m2 C y que los Grados-Di a de la zona en estudio son B00 y 
que el area media de las viviendas es de 70 m2s

Necesidad calefacción « 7 W/m2 C x 70 m2 x 800 Cdia « 37.740 MJ

Ganancia solar invernal « 66.3 MJ/dia x 120 dias « 7.956 MJ

Aporte solar máximo medio « 7.956 MJ / 37.740 MJ « 217.

Si consideramos y solo a efectos de una evaluación cuantitativa 
aproximada que solo la tercera del aporte solar potencial máximo 
puede ser utilizado debido a los inevitables efectos de sombreo 
impuestos por una trama urbana mas o menos densa, llegamos a que 
en estas condiciones al aporte solar medio deberla rondar el 7%, 
valor que utilizaremos en adelante. Debe notarse que este 7% esta 
calculado sobre la base de las necesidades teóricas de 
calefacción. Dado que como surge de las mediciones realizadas, 
en promedio la gente baja su nivel de confort; utiliza una 
porción menor de la vivienda en forma alternada y durante todo el 
dia, las perdidas de calor reales (sin tomar en cuenta lo 
evacuado por los conductos de gases) serian un 40% de las 
perdidas que se deber i an compensar para mantener toda la vivienda 
en confort durante toda la época invernal. Como resultado de este 
análisis, los aportes solares reales seria 77./0.4 » 17.5% de las 
perdidas térmicas de la vivienda.

8.4.3. CONCLUSIONES

* En condiciones medias de exposición, confort continuo y sin 
considerar las sombras de la trama urbana, vegetación, una 
vivienda tipo de las encuestadas podria tener una ganancia solar 
suficiente para equilibrar el 21% de las perdidas térmicas de la 
época invernal.

•
* Considerando la situación medida de confort térmico, y a partir 
de una gruesa estimación de las sombras, el aporte de la ganancia 
directa a la calefacción invernal de alrededor del 177. de las 
perdidas térmicas de las viviendas en la época invernal.
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FIG.8-1

FIG. 8-2

CONSUMO DE GAS NATURAL ANUAL POR VIVIENDA 
EN m3/Año

HISTOGRAMAl

PROMEDIOS 949.415647

,*o- 100 4 »«»»»•»»
100- 200 4 ********
200- 300 12 »*»»»»»*»*»»*»**«»»*»**»
300- 400 14 ****************************
400- 500 21 ******************************************
500- 600 20 «****««*»******#************************
600- 700 23 **********************************************
700- 000 21 **»****«»»»************»*»***«*»**********
000- 900 12 ************************
900- 1000 14 ****************************

1000- 1100 11 **********************
1100- 1200 14 ****************************
1200- 1300
1300- 1400 10 ******»»**»*»*»»**»*
1400- 1500 9 ******************
1500- 1600 7 *»*»»*»»»««»**
1600- 1700 6 »**»»**•»***
1700- 1000 2 **•*
i 000- 1900 3 ******
1900- 2000 1 **
2000- 2100 3 ******
2100- 2200 0
2200- 2300 1 *»
2300- 2400 2 *»»»
2400- 2500 1 **
2500- 2600 1 **
2600- 2700 1 «*■
2700- 2000 1 **
2000- 2900 0
2900- 3000 0
3000- 3100 1 **
3100- 3200 0
3200- 3300 1 **
3300- 3400 1 **
3400- 3500 0
3500- 3600 0
3600- 3700 0
3700- 3000 0
3B00- 3900 0
3900- 4000 0

DISPERSION? 650.337209

CONSUMO DE GAS NATURAL PER CAPITA PARA TODA 
LA MUESTRA EN m3/Año.

HISTOGRAMA:

0- 30
30- 60
60- 90
90- 120

120- 150
150- 100
100- 210

1 210- 240
T*240- 270kr • 300
llpoo- 330
• 330— 360

360— 390
390— 420
420— 450
450— 480
400- 510
510- 540
540- 570
570— 600
600- 630
630— 660
660— 690
690— 720
720— 750
750— 700
700- 010
010- 840
040— 070
070- 900
900- 930
930— 960
960- 990
990- 1020

1020- 1050
1050- 1000
1000- 1110
1110- 1140
1140— 1170
1170- 1200

O
2 ******
5 *»*»»**»»******
0 «*»»*»*»«»»*»»«»»»*»♦»<»

14
17
10
16
19
15
20

11
7
9
0 »»*»»*»•»*»«*»♦»»•*»«•*»
3 »***»*»**
3 *********
3 *********
4 ************
1 ***
2 ******
4 ************
1 *»*
O
O
1 • *»
1 »**
1 **»
1 »**
O
o
o
o
1 *»*
O 
o 
o 
o
1 »*»

PROMEDIO: 319.727054 DISPERSIONi 200.I03305
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FIG. 8-7
• ’

m3 DE GAS NATURAL ANUAL PER CAPITA PARA 
+ 34 m2/Persona.

I
I

I

I
HISTOGRAMAi I

I0- 30
30- 60
60- 90
90— 120

120— 150
150- 180
lBlX- 210

»210- 240
240- 270
270— 300
300- 330
330- 360
360- 390
390- 420

. 420- 450
450— 480
480- 510
510- 540
540- 570
570— 600
600— 630
630— 660
660- 690
690- 720
720— 750
750— 780
780- 810
810- 840
840- 870
870- 900
900— 930
930— 960
960— 990
990- 1020

1020— 1050
1050- 1080
1080— 1110
11 lO- 1140
ll 40- 1170
1170- 1200

PROMEDIO» 443.

O
0
2
1
1
2
3
2
2
2
3
3
1
1
3
5
1

1

*******••*»»♦*•♦*»»»•»»»
»*****»*»»»»
**»**»»*»»»»
»»*»»»»»»»»»♦«»«*»»»»»»»

*

****♦*•»#♦»

■-653B7B DISPERSION^ 238.57644

FIG. 8-8 CONSUMO ANUAL DE GAS NATURAL PER CAPITA EN 
FUNCION DE LOS m2 POR HABITANTE.

m2/hab
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FIG. 8-9 . CONSUMO DE GAS NATURAL PARA CALEFACCION POR 
VIVIENDA EN m3/Año.

HISTOGRAMAs

PROMEDIOS 421.73399

0- 50 a »**»»»»*»*******
30- 100 12 «****»**«*»**»»***»»**»»

100— 150 17 «•»»»*»***************************
ISO— 200 23 **»*»********»*****»*»»***»*»**»**«******»*»»*
200- 250 18 *»»»»**»»»*»***«**»**»*»»*»*»*******
250- 300
300- 350 14 *****»»»****»*»*********»***
330- 400 14 »»»»»*»»»*»»**»»*♦»*»*»**«»<
400- 450 8 »»■♦»»*»»*»»««*»»
450- 500 9 »»♦»»*»«»»»»»«•«*»
500- 550 5 **********
550- 600 9 ******************
600- 650 5 **********
650— 700 7 **************
700- 750 7 **************
750- 800 3 **********
800- 850 1 »*
850- 900 2 ****
900- 950 3 ******
930- 1000 3 ******

1000- 1050 2 »«**
1050- 1100 1 **
1100- 1150 2 ****
1150- 1200 0
1200- 1250 1 »*
1230- 1300 0
1300- 1350 0
1350- 1400 1 *»
1400- 1450 2 »***
1450— 1500 0
1500- 1550 0
1550- 1600 0
1600— 1650 0
1650- 1700 0
1700- 1750 1 **
1750- 1800 1 **
1000- 1850 0
1850— 1900 0
1900— 1950 0
1950- 2000 0

DISPERSION: 370.5*54919

FIG. 8-10 CONSUMO DE GAS NATURAL PARA CALEFACCION 
PER CAPITA EN m3/Año.

HISTOGRAMA:

0— 20 10 ********************
20— 40 21 ******************************************
40- 60 24 ************************************************
60- 80 28 ******************************************************
80— 100 12 ************************

1Q0- 120 14 it»»*******»*»»»**»**»»**»***
120- 140 18 ************************************
140— 160 12 ************************
160- 180 9 ******************
180- 200 13 **************************
200- 220 5 **********
220- 240 3 ******
240- 260 6 ************
260- 280 3 ******
280- 300 l **
300- 320 4 ********
320- 340 3 ******
340— 360 7 **************
360- 380 1 **
380- 400 0
400- 420 1 **
420- 440 1 »*
440— 460 0
460- 480 1 **
480— 500 0
500- 520 1 «*
520- 540 0
540- 560 2 ****
560- 580 0
5B0- 600 0
600- 620 0
620- 640 0
640— 660 0
660- 680 0
680- 700 1 **
700- 720 0
720- 740 0
740- 760 0
760— 7B0 0
780- 800 0

PROMEDIOS 141.940392 DISPERSION: 140.427192
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FIG. 8-15 m3 DE GAS NATURAL ANUAL DE CALEFACCION PER CAPITA

PARA +34 m2/Persona. 1 I

z %

HISTOGRAMA

0- 20 2 »**»«**»***»**»***«*
20- 40 2 »»#»*•**»«*»»»»*»»«•
.40- 60 4 »»»»*»»»♦«»*»*»**»***»»»«»**»»»»«<*♦»»*»
60- 80 6 ************************************************************
BO- 100 2 **»*»*»»»»******»***

1OO- 120
120- 140 4 »*»«»»»»*»♦**»»»»»♦»»»*•»<»•»***»»»♦»***
140- 160 2 **»»♦♦«»**«*<•»»»*»*
160- 180 2 ♦*»»»♦»»»»»»»»»»»**♦
1B0- 200 4 »»»»»#•»»*»*»»»»»*»»**»«•*»»***»#»*»»»«*
200- 220 3 »»»*»*»»»»»*»♦»♦»*»*»*»***»»»*
220- 240 0
240- 260 2 »»******«**********»
260- 2B0 1 **********
280- 300 1 »<»»»**♦*»
300- 320 1 ft***»*»***
320- 340 1 **********
340- 360 3 »*»*»»»»«♦*♦»*♦*»»»»«*»»#*♦*♦»
360- 380 0
3B0- 400 0
400- 420 1 **********
420- 440 1 **********
440- 460 0
460- 480 1 **********
4B0- 500 0
500- 520
520- 540 0
540- 560 2 ********************
560- 580 0
580- 600 0
600- 620 0
620- 640 0
640- 660 0
660- 680 0
600- 700 1 **********
700- 720 0
720- 740 0
740- 760 0
760- 780 0
7BO- 800 0

PROMEDIO 204 .638368 DISPERSION: 159.947022

FIG. 8-16 CONSUMOS ANUALES PER CAPITA PARA CALEFACCION 
EN FUNCION DEL AREA ESPECIFICA POR PERSONA.

media muestral
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FIG. 8-25 m3 GAS NATURAL ANUAL DE COCCION Y AGUA CALIENTE 
PER CAPITA PARA + 34 m2/Persona

PROMEDIO: 239.01531

HISTOGRAMAl

0- 20 0
20- 40 0
40- 60 3 »»»»»»»»»»****♦»»»*»<»»***»»***»»»»*
60- 80 3 ******** »»♦«*■*♦♦♦*♦»♦►*■»♦*»»***»«*»*

BO- 100 1 ************

100- 120 2 *«»»»**«»»*****»********
120- 140 4 ************************************************
140- 160 5 ************************************************************

160- 180 1 ************
180- 200 2 »»»**»»»****»***«**»****
200- 220 1 ************
220- 240 3 ****»»***»*»***»****»«**********»***
240- 260 5 IHf.»*»»**»»»********»**  **************************************

260- 280 0
200- 300 2 ************************
300- 2 ************************
320- 340 4 ************************************************
340- 360 2 ************************
360- 380 2 ************************
380- 400 3 ************************************
400- 420 0
420- 440 0
440- 460 1 ****»»»#*»**
460- 480 1 ************
480- 500 1 ************
500- 520 0
520- 540 0
540- 560 0
560- 580 1
5B0- 600 0
600- 620 0
620- 640 0
640- 660 0
660- 680 0
680- 700 0
700- 720 0
720- 740 0
740- 760 0
760- 780 0
780- 800 0

DISPERSTON: 127.270469

FIG. 8-26 CONSUMOS ANUALES PER CAPITA POR COCCION Y AGUA CALIENTE
EN FUNCION DEL AREA ESPECIFICA POR PERSONA.

O
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FIG. 8-27 APARTAMIENTO
PARA COCCION

ENTRE EL JODELO TEORICO DE CONSUMO
Y AGUA CALIENTE CON RESPECTO AL

CONSUMO REAL DE BOLETAS + 400 (Teórico-Medido + 400)

PROMEDIO. 300.90771

HISTOGRAMA:

0— 20 0
20- 40 0
40- 60 1 »»
60- 00 0
00- 100 2

100- 120 1 **
120- 140 1 **
140- 160 0
160- 100 2 *»»*
100- 200 4 «»»»»»*♦
200- 220 0
220- 240 7 *♦*»*»**»<»*»»
240- 260 5 **»#*»#»#»
260- 200 5 ****###»*#
200- 300 0
300- 320 0 ***»***»*«*«»»»#
320- 340 11 **»***«**#*#**##*##***
340— 360 10 »**»*»*»**»**»»»#*»#
360- 300 16 ****#»*#»*» M -M »*»»»»»#»»#»»»# »<

7í X 300—
400-"

400
"420

26
10

*2» ******* **»»*»»*»*í*»»»»»H*»»*»»»*»*»»***»»»»** 4 
**##■»*#»»»»»»#»#»*»*#♦!.#»*»»»■;#*<»**# ~ ~ ~ ~

420- 440 22
440— 460 26 i**»»»*»»*»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»,»»»»»»*»,»»»»»»»»#
460- 400 16 »**«»»»«»»»<*********»«**«*««*«»
400- 500 11 »♦*»»♦»♦»♦♦♦»♦»♦♦♦»»»»
500— 520 7 **»***«###*»#*•
520- 540 5 »♦*»»»««»♦
540— 560 1 **■
560- 500 0
500- 600 0
600- 620 0
620— 640 0
640— 660 0
660— 600 0
600— 700 0
700- 720 0
720- 740 0
740— 760 0
760- 700 0
700- 000 0

DISPERSION: 91.3001930

■FIG, 8-28 CONSUMO DE ENERGIA PARA COCCION ANUAL PER CAPITA

TO
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1 tonelada/año= 570 W .

* Resultados de AUDIBAIRES
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FIG. 8-29
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANUAL POR VIVIENDA 
EN KW h/Año

HI81OGRAMA!

0- 100 0
100— 200 2
200— 300 1
300— 400 1
400- 500 9
500- 600 B
600- 700 7
700- 800 10
000- 900 14
900- 1000 19

1000- 1100 23
1 100- 1200 14
1200- 1300 11
1300- 1400 20
1400- 1500 22
1500- 1600 10
1600- 1700 15
1700- 1800 9
1800— 1900 8
1900- 2000 5
2OLIO- 2100 1
2100- 2200 2
2200- 2300 2
2300— 2400 4
2400- 2500 3
2500- 2600 1
2600- 2 700 2
2 700- 2800 2
2000- 2900 1
2900- 3000 1
3000- 3100 1
3100- 3200 0
3200- 3300 1
3300- 3400 0
3400— 3500 0
3500- 3600 1
3600- 3700 0
3700— 3000 0
3800- 3900 0
3900- 4000 o

«»»
A fl
fl fl
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PROMEDIOS 1322.05390 DISPERSIONS 610.045744

FIG. 8-30 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANUAL PER CAPITA 
EN KW h/Año.

HISTOGRAMAl

0- 50 1 fl
50- 100 0

100- 150 7 «W flfl M »#

150- 200 7 ♦MAMA*»

200- 250 10 »MWMMMWW»M«WMW»M*fl

250- 300 29 WMflMWWflflltflflfl »**«**»«»* fl «fl*« » »

300- 350 32 Mflim WflWflltflflWAMWMWAAfl AWMMMWM AWW AM

350- 400 23
400- 450 28
450- 500 1 1 «MMflMM »« »A A

500- 550 14 MAMMA A »MW M N MAM

550- 600 9 fl N flWAM KMfl

600- 650 1 1 «WWflflflMflflA-fl

650- 700 12 MflMNMMWW A-Aflfl

700- 750 5 WflflflW

750- 000 3 flflfl

800- 050 5 fl A M A A

050- 900 3 fl fl M

900- 950 2 « N

950- 1000 4 WWW»

1000- 1050 2 *» ,

1050- 1 100 2 MM

1 100- 1150 0

1150- 1200 0

1200- 1250 0

1250- 1300 0
1300- 1350 0
1350- 1400 0

1400- 1450 1 #

1450- 1500 1 *

1500- 1550 0

1550- 1600 0

1600- 1650 0

1650- 1700 0
1700- 1750 0

1750- 1000 0

1000- 1B50 0

1850- 1900 1 «•

1900- 1950 0

1950- 2000 0

PROMEDIO» 455.133766 DISPÉRSION! 245.609532
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FIG 8*31 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANUAL PER CAPITA 
POR N° DE MIEMBROS.

de miembros

---------Alta
— Promedio
--------- Baja

FIG. 8-32 CONSUMO DE
EN KWh/Año

ENERGIA ELECTRICA ANUAL PER CAPITA 
ENTRE 0 y 10 m2/Persona.

HISTÜGRAMA»

0- 50 0
50- 100 0

100- 150 1
150- 200 2 aw a aaaaawaaaaaaaa a waaaaa aaaaaa
200- 250 4 asanaawaaaaw a aww a aaaaaanana aswaweanawaaawaaaaaaaaaaaaaasaaa
250- 300 1 aawaaaaaaaaaaaa *
300- 350 3
350- 400 0
400- 450 0
450- 500 0
500- 550 0
550- 600 0
600- 650 1 aaaaaaaaaaaaaaa

650- 700 0
700- 750 0
750- BOO 0
BOO- 850 0
850- 900 0
900- 950 0
950- 1000 0

1000- 1050 0
1050- 1100 0
1100- 1 150 0
1 150- 1200 0
1200- 1250 0
1250- 1300 0
1300- 1350 0
1350- 1400 0
1400- 1450 0
1450- 1500 0

1500- 1550 0
1550- 1600 0
1600- 1650 0
1650- 1700 0

1700- 1750 0

1750- 1800 0
1800- 1850 0
1850- 1900 0

1900- 1950 0
1950- 2000 0

PROMEDIO! 269.276667 DISPERSION: 120.B3977B
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FIG. 8-37 CONSUMO ANUAL DE ELECTRICIDAD EN FUNCION 
DE LOS m2/Habitante.

m2/hab

Kwh/año

FIG. 8-38 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANUAL PER CAPITA 
PARA CALEFACCION EN KWh/Año POR VIVIENDA.

