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Editorial
Ing. CIvIl José gIrod

PresIdente del CPIC

presidente@cpic.org.ar

La ingeniería civil es, por esencia, una disciplina que trans-
forma el entorno. No se trata únicamente de diseñar y cons-
truir infraestructuras, sino de generar soluciones innova-
doras que respondan a las necesidades de la sociedad. Sin 
embargo, muchas veces nos enfrentamos a la tentación de 
buscar respuestas en el pasado, de repetir fórmulas que han 
funcionado antes sin detenernos a considerar que los desa-
fíos actuales exigen nuevas maneras de pensar.
Es aquí donde la creatividad adquiere un rol central en 
nuestra profesión. No podemos limitarnos a aplicar méto-
dos rutinarios sin cuestionarnos si realmente conforman hoy 
la mejor alternativa. La clave quizás radica en abandonar la 
zona de confort, en entender que cada desafío encierra una 
oportunidad para innovar, para crear nuevas situaciones en 
lugar de simplemente adaptarnos a las existentes. La crea-
tividad en la ingeniería civil se asume como una necesidad 
responsable de proponer soluciones eficaces y sostenibles. 
A menudo, cuando surgen problemas complejos, tendemos a 
buscar amenazas o culpables en el entorno: la falta de recur-
sos, las restricciones normativas, la incertidumbre económica. 
Pero la verdadera respuesta no está afuera, sino en nosotros 
mismos. Nuestra capacidad de resolución no depende de lo 
que ocurre alrededor, sino de la disposición demostrada en 
asumir los retos como oportunidades. Un contexto extremo 
encierra la posibilidad de repensar métodos, de encontrar 
alternativas que antes no habíamos considerado.
La historia de la ingeniería civil suma múltiples ejemplos 
donde los grandes avances surgieron en aquellos momentos 
de mayor adversidad. La diferencia entre el éxito y la pará-
lisis no radica en las circunstancias, sino en nuestra actitud 
frente a ellas.
Si observamos los proyectos más emblemáticos de la his-
toria, apreciaremos entre ellos un factor común: fueron 
concebidos por mentes disconformes con lo establecido. 
Desde los acueductos romanos hasta los modernos rasca-
cielos sostenibles, la creatividad ha sido el componente di-
ferenciador que ha permitido a la ingeniería civil evolucionar 
y trascender. No se trata solo de innovar en materiales o 

técnicas constructivas, sino de replantear la manera en que 
concebimos la disciplina, integrando criterios ambientales, 
sociales y tecnológicos.
Herramientas como la inteligencia artificial, el modelado 
BIM y la impresión 3D han abierto nuevas posibilidades en 
la ejecución de obras. La combinación entre conocimiento 
técnico y una actitud abierta a la inspiración permite apro-
vechar al máximo estas innovaciones, logrando estructuras 
más eficientes, seguras y sostenibles. Las citadas herra-
mientas ofrecen un mayor valor en profesionales con una 
mentalidad dispuesta a explorar y reinventar los enfoques 
tradicionales.
Otro aspecto fundamental es la interdisciplinariedad. La in-
ventiva en la ingeniería civil no debe conformar un esfuerzo 
aislado, sino el resultado de la colaboración con otras áreas 
del conocimiento. Arquitectos, urbanistas, sociólogos, ecó-
logos y expertos en tecnología pueden aportar nuevas pers-
pectivas para la toma de decisiones. Las mejores soluciones 
surgen cuando se combinan diversas formas de ver y enten-
der el mundo.
Como profesionales, tenemos la responsabilidad de fo-
mentar esta visión en nuestro ejercicio diario. No basta 
con dominar herramientas y normativas; debemos cultivar 
una mentalidad innovadora, atrevernos a explorar caminos 
inusuales, desafiar los paradigmas establecidos y permane-
cer abiertos a la experimentación. La creatividad no es solo 
patrimonio de los artistas o inventores; es una competencia 
esencial para la ingeniería civil del siglo XXI.
También resulta crucial promover este enfoque desde la for-
mación académica. Las universidades ostentan el reto de ir 
más allá de la transmisión de conocimientos técnicos para 
fomentar el pensamiento crítico y la resolución creativa de 
problemas. 
Asumamos con determinación este compromiso con noso-
tros mismos y con la sociedad, pues en cada problema se 
esconde una oportunidad, y en nosotros reside la capacidad 
de descubrirla y convertirla en realidad.
i

Creatividad e Ingeniería Civil: los motores de 
la transformación
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Desafío de la Ingeniería Civil 
aplicada en la Antártida
Construcción de tres Laboratorios 
Multidisciplinarios Científicos

El desafío consistió en diseñar un 
laboratorio científico multidisciplinario 
que se ajuste a las necesidades de la 
actividad científica antártica, con una 
ingeniería y arquitectura moderna, de 
bajo impacto ambiental, el cual fuera 
posible de construir en cualquiera de las 
bases antárticas argentinas.

< < <
Po r  e l  O f i c i a l  In ge n i e ro  Mi l i t a r 
e  In ge n i e ro  Ci v i l  Fe d e r i co  Devo t o

Todas las bases argentinas cuentan con instalaciones des-
tinadas para la práctica científica, edificaciones que inicial-
mente no fueron construidas para ese fin, pero que progre-
sivamente fueron adaptadas para la tarea. Durante el año 
2023, Argentina quiso dar un salto cualitativo al desarrollo 
de la ciencia en el Continente Blanco y por tal razón, deter-
minó la construcción de edificios de, aproximadamente, 120 
metros cuadrados que se ajusten a las necesidades y espa-
cios mínimos demandados por la actividad para potenciar su 
trabajo (Ver Figura N° 1).