HISTÜGRAMA:

0- 
10- 
20- 
30- 
40- 
50- 
60- 
70- 
BO- 
90— 

100- 
110- 
120- 
130- 
140- 
150- 
160- 
1 70- 
180- 
190- 
200— 
210- 
220- 
230- 
240- 
250— 
260- 
270- 
280— 
290- 
300- 
310- 
320- 
330- 
340- 
350- 
360- 
370- 
380- 
390-

10
20
30
40
50
60 
70 
80 
90 

1OO 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
100 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380
390 
400

PROMEDIO: 122.095100 DISPERSION: 131.480441
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TABLA 8-6
CONSUMO DE ENERGIA 
EN KWh/Año.

FIG. 8-39
ELECTRICA PARA ILUMINACION PER CAPITA

I

N° Personas Iluminación 

Kw h/año

1 «0
226

3 211
4 125
5 94
6 155
8 339

lluminocion

TABLA 8-7
CONSUMO PORCENTUAL 
Y FACTOR DE USO DE

FIG. 8-40
DE ENERGIA ELECTRICA PARA ILUMINACION 
LA INSTALACION POR TIPOLOGIA.

Tipo, 
logia Cant. 7. 1 Cant. Fu

1 7 31.92 4 0.40
2 22 X.6 23 033
3 — — —
4 10 33.29 9 0.31
5 9 39.66 7 025
6 5 34.8 4 0.48
7 - — —
8 - - - -
9 5 38,58 5 0,30

10 6 34.64 5 0.38
11 - — — —
12 22 40.45 17 0.41
13 4 37.8 3 031
14 6 41.2 5 0.49
15 10 24.5 10 035
16 - - - -
17 - - — -
18 — -

TABLA 8-8 FIG. 8-41

CONSUMO PORCENTUAL DE ENERGIA ELECTRICA PARA ILUMINACION
DE LA TIPOLOGIA 12

TIPOLOGIA 12

N° Pisos 7. 1

0 42.34

1 45,89

2 41.68

3 42.29

4 17,05

5 14.49

7 34.35

8 37.70

9 21.17

11 22.50

TABLA 8-9
FACTOR DE USO DE LA POTENCIA INSTALADA EN ILUMINACION
PARA LA TIPOLOGIA 12

TIPOLOGIA 12

N° Pisos Fu

0 • 0.60

1 0.56

2 0.52

3 0.20

4 0,17

5 0,40

7 0,25

8 0.34

9 -
11 0.29
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TABLA 8-10 FIG. 8-43

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ILUMINACION POR PISOS 
Y N°DE PERSONAS PARA LA TIPOLOGIA 12.

TIPOLOGIA 12

N» Pisos N° Personas .onsumo de

0 -
1 3 224
2 25 259
3 1.7 221
4 1 630

— 5- . _ 4 344
7 4 116
6 4 129
9 2.5 96

11 2.7 100

FIG.8-44 CONSUMO DEL 
PENETRACION

EQUIPAMIENTO EN KWh/Año Y SU 
% EN LA MUESTRA ANALIZADA.

CONSUMO' 
KWh/añc

27,527,7

1400..

1300..

|EQUIPAMIENTO

PENETRACION
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FIG. 8-45 ENERGIA PRIMARIA ANUAL/VIVIENDA (GJ/Año)

H1BTÜGRAMA:

0- 6 1 «»
6- 12 3 ft ft* ft* *

12- 10 0 MM ft If If ft II ft ft*»* ft* If ft
1B- 24 0 ft-M X M MM ft II M ft ft If X II * X
24- 30 16 ft MM ****** ft Ifft 1 M M ft ft ft MM ft MM MUM ft «**
30- 36 25 ft ft ft* ft ft-ftftft ***** ****** ftftM X X XM ft»* ft* *»* »* if ft »**»*»»»*
36- 42 24 ft****** If* **«X ****** ft*»**-*** «ft* IfftftftMft-M If****»»»»
42- 40 25 ft* * ft* M ****** If *** ftftft ******* * »** ftftft M ft» Mftftft ««ftftftft»*
40— 54 22 *»*»««**»if********ft****ftftif* ft»* ft»»»* »«»*«*»
54— 60 16 ************** N**M*ft***«lf If* ft»»
60- 66 21 * »** ** * * * * * ft n *** ft ** * ******■* »»» «»**»»«**»
66- 72 15 If* ftftft M ft-M ft ft X ft X ft ft ftftft ft ft* ft* If ft** ftft
72- 70 14 ft ft*************************
70- 04 6 ft ftftft *»*««»«»
04- 90 3 ******
90- 96 4 ********
96- 102 4 ft»**»*»»

102- 100 3 ******
1 OO- 1 14 3 ******
ll 4- 120 2 ««-ft*
120- 126 4 ft*»***»*
126- 132 0
132— 130 1 «if
130— 144 0
144- 150 0
150- 156 2 * »* *
156- 162 0
162-1 160 0
160- 174 0
1 74- ISO 0
100- 106 0
106— 192 0
192— 190 1 ftlf
190— 204 0
204— 210 0
210- 216 0
216- 222 0
222— 220 0
220— 234 1 ftlf
234— 240 0

FROMEDIO: 55. 50B0212 DISPERSION: 30.3235638

fig. 8-46 ENERGIA PRIMARIA ANUAL PER CAPITA (GJ/Año)

HISI OGRAMA:

0- 2 0
2- 4 1
4- 6 0
6- 0 9
0- 10 13

10— 12 27
12— 14 24
14- 16 23
16— 10 24
10- 20 14
20- 22 9
22- 24 15
24— 26 14
26— 20 7
20- 30 5
30- 32 2
32- 34 5
34- 36 4
36— 30 0
30- 40 1
40— 42 2
42- 44 1
44- 46 1
46— 40 1
40— 50 1
50— 52 0
52— 54 0
54- 56 0
56— 58 0
50- 60 0
60— 62 0
62— 64 0
64- 66 0
66— 60 0
6B- 70 0
70— 72 0
72— 74 1
74- 76 0
76- 7B 1
70- 00 0

ft*

ftftftft*** If»* *« X* Mft* X

ft* ft ft* ft ft ft ft If ft ftft-M ftftft If ft If ft- II ft ft* If X If ft ft ft ftftft ft ft ft X Kft ft» ft ft X »»«
ft-X-M ft ft ***** If ft If* «« ft ft ft* ft * ft ftft-X-lf ft* ft»»»» If *N ft * || «*« ft ft If
ft ft-ft If M » II ft* If ft-ft * ftftft ft M M If ft If M ft ft ft X ft If M If X ft ft N X X ft^l X » ft ft* ft K-ftft
•ft ft* ft ft ft* ft* « ft* II ft ft If* II If ft ftftft ft* Ifft ft

**-»M*ftlfM**ft**Mlf»ftMlflf**«lf*MX«-ftft
ft»* ft * If Mlf ft If ft M M ft X * If If II ft*»»»* MM ft
ftft If ft ft ft ft M It* ft ft ft ft
ftftft II ft»»»*»
«ftftft
ft»*»* «ftftft If
ft*»* M ft»»

If»
«ft* If
If ft
If ft
ft*
ft*

ft»

ft»

Xft*

PROMEDIO: 18.7B33992 DISPERSION! 9.94B459B9
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FIG. 8-51 ENERGIA PRIMARIA ANUAL PER CAPITA (GJ/Año) 
MAS DE 34 m2/Persona.

HISTOBRAMOl

o— 2 0
2- 4 O
4- 6 0
6- 8 1 mmmmmmmmmwwm
8- 10 0

10- 12 4 ## MN N#M M M M MMN#*####### M »N M M«##«»M MW#####***###*#
12- 14 5 M M #M MMMMMMM# MM MM MUM «*»«**)(»*»*»** M-# ## #MM M # ### M###« ##
14- 16 2 MMM M MM MM MM M MMMUMMM-MMM MUM
16- IB 1 M-MMMM MM MM »»«
IB- 20 4 MMMMMMMMMMNMNMMMMMMMMM M M M MM M # MM# M M M M # # M# M M« # M M# #
20- 22 1 MMMMW#MMMMMM
22- 24 2 MM M W #«## M M M M WWWM'MM M H M M MM
24- 26 5 #M MM MMM#MM M M MMMM #M K M MM ## M # M M W MM M M M M M M M M M M ###»## M M # M M» M# M•»#* #
26- 20 5 #M M MM MM#MMMMMM MMMMMWWWMMMWMMW MMMM####»M#«#«##MM#*###*»##««»«
28- 30 4 MM M M M MMM MM MMM RM MMMMMMM MMM MMMM MMM MM MM MM»#«•«MM # MMM
30- 32
32- 34 4 mmm#m#mm##mmmwmm###mmmmmm#mmmmmmmmm####w###mmw#m
34- 36 3 MMMMMM MMMMMMM M MMMMM « »<»•■»>»•»>M« BK »
36- 30 0
38- 40
40- 42 1 MMMMMMMMMMM#
42- 44
44- 46 1 MWMMMMMMMMMM
46- 48
40- 50 1 MWMMMMMWMMWM
50- 52 0
52— 54 0
54- 56 0
56— 58 0
50- 60 0
60- 62 0
62- 64 0
64- 66 0
66- 60 0
68- 70 0
70- 72 0
72- 74 1 MMMMMMWMMMM»
74- 76 0
76- 70 0
70- 00 0

PROMEDIOr 26..152440 DISPERSION* 12,1395337

FIG. 8-52 CONSUMO ANUAL DE ENERGIA PRIMARIA PER CAPITA 
EN FUNCION DE LOS m2/Persona.

m2/Persona
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FIG. 8-53 CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA POR VIVIENDA. 
COMPARACION CON VALORES INTERNACIONALES.

Energía Primarla 
por vivienda
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CAPITULO 9

CARACTERISTICAS DEL USO DE ENEROIA EN LOS HOGARES

objetivo de este capitulo es conocer las características del 
uso domestico de energía teniendo en cuenta las variables 
sociales en los hogares caracterizados en el Capitulo Anterior, y 
variables psi co—sociales 
opinion sobre el 
de uso.

del gasto y 
las practicas

(opinion sobre el monto 
ahorro) que están relacionados con

Especi f i camentes

* conocer los hábitos de vida familiar que están 
relacionados con actividades de consumo energético.

* describir 1 as conductas de uso energético de los hogares 
estratificados según su condición socio económica.

* detectar la modalidad del uso de 1 a energia de acuerdo a 
la composición de los hogares según el numero de miembros.

* detectar la modalidad de uso de la energia según el nivel 
de educación alcanzado por el Jefe del hogar.

* conocer la opinion de los usuarios sobre gastos en dinero 
relativos al uso de energia.

* detectar la correspondent a que puede haber entre la 
actitud de conservación o no de energia y los indicadores 
objetivos de conductas de uso energético.

A los efectos de este análisis se describirán separadamente : 1) 
practicas, 2) opiniones y 3) actitudes de los hogares 
según se trate de las diferentes formas de energia. En este caso 
de electricidad y gas natural.

9.1. PRACTICAS DE USO DE ENERGIA

Convendremos en definir practicas como la actividad consagrada a 
la satisfacción de necesidades en el ámbito domestico.

El uso de la energia difiere si se trata de gas natural, 
electricidad u otras formas de energia. Asimismo difiere por las 
actividades que se realizan con el aporte de unos u otros, y por 
la percepción y conciencia de los riesgos que trae aparejado su 
uso.

En este apartado nos proponemos:

Conocer las practicas de uso referidas a gas de red paras

* calefacción
* agua caliente

Conocer las practicas de uso referidas a electricidad para:

* refrescamiento
* iluminación
* electrodomésticos



Superan el promedio aquellos con jefes patron o empleador (CSE 
cuenta propia comerciantes y asalariados (empleados, 

vendedores) (CSE 6). Cabe recordar que estos tres grupos 
ocupan, en su mayori a casas y los hogares están compuestos por 
cuatro y cinco miembros.

Respecto a la ventilación encendida durante toda la noche,un 
alto porcentaje (24%) responde no dejarla encendida por razones 
de "segur i dad” y un 5% por razones de "economía", siendo los 
hogares con jefes jubilados y, en general, jefes de escolaridad 
primaria incompleta, los que superan el promedio de la muestra. 
Los hogares de jefes con estudios universitarios completos 
registran bajos porcentajes de respuestas "por economía" (2%).

9. 1.2.1. USO DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS

Los hábitos para el ahorro de la energia se limitan en el 55% de 
los casos al apagado de luces innecesarias y un 12% racionaliza 
el uso de artefactos electrodomésticos. Los hogares de jefes de 
CSE 3 cuenta propia comerci antes, CSE 6 asalariados (empleados, 
vendedores) y CSE 10 jubilados manifiestan porcentajes superiores 
en las medidas de ahorro. Respecto a la variable nivel de 
escolaridad alcanzado por el jefe, superan significativamente el 
promedio, los hogares con jefes de escolaridad baja y media.
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9.2. OPINION

Convendremos en definir como la toma de posición conciente, 
expresada en -Forma verbal ,en relación a un objeto, situación o 
valor social.

Los objetivos son:

1) Conocer la opinion de los usuarios respecto al monto de lo 
abonado por concepto de energia.

2) Contrastar las expresiones verbales con el comportamiento re 
del hogar.

1) Se planteo a los entrevistados la preguntas

"a su criterio, le parece que pago": mucho dinero 
esta bien 
poco dinero 
no sabe X

El 
b i en "; 
"poco"

507. de 
el 

y el

1 as 
257. 
157.

respuestas coincidieron 
considero haber pagado 

"no sabe".

en afirmar haber 
"mucho dinero";

"pagado 
el 107.

FIGURA 9.5: DISTRIBUCION DE HOGARES SEGUN 
DEL GASTO DE GAS.

OPINION SOBRE EL MONTO

4

FIGURA 9.6s DISTRIBUCION DE HOGARES SEGUN OPINION SOBRE EL MONTO 
DE GASTO EN ELECTRICIDAD.
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SECCION V

DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS HOGARES 
SEGUN CONSUNO DE ENERGIA

En este capitulo se 
©1 capitulo anteri

realizado en 
considerar que los ingresos 
de

intenta profundizar- el análisis
or,

©’star i an condicionando
a partir de 

Lns consumos energía

Se partió de analizar 
canasta familiar. En 
estudiaran en el capitulo 8 , 
KW/h de electricidad 
USS 9.07 y U*S 
cuatro personas, 
continuación fue 
y representa: ft- 
salario medio del 
del profesional de la Administración Publica? 11 
roed i o ponderado 
salario mínimo.

1 a
se 

296 
a 

18 respectivamente y para una familia tipo de
La erogación mensual estimada que se detalla a 

calculada a valores del mes de julio de 1986 (fH 
4.3% de la canasta familiar (INDECM * 5.2% del 
trabajador industrial: X 8,4% del salario medir» 

.3% del salario 
y * 18.4% de

como influye 
función de los

y que
y 193 m3 de gas bimensual

y

e 1 costo de la energia en 
consumos promedios» que 

es de aprox i ma.damen 1 e 
, equivalente 

una familia tipo 
detal la

de la Administración Publica

Dado que no se 
ene i o-ecorom i ca 
dos procedimientos 
s i g n i f i c a t i v a a 
menor grado en

logro construir un indice de 
que reflejara esos niveles, 

que pudieran identificar 
qu e. presumible me n t <=•, 

los consumos del hogar:

es t r at i f i cae i on 
se detectaron 

las diferencias 
puedan incidir en mayor o

Consistió en la detección de los mayores y menores consumos de 
los hogares según la condición soc i o-economi ca del jefe.

b) Consistió en el análisis de los mayores y menores consumos sin 
discriminar la condición ene i o-economi ca del jefe.

En ambos procedimientos 
opiniones en relación a 
muestra.

se describieron practicas, actitudes y 
los consumos promedios per capita de la

ci precio oficial de
31.07.86 de A 0.921. 
mes A 0.906.

dolar al 01.07.06 era de A 0.891 y al 
Se tomo como precio promedio pare dicho
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CAPITULO 10

CARACTERISTICAS DE LOS HOGARES

10.1. SEGUN CONDICION SOCIO-ECONONICA:

Al analizar los consumos promedios per capita de electricidad y 
gas natural de toda Ja muestra, de acuerdo a la CSE, se 
observaron diferencias significativas entre los hogares donde el 
Jefe es trabajador cuenta propia (profesiona1/técnico) CSE 2 y 
aquellos donde el Jefe es asalariado (emp1eador-vendedor- 
oficinista) CSE 6. Representaron el 47% de diferencia de consumo 
entre ambas para gas y el 30% para electricidad. Ambas 
categories representan, con respecto al total de la muestra, el 
14% y 27% respectivamente.

Los objetivos de este apartado serán describí! las 
características de los hogares antes mencionados y detectar si 
existe o no cor responderte i a entre los indicadores relacionados a 
las practicas, opiniones y actitudes manifestadas por 
los entrevistados.

En las Tablas 10.1. y JO. 2. 
anal i zados.

se sintetizan los datos de los casos

10.2. CARACTERISTICAS DE LOS HOGARES:

VIVIENDA: Se observa en el caso de
propia-profesional-técnico) CSE 2 que el 
ocupan departamentos, mientras que en los 

asalariados el 60% habitan en casas.

10.2.1. 
c u anta 
hogares

los trabajadores
1 os 
los

52% de 
hogares de

En la Tabla siguiente se muestra la distribución 
ambos sectores según metros cuadrados por habitante.

porcentual de

m2 PER CAPITA POR VIVIENDA CSE 2 CSE 6 NUESTRA

■“ —
- 10 -- 10% 5.7%

11 a 18 23% 48% 27%

____

19 a 26 35% 21% 27.4%

27 a 34 17% 1 4% 16%

— —------- — — — —

35 o mas 25% 7% 23.5%

10 2 2 COMPOSICION DE LOS HOGARES SEGUN NUMERO DE MIEMBROS:

si bien en ambos grupos aproximadamente el 27% de 
el caso de la CSE 2 
mi en t r as que en el 
registrandose 3.6

Se observo quelos hogares esta compuesto por 4 miembros, »n el promedio de personas por hogar es de ¿.’a 

cpgundo grupo los hogares son mas numerosos
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personas por hogar.

1a Tabla siguiente se muestra la distribución porcentual de 
numero de miembros de ambas condiciones socio-economice en 
relación a la muestra, «señera!.

No. I)E MIEMBROS CSE 2 CSE 6 MUESTRA

1 17% 5.5%» 10%

2 35% 20% 23. 1%

3 1 3%% 22% 17%

4 27% 26% 23. 1%

5 2% .1 6.5% 15.7%

+ 6 6% 10% 8.3%

10.2.3. NIVEL DE ESCOLARIDAD DEL JEFE DEL hogar:

Respecto 
Hogar , 
grupos.

al nivel de escolaridad formal alcanzado por 
se observan

el Jefe del 
diferencias significativas, entre ambos

obvio en el 
asoc i ada

Como es
esta
(terciario/universi tario) .

caso de 1a. CSE 2 la 
al nivel de

cat egori a
esco1ar

ocupac i onal 
i dad al to

a 1
escolaridad:

Por otra parte 1 os hogares pertenecientes 
distribuyen en los tres niveles de 
*Medio (42%) y *Alto (30%).

a CSE 
f Baj o

6 se
(28%);

que el mayor consumo 
nivel de educación formal alcanzado por
Podemos observar esta asociado al 

el jefe.
mayor

10.2.4 CONSUMOS PROMEDIO ANUALES PER capita:

Comparando 
electr i c i dad 
observo que 
aproximadamente 
respecto a 1 —

consumos promedi o 
gas natural de los 

hogares pertenecientes a 
gas y 30% mas 
6 •

los
y 
los

• » 50% mas de
los hogares de CSE

per cepita 
dos grupos de 

la CSE 
de electricidad

anuales de 
hogares, se 
2 consumen 

con

Se dPt?llan a continuación 

anuales

los consumos promedio per capita
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GAS (m3 PER CAPITA) 
PROMEDIO ANUAL

ELECTRICIDAD (KW/h PER CAPITA
PROMEDIO ANUAL

CSE 2 CSE 6 MUESTRA CSE 2 CSE 6 MUESTRA

357 274 319 470 364 455

La mayor posibilidad de recursos económicos represent ada por la 
CSE 2 en relación a la CSE 6, que involucra fundamentalmente a 
asalariados, esta asociado con los mayores consumos-

10.3- PRACTICAS DE USO DE ENERGIA

10.3.1. ELECTRICIDAD

La utilización de 
durante el 
asal ar i ados 
los hogares 
observa con
"durante toda

N

ventiladores, turbos y acondicionador
es porcentualmente superior en boga 
respecto al promedio de la muestra 

Un

verano,
(86%),
de la CSE 2 (68%). Un comportamiento 

la practica de sistemas de refrescamiento

aire
1 os
y »

se

51%,
que 
el 37%

nunca" 
el grupo 

de 1 os

En re1ac i on 
los miembros 
ambos grupos no apagan nunca

al apagado de las luces innecesarias por 
del grupo familiar, solo un 10% de los 

las luces.

de
de

Las
Ver

diferencias significativas están dadas en
Tabla 4.2.

el equipamiento.

10.3.2. GAS NATURAL

CALEFACCION: Si bien aproximadamente el 95% de los 
dos CSE analizadas cal ef acc i onan la vivienda, se 
que es cons iderab1 emente superior el porcentaje de 
2 que acontumbran a dejar la calefacción encendida 
cuando salen.

hogares de las 
pudo observar 
hogares de CSE 
por la noche y

CALEFACCION ENCENDIDA

CSE
TODA LA NOCHE (si/a veces) CUANDO SALE (si/a veces)

2 32% 29%

6 11% 18%

muestra 15% 22%

E1 54% de los hogares de la CSE 2 y el 68% de la CSE 6 responden
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dejar la calefacción encendida toda la noche por seguridad. 
n el siguiente cuadro se muestra la distribución porcentual de 

Respuestas en relación a los que dejan encendida la calefacción 
durante la noche y cuando salen.

apagan CSE 2 CSE 6 MUESTRA

CUANDO SALEN 69% 80% 78%

POR LA NOCHE 64% 80% 85%

POR SEGURIDAD 54% 68% 64,5%

POR ECONOMIA 6% 4% 4 . ó%

Se observa que en ambos casos es predominante la respuesta por 
seguridad. Podemos decir que esta respuesta esta asociada, 
■fundamentalmente, al tipo de equipamiento y al desconocimiento 
del funcionamiento d<=- los distintos sistemas.

Sin embargo, se observa una diferencia importante entre los que 
dejan la calefacción encendida toda la noche entre ambas 
condiciones, asociada a) mayor nivel de ingresos.

Se detecto también un mayor uso de agua caliente en los hogares 
donde el Jefe es cuenta propia-profes i onal-teen i co.

CSE 2 CSE 6 PROMEDIO MUESTRA

PARA BAJARSE

Todos 81 78 75

Algunos 16 17 20

Hi nguno 42 5

PARA LAVAR VAJILLA

Siempre 89 80 81

En invierno 76

Nunca

11

12 8

PARA LAVAR la ropa

Siempre 56 43 47

En invierno 12 25 23— 31 30 29
Nunca
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10.4. OPINION SOBRE EL MONTO DEL GASTO

-spec o a la opinion sobre el monto de lo abonado en concepto de
105 hogares de CSE 2 tienen mayor conciencia de lo 

sao en concepto de gas, a diferencia de los expresado con 
a electricidad donde se registra un 25% de respuesta "no 

sabe .

a distribución de frecuencia de las respuestas de la CSE 6, en 
cuanto a la opinion sobre el monto de lo abonado en concepto de 
gas y. electricidad, no presentan diferencias significativas entre 
si y son muy similares a la totalidad de la muestra.

En la siguiente Tabla se muestra la distribución de frecuencia de 
la opinion sobre el gasto de ambas CSE en relación a la muestra.

OPINION SOBRE EL GASTO

PAGO MUCHO

PAGO BIEN

PAGO POCO

NO SABE

CSE 2 CSE 6 MUES IRA

GAS ELEC. GAS ELEC. GAS ELEC .

29 20 21 18 25 20

4 t 47 56 53 49 51

12 8 7 9 9 10

18 25 16 17 16 18

10.5. ACTITUD RESPECTO AL AHORRO DE ENERGIA

Tanto 
hogares 
mayores 
casos con

en el caso de energia eléctrica corno de gas 
con Jefe cuenta propia-profesional-técnico, 
porcentajes de respuestas "no se preocupan"; 
porcentajes superiores a la muestra -total.

natural, los 
regi stran 
en ambos

Por el contrario el grupo de los asalariados 
maniftestaron mayor preocupación para ahorrar 
diferencias se observan en la siguiente tabla:

ELECTRICIDADPREOCUPACION POR

CONSUMIR MENOS CSE 2 CSE 6 MUESTRA CSE 2 CSE 6 MUESTRA

Si 29 51 41 46 59 53

A veces 10 5 7 12 13 15

No 60 42 51 42 27 32

En 
se

cuanto al 
observan

por que de la actitud de no ahorro de energia, no 
diferencias entre los dos grupos analizadas,
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coin c i di g h d□ ambos en afirmar que consumen lo neceser- i o, o poco.
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TABLA 10.1.

GAS NATURAL
CONSUMOS CONSUMOS CONSUMOS CONSUMOS CONSUMOS

ALTOS ALTOS PROMEDIO BAJOS BAJOS
EXTREMOS CSE 2 MUESTRA CSE 6 EXTREMOS

CONSUNO FER CAPITA 
ANUAL EN m3. 635 357 319 274 110

CAPACIDAD ECONOMICA

TIPO DE VIVIENDA

Casa 70% 48% 58% 60% 59%

Depar tarnen to 30% 52% 42% 40% 41%

CALIDAD

Buena

Muy Buena
93%-------- 96%-------- 86.6% -- 84% -------- 90% --

Luj osa 7% 2% 0.6%

Econom i ca 2% 12.7% 16% 10%

TENENCIA VEHICULO 67% 52% 45% 38% 10%

Cant.vehiculo/hogar 1.1

GASTO MENSUAL EN ENERGIA

Gas A 49/mes U$S 9.3/mes
a

A 16/mes

Comb.auto A 78.4/mes A 80 A 92 A 62 A 60/mes

nivel educacional

Alto 63% 90% 45% 30% 37%

Med i o 30% 10% 33% 42% 45%

Baj o 7% 23% 28% 24%
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OPINION SOBRE EL GASTO

CONDICION SOCIO-ECONOHICA

Predoro i n?.n te 1-5 2 2-5-6-10 6 6

PRACTICAS

Calefecciona 100% 97% 96% 93% 93%

24 he. 30% 32% 11% 4%

de 4 a 6 hs/d i a 30% 41%

de 7 a 12 h s / d i a 13% 30%

de 13 a 18 h s / d i a 20% 1 4%

3 meses 7% 23%

3 a 4 meses 56% 62%

5 a 6 meses 30% 15%

Mas meses 7%

PAGO

Mucho 26% 29% 25% 21% 24%

Bien 50% 41% 49% 56% 66%

Poco 10% 12% 9% 7% 3%

No sabe 17% 18% 16% ‘ 16% 7%

ACTITUD DE AHORRO

lo necesario

Siempre 57% 29% 41% 51% 4 5%

A veces 3% 7%

NUNCA 40% 60% 51% 42% 55%

Por confort X X

Por barata X

por economía X

Consume X X
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TIPO DE EQUIPAMIENTO

Estufas 94% 75% 70.2% 67%

C.Central 6% 15% 6.7% O /O

Estufas/hogar 1.8% 6% 2% 1%

Otros EST. LEfíA/COCINA

Cocina cuatro 
comí das/d i a 93% 82%
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TABLA 10.2

ELECTRICIDAD
CONSUMOS CONSUMOS CONSUMOS CONSUMOS CONSUMOS 

ALTOS ALTOS PROMEDIO BAJOS BAJOS
EXTREMOS CSE 2 MUESTRA CSE 6 EXTREMOSCSE 2

CONSUMOS PER CAPITA 
ANUAL EN KN h/año. 780 470 455 364 184

CAPACIDAD ECONOMICA

TIPO DE VIVIENDA

Casa 69% 48% 58% 60% 46%

31% 54%52% 42%Departamento

CALIDAD

Buena
- 96%--------96% - -----  86.6% -- 84% -- 62% --

Muy Buena

Luj osa 4% 2% 0.6%

Econom i ca 2% 12.7% 16% 21%

TENENCIA VEHICULO 65% 52% 47% 38% 48%

Cant. veh iculo/hogar 1.5

GASTO MENSUAL EN ENERGIA

E1ectr i c i dad A 15j4/mes U$S 9.07/mes
* A 11.5/b im

Comb.veh i cu1o A 100/mes A 80 A 92 A 62 A 80/mes

NIVEL EDUCACIONAL

Un iver.Completo 22% 24% 7%

Alto 21% 21% 30% 41%

Med io 30% 327® 42% 42%

Baj o 27% 23% 28% 10%
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CONDICION SOCIO-ECONOMICA

Predorn i nante 1-2-3-5 2 2-5-6-10 6 6-13

PRACTICAS

Vent i 1ac i on 87% 68% 77% 86% 72%

No vent i 1 an 13% 32% 23% 14% 28%

E1 ee trod ornes t icos VER TABLA DE EQUIPAMIENTO

Uso de television 37 hs/sem. 33 hs/sem

OPINION SOBRE EL GASTO

PAGO

Mucho 13% 20% 20% 18% 215Í»

Bien 61% 47% 51% 53% 48%

Poco 4% 8% 10% 9% 14%

No sabe 22% 25% 18% 17% 17%

ACTITUD DE AHORRO

Siempre 57% 46% 53,55; 59.3% 55%

A veces 13% 12% 14.7% 13.2% 4%

NUNCA 30% 42% 31.8% 27.5% 415*.

Por confort X
•

Por barato X

por econornia X

Lo necesario X

Consume poco

n ii II X II II II II
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TIPO DE EQUIPAMIENTO

OCUPACION DE LA VIVIENDA

Permanece desocupada 52%
parte del tiempo 30% __ ______________________

5.4 hs/di aPromedio de horas 
desocupadas 5 h s / d i a
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11.1.

CAPITULO 11
CARACTERISTICAS

DE LOS HOGARES SEGUN CONSUMOS EXTREMOS

CARACTERISTICAS DE LOS HOGARES

oe selecciono 
menor y mayor 
de acuerdo al 
esta manera 
hogar “,

de la muestra general el 10% de los hogares de 
consumo, tanto en electricidad como en gas natural, 

per capita promedio del total de la muestra. De 
s>e controlo la variable "numero de miembros del

El
emplia; 
consumo". 
consumen 
respectivamente de acuerdo a lo 
señalar que esta muestra no

total de
e 1

casos seleccionados 
a 

están 
y 61%

14% correspondió 
Estos

menos
grupos 

de 15%

represento el
“bajo consumo" 
incluidos entre 
del consumo

analizado en el Capitulo 8. 
representativa del universo.

33% de la mu e b tra 
y el 19% a “alto 

los hogares que 
teórico necesario 

C abe
es

los hogares se caracterizaron teniendo en cuenta las 
d i mens i ones:

si gui en tes

DIMENSTOMES

I- SOCIO-ECONOMICA: i. Condición socio-economica.
2« Niv»l de escolaridad alcanzado poi el 

Jefe.
3. Distribución de bogares según numero de 

miewbros.
4. Distribución de la población según 

grupos e*áreos.

II- CARACTERISTICAS
DE LA VIVIENDA 5.

6.
T i po1oqi a.
Calidad (Lujosa, Muy Buena, Buena.

Economice).

III- EQUIPAMIENTO
MINIMO 7-

8.
9.

Acond i c i onami arito térmico 
(verano e invierno).
Iluminación (electricidad)
E1ectrodornest icos.

11.1.1. CONDICION SOCIO-ECONOMICA 

. rnnMnuarion se detalla la distribución de frecuencia de
_ n consumos mayores y menores, según la condición socio- 

hogares . _ __ puede observar que se destacan dentro
maivor consumo, los hogares de CSE 2 y 5, 

jefes con categoría ocupacional profesional 
propia y asalariado, y, dentro de los hogares con 

lp 6 (Jefe del Hogar asalariado oficinista-

con 
economice de los mismos, 
dpi grupo de 
correspondientes 
por cuenta l 
menor consumo, 
vend edor)•
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nuestra mayor consuno muestra menor consumo total

11.1.2. NIVEL DE ESCOLARIDAD ALCANZADO POR EL JEFE

•JEFE %GAS ^ELECTRICIDAD %GA3 •¿ELECTRICIDAD MUESTRA

1 7 11 10 3.4 4.4

2 13 14 10 14 14

3 7 22 10 3.4 7.4

5 33 22 17 24 21.4

6 20 22 30 38 27

7 3 -- 3 -- 3

10 10 7 10 17

predominan le- 
Complete j 

mi entras
1 a

bastan te 
ver s i t ar i a 
su mayoría

conjunto de hogares de mayor consumo de gas,
con nivel de escolaridad alto

Un i ver si tar i o 
consu.m i dores

J efe
Secundaria y 
de gas tienen 
en tanto que en los hogares 
predominan los 
e Incompletos

En el
Jefes con nivel de escolaridad 
Un i ver-sitario 
que, dentro 
d i st r ibuci on 
heterogénea 
Comp Jeta;

(63%
Incompleto y 

de loe mayores
por escolaridad del 

predominando Primaria, 
‘ ] los Jefes con menor consumo

(34%) estudios Secundarios Completos, 
con menor consumo de electricidad 
estud ios Secundar ios Completos
Un i versi tari os Incompletos (24%).

Tet c i ar i o
Cerní pJeto), 
de electricidad

resu11 a
Un i
en

Jefes con
(42%) y

11.1.3. DISTRIBUCION DE HOGARES SEGUN NUMERO DE MIEMBROS
a

En relación a la composición -familiar se puede observar:

dA los hogares de 4 y 5 miembros dentro del grupo de 
qas y electricidad, con frecuencia superiores 

los observados en’la totalidad de la muestra; dentro 
con mayor consumo, si bien la distribución 

en el caso de mayores consumos. Fara gas 
los hogares de 3 y 4 miembros.

# predominio 
menores consumos de
a
hogares
homogénea

lo. bogare. <1. 4 y 5 miembro,.

de los 
es mas 
natural

Para electricidad se
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11.1.4.

numero 
DE 

miembros

MUESTRA MAYOR CONSUMO MUESTRA MENOR CONSUMO TOTAL 
DE LA 

MUESTRA% GAS %ELECTR IG I DAD % GAS ♦¿ELECTRICIDAD

1 3 4 3 14 11

2 20 17 10 17 23

3 23 17 17 17 19

4 20 22 31 25 23

5 17 22 28 17 16

6 y 7 17 17 10 10 8

DISTRIBUCION DE LOS HOGARES SEGUN LA COMPOSICION ETAREA 
DE SUS MIEMBROS.

Corno observa en el siguiente detalle, predominan en el
conjunto de hogares analizados, los compuestos por adultos 
un i camente.

MUESTRA MAYOR CONSUMO MUESTRA MENOR CONSUMO
roo ± u» -i un

GAS ELECTRICIDAD GAS ELECTRICIDAD

SOLO ADULTOS 40 30,3 27 41

ADUL.-ADOLESC. 20 22 27 14 . -

ADLIL. -MINOS 20 30,3
— 20 21

ADUL-ADOL-NINOS 20- »
17,4 ' 17 24

11.1.5. VIVIENDA

Habitan el 70% y 46% en casas y departamentos aproximadamente de 
los mayores consumos y el 30% y 54% en casas y departamentos 
respectivamente de los menores consumos.

En la tabla siguiente se muestra la distribución porcentual de 
ambos sectores según metros cuadrados por habitantes.
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M2 per capita 
POR 

VIVIENDA

MAYORES CONSUMOS MENORES CONSUMOS TOTAL 
DE LA 

NUESTRAGAS ELEC. GAS ELEC.

- 10 4 10 17 14 5.7

11 a 18 16 40 37.5 41.3 27

19 a 26 12 15 33.3 14 27.4

27 a 34 12 10 8.3 7 16

= de 35 56 25 4. 1 17 23.5

Podemos observar- 
mayores areas por 
para electricidad 
habitables y 25%

que a mayóte? consumos de gas correspond^ ■ 
vivienda. Sin embargo la diferencia observad* 
no es significativa: 10% y 14% para los mínimo- 
y 17% para los máximas areas.

11.1.5.1. TIPOLOGIA

Las tipologías predominantes en el conjunto de hogares con menor 
consumo de energia son casas cajón, cajón modelo F’EP torre 
modelo propiedad horizontal y modelo estatal.

Dentro del conjunto de hogares con mayor consumo de energia 
predominan las casas cajón, cajón modelo PEP, casa racionalista y 
chalet cal i torn i ano y los departamentos del tipo edificio 
propiedad horizontal.

—
MENOR CONSUMO MAYOR CONSUMO

TIPOLOGIA
GAS ELECTRICII DAD GASa ELECTRICIDAD

CHORIZO 3 7 10 9

MOD.PEP 27 18 27 85

racionalista 10 -y 13 4

CALIFORNIANO 3 -- 17 9

RENTA altura 7 10 -- ...»

PROP.HORIZONTAL 14 7 13 1.7

torré estatal 14 27 7 13

11.1.5.2. CALIDAD 

En relacion a ’ a cal i dad de 1 as viviendas el grupo de menores
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consumos habita, en un 21% en viviendas economical y el resto en 
viviendas de calidad buena y muy buena.

El 100% del grupo de mayores consumos habitan en viviendas de 
calidad buena, muy buena y lujosa.

11. 1.6. ACONDICIONAMIENTO TERMICO

La cantidad de] acondicionamiento térmico tanto de invierno como 
de verano, esta en relación directa con los consumos. Los hogares 
de mayores consumos poseen equipamiento, en términos 
cuantitativos, muy superiores al resto de la muestra.

MAYOR consumo 
%

MENOR CONSUMO
%

TOTAL DE LA
MUESTRA

ACONDICIONADOR 17 7 ó. 2

TURBO-VENTILADOR 87 65 71.4

ESTUFA ELECTRICA 39 14 24.5

ESTUFA GAS NATURAL 94 72 70.2

CALEFACCION CENTRAL 6 — 6.7

11.1.7. ILUMINACION

observar que, dentro de] grupo de 
de electricidad, predominan el 

siendo el promedio de 
Por el contrario en 

lamparas por hogar

Se pudo 
consumo 
incandescentes (74%), 
la media de la muestra, 
consumo, el promedio de
y es elevado el porcentaje de hogares que 
fluorescente (41,4%).

con mayor
1 amparas 

superior a

hogares 
uso de

1 amparas,
los hogares de menor

es inferior a la media 
4 u t i 1 i zan i]umi n aci on

11.1.8. ELECTRODOMESTICOS

ILUMINACION PROMEDIO 
POR HOGAR

% MAYOR 
CONSUMO

% MENOR 
CONSUMO

TOTAL DE 1
MUESTRA

FLUORESCENTE 26 41.4 35.4

INCANDESCENTE 16 11.3 1 2. 8

nuede apreciar que los hogares de mayor consumo 
Se t'icidad, tienen equipamiento en cantidades superiores a 
eleC t/adas,’ especialmente en el caso de acondicionadores 
regís rlava^ropa5 automáticos, freezer, T.V. color, equipos 

(Ver Tabla de equipamiento).

de
1 as
de 

de
aire, 
audio.
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11.2. PRACTICAS DE USO DE ENERGIA

Los hogares 
del equipami

de mas altos consumos manifestaron practicas de U 50

ento mas intensivo.

% MENORES CONSUMOS % MAYORES CONSUMOS

HORAS HORAS
SI - SI ------------—

4/6 7/12 24 4/6 7/ 12 24

CALEFACCION 93 4 1 30 -- 100 30 20 30

VENTILACION 72 62 19 14 87 55 10 15

COCINA LAS
4 COMIDAS 82 — — -- 93

11.3. OPINION SOBRE EL MONTO DEL GASTO

En el siguiente cuadro se sintetizan las opiniones sobre el monto 
del gasto.

MAYORES CONSUMOS MENORES CONSUMOS MUESTRA

GAS ELEC. GAS ELEC. GAS ELEC.
= = = = = = = —■ = =:“========== ============================================
PAGO MUCHO 26 13 24 21 25 20

PAGO BIEN '¿7 61 66 48 49

i! 
*
“4

1 
IT)

ll1l

PAGO POCO 10 4 3 14 c 10

NO SABE 17 22 —> /
a

17 16 18

* 105 hogares con menor consumo de gas, Pri unesta bien el monto de lo abonado. considera que

11.4. ACTITUD HACIA ÉL AHORRO

En el siguiente cuadro se muestran las
la actitud de ahorro.

Se pudo observar que:

■*
en

aproximadamente el 20% 
concepto de energia.

de 1 a muestra considera que pago mucho

* el mayor porcentaje (22%) de respuestas "no sabe" el monto de
1 o abonado, se registro en e 1 conjunto de hogares con mayores
consumos de electricidad.

respuestas en relación
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MAYORES CONSUMOS MENORES CONSUMOS

GAS ELEC. GAS ELEC. GAS ELEC ,
—----======= = « = = = = = 5555 = 58 55 55 ============================ = = = = = 2s========
SIEMPRE 57 57 45 55 41 53.5

A VECES 3 13 4 -> 14.7

NUNCA 40 30 55 41 51 31 -G

Unicamente « “
507» de res puestee 
los demas 
preocuparse siempre por consumir menos

d S1

el grupo de menores consumos de gas registro mas
> "no preocuparse nunca" por consumir menos 

grupos analizados manifestaron en alrededor 
energ i a.

d & ’
gaiu

57%

11.5 RESUMEN

El consumo puede considerarse como un 
que los hogares hacen de la energia, 
tales como la composición, 
la ocupación, el capital 
viviendas que ocupan, etc.

indie ad or- va lido 
pero vinculado a

del 
f actores 

las características socio-economicas, 
cultural. las condiciones de las

uso

Del análisis realizado, hemos observado que el consumo qlobal de 
energía, es mayor cuanto mayor sea el tamafio del hogar. Pero si 
anal izamos los consumos per capita, estos disminuyen a medida que 
aumenta, el numero de miembros.

Se observo una tendencia diferenciada en <»1 consumo de gas v 
electricidad según la composición ©tarea de los hogares. Es asi. 
que aquellos conformados predominantemente por adultos, registran 
mayores consumos de gas natural, mientras que los altos consumos 
de electricidad corresponden a las familias constituidas por 
adultos. adolescentes y niños. Esta situación esta condicionada 
por la capacidad económica y los valores psicnsoci al es (gustos 
preferencias, prestigio, etc.).

j <= f es

Pespacto al. nivel de educación formal de los jefes de h ociar 
observo, entre los mayores consumidores, hogares con 

media especialmente asociada a los patrones 
y comerciantes. Pin embargo en términos 
aquellos jefes 

completos que 
asalariados profesionales y técnicos.

se 
de 

------ o 
Pin embargo en términos generales 

con estudios terciarios v 
desempeñan como trabajadore

e n t r e 
escolaridad baja y

* empleadores 
predom i nan 
un i ver s i t a r i o s 
cuenta propia y

En lo que hace a las condiciones de la vivienda, es destacabie 
aquí, la posible influencia en los mayores consumos de gas, de la 
mayor superficie habitable por ocupante.

Asimismo no es significativa 
eléctrico.

su i nfluencia en el consume *

continuación se sintetizan 1 as carac ter i st i cas «msA
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significativas de lo? grupos analizados.

Los hogares de consumos altos representados por la CSE 2 tienen 
las siguientes características:

* El numero promedio de miembros por hogar es de 2.8.

* Habitan mayor itari amente en departamentos.

* El nivel educacional es alto.

* Las
muestra

practicas de uso de gas natural son superiores 
tanto para calefacción como para agua caliente.

J aa

■X- En relación a las respuestas sobre el 
observa un mayor porcentaje de respuestas 
e1ectr i c i dad.

monto del gesto se 
"no sabe” referidas a

-X- Se preocupan por ahorrar gas el 29% y electricidad el 46%.

En los hogares de bajos consumos representados por la C8E 6 se 
destacan las siguientes características:

El* numero promedio de miembros por hogar es de 3.6

El 58% vive en casas.

* El nivel educacional es heterogéneo.

*
es

El porcentaje de hogares que usa gas natural para calefacción 
inferior al promedio de la muestra.

El porcentaje de hogares que refrigera la vivienda es mayor 
al promedio.

*

(86%) en relación

* El 85% de los hogares tiene conciencia del monto de lo abonado 
por concepto de energia. Predominan las respuestas pagaron bien.

% Se preocupan por ahorrar gas el 5.1% y electricidad el 60%.

Comparando las muestras de hogares de 
electricidad y gas, resulta
carácter ist icas mas importantes, 
aspectos en que ambas muestras se asemejan 
diferencias mas significativas.

"mayor y menor” consumo en 
relevante destacar las 

agrupando, por un lado aquellos 
y por otra, las

ELEC7RICIDAD

SEMEJANZAS:

* Distribución porcentual de población adulta (63% y 65%).

* Hogares compuestos por 2, 3 y 4 miembros.

* Presencia de jefes patrones o empleadores, cuenta propistas
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(profesionales v
’•Neníeos, empleados) y

técnicos) y 
' j ubi 1 ados.

asalar i ados (profesionales,

* En ambos casos 
p r e o cuparse a i empre”

entre el 55% 
por consumir

y 57% coinciden en afirmar 
menos electricidad.

diferencias:

Hogares de mayor consumo:

■K- En su mayoría habitan en casas de calidad buena y muy buena.

* Hogares conformados predominantemente por 
adolescentes.

adultos, niños y

•K- Alto equipamiento electrodoméstico.

* Menor porcentaje de hogares en donde 
trabajan.

todos los n< i emb ros

■K Presencia 
porcentajes

de Jefes patron-empleedor y 
muy superiores al promedio general.

cuenta propia con

* El 70% de las viviendas están ocupadas durente todo el d i a.

* Opinion 
predomi n i o

sobre el monto de 
de respuestas "bien"

lo abonado
y "no sabe’*.

en electricidad con

Xr Nivel 
secundar i a

de escolaridad de 
y universitaria completa.

1 os j efe?: primaria completa.

Hogares con me nor con sumo :

Predominio de 
econorn ica".

v i v i end a ’’depart amen tos de calidad bue na y

-K Alto porcentaje de hogares constituidos pór solo adultos.

-X- Equipamiento electrodoméstico 
muestra.

similar al promedio general de la 
en algunos casos de menor calidad.

•£■ Mayor 
trabajan

porcentaj 
(36%).

e de hogares en donde ’’todos” los miembros

-X- Predominio del 
emp1eados).

j ef es asalariados (profes i onal es-t*cr.icos y

* 48% de viviendas ocupadas durante todo el día.

X- Opinion sobre 
predominio de respue

el monto de lo abonado en 
st as "bien" y ’’mucho" dinero.

eleetiic ida"

-X- Nivel de 
secu.nd ar ios 
universitarios

escolaridad de los Jefes: 
(completos e incompletos), 

i ncomplatos.

predom i n i o 
tere i ar i os

de estudios 
completos y
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GAS

SEMEJANZAS:

Composición etarea, predominio de adultos.

diferencias:

Hogares de mayor consumo:

■M- Familias compuestas por 3 y 4 miembros.

-X- Nivel de educación -formal del Jefe-: Alto.

-X- Tasa de dependencia económica baja (un activo-uii inactivo).

-X- Mayor equipamiento.

X- En su mayor i a habitan en casas.

■X- CSE predominante 1 y 5 (patrones-empleadores y asalariados 
profes iona1 es-tecni eos).

-X- Opinion sobre el monto de lo abonado en concepto de gas 
natural: alto porcentaje de respuestas ’’poco” y "no sabe".

Hogares de menor consumo:

X- Familias compuestas por 4 y 5 miembros.

-X- Nivel de educación formal del Jefe: Medio y Bajo (primario y 
secundario completos).

X- Equipamiento básico.

X- Uso austero del equipamiento.
*

-X- CSE predominante asalariados (empleados-vendedores).

-X- Opinion sobre el monto de lo abonado con predominio de "mucho" 
y "bien".
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CAPITULO J 2

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

I >5
* 1 do

objet i vos propuestos a) comienzo de esta investigación han

<-• • Det ec t 3 r
* ¿si dene i a 1

1 o-i consumos energet i eos rea)es, en el sector

t>~ Describir intuía 1 i dades de uso,

■ a r un a 
a d a p t a d a

metodología para el 
a 1 as’ car ac ter i b t i cas

análisis del consumo de 
de la region.

la intención del estudio fue obtener 
pare el parque de viviendas de) area.

resu1tados extrapo 1ab1es

i zo
i s i Si

ra se conformo a partir de tomar como prioritario el 
de la vivienda, como una de las estructuras físicas 

ativas del tejido urbano. Para el estudio sociológico se 
a. Muestra asi conformada considerando como unidad de 
los bogares.

Cowo
me todo 1og i cas, 
desaíro) l aro o 
etapas de

S£- puede observar en el Apéndice A, referido a aspectos 
el estudio se estructuro en dos sub—areas, que se 

simultáneamente e interactuaron en las diversas 
trabajo: la sub-area energetic* y la sub-area social.

Cada une de las sub-areas tiene particularidades y una coherencia 
de desai rol lo que aconseja su exposición en forma separada y una 
segunda instancia de consideración integrada.

RESULTADOS Y CHí ¡Ci d IS IONES: SUB AREA ENERGETICA

1. ANALISIS DE i.AS CARACTERISTICAS TERMICAS DE LAS VIVIENDAS

d i versas tipologías no representan s i gn i f i cat i vas 
en los porcentajes de perdidas por techos y muros, 

infiltraciones se han revelado importantes, ya 
1,5 renovaciones 

son 
mas

perdidas por
con una hipótesis 

i a s • c o n t r i n u i r an en 
en importantes», por

han reve 1 ado 
en su calculo de 
un 20%. Las perdidas 

lo que este item debería
por piso 
ser tomado

j ?>
o opacidad 
v iv i ende 
dependen^ i 
p r e s o ¿ r > 
están mes

lumetrico de perdidas MG° 
exposición (calidad de posición de 

adyacent es), sí endo 
debido a Jas grandes 

las variaciones de

depende de

mas fuerte 
var i ac i ones 

compac i dad

vo
de
sus 
t i rno
e r c» n

la excepción de la tipología chorizo).

1 a 
u n a

1 a 
que 
que

1 el B

1
3

1
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1.3.
son
internacionales,
11-604/85.

Lo«=i valores 
superiores

roed i os 
a. los 
aunque

d? ”GU para las tipologías 
máximos admitidos por 
son admisibles para la

estadi adas, 
las normas
Norma IRAN

CONCLUSION

' . e e remarcarse que las perdidas de energia 
. 1 o estructuradas en base al coeficiente MG" y 
'O sea que son teorices), 
por otra via), 
influencia relativa de cada 
calculada de este modo. No obstante 
aproximación valida al problema, ya 
de la vivienda. En pai ses 
en confort constituyen una aproximación mas exacta.

consideradas ha n 
sus componentes 

(obten i dos 
1 a 
1 a

M q a 

y que los consumos reales 
difieren de los teóricos. Es de esperar que 

item de perdidas difiere de 
las consideramos una primera 
que se basan en datos reales 

en donde toda la vivienda se encuentra

j? • L.as diferencias que surgen de este estudio entre los 
parámetros energéticos de las distintas tipologías, no son 
significativas, por lo que »n principio las características 
arquitectónicas no parecen definir por si solas las propiedades 
energéticas. Estimamos conveniente profundizar este tema.

2. SITUACION MIGRO! F.RMICA V PRACTICAS DE USO DE LA VIVIENDA

2.1. En invierno: En ba«e a los valores térmicos registrados, sus 
horarios de ocurrencia y las modalidades predominantes del 
espacio de uso informadas, se puede proponer el siguiente modelo 
de practica de uso de la vivienda:

2.1.1. Una parte mayoritaria de los hogares no calefacción™ toda 
la vivienda, sino solo el sector que están ocupador y en el que 
se concentran. a

2 1.2. En la amplia mayoría de los casos las variaciones térmicas 
reflejan ajustadamente el uso o desuso de los diferentes ámbitos. 
Son mínimos los casos en que se mantienen parejos o que tienen un 
mismo nivel térmico en toda la vivienda.

CONCLUSION

La estrategia de 
implica una 
habitado. 1 
la calidad 
habitable

la calefacción sector-izada y eJ uso concentrado 
pero a la vez del espacio 

ello redunda probablemente en una disminución de 
pues se paso a indices reales de espacio 

lindan con los limites de 
si la disponibilidad de 

cuenta la factibilidad 
costo posible de afrontar por
deviene en realidad en

minimizecion del consumo,
Pero

de vida,
por

hacinamlento, 
material i zado 
acondicionamiento
*C mayoritarios,
—------- v_-iiri=rt en alquua medida aparente de dicho espacio.
d ¡gponibi 1 inaa ->
sectores

que
preguntarse 
tener en 

térmico a un 
no

habitante 
Cabe 
si n

espac i o 
de su.

1 os
u na

2.2. En
verano: En Ia mayoría de las viviendas las condiciones
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higroterm i cas 
pero dentro 
vent i 1ac ion

interiores se sitúan fuera de la zona de 
de Ja zona donde es posible llegar a) 
natural o mecánica.

conf or t y
mismo mediante

2.2.1. El 
b i oc1imati eos 
posibi1idades 
generalmente en 
en 
el cal entami 
ex t remas no 
hi groterm ico 
buen numero 
espee i a1mente 
venti lados 
espaci os

los criterios 
cuentan con 

y vent i 1 ac i on se hell ¡?n 
a el por medios mecánicos 

rui r en
situiciones

análisis de casos confirma en general 
conocidos. Las viviendas que 
de adecuado sombreo 
confort o pueden llegar

. Las unidades del ultimo piso 
proveniente de la azotea. En 

acondi c i onam i en to 
En estos casos los usuarios recu»ren en 

e n muc h o s casos 
(patios o azoteas 
o se t r as1 aden

si t. u ac i o r» e s mas r i q u rosas.
ento proveniente de la azotea, 
existen estrategias eficaces sin 

del aire.
al uso de espacios exteriores, 

preparados en la vivienda 
con sombreo vegetal o de toldos), 

públicos mas frescos.
A

CONCLUSION

La evaluación del comportamiento estival y el hecho de que el 
71.4% de la muestra posean equipamiento electromecánico de 
ventilación pareciera sugerir que debería otorgarse mas atención
al desarrollo de las técnicas de refrescamiento 
urbano apropiados para la region, con el fin de 
elevar la calidad de vida en el mediano y largo

pasi vo ed i 1 i c i o y 
ahorrar energia y 
plazo.

3. GAS NATURAL

anual de gas na tura)
entre la superficie habitable y los consumos 

con una variación que va dp 173 m3 per capita para 
con menores superficies hasta 443 m3 per capita 

viviendas con mayores superficies.

3.1. El consumo 
corre 1 a c iones 
capí ta,
v i v i end as
1 as

muestr a s i gn ifi cat i vas 
per
las 

para

<?p observaron asimismo les correlaciones significativa: 
los consumos anuales per cepita de gas para calefacción 

superfice habitable. Estos valores varían entre 59 y ?04 „. •>

3.2.
ent re
la ‘
anuales per capita.

33 Si confrontamos el consumo re?) de calefacción
del teórico necesario podemos observar:

en función

a. Que el promedio de la muestra consume el 34 % de lo necesari o.

17% de los 
lo que

usuarios consumen en el orden del 
significa eJ 31% del gas consumidob. Que el 

n p c r* í 5 
muestra.

Por otra parte el
C' ? 'r-iro necesario, representando
del teo b v c son los analizados 
usuarios tipo
la muestra.

61% de
en

lo
1 a

jg% de los usuarios consumen menos del
el 5% del consumo, 
como consumos extremos de

15%
Los

3.4. El area
ca1efacci onada promedio de cada vivienda de la
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nra5fle aproximadamente 30 m2, lo que confirma el modelo de
c ica de ijbd de calefacción sectorial y uso concentrado.

3 5 i _a desagregación de gas según los usos es:

CONCLUSIONES

_ CONSUMO DE GAS ANUAL

CALEFACCION

m3

422

7n

4 2

COCCION Y AGUA CALIENTE 562 52

TOTAL 984 100

1. En comparación con datos internacionales, el consumo real de 
gas para calefacción en nuestro país, con respecto a otros donde 
se i rnp 1 emen t aron mejoras de conservación, es similar. Por lo 
tanto implementar medidas de ahorro energético no implicara 
necesariamente reducir consumos de gas natural. Es de esperar 
que, tal como se ha concluido del análisis socio económico, que 
indica que loe usuarios adaptan los consumos de energía a sus 
posibilidades económicas, las medidas de ahorro energético se 
traduzcan en un mejoramiento de los niveles de confort de los 
usuarios, sin producir por lo menos en una primera etapa, ahorros 
s i gni f i cat i vos.

utilizado en cocción
cobrando importancia

implementar la introducción de elementos 
como las marmitas y

y agua caliente 
su consumo en el 

d e 
eficientes y rápidos, como las marmitas y similares, 
caliente, el potencial podría ser importante,

• > equipos confiables y 
Los bajos costos actuales 

m i emos , liar i an pos i b 1. e una 
combust i b1e,

2. El gas 
indi spensable, 
anual - Cabr i a 
mas 
agua 
gradoa1 men te 
so 1 ares 
de 1 os 
consumo de 
en situaciones extremas a través

es e 1 
periodo 

coc i na 
Para

i ncorpor ando 
accesibles como los calefón*- 

/ la aparición en el merca <í□ 
harían posible una. reducción importante en el 

utilizándose, este ultimo, prácticamente 
de una fuente auxiliar de apoyo.

ENERGIA ELECTRICA

4 I Se determino a partir <le las encuestas y de los datos de 
í'rturacion el consumo de energia electrice, obteniéndose para la 
+ap tra restringida <42% del total) un valor medio de consumo de 
?476 Kwh/eRo. De los datos aportados por SEGBA, correspondientes 
147 ~ j 9¿4 el consumo por cliente resulto de 1448 Kiili/año, lo 

3n„uestra un ajuste aceptable de los datos obtenidos a partir 

de otras fuentes.

que en promedio Ir electricidad s?e 
y el restante 66% para otros usos 

ventilador y estufa electrical.

consume un
(he1 adera,

42 Se determino 
34%' en iluminación 
electrodomésticos,
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4.3.
para 
determinándose 
consume entre 
los mal iluminados.

Se estudio la diferencia 
departamentos

que en
un 10

en el consumo de energía eléctrica 
y buena iluminación natural, 

se 
en

con mala y buena iluminación 
los que tienen buena iluminación natural 
y un 13% menos energia con este fin que

CONCLUSIONES

1. Aun siendo este estudio exploratorio, 
ahormo p-1-- • ■
equ i pami ento 
reducen 1 "
27% de la energia total consumida en el sector

, __ se puede estimar que
potencial de electricidad, mejorando la eficiencia 

de iluminación (lamparas de bajo consumo, 
1 consumo/1 umen en 1/5), podría ser aproximadamente 

------------------ .... _ _______ • encuestado.

e I 
del 
que 
un

2. El potencial de 
equipamiento es mas dudoso 
que hemos recabado, no nos 
forma de utilización de cada 
considerando un potencial de 
consumo 
ocurri a 
he 1 aderas,

del
en

J 5
1 a 

te 1ev i sores,

ahorro de energía eléctrica er» el resto

perm i ten 
uno de 
ahorro 
total 
la mejora

al 20% del 
medida de 

etc .

del 
anal i s i s 

una d i ser íminac ion fi na de la 
ellos. Sin embargo, podemos, 
del 20%, estimar un ahorro de 

c on su mi do a nua1 mente. Ello 
de las eficiencias de

dado que ios elementos de

referente a la metodología ut)izada, que se basa en la 
su utilización,

factible de implementar, dado 
fina y objetiva requeriría la instalación 
individuales de consumo de cada

(pr obab1 emente i ntegradores 
están fuera del alcance de

3. En lo
encuesta del equipamiento existente y 
que es la única factible de 
desagregación mas 
equipos de medición 
de fácil instalación, 
estado solido), que
i nvest i gaci on -

es t irnarnos 
que una 

de 
dispositivo,

de consumo de 
la presente

=5. aporte solar por ganancia di RECÍA

5 i En condiciones medias de exposición y ‘confort 
r’ Ijderar Jas sombras de Ja trama urbana o la - 
vivienda tipo de las encuestadas, podría tener una 
suficiente para equilibrar el 21% de Jas perdidas 

época invernal.

’ continuo, si 
vegetación, u na 

ganancia solar 
térmicas de 1 a

térmico real 
el aporte

_ o considerando la situación medida de confort 
fetin'de una gruesa estimación de las sombras, 
P cia directa a la calefacción es de

la ganan torrnicas de las viviendas en la época invernal,
las perdidas temí.

> y 
de 

alrededor- del 20% de

RESULTADOS
y CONCLUSIONES: SUB-AREA SOCIAL

Como fue 
conforman 

medios 
estilo 
homo9er,e

mencionado en 
muestra, 

urbanos”• 
vida 

idad *ue

capítulos anteriores, 
forman parte de los 

comparten y 
pesar de 

d i fer ene i as

pe alguna manera, 
semejante. Pero a 

posible apreciar

los hogares que 
llamados "sectores 

construyen un 
esta aparente 
condi c i onadas
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Fund amen talmente 
de bienes 
alcanzado, t ___
los usuarios tienen de

por la capacidad económica para la adquisición 
y servicios, par el nivel de educación -formal 
por los valores psicosoci a1 es y por las opiniones que 

....... sus practicas referidas a la energia.

Sin [
cone 1us i ones 
invest i gando 
i nterpretac ion, 
primer nivel 
cont i nuaci on:

pretender haber agotado el análisis, fue posible 
empíricas que sugieren la convivencia de 
las relaciones encontradas y profundizando 

pero que en el estado actual permiten formular 
de conclusiones provisorias que se presentan

arribar a 
tonti nwar

SU 
un 

a

1. RESPECTO A LOS CONSUMOS ENERGETICOS REALES

El consumo puede considerarse como un indicador valido de i ufo de 
la energia, pero vinculado a la composición de los mismos, sus 
características socio-economicas, de ocupación, cultural y de sus 
viviendas..

Memos observado que el consumo global de energia es mayor, 
mayor es el tamaño del hogar. Pero los consumos per 
disminuyen a medida que aumenta el numero de miembros.

c u a n t o 
cap i ta

Hay una tendencia 
electricidad según 
condicionada por 
ps i cosoci a1 es.

diferenciada en el consumo de
la composición 
la capacidad

atarea. Esta 
economice y

tendere
1 os

gas y 
a esta 
val ores

al nivel de 
que

estad i os

Respecto 
observo 
con 
des empenan 
profes i onal es 
mayores 
med i a, 
comere i an tes.

educación formal de los jefes del 
los mayores consumidores predominan 

y universitarios complet os 
cuenta propia y
embargo se observo entre 

baj a 
emp1eadores

como
y

censuro i dores, 
especialmen t e

hogar se 
aque11 os 
que 

asal ar i a do-',
lo?

entre
tere i ar i os 

trabaj adores 
técnicos. Sin

hogares con jefes de escolaridad 
asociado a patrones o

Se comprobo la influencia en 

mayor 
significativa en

guperf i c i e
e 1

los mayores consumos 
habitable por ocupante. La 
consumo eléctrico.

de gas 
m i sma

de
no

y

l a
es

consumos altos (357 m3 per cepita año 
capita año en electricidad), 
hogares pertenecientes a la CSE 6

"■ : profesionales y técnicos),
departamentos, 
-jestán preocuparse

He gas y 46% en c- ~

los hogares de . .
364 Kw/h per cepita en electricidad)
00 ------ > / «m--% 1-*ir. 1 radme r empleados,

1.1. Los hogares 
v 470 KW/h 
representados 
propi stas! !
en < 
rn a n i f i e

de 
están 

(cuenta 
los que habitan mayormente 

tienen los jefes alto nivel de
------ • siempre por ahorrar,

el de electricidad.

de
per 

por los

gas

escolaridad y
en un 29% en el caso

1.2. En 
gas >' 
hogare? 
of¡c i n i s 
ocupan

1 a CSE 6

el nivel

m3 per capita año de 
cor respond i entes a 

(asalariados: empleados, vendedores,
las siguientes características: el 53% 
de educación alcanzado por los jefes es

bajos consumos (274
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preocupan por ahorrar gas
ec i icidad en el 60% de los casos.

en el 51% de los casos

o . ornParando las muestras de hogares de 
r ern?¿L energia eléctrica, se observa:

"preocuparse siempre
casas
pr ed omi mantemen t e

equi pami en t o 
empleador y 

en donde 
trabajan y el 70% de las viviendas están 
e 1

consumos altos y bajos 
Que e n a mbes, en t r e el 

M por consumir 
de calidad buena 

por

— — - •*- ■ Í C
en af i rmar

k consumo habitan en
y son hogares conformados

adolescentes y niños y tienen un alto
y predominan los jefes patron o

Se verifica un bajo porcentaje de hogares

55% y 37% coinciden c 
menos; que los de mayor 
y muy buena 
adu1 tos, 
electrodoméstico 
cuenta propia, 
todos los miembros 
ocupadas durante todo día.

1.4. En los hogares 
ocupan departamentos 
porcentaje 
equ i pam i ento 
predominan 1 
ernp l ea dns ) ;
rn i embros t raba j en 
todo el

de 
de 

están constituidos 
electrodomesti co 

os jetes 
reg i stran

(36%)

menor consumo, 
calidad buena y 

so) o 
prornad i o

asa 1 ar i ados
mayor porcentaje 

y el 43% de

p r e d om inan aque1 í os que! 
economical *n 
por adultos;

o de menor
(profesionales, técnicos 

donde todos 
están ocupadas

día.

un alto 
t i enen 

cal i dad;
y

1 osen
Jas viviendas

las muestras 
observas que 
casas;

de hogares de 
los de mayor

comparamos 
de gas, se 
habitan en

1.5. Si
consumo 
mayor i a 
asa 1 ar i ados 
econorn i ca 
formal del 
equ ipami en to y 
menor consumo 
habitan en 
los asalariados (empleados, vendedores); el nivel de 
del íefe es bajo y medio (primario y secundario completos); 
equipamiento es básico y el uso del mismo es austero.

4 mayor y menor 
consumo en su 

predominan patrones-emp1eadores y 
(profes i onal es-tecnieos); la tasa de dependencia

es baja (1 activo, 1 pasivo); el nivel de educación 
jefe as alto; tienen mayor cantidad y 

hacen un uso mas intensivo del mismo, 
se distribuyen equitativamente entre 

casas y los que habitan en departamentos;
vendedores);

calidad de 
Que los d =? 

hogares qu 
predomi na i 
educación 

e 1

CONCLUSIONES

j Sa verifica en los hogares una diferenciación de actividades 
ñdividuales y colectivas en función de la edad de los miembros, 

qne implica un uso mas o menos intensivo de la energia.

Fn el caso del gas natural la mayor 
hogar esta asociada al mayor consumo

edad de los miembr 
real .

os del

En el caso 
asociado a 1

la electricidad el mayor consumo real 
s e n o 1

o de
la predominancia de niños y adolescentes

esta 
hogar.

a 1 as 
no es coincidente. Esto pareciera 

acciones de racionalización energética deben 
forma especifica para cada Forma de energia y 

destinatario a los hogares

socío-energetico de los hogares respecto 
de energia,

perf i 1
f ormas

1 as
en

2. H1 
d i ferentes 
sugerir q,,e
imp 1 fc(? corftO

yeCivienda* He rneyor consumo.

sugeri r
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3, 
de

La mayor superficie (m2/hab i tant.e) favorece el 
gas.

mayor consumo

4
d i rectamente 
relacionado con la

El mayor o menor poder adquisitivo de los 
relacionado con el consumo de energia 

preocupación por consumir menos.

hogares, esta 
e i n vensarnen t e

Se
en
d i sponi ble
misma están condicionado
No se
energia, pudiéndose suponer que el 
misma es muy difuso o inexistente.

puede inferir de lo expuesto que 
los hogares tiene 

en el mercado
s

uso corriente 
tanto bien 

1 a

la energia de
val orat ivo en

uso y conservación de
i n dividual .

1 a
1 a

c o nte nido
El acceso,

por la capacidad de compra 
observaron pautas que regulen ni controlen 

valor social
el uso de 
asignado a

5. La ausencia de valoración social 
perteneciente a la comunidad, asi 
costos sociales, sugieren la necesidad de 
que juega nuestro país y su grado de inserción 
estratos sociales. Ello aportaría a! diseño de 
tengan en cuenta y movilicen, en el camino de 
inteqral de la racionalización energética, en 
disposición y uso

de la energia,
corno los

en tanto bi 
problemas de 

profundizar el 
en los distintos
po1 i t i cae que 1 a 
una concepción 

e1 merco de la

en
1 os 

pape 1

2. DESCRIPCION DE

F’ i

en el
energet i ca, 

de nuestros recursos críticos.

LAS MODALIDADES DE USO

praRespecto a las 
aquellas referidas a: 
verano, uso de agua caliente

de uso de energia, se 
acond i c i onam i ento térmico de 

e iluminación.

an»1 i zar en 
invierno

Acondicionamiento térmico de invierno: Del 96% del total •? 
vivienda, el 85% no mantiene la 

noche, fundamental men te ’’ por
por “economía”. Respecto a los 

73% no calefacción» durante la 
los consumos mas bajos, representa el 96%.

2.1• . . 
los hogares que calefaccionan la 
calefacción encendida toda la 
seguridad". Solo el 4% lo hace 
mayores consumidores de gas, el 
noche, mientras que en

Pte los hogares que calefacción» las 24 horas, predominan 
aquellos ron jefe patron o empleador y profesional.

Fl Aciuipamiento predominante para calefaccionar 
de gas natural (70%), estufa electrice 

qas envasado y querosene (10%) y calefacción central

la vivienda es la 
(24.5%) , estufa de 

(6.7%).

2.2. 
para 
para

Agua caliente: Utilizan
bañarse y lavar la vaji 

al lavado de ropa.

1
durante todo el año agua caliente 
la el 80% de los hogares y el 44%

No observan
distinta 
escolaridad del

diferencias significativas entre los 
condición socio económica, numero de 

jefe.

hogares 
mi embree

de
y

Fi equipa"’ie’7° 
en el 76%

predominante de producción de agua caliente, 
los hogares el calefón a gas y en el

es
15%v
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termotanque.

hoaáre CDM<íí<~ÍOnPmÍentO térmico de verano: Del total de los 
oro d**’* utiliza sistemas de ventilación eléctrica, con un
en ™T 10 dos a tres meses al ario y 8 horas por dia. Se observa 
- os logares con consumos altos en electricidad, porcentajes 

per lores en esta practica (87%).

El 24% respondió 
toda la noche por 
por razones 
estas. respuestas 
general, en r _ _ .................. ..
baja escolaridad (primaria incompleta).

que no deja encendida la 
razones de ‘’seguridad”, 

de “economi a”, registrándose
en hogares cuyos jefes 

aquellos hogares de la muestra donde el

ventilación d urante 
Solo un 5% no lo hace 
mayor porcentaje de 
son jubilados y en 

jefe tiene

El equipamiento mas utilizado es: 
acond i c i onadores (6%).

ventiladores o turbo*- (71%) y

2.4. Iluminación: El promedio de 
durante el dia (en invierno) es de 
registrándose promedios superiores, 
consumos.

horas de i 1uminaci on 
aproximadamente 7 hoi 

en ¡os hogares

e 1 ec t r i c a 
r-s / hogar, 
de al tos

Respecto al equipamiento destinado a iluminación, si 
total d*=* hogares utiliza iluminación incandescente 
promedio de 12 1 amparas por hogar), un 35% de los 
también iluminación fluorescente (con un promedio 
por hogar).

bien 
(con

e 1
un 

m i smos utiliza 
de 2 1 ampar ?a

CONCLUSIONES

difiere si se trata de gas natural, 
fundamentalmente por las actividades 

una de ellas y por la 
que trae aparejado su 

respuestas

El uso de la energia 
otras formas, 

con cada 
los riesgos 

el alto porcentaje de 
calefacción durante la noche, Mientras que 
artefactos para refrescarniento en verano,

1. 
electricidad u 
qij p se realizan 
conciencia 
corrobora 
encendido 
caso de

de
en
de

— los 
respuesta constituyen el 24%.

percepci on 
uso.
(85%),

Esto 
de 
en
estas

y 
se 
no 
e 1

2, Las practicas 
distribución L_

• • de uso de agua caliente presentan una
homogénea en toda la muestra»

3. ACTITUDES HACIA EL AHORRO

previsible que al 
su disposición a 

el ’ - ‘
i observar 

pvide^ci?'! 1------
actitud de ahorro o

bien eraSi 
de 
j nd i caran 
pudo

"deber ser 
- - — "• que, 
conc i ene i a 

no

interrogar al entrevistado acerca 
se recogieran respuestas que 
las verdaderas actitudes. Se 
generales las respuestas 

que dan origen a la

ahorrar energia,
11

j

en
de las motivaciones 

ahorro.

antes que
term i nos

1 _ preocupación
aproximadamente en

por 
e 1

consumir menos energía se observo
75% de los hogares. La practica mas
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frecuente 
gas y el
Aquel 1 as 
refer ene i as 
de importanti a

es "racionalizar el 
"apagado de luces 

respuestas "no se 
a que consumen lo

------"consumen poco",

de artefactos" en el caso de 
para electricidad, 

ahorrar" hacen 
siguiendo en orden 
" no les ir» ter esa " .

uso
i nnecesar i as" 
preocupan por 

necesario (60%), 
"por confort",

upando 1qs hogares según actitudes hacia 
..nergií» de uso domestico, se conformaron 
^quelloc? que manifestaron preocuparse 

los que manifestaron no preocupar 
respond ieron preocuparse

d -

1 a.
a.

el ahorro de 
cuatro grupos: 

k s i empre por ahor rar (29%): 
no preocuparse nunca (25%); c- los 
siempre por ahorrar electricidad y 

gas (21%); d - aquellos que se preocupan siempre por ahorrar 
nunca electricidad (6%).

que 
nunca 
gas y

CONCLUSIONES

1. Resulta claro que las estrategias de ahorro de Ids usuari 
limitan a una rae i onal i z ac ion del 
pretendiera profundizar en la explotación del 
ahorro de energia relacionado con el desarrollo, 
utilización de artefactos mas eficientes, deberán 
los canales de información sobre su existencia, 
comportam i pnto.

os 
uso de los artefactos. Si 

yac i mi en to

se 
se 
de 
yproduce i on 

implement arse 
aplicación y

2. Si hacemos una
las tres cuartas partes de nuestro universo esta 
ahorrar alguna forma de energia y que mas de un 
preocuparse por consumir menos toda forma de energia 
electricidad). En consecuencia, al menos en el nivel 
opiniones se registra un alto porcentaje de motivación de 
Esto se corrobora al analizar la relación entre los 
reales y las actitudes donde se 
los que consumen menos del promedio manifestaron 
nunca" por ahorrar, por considerar que consumen

q • 7 
por 

die?

interpretación mas global podernos deducir 
moti vada 

c u a r t o
(gas
de las 
ahorro.

la relación entre los consumos 
observo que un alto porcentaje de 

preocuparse 
sar i o.

no
lo neo-

3. Comprobado que es al temente mayor-i tar iD el 
pstan de alguna forma motivados para consumir 
refrendado que tales actitudes están sustentadas 
reales entre ellas el infreconsumo, pareciera 
cualquier política de uso racional de la energia debata 
ia=;' caucas mas profundas y posibilitar a 
concretamente, adoptar practicas, equipos, 

energéticamente mas eficientes que esteu al 
poder adquisitivo.

sector
menos

por

v i v i end as 
su

de quienes 
energía y 
pract i cas 

claro que 
atacar

los usuarios, 
instalaciones y 

alcance de

4, OPINIONES

La opinion del 
asociada a dos 

los usuarios 
en función del

monto de lo abonado en concepto de energía esta
f actores: 
y por otro 

consumo real

por un lado a la posibilidad 
a la conciencia objetiva de

económica 
lo abonado

Sicativo que una importante mayoría, considere que pago 
E5 sigm - „ aoroximadamente la mitad considera que pago 
«bien-poco-no s?.d- x h
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"bien”. En este ultimo caso cabria dÍ^C^.n oaqo adecuado 
motivaciones de esta opinion están ¿ario o bien, si
a lo consumido, adecuado al presupuesto 
trata de una combinación de ambos.

RECOMENDACIONES

Se ve conveniente 
Nacional, Encuesta 
referidos a:

incorporar en Jas campañas censales (Censo 
Permanente de Hogares, etc.) indicadores

a- Características de los edificios 
energético (tipología, calidad de 
superficie cubierta).

que hagan a su comportam i n to 
la envolvente, equipamiento.

b- Equipamiento electrodoméstico.

c- Tipo de energía según usos,

d- Practicas y factores de uso.
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APENDICE A

ESQUEMA METODOLOGICO
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APENDICE A

A-l. SELECCION DE LOS CASOS

Para seleccionar 
investigacion tuvimos 
que el <* 
comportamiento 
ut i 1 i zedas 
practicas 
i nteresaba 
f i s i co de 1 a

seleccionar los casos que serian incluidos 
en cuenta los siguientes

en 
, 1 as 
usos.

a la energia. 
las relaciones entre el 

y el comportamiento de los

objetivo del estudio era analizar 
térmico de las viviendas 

la discriminación según 
hábitos en relación 

anal i zar 
vivienda

y 
y

en nuestra 
criterios: Primero 
Forma general el 
Formas de energia 
Segundo, explorar 

Tercero, nos 
comportamiento

usuar i os.

Estos criterios, derivados de los objetivos de 
delimitaron el universo posible y condicionaron 
estudio socio-energeti co.

1 a i nvesti gac i on 
el universo de 1

Para f 
obtuvieran no 
seleccionaron 
cond i c i ones: 
representat i v i dad 
i i. Que 1 as 
diferenciados; iii. 
de ser utilizadas 
correspond i era 
punto de vista del ahorro de

incrementar la representat ivi dad de los 
una muestra al 

cump1 i eran 
v i v i end as 

dentro de la trama 
tipologías respondieran a

se
1 05
1 .

utilizo 
casos que 
Que 1 as 

nu.rner i ce

resu1t ados 
azar, sino 

con las 
ana1 i zades

urbana del 
’’partidos

Que respondieran a tipos edilicios 
como prototipos constructivos;

a tipos edilicios de posible reciclado 
ener gi a.

se 
se

5 i gui en te - 
t uvi era« 

area ?
energeticos' 

•Fee t i b 1 es 
iv. Que 
desde el

que la ciudad esta 
conforman una parte 

por cortes 
constructivos, 

cada tipología se 
energética de sus 
base para encarar el

conocimiento 
ed i 1 i c i as que 

pueden diferenciarse 
asimismo sus sistemas 

al estudiar en profundidad 
conocimiento de la calidad 
Se tendría, en consecuencia una

se
por 
del

partió del 
t ipolog i as
tejido y

Para ello 
conformad a 
pr i mordi a1 
historíeos que caracterizan
De esta manera 
aborda. el 
componen t es 
estudio energético del tejido. 4

)a dificultad que conlleva la característica del estudio 
( estructura 

y por otra parte la necesidad de obtener 
sectores medios 
la muestra a

Debido a
que hace necesario el conocimiento profundizado de la 
física de la vivienda,
datos de diferentes grupos sociales dentro de los 
urbanos, seleccionamos los datos incluidos en 
través de tres estrategias:

ji > a través de obtener la información base en 
Técnicas Medias.

las Escuelas

2)
A través de informantes calificados.

3)
A través de organ izaci ones barriales.

través 
de 

general de

A 
den tro
1)

-3 de las Escuelas Técnicas Medias y su 
sectores diferenciados del area se obtuvo 
aproximadamente 500 viviendas.

local izecion 
una. muestra
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a información se obtuvo a partir de los alumnos de los últimos 
cut sos previa reuniones explicativas sobre objetivos y conceptos 
a las autoridades y profesores primero y a los alumnos despu.es.

A través de informantes calificados! En base a una explicación 
e las tipologías requeridas se solicito a personal del proyecto 

> a informantes a los que se tiene acceso por distintos niveles 
.e relación, la detección y localización de viviendas asi como 

am ien el acuerdo de las familias para realizar las encuestas.

A partir del interes y disposición de 
profesional que se encontraba trabajando en 
j Capital Federal que proporciono una 
potenc i ?1 mente "encuestables”.

colaboración de un 
un "Centro Barrial” 

nomina de hogares

Estes estrategias permitieron obtener una cantidad de viviendas 
de las que se seleccionaron aquellas viviendas con: a) Igual 
tipología y diferente localización en el area; b) Modelos 
diferentes de una misma tipología; c) Iguales tipologías con 
localización diferenciada en un mismo edificio. De esta manera la 
muestra que se incluyo en nuestro estudio, contemplo las 
siguientes tipologías y su distribución porcentual.

1- TIPOLOGIA

1- CHORIZO 8.2%
2- CAJON 20.0%
3- DUPLEX 3.0%
4- RACIONALISTA 6.0%
5- CHALET CALIFORNIANO 7.0%
6- MODELO PEP 2.3%
7- MODELO FONAVI 1.2%
8- DUPLEX ESTATAL 2.3%
9- RENTA PASILLO 8.1%

12- EDIFICIO PROPIEDAD HORIZONTAL 20.57,
14- TORRE 8.2%
15- BLOQUE BAJO O • vj 19

16- TORRE MODELO ESTATAL 3.2%
17- EDIFICIO PLACA 3.5%

Selección de las Unidades de Análisis:

Como ya se dijo, tuvimos dos unidades de análisis: la vivienda 
que fue seleccionada entre aquellas con mejores posibilidades de 
acceso para realizar las auditorias y los hogares que se 
seleccionaron a partir de las viviendas.
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APENDICE B

ESQUEMA METODOLOGICO ENERGETICO

1- INTRODUCCION

p-1
en ^r^rama c*e trabajo para la auditoria energética se desarrollo 

°S . etapas cuyos objetivos eran distintos aunque 
complementarios.

En la primera etapa, el 
^?w7eS^OndenCÍa entre los consumos de 
4____ Bnda (a través de medidores) y las

objetivo fue estudiar 
registrados en

1 a
1 a

basi co 
energia 
necesidades de calefaccióntpnri ----- "«cuiuurc»/ y id» ntíLtü>i Utíut?» utf Leu t-'T uuu a wi i

“ ^a^ obtenidas a través de un balance simple ( que llamaremos
or» a elante Balance IRAM de verificación), calculado sobre la 

ase e las temperaturas medias interiores medidas de cada
ambiente de la vivienda estudiada. En esta etapa se trabajo sobre 
una muestra de 90 viviendas.

~n la segunda etapa, el objetivo fue estudiar las carácteristicas 
térmicas de la envolvente del parque de viviendas existente 
el area bajo estudio, 
poder saber aunque sea en forma aproximada cual 
de cada concepto (techos, muros, ventanas, 
perdidas térmicas. En esta etapa se trato de dar 
estadi stica 
de

en 
para poder caracterizarlas térmicamente y 

era la influencia 
etc) en su regimen de 

térmicas. En esta etapa se trato de dar significación 
a ios valores obtenidos y se trabajo sobre un parque 

270 viviendas adicionales.

En
se

la practica, dada la perentor i edad de 
ejecutaron en forma simultanea.

los plazos, ambas etapas

todas las viviendas que formaron 
a la primera o segunda 

detallada de los núcleos familiares que las

parte? 
etapa,

En
pertenecí entes 
encuesta L------
su equipamiento energético,
1 a
de ___
opiniones respecto del consumo de energia.

Se describen a continuación y en detalle los 
en cada etapa, asi como algunos r 
■justifican la metodología empleada.

TAREAS REALIZADAS EN LA PRIMERA ETAPA

vivienda (planos) con una descripción lo 
sus cerramientos opacos y vidriados y

2.

2. 1-

de
se

la muestra, 
realizo una 

habitaban, 
las características constructivas de 

mas ajustada posible 
de sus hábitos y

t trabajos
j asi como algunos resultados generales 

la metodología empleada.

realizados
que

MEDICIONES

cada una de las 90 viviendas medidas y durante un periodo 
entre 7 y 10 dias se registraron los siguientes parametros.

de

* Estados inicial y final del medidor de electricidad

Estados inicial y final del medidor de gas natural.

* Temperaturas máximas y mi ni mas diarias de por lo menos dos
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ambientes de las viviendas, uno ^so nocturno
cocina-comedor o estar) y uno - utilizando
(dormitorio). La temperaturas fueron m minima a una 
termohigrografos o termómetros de max may realizado
altura de 1,5 metros. El registro de estas era 
por el usuario diariamente en una planilla ^>P- 
preparada.

•M Temperaturas 
cercano a 
r adi ación 
uti1 izando 
minima según

máximas y mínimas exteriores en un lugar 
la vivienda y adecuadamente protegido de la 
solar. Las temperaturas fueron medidas 
termohigrografos o termómetros de maxima y 
disponibi1 idad.

* Se relevo ademas la envolvente de la vivienda, sus 
particiones interiores y sub carácteristicas
constructivas.

En el apartado B—l de este apéndice se pueden ver los resultados 
de las mediciones y relevamiento de una vivienda.

2.2. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

Con los datos constructivos de las viviendas y con una 
sistemática adaptada a un procesamiento computado, se 
construyeron los borradores de los que llamamos Archivo Datos de 
Vivienda, que contienen en forma codificada todas las conexiones 
térmicas de la vivienda con el exterior y de los ambientes entre 
si. En el apartado B~2 de este apéndice puede verse un caso 
particular de un borrador del archivo mencionado. Este archivo 
era luego cargado en computadora (Commodore 120, BASIC 7.0) a 
cuyo efecto se construyo un paquete de programas para su carga, 
corrección y listado. En el apartado B-3 contiene copias del 
programa CARCOVIV que permite la carga y corrección del archivo 
de datos térmicos de las viviendas, el apartado B-4 tiene una 
copia del programa ARPRINT que permite su listado.

cargados los archivos se procedía al análisis de los 
través de una cadena de dos programas (COEFICLK v 

que analizaban la correspondencia entre los consumos

Una vez 
miemo a 
BALANCELK) .---------------
de energia registrados a través de medidores y las necesidades de 
calefacción 
estacionario 
temperatur as 
promedio 
tipo de 
apartado B~5 
los1nroaramas COEFICILK y BALANCELK. El apartado B-7 muestra una 

del oroarama de análisis, donde se puede ver que en este cast particular 1. coincidencia entre loe
Zimados es bastante buena. En el mismo anexo se muestra 

estim balance v sus conceptos cuando se supone

vivienda a una temperatura media de 20 C.

obtenidas a través 
de acuerdo a la norma

teóricas 
real izado 
de cada ambiente eran iguales al valor

de un
IRAM 11601. 

medio 
de las máximas y minimas diarias registradas para < 
ambientes <ambient.es de uso diurno o nocturno). En 

i se detallan las suposiciones de calculo para 
del balance. El apartado B-6 contiene una copia— .I».,»-»»—» • ■* — «

balance
Las 
del 

cada 
i el 
i 1 a 
i de

valores medidos y 
como 

a toda la
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2.3. ANALISIS DE RESULTADOS

La figura 1 resume los resultados obtenidos durante esta etapa y 
muestra para 42 casos analizados el apartamiento observado entre 
las necesidades calculadas a través del balance IRAM de 
verificación con las temperaturas medias medidas y los consumos 
nferidoB a partir de las mediciones de consumo y ocupación.

10 <

8 TOTAL DE LA MUESTRA - 42 CASOS

6

N°
12

NECESIDADES CALCULADAS POR BALANCE IRAM
X(TEMPERATURAS MEDIAS MEDIDAS) MAYORES QUE 
VCONSUMOS INFERIDOS A PARTIR DE MEDICIONES

DE CONSUMO Y OCUPACION.

BALANCE IRAM (TEMPERATURAS 
MEDIAS MEDIDAS) MENORES QUE 
CONSUMOS INFERIDOS A PARTIR 
DE MEDICIONES DE CONSUMO Y 
OCUPACION

CASOS NECESIDADES calculadas por

27 CASOSMUESTRA1 64%
DIFERENCIA
PORCENTUAL 
(consumo inferido) 
consumo medio

FIGURA 1 _ MUESTRA LA DESVIACION OBTENIDA ENTRE 
DE ENERGIA CALCULADAS Y ESTIMADAS.

LAS NECESIDADES

La muestra tomada de 42 viviendas surgió de un filtrado de 
muestra original de 90 iniciales.
Se puede ver 
encuentra
IRAM en 
temperatur as 
calefacción 
probabi1 i dad.
regí men

que dentro de un apartamiento de +-
64 7. de la muestra, lo que indica que el 

estacionario calculado sobre la base 
ambientes medias, permite inferir los consumos 
con un error relativamente bajo con una 

Entendemos que un relevamiento mas detallado 
j ocupación de la vivienda hubiera mejorado

resultados de esta intercomparacion.

el 
estado

20 7.
bal anee 
de 1 as 

de 
al ta 
del 
1 os

se

1 a

1 as
1 as

concluir entonces que un balance simple en estado 
de las viviendas realizado sobre la base de 
medías de los ambientes permite predecir 

energéticas de las mismas con una relativamente baja 

Podemos 
estacionario 
temperaturas 
neceeidades
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probabilidad de tener un apartamiento significativo.

Sabemos que las conclusiones a las que hemos llegado en esta 
apa pueden ser polémicas, sobre todo si se tiene en cuenta el 

esconocimiento detallado de una cantidad de parametros físicos 
asociados al intercambio de calor de la vivienda (conductividades 
ae muros, techos, renovaciones de aire, incidencia solar, etc.), 
pero la realidad parecería indicar que a los efectos del análisis 
energético de una cantidad grande de casos un simple balance en 
estado estacionario que tenga en cuenta las temperaturas medias 
reales es suficiente.

3. TAREAS REALIZADAS EN LA SEGUNDA ETAPA

Se relevaron las características construct!vas de 270 viviendas. 
Con esta información se confeccionaron los archivos de datos de 
cada vivienda (conexiones térmicas), restringiendo estas a las 
relacionadas con las perdidas al medio ambiente exterior y sin 
tomar en cuenta las particiones interiores.

Se corrio a continuación un programa (BALANCE-IRAN) que realizaba 
un balance térmico que daba como resultado el UA, el G y una 
asignación porcentual de las perdidas térmicas a cada concepto 
(muros, techos, etc.). El apartado B-8 muestra una salida típica 
para dos casos. Estos resultados fueron utilizados para 
confeccionar el capitulo titulado "ANALISIS DE LAS 
CARACTERISTICAS TERMICAS DE LA VIVIENDA*1 y sirvieron ademas para 
otros tipos de análisis de consumo de energia. Ver capitulo de 
gas y otros.
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VxSIlvr.^IJVc vSsD • V 0
□ I I a ¿m3 •10

:VQ¡.3IA1A VI sC VlfKHCdil •*

V133fiOt»3 3Ú c'sartOK

Sssir sOklHS UVbS A bViIoV; LC VWC2 VI 3c VDil30b3k3 NUI'JVmXAa 30 OlG’ild l«*ld

VGKilAlA Vl ka Vli/adká VI 3G hid OVA ¿3 S Nil 3 3u VHVÜ'jObd

•d’Tk’G - l*d>S’3"0



ftinucoQ nc-c.p.s.p. i - «i.n.l.p.

8. LOCALIZACION

8.1 NUWCRO DE HA3TTANTES:

3.2 NUMERO CS PISOS EN EL EDIFICIO

8.3 NUMERO PE PISO

1,-1 — I

9.4 S'JPERCICIE C'JOICP.Ta I‘.,T5r.lCn (•?; .•'.ST‘?25 CUAO-AOGSJ

6.5 A'JC O- CONSTRUCCION

8.6 AHO C’ OCUPACION

9. ¿¿ATERIALES CONSTRUCTIVOS

9.1 CUBIERTAS

l__f „ f

J—f—l

1,-í-í
p •

I—I—I

1. T = JAS» AISL*.CTON T£=>M!Ca, E“TAELO'!AOC M¿OCRA a La VIStA.
2. TcJASt c\Ta •■Lr.\‘AOn ,,A''r®¿, '-icLrR£>ATn sm$d=mctoo.
■*. TEJAS» cfJT*'LnNAO!? MAOE’.A. AISLACIG*’ t = -mICA, CÍEL0°RAZ2 SUSPENDIDO.
а. Chao- mcTALtCA. IaEm 1.
5. CHA^A •’.=TALTCA, IDE" 2.
б. Cua°A ’¿=Tal’CA» IT* 2.
7. Cl,A->A METALICA» CIELO"?AZO SUSPCN?IDG.
’• ASSPS^O C=*?"‘|TO AUTOPORTANTE ''ISTO.
-. A^'S’? CFM--NTC AUTOPnsrA-JT= VIST-'', CIELORRAZC SUSocri9I"'3 .

1 LnSA M'?e‘zTC.'’\ AR^AD^, C""tR4?IS0 14 TFP-INAC10’.' N=cc.%
11. LOSA uqo.- I Q-í; a"mA-3~, C'1‘-.Tr.AP:sr M O, T "RM I MA CI n\' 3ÚK".
12. LnS* HOP^IG-m ARMiC-n, C_‘\TR*pT$r •_< o, TCR MI *'AC I 0*1 AL‘J4I’<I".
13. LOSA wO?M.TG‘,h ¿9,,1A-?n, cn\-*p a P t c<- u o BALDOSAS AZOTCA.
1¿. LOSA rFDA*irAf T0F*4 10.
15. LOSA C=RA‘tIrA, roc“ 11.
16. LOSA CEc’AmI"a. t2cm 12.
17. LOSA r = 3fi''!"A. TCCM 13.
1?. OTRAS. TNOISAT: .............................................................................................    ...................

’.? “iJ°O EXTER10”

1. LACILLO CC*'U‘I, ESP. 15 CMS..?FVOCAnC AM°.AS CARAS
2. L£O"ILLn CC’*U*:. ESP. ?C CS. .3EVCt^0 a^aas CARAS
j. LAD-’ILLO r0"J‘:» ES». ’C CVS. •?FVL»'"AX Au-jaS CARAS
а. LACr’LL° *c”A"I*n HUECÚ. = SP. lr C "S . . R F V "C A'J'O AMO-r rpA$
5. LA^PILL" OE-A"irO H''E"O. "Sn. 21 '■*■’”• «R cVnC A*"” A‘!°Ae
б. L*-O”ILLP ,rc*A“ICC HÑEC?. -S°. 24 Cw£..REVOCAD? A-r«A? Ca a'.

cLOnU- H?O'f’G0\> °EVCC*O0 A"3A£ CARAS.
:"L-O'”Ur h?” v ’ rI‘‘ -EVOCASe• OTR°S, SS°"*IcInuS*...J.................... •••••••••••••••«

246

"•? SOLADOS

1. SIN CAV1-RA nE AIRE: 3*4.93 9 A. CC‘'TR 4 ° I SO • TER.C=NO NATURAL
2. CO*' CA-acj •->£ Alr.c: ”A?"SA **ACHIN',RE. AlRc, TERRENO .NATURAL

10. Calida'* PE EPIcICACION:
1. LUJOSA 2. ‘try "JF'M 3. SUENA 4. ECONOMICA

I —I 
*’

I—I

10.1 lTIN'ION C'L USUAPIC

.'ION p"L F'.’CL'E^T * LO? I—I
or

i

I



C.E.S.°.I - ".N.L.P. NUMERO 0= ENCUESTA

11. ESPECtptCACTON nE ARERT’JRAS

TIPO: 

•'APCO?;

PP.0TErC!3‘i:

1. P'JE°TA MAOE°A
. V*=NtANA - AOPIR- ST'PLE contacto 

5. VCNTANA CORREDIZA 
-f . VcNTa‘IA SANOE’CLa
R. CLARAPOYA

1. MADERA 2. CHAR A D0°L40A

1. SI 2. MC

4.
6.
1.

PUERTA 
VENTANA 
VciNTaNA 
VENTANA

PEREILERA ACEFC

¡’"ÍTÉ’1’!'TÍPÓ’~Í""’ÁLTC I ANCHO T’sUPÉrÉÍCIE I M ar ¿OS? ”nT CZ . I

NUMERO OE ENCUESTA

57 55 73 “ 77-------- 75 T* 2T£

44‘—1 44 __l 44-'-' '*4-' — 1 44 1 5T1
41' —1 __! 411-'-1 1751—1 — 1 4il 'ni
1391 —I ’ill ’ttF1 — 1 44-'-' l-r-J— 1 

TT2
— 1 44 'r4

l,_ 1
5

—1 ’_7I ,^'~1 __l 4r1-1-1 1—1—1 
T5

— 1 44 41'
44 'n1 Sz1-1 __ 1 1^! —1 2.1 44 44
44 __  1 1—1

55
1—1 44-'-' 4-4-'i —i 44 1 —1

^0

’a!1 __l I__l s.o 1 1___
50

1 —1 1— 1 —! __l
5 i

'le'-’i—i 44 !5q!

i__1 
o 1

__l 44 1 —1 —
64

1—! 't4- i —i 44 '-4
't4 _1 4’1 W_ 1—1 44—'—' 1 —!__

■?A
i—i 44 1^1

44 44 1 —1 44-'-' 1—1__ i—i 44 114
1311 __l 44 *Tu5— 1 —1 44-'-' ’tT2“ i —i 44 44

4-' 4-' ‘f-’-
i—r

'tá1 — i —i 44 44
44 __ 1 44 i—i 44-'-' 44-1i —i 44 Si1
4i' — 1 44

12.1 — 1
75

i—i 44-'-' i—i 11A“ 1—!

4,' __l 44 l„l_1i—i 44-'-' '14-'i—i 44
4t' __ 1 44 1 —1 —i 44—'—' 1

70
i —i 44 ’tá’

44 __1 44 1 —1
7¡r —

..i 44— 1 —1—1
SA

—i 4’1
44 44 1 1—1 «y? _ i 'TO'-'_i 44 loz1
'131' 44 ¡I-I

1^5
—i 41I-1-1 1t4-' —i 44 ’m

!?• TENENCIA OS LA « IVf=NOA:

1. PROP. VIVT=Nr»A Y TERRENO
6, OCUPANTE C«N RpL. DEPENDENCIA

2. PROP, VIVIENDA SOLAMENTE

5. OCUPANTE GRATUITO

METALICA
- A°RIR -OQPLC CC-’TACTC 
PIVOTaNTE EJE jCnlZCuTAL 
VÍC°IC -ÍJC

a.. ALUMINIO

NUMc^NPO DE c\'CUESTa:

3. INQUILINO

6 • OTRC. 1^1

SECUENCIA 1.3.1 1’7



•E.S.P.I - U.N.L.p.

13. EQUIPAMIENTO

NL'r’E^O O£ ENCUESTA ir.i —1„ i— i r 4

USO: 1. SI 2. NO

1 *IRn. | Tjprj qk -QUIPA**IENTO I USO I M«=ccS-ac,o 1 H5-M$-o!»Q-$eM |1 HS-MS-PRn-?I A 1 c □N$U40 1 CVT

.1. "STL'=A G'S EM'KSACO T/° T/N I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i Illi II
5" T? —-------- To ¿I

2. ESTUCA GAS NATURAL T/« T/M II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 — — — 1 | Illi 1 1
n 25" “ y*r — — — n “

------------- -y

3. cSTUí=a ELECTRICA 1,1 1 1 1 1 I l I 1 1 1 1 1 1 i i Illi II
45 — -----------------

FÜ —
4. ESTUFA LE^A (SALAMANDRA J i i 1 1 1 1 I 1 1 l 1 1 1 1 1 | | Illi II

Fa ?7— j’IT 1^1 —1 —I—I
67 • —i—i— 77

5. ESTUFA LESA (H’GAR) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 i I Illi II7C1 —1 75
6. FSTUCA KCR',SSE‘,E 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 i i i i i i i Illi II

TT “ 1-y-y1 — 1 ~ 1 1 Ty1 —' — 1 — 1
Til" 'x7Í

7. r ALE= ACCT 2*' Cc TPAL 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i I I 1 1 II
TÜ’ 158 — in—— 'n4"‘~ nr- m

■ 'J ’¿a^-t’ic-JcSTi ii___i___ i___ I
**

$. AC WIG I GN AO OP F/C S' l__l _ 1
o

>-5l—1—1 — 1 l__ l_ l_ l — l 
I?

I,.-!—l — l—l — l
10

1 —
21

9. ACONDICIONADOR F SI S1-' II —1 — l—l
¿5

1 ’ 1- l — l II —1— 1— 1— 1
53

*55

10. VEMTTL'9nR 0 T''•R«O S’ S'-1 1 —' — 1 —' — 1
46

l„

11. f*OCI*?A •» HC*»K ALLAS 1 1 S'-1 1 ’l — 1—1 — 1
6 3

1,1 1- 1 1 -1
67

17T

’2. rCO INA 4 «CP.N •LLAS S' S1-' l„l—1 — l—l
T<5

1,-1 —l—l— l—l 
«4

1 —
29

13. ANAFE (COCINA S/FOONO) ,7TKI '^T1 —1 lyyl-l-l — 1 S'-I-1-'-1
I3o

14. TER.^TaNOUE 137' Si-1 'rrA-1-1-1 1 rj-l 1 II 
ffA

s

248

numero-encuesta i i__i__ i__ i
T <-

15. CALECON 4 GAS l_J
5

1—1 —1
6

1 — l — l — l — l S'
16. fALEeOM cLECTRTCr I ! 1 1 1 I 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

52 25” — 2 5

17. LAVA°«»^PAS AUTOMATICO I I 1 1 1 1 1 1 1 1 Í 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
57 ¿5“ — 1^1—I—l — l ^6 Fo 1 -

15. LAVA3»nPA¿ SE-'-AUTO-A’-ICO 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i i i i
Fó 57 — 5 = 47 ” “ 't?

19. LAViCRftp*? fn.M-iN | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 175* 74 — T5I —1—1—1
73 ~ 54 ’

20. MELA^ERA 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l i i i i i77T 5T1 — Til I
21. CRC=IE’ I f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

T5? T56"”1 1-g.l — 1 — 1 — 1
1R

'ni—1—l-l—1 ‘rzl

SECUENCIA l_6_| 127



C.E.S.P.I - U.N.L.P. NUMERO 3= ENCUESTA: I I I I I
1 4

1 Nr'<“ 1 ~~r’i 20 Óe’fO'HPa'-' iento'" ¡ "ij;o~ T mcsfs-a ó |H5_uc_oqh^_5=m 1 w5-w5.3pfu.9T. í C2NSu”’Ó'” r’ci'.Tr’l

22. CC’Tad^pa ?S C-S°EO I | i i i 1 1 1 1 1 I ! 1 1 1
O

l^l-l.-l — l ’rx' —' — ' ¿f

23. EXTRACTOR C °U’ICICAOGR*
-

4i'-' J^'-'-'-. 1 1 l,.l
35 - J.:

24. TELEVISO’ COLG’ —' '55'

25. TELEVISO» BLANCO Y NEG’O 'st'—' ij,'-'-'-'-'

26. ',ÓM’’.ca0D» Oc AGUA S' 'tí1-' 'TO'-'-'-' l__l_l__ l__J__ 1 l,5l

27. LUST’A ASPIRADORA 'tü' 1 „ I__1__l_—1. I-.I 
15T 13*

23. ASPIQAOO-u 1 1 1 1 1 lili! f ! 1 1 1 lililí 11 s-c. 1 7 1 127
To 7 lü? rio ~ “ * rr¿— — —

•.mjm-c j-c-cUíSTa lj.1___ l__ 1 -z
29. LUST’a'O’a l__ 1

3
I_l__ 1
o

l-U __i __l__ 1
5

!nr,„|„i__l 1 III__ l_ 1 1 1
ífc ¿1

30. aATn0’A G MiJLTIPR9CESJ0n’A 'n' 'zz'-' 1 J_._I-._J
¿3

'77 ‘ 1 1 1 l__l__ 1 1.^1
23 3 3

31. SSCAlO» DE CASILLOS

32. PLANCHA

'w'

1 I

’-X1 —1
45

1 1 1

4?

lili!

I__l__l__l
4o

1 1 1 I 1

1 '__!._1—1— 1 l,.l
55 55

lililí 1,1
56

1 |

57

1 1 1

5’ 

lili!

3 3

1 1 1 1 1

67 7"

lililí II33. SECA’’OPAS
T3

I 1

74

1 1 1

7^' -----

1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1

S4 JT

1 1 1 1 l_ 1 1___134. ’ADI9--.RA3AC0R
"5 — '97'—• —' ff 7 — — — Tül---------- TTb

35. EOUI’O DE AUDI? 'rJ 'nH' 1^1—1__ 1 —1
TIO

'=C. 1.3.1 127

NUMc°.O-c-’C'JESTA l__l__ l__l.__l
4

36. »0»N0 = L=C‘r» TC~ 1 __l _l__l 1 1. I_.l__l._l I..I
75 ¿r

37. LAVA-PLATOS 'zz' 'z?' —' l„'-l-l-l-l lTTl

33. TOSTAOS A 't? 'm'-' 1 1
46

1—J-_l__l__l-_l l._l
CU 3 3

39, «AQUINa nc cnS-R ELECTRICA ’j?1 —1 lF,l-l—1—1 l —7 l —_ l —_ l i __ l l y l

40. CDmPUTad?Q4 '’3' -Tí1-' '7, 'zu'-'-'-' l__l._l__l__l._l l__l
*’4

41. ILUMINACION FLUORESCENTE 'ít'-' l„l__l._l__l__l l__l._l
T51 i3b

42. ILUMINACION IN‘ANC“SCEmT? l__l
106

l__l_l l__ l_l__l__l 1 1 —l__l
I lc

1—J__ l._l__l__l l__l__ 1 SEC. I_9_|
11° 124

127
109 1 L1

•NUME»v-ENCUESTA 1 1 1 1. 1

43.

44.

I 4
S’

1 1

'-J1 —1

1 1 1 l| l__l__ 1

'n'-'-'-i

1 __1 I 1 1

is — - Si1

1 i__i 1 i__i 11
?Z 25 75 75 33 3b

»5. *3J '?5'-' 1 _l_l
46

l„l__l__l—1__! l._l
55

“Ó. ir-1-' <5,1-'-'-' —1 
o3

1^1 i_ i_ r__i • !„i
57 72

249



le. CONSUMO ENE’GFT’CO ?IMEST’±L:

C.E.r.p.r. - U.N .L.P.

14. VEHICULOS :

14.1 TIPO CANT.

14.1.1 MCTO 1 —1
73

14.1,? AUTOMOVIL !__l
74

14.1.3 CA-I^NCTA l__l
75

lt.1.4 BICICLETA P. TcAN$. 1—1
76

14.1.5 OTRO .................... .. .................................. 1 —1
77

14.2 H’O OE CO'Í5'JSTI3LE : ?ESPOhnE°- 1: SI

14.2.1 NAFTA l__
78

14.2.2 GASOIL

I I14,2-3 nTPD ...................
~~ SO

14.3 CONSUM” EN AUSTRALES POR SEMANA

MtipCRn

?: NO

r~l’: = ®5- = ^5’. ¡~~~4=.2O-A?R IL aY¿-ju’l6” I
==================x========x=============ss==

15. 1 ENERGÍA ELECT- I** A 1„l_l-l-l-1_l9,-T

15.2 GAS NATURAL lTl-l_l_l_l_l
11

15.3 GAS E'.'VASACO
41 47 F3

15.4 KEROSENE
77

1,1 l_l_l_!_l 
?3

1,1

INVIERNO

15. 5 c.'JEL-OIL
5

1 5.6 ALCOHOL

15.7 LEFIA I J,-J _ I _ 1—1 _ 1
73

15. PARA :JSTEfi FSTA VTVTENCA =N INVTE’.NO eS:

I. **'JY FPJA 2. MAS F’IA CUE CALIOA

7. M4S CALIDA •’UE Ci»lA 4. '«JY CALIDA

15.1 °ORC'Jc LE PARECE C'JE =S AST

l7» COLOCO '*U°LETES O .tLGUNS °POTcCCICN CN LAS ’’L'-RTAS

1. SI ' TQOGS

3. «NINGUNA
ST A ALGUNAS

NS-NR
Io. VENTILA LA VIVIENDA EN INVIERNO

I. ST 2 NO
13.1 £N CUE uno«or rtf

lq- ACOSTUMBRA dejar abierta una ventana, sanoerola o VE.NTILUZ?
l. SI, SISN’RE 2. C 3. A VECES



ENCUESTA I I

I
3

i S=T -?CT. 1 • 2V.--IC. 1

1 1 l-l-l-l-l , M-1- s=c. l_13,1
T271T¿ 10? 11“

•VijvGOn-s^cUzSTA II-1- 4>

1 1 l„l_l 1-1
13

IJ l_ 
?9

l_l_l 1 1,1 l-l-l 1 1
¿>5

l_l_l_l
65 71

1,1-1-1
171

scc. 1 -11-1
i_ 2

•J,jePC-¿MCUESTA 1,-1- 1 1 1
1 **

!JJ 1 IJ _l
*3 41-1-1 35

41-M l_l_l

lo!-1-1 -l-l-l _l_l_l
107

250

0£: '-J — Ii n

<r. NUNCA 56C l_12—I 127



C.c.S.P.I U.N.L.p .’RIMERO 03 ENCUESTA 'r1-' I—I
4

i—-i__i
5

(INDICAR LZS :ícSES) DE A:

•>

C. w EM ?U= EPrCA DEL AÑO CAl_EcACCIONA LA VIVIENDA?

11.
20.1 TCTAL DE MESES 

COMO CALScACC!O“A SU VIVcNDA? 1 —1
1

.ND La ¿ A LEr ACC I^NAconsigna» CC?IGO CORRESPONDIcNtE A I’ = M oc EQU IP AMI'”TO (CAr-PO 13). 90Mcp "C ” SI

21.1 1 —1 —1 11
21.2 J-1-1
21.3 J-1-'
21.4 14—•

22. ACOSTUMBRA DCJAR PRENDIDA LA CALEFACCION TODA LA N^CHE?

I. SI, SIEMPRE 2. A VECES 3. NUNCA □ £9 S=Guri?aO
a. NUNCA por ECONOMIA 5. •.•••nra ono nr?o mpttv^j................... ............................. 1

T7

2?.. A CUE HOPA ENCI'NCE Y t°AOA m'-BITUaL MrMTc L A C AL = r¿CC IO’I? r»c ; I 11 —1 a: 1 , |_.
20

23.1 ’D’AL DE HORAS: l^_l„

24 ‘ALEN DEJAN LA CAL=CACC;?'I

1. ST, $TEMP°c

I

■» c

cuan.:

A. NUNCA POR ECC*1CMI

UTILIZA Li COCINA PiRA:

1. CECINAR Y C-’LEFACCIONA*

25.1 ”APa COCINAR:

2*5.1.! OE LJNES A VIE-NES

DESAYUNO

25.1.1.2 ALMUERZO

25.1.1.3

25.1.1.4 CENA

25.1.2 SABADOS Y DO-INGOS

25.1.2.1

25.1.2.2 AL *'JE° ZO

25.1.2.3 VCRT CNQA

?5.1.2 c- •«

vrjr/CA P'JF S5GJ--I7AD

2. urcs

AS
RESPONDER

I

°ES°G*!D

I

.5 VECES

NUNCA POR OTRO .MHTIV'’

cocinar

— I—I—I

25.1.2.5 CANTIDAD OF HORAS
2e.2 PA«A CALEFACCIONAR

OIAS A LA SEMA*IA UTILIZA la cocina?

v «ÍNUTOS P?o ">IA I __l 
hO

I—I

25 1 CUANTOS I __l
“4

25.2.2 CUANTjs MCRAS °R0ME0I3 POR OIA ? l_J

25. permanece vacia la V IVI = NOA OIA?

25.1 TOTAL re HORAS POR OIA, DE LUNFS A VIERNES

251

26.2 tOTAL ?E HORAS POR OIA, LCS FINES DE SEMANA



C.E.S.P.I - U.M.L.P

LUMINOSIDAD
NUMERO 0= ENCUESTA

27. 9SS°C‘!D?R CON UNO 06 LOS SIGUIENTES CODIGOS:

1. “UY LUMINOSO 2. “AS LUMINOSO QUE OSCURO 3. “AS OSCU°O CUE LUMINOSO 4. -»UY OSCULO
27.1 ESTAR

27.2 COMEDOR

27.3 COCINA

28. c*l LA VlVTENQA HAY LAmPARAS:
1. INCANDESCENTES y FLUORESCENTES INCANDESCENTES 3. FLUORESCENTES

2°. SI USA INCANDESCENTES» EXCLUSIVAMENTE RESPONOER» PORQUE NO USA CL'J?R ESC ENTES

1. ©OR ESTETI

I

30. •JRANTC E|_

EQUIPOCA 2. °0R COSTO DE 1

OIA ’ IT I LIZA LUZ ELECTRICA

30.1 ECTAR

30.2 CCMCDOR

3C.3 COCINA

30.4 OCR*’ ITO? 10

•»C.5 3 A «10

30.6 SST’JOIO C LUGAR DE Ti

3C.7 GTRnS:..••

3. POR DESCONOCIMIENTO OTRAS

31. EN INVIERNO, !"UftNTA$ HQ9AS

32

2: NO

31.2 FIN CE SEMANA

°A',ECE CUE ES ¿SI

DEL AÑO REFRIGERA

°ARA ILUMINACION

RAP.AJO

1. SI

4. “Uv CALUROSA

R=5*CN0rR :

caluros

LA VIVIENDA?

33.1 TOTAL DE MCSES

EOU IP AM !E‘.T

2. “AS BRESCA

31.1 CE LUNES a VIERNES

verano

252

EN SU OPINION ESTA VIVIENDA VE®ANO ES:

1. “UY cRESCA

32.1 oCRQ'JE LE

33.

34.

1 C

36.

37.

EN CU= RPGCA

COMO MACE PARA OEPPESCARLA EN VERANO?

CONSIGNAR CODIGO CORRESPONDIENTE a ItE“ OE
*

34.1

34.2

34.3

1.
4.

TOTAL

EN V

SI» SIEMPRE 2. A VECES

NUNCA POR ECONOMIA

•**s calurosa tje f’esc*

(INDICAR LOS “ESESd

l__l —I

I—I
75'

I.
77
l—l—l

7«

LA .NOCHE?

DE HORAS ‘’OR DIA DUE USA LA REFRIGERACION!

'O A-3AN CON AGUA CALIENTE?

1. SI , T LA FAMILI. 2.SI» ALGUNOS .MIEMBROS

OTRO MOTIV5. NUNCA POR

3. NUNCA POP SEGURIDAD

NO» NINC.un «I EMPRO 1 — 1 ti4



C.S.S.p.I ".M.L.P NUMERO *5 ¿’¡CUESTA I—I—I —I —I

33. EN VERANO, CUANTAS HORAS °CR

PnR

OIA

CIA,

USA LUZ ELECTRICA?

38.1 TQTAL Og horas nE LUNES A VIERNES

33.2 TOTAL DE HORAS POR CIA, LOS FINES CE SEMANA

39. permamec:= VACIA LA VIVI? NO A U*'A P ARTE DEL OIA?

3*» • 1 TOTAL ^E HORAS POP OIA, DE L'JNCS A VIERNES

3°.2 TOTAL ■'E HORAS POR OIA. LOS FINES DE SEMANA

HABITOS Y OPTNIGNES DEL USUARIO RESPECTO AL CONSUMO OP ENE°GIA

elsctpicidao

40.

41

42.

43.

44.

4?

46

47

'JOS. tratan c- CONSUMIR MENOS ELECT0ICInAD?

1. ST 2. A VECES 3. NC , PQROUE

40.1 nA’A ELL? ?UE MACCM

1. APAGAN L'JCES

3. "’PT I’"IZAN EC'JI°a /IENtC
2. RACIONALIZA-; uSC 3E ARTEc.CTrjS

4 cr-.os

LOS Mr=,,5D3R OgL GRUPO CAMILIAR, ACOSTUMBRAN a AP/QAR LA LUZ rE LOS

1. TOOOS 2. ALGUNOS 2. NINGUNO

.DURANTE L» MOCH- DEJA ALGUNA LUZ ENCENDIDA

I. SI 2. A VEC-S

l — l — I?7^

I —I —I 
«5

l_I—I
CI^

k-«
■7 **

V¿IE*‘TCS CUANDO no la NECESITAN?

3. NUNCA
97

RECUERDA CUANTO PAGO EL ULTIMO f*I‘*ESTPc POR CONSUMO DP ELECTRICIDAD 7

1. SI 2. NO '77*
93. 1 Á 1 AUSTRALES

253

‘<UN=®0 ?E USUARIO

SU fRTT=RIO LF PARECE QUE

1. MUCHO OI.N=RO

GAS

PAGO
I I—1—I—I —I—I —I—I

3. ESTA 3IEN 9.NS-NR I

’JOS. SE PREOCUPAN POR CO.NSUMI° MENO° GAS

1- SI» 2UE HACEN?

2. 4 VECES» OUE MACEN?

3. NO, PCROUE?

RECUE°DA CUANTO PAG-'i EL ULTIMO BIMESTRE POR CONCEPTO DE CAS?

la SI1 a C • 1'J

48. NUMERO Mg USUARIO

II
i rz

xlj-'
47.1 TOTAL EN AUSTRALES: | |___|___ |

114

_ ’T7' — I—i_l^_ 1 — 1— l — l — l..|

ScC. 1.13.1 127
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C.E.S.P.I - U.N.L.3 NUMERO ** = ENCUESTA

4^. A S’» CRITERIO LE PARECE QUE PAGO

ESTA RIEN 3. PCCO DINEROI. -*’JCHO DINERO 2.

50. UTILIZA AGUA CALIENTE :

I. STgMP*>g 2. =N INVIERNO 3. NUNCA

5A.1 PARA LAVAR LA RO°A

50.2 PARA LAVAR LA VAJILLA -

PR03LEMAS DE SUMINIST°0 D= ENERGIA

51. TIENE PROBLEMAS EN CL SUMINISTRO DE:

RFSo0‘’0cR pnq TIPO DE ENERGIA: 1. SI» EN VE’ano.
-> *. • SI» EN INVIERNO

?. SI» T^do cL aso
A. NUNCA.

51.1 GAS NATURAL 1 __ 1
ó 

l__l
Ó51.2 GAS ENVASAOO

«1.3 ELECTRICIDAD
7

1 —1
10

51.4 KEROSENE l_l
11 

l__l51.5 L=SA
12

51.6 FUEL-OIL l__l
13

51.7 ALCOHOL l__l
14

c -3 e c > ac pe 9 "MJC? E" PFCTFICAR .

52.1 GAS NATURAL

c2.2 GAS ENVASADO

52.3 ELECTRIC I0A3

52.4 KEROSENE

52.5 LEÑA

52.6 FUEL-OIL

52.7 alcohol
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-ÜW..-SITUACION DE CONFORT EN INVIERNO-
Zjncuesta N : Q93 [ Tipología N°: 15

J^calizacion ; Barrio 25 de Mayo esc. 28 PB C ENSENADA

Lectura ; 5 al 13 de Agosto 1986_______________________________

—r°m*Temp? Semana 110 Máx :18,8C Mín: 15,5,^Max: 18,6 C M ín: 15,3

J T—ÍK2-
%
.J

lx

~L1 LE
Ficha 2

GRAFICOS COMPARATIVOS DE TEMPERATURAS EN AMBIENTES DE USO DIURNO Y NOCTURNO.-

te&IZona límite de Confort,según modelo climático 
para la zona Templada Húmeda (programa C.E.S.A.D.) 
Mes de Junio -Jul io,1ímite inferior confort 18 C- 
feRI Zona de Confort según B. GIVONI.HR 70 ^-Lími
te inferior de confort 20 C.-

----------Temp. Máxima 
---------- Temp. Mínima
— 1 Temp. Máxima
— — ~ Temp. Mínima

Exterior 
Exterior 
Interior 
Interior

26 .
cu
1—
3 
■M 
CD 
u 
<D 
Q.
E 
<D

5
Días



SITUACION DE CONFORT EN INVIERNO-]
Encuesta N°; 107 Tipología N°:

Localización : 115 N°167O LA PLATA

Lectura :
n -------------- Lal 13 de Agosto 1986
Lrom>Temp. Semanal 1^

□ 5 COMPARATIVOS DE TEMPERATURAS EN AMBIENTES 

Zona límite de Confort,según modelo climático 
para la zona Templada Húmeda (programa C.E.S.A.D.) 
Mes de Junio -Jul io,1ímite inferior confort 18 C- 

Zona de Confort según B. GIVONI.HR 70 ^-Lími
te inferior de confort 20 C.-

-------Temp. 
------  Temp. 
—— Temp. 
— * Temp.

Máxima 
Mfn ima 
Max ima 
Mfn ima

DE USO DIURNO Y NOCTURNO.-
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interior
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SITUACION DE CONFORT EN VERANO-

GRAFICO EN FUNCION DE TEMPERATURAS, MEDIA EXTERIOR E INTERIOR.-

36
CL 
E 
O

según mo
zona Tem- 
C.E.S.A.D.

107

115 N£ 1670 LA PLATA

Tipología N°: 01

de Enero

Háx: 32 J C

2

— —- Jh

s /

’ííWAli
-rr**-

tFM H8»
Wit issi

SlSl
1

kWj Zona Limite de Confort 
délo C1ímático para la 
piada Húmeda (programa

Mes de Diciembre,Heliofanía 70%, 
entre 20 C y 18 C.-

Coincidente con zona de Confort 
ampliado (ventilación natural) 
según B. GIVON I.=

Zona de Confort.
Temperatura entre 20 C y 7 C 
HR 70 %.-



SITUACION DE CONFORT EN ¡VERANO?

CORTE

. Encuesta N°: M 1 Tipología N°: 02
—Localización : 5** Ns 1530 L

A PLATA
--------------—a ' 29 Enero al 5 Febrero 1987
LProniedio Temperatura Semanal Max ; 30,6 C | Med: 27,4 C

Ficha 34

GRAFICO EN FUNCION DE TEMPERATURAS, MEDIA EXTERIOR E INTERIOR.-

CL

Zona Limite de Confort según mo
delo Climático para la zona Tem
plada Húmeda (programa C.E.S.A.D.

Mes de Di ciembre,He 1 iofanía 70%, 
entre 20 C y 18 C.-

Coincidente con zona de Confort 
ampliado (ventilación natural) 
según B. GIVONI.=

Zona de Confort.
Temperatura entre 20 C y 24,7 C 
HR 70

Temp.Maxima 
Temp.Medí a
Temp.Máxima
Temp.Med i a

Exterior. 
Exterior. 
Interior. 
I nterior.



SITUACION OE VERANO EN LA TIPOLOGIA NS 15 "TIRA
FQ NA. VI.” EN FUNCION DE LA ORIENTACION Y UBICACION, ficha 42

ESQUEMA DEL EDIFICIO 
CON LA UBICACION 
RELATIVA DE LAS 
VIVIENDAS

LECTURA: ’5 ai 22 Diciembre 1985
LOCALIZACION: Barrio 5 de Mayo -

Ensenada

A-ENC. N°093
B - ENC. N°071 
C - ENC. M°
D - ENC. N° 146 
E- ENC. N°138

GRAFICOS COMPARATIVOS DE VIVIENDAS Y SU UBICACION EN EL EDIFICIO 
EN FUNCION DE TEMPERATURAS EXTREMAS Y MEDIA, EXTERIOR E 
INTERIOR.

F-—j ZONA LIMITE DE CONFORT TERMICO, SEGUN MODELO CLIMATICO 
PARA LA ZONA TEMPLADA HUMEDA (PROGRAMA CESAD)

- Mes Diciembre Heíiofanía 707., entre 20 Cy 28 C.
* Coincidente con zona de confort ampliado (ventilación natural 

o mecánica) según Givoni.
ZONA DE CONFORT TERMICO DE GIVONI

- Temp, entre 20 C y 24.7 C - HR 707.

---------TEMP. MAXIMA EXTERIOR 
---------TEMP. MEDIA EXTERIOR 
— TEMP. MAXIMA INTERIOR 

TEMP.MEDIA INTERIOR

VARIACION SEMANAL 345
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«ESQUEMA DEL EDIFICIO CON
LA UBICACIÓN RELATIVA
DE LAS VIVIENDAS RESPECTO 
DE LA ORIENTACIÓN.

SITUACION DE VERANO EN LA TIPOL. N-17 "PLACA" 
EN FUNCION DE LA ORIENTACION Y UBICACION. Ficha 43

N

S

LECTURA: 15 al
LOCALIZACIÓN :

A_ ENC. N°142
B_ ENC. N°143
C. ENC. N°144

22 Diciembre 1986

64 N°820 - LA PLATA

D_ ENC. N° 118
E_ENC. N° 117

NOTA; EL COMPORTAMIENTO DEL DEPARTAMENTO A ,ENCUESTA 
N°142 ESTA CONDICIONADO POR UN HABITO DE USO DE 
NO REALIZAR PROTECCION SOLAR EXPLICITAMENTE .

PLANTA
BAJA

GRAFICOS COMPARATIVOS DE VIVIENDAS Y SU UBICACION EN EL 
EDIFICIO EN FUNCION DE TEMP. EXTREMAS Y MEDIA, EXTERIOR 

E INTERIOR.

r—i ZONA LIMITE DE CONFORT TERM ICO.SEGUN MODELO CLIMATICO 
PARA LA ZONA TEMPLADA HUMEDA (MODELO CESAD) 

_Mes Diciembre Heliofanía^707. .entre 20 C y 28 C .
* Coincidente con zona de Confort ampliado (ventilación natural o 

mecánica) según GIVONI.

ZONA DE CONFORT TERMICO DE GIVONI
_ Temp, entre 20 C y 24.7 C - H.R. 707. .

--------- TEMP. MÁXIMA EXTERIOR VARIACIÓN SEMANAL

---------TEMP. MEDIA EXTERIOR 
--------- TEMP. MÁXIMA INTERIOR 

---------TEMP. MEDIA INTERIOR

i l
i
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LECTURA 21-12-86
LOCALIZACIÓN: ENSENADA

TEMP. MAX: 31 C
MÍN : 23 C

“BLOQUE BAJO-1 ENC. N°071 - PISO 3ro-ORIENTACIÓN N.O. - TIPOLOGIA N°15

> INICIO DE LECTURA : HORA: 24hs - SECUENCIA C/2hs

ZONA DE CONFORT AMPLIADO (VENTILACION NATURAL
O MECANICA), SEGUN B.GIVONI.

ZONA DE CONFORT HIGROTERMICO
SEGUN B.GIVONI.

./ / /
7 W-
7 / /
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ENC. N°107 TIPOLOGIA N°01 "CASA CHORIZO"

ENC. N°M1O TIPOLOGIA N°l8 "HIBRIDO"

INIC!O:DE LECTURA: HORA : 24 hs - SECUENCIA C/2hs
ZONA DE CONFORT AMPLIADO (VENTILACION NATURAL 
O MECANICA), SEGUN B.GIVONI.

ZONA DE CONFORT HIGROTERMICO
SEGUN B.GIVONI.

LECTURA: 9 ENERO 1987 
LOCALIZACION: LA PLATA

TEMP. MAX: 34,3 C
TEMP. MÍN: 31 C

r ¡

i LECTURA: 29 ENERO 1987 
LOCALIZACION: M.B.GONNET
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r
HORA: I2hs - iiii itii

LECTURA-, 8-1-87 
LOCALIZACION: TOLOSA

DE LECTURA: HORA: 24hs - SECUENCIA C/2hs'

CONFORT AMPLIADO (VENTILACION NATURAL 
O MECANICA), SEGUN B.GIVONI.

ZONA DE CONFORT HIGROTERMICO
SEGUN G.GIVONI.

ENC. N°174 - TIPOL. 07 "Casa Fo.Na.Vi."

l°172 - TIPOL. 08 "Duplex Estatal"2 ENC. N

★ INICIO

☆ ii

ZONA DE

=•

•4 F F o

y? 2J

SITUACION HIGRO
TER

M
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A 
D

E 
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350 FICHA N°47
SITUACION HIGROTERMICA DE VERANO

Para 1. interpretación del comportamiento daban tenerse en cuenta 

los siguientes elementos:

a) Se trata de un edificio de departamentos localizado en una zon y 
del barrio Congreso de la ciudad de Buenos Aires.

b) El departamento 1 tiene aberturas hacia un patio de Aire y Luz _
ta casi sin interferencias hacia un lote baldío que abre a una c .qs
teral. Sus posibilidades de ventilación natural son buenas, °s u
no realizaban ocupación durante la tarde, permaneciendo las a ac 
sombreadas•

c) El departamento 2 pertenece a portería. Su ubicación impide una normal - 
ventilación; sin recibir ganancia solar por estar ubicado en la ase e 
aire y luz; siendo su ocupación permanente.

d) El departamento 3 recibe ganancia directa y trasmicion de calor por azo 
tea deficientemente aislada.
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