FIgura n° 1: “render del ProyeCto del laboratorIo CIentíFICo MultIProPósIto antártICo”

Fuente: elaboraCIón ProPIa del dePartaMento téCnICo de la dIreCCIón general de IngenIeros 

e InFraestruCtura del eJérCIto argentIno, en base a soFtware luMIon
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comandante Ferraz (República del Brasil), la Estación 
Antártica Taishan (China), entre otras. 

La estructura principal se proyectó con perfiles metáli-
cos galvanizados desde donde se sujeta la doble pared 
conformada con paneles sándwich PIR (Poliisocianura-
to), los cuales permiten una cámara intermedia de aire 
entre el exterior y los ambientes de trabajo interiores, 
más aberturas de PVC con vidrio DVH, obteniendo una 
mayor eficiencia energética en el edificio. Respecto de la 
arquitectura exterior, responde a una forma aerodinámi-
ca elevada sobre el terreno natural, a fin de contrarres-
tar las ráfagas de fuertes vientos catabáticos (llegando 
a superar los 200 Km/h), y a su vez, disminuir la acumu-
lación de nieve alrededor de la misma. Acompañando a 
estas características detalladas, podemos sumar la me-
todología adoptada en las fundaciones del laboratorio, 
mediante zapatas independientes ancladas con varillas 
roscadas adheridas al terreno empleando productos 
químicos especiales no contaminantes, y un contrapeso 
menor de hormigón armado.

Construir en la Antártida constituye un desafío que im-
pone un conocimiento técnico especializado en esas 
latitudes, enmarcado en factores climáticos particula-
res y extremos, características geotécnicas diversas y 
especiales dentro de un contexto y compromiso inter-
nacional de preservación ambiental, aspectos que son 
propios y singulares del lugar inhóspito referido.
Cabe resaltar que el Continente Antártico es el cuarto 
continente en extensión territorial luego de Asia, Amé-
rica y África, alcanzando casi 14 millones de kilómetros 
cuadrados. Sus temperaturas promedio se encuentran 
entre -10°C y -30°C. Posee el clima más seco del mundo 
y es el continente con mayor elevación respecto al nivel 
del mar, con una altura promedio de 2.000 metros. 

Características técnicas
 
La tipología constructiva se basó en diseños de carac-
terísticas similares a las empleadas en distintas cons-
trucciones ejecutadas durante los últimos 10 años en 
la Antártida, como, por ejemplo, la Estación Antártica 

Foto n° 2: “ProCeso ConstruCtIvo del laboratorIo antártICo”

Fuente: gruPo de trabaJo baC orCadas 2023



EmprendimientosSección

>>
>
C
PI
C

8

Este nuevo edificio se proyectó con tres locales específicos 
equipados en respuesta al requerimiento efectuado por los 
científicos del Instituto Antártico Argentino, disponiendo de 
un “Laboratorio Sucio”, “Laboratorio Seco” y “Laboratorio 
Húmedo” (Según se aprecia en la Figura N° 2), una pequeña 
cocina y un baño con antesala. 

En su parte inferior cuenta con un espacio de 2 metros de 
altura, destinado a los equipos de servicios básicos y cale-
facción para el funcionamiento del edificio. La otra mitad 
se reservó para la guarda y almacenamiento de equipos de 
campaña empleados durante los despliegues que realizan 
distintos grupos científicos en los veranos.

Una síntesis relativa a las tareas ejecutadas en el plazo dis-
ponible de 3 meses y medio, se reproduce a continuación:

- Exhaustivo trabajo de investigación en materia de diseño, 
materiales aptos, tecnologías resistentes y eficientemente 
aislantes, modernos sistemas de calefacción y cerramiento.
- Desarrollo de la ingeniería del proyecto, cómputo de mate-
riales, necesidades y herramientas.
- Selección y contratación de empresas, y licitación de mo-
biliarios y equipos.
- Capacitación de los tres grupos de trabajo en Buenos Aires 
(12 personas por grupo).
- Elaboración de la memoria constructiva.

FIgura n° 2: “Planta del edIFICIo Con IdentIFICaCIón de los loCales PrInCIPales”

Fuente: elaboraCIón ProPIa del dePartaMento téCnICo de la dIreCCIón general de IngenIeros e InFraestruCtura 

del eJérCIto argentIno, en base a soFtware autoCad
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- Montaje completo de un sector del laboratorio para 
ejecutar la verificación de calidad y ajuste de la memoria 
constructiva.
- Recepción de todas los materiales y equipamiento, 
clasificación por laboratorio según destino y entrega en 
puerto (A pie de buque) a los responsables para el tras-
lado. 
- Construcción de los laboratorios en las Bases Antárti-
cas Argentinas Esperanza, Orcadas y San Martín. 

Experiencias y conclusiones

La construcción en el Continente Antártico impone una 
exigencia mayor a la hora de asumir las responsabili-
dades, tanto de proyecto como de dirección de obras, 
en un ambiente tan inhóspito como hostil. Esto último, 
permanece referenciado a las condiciones climatológi-
cas únicas y más extremas de todo el planeta, a su ais-
lamiento natural, y su difícil posibilidad de llegar o salir; 

Foto n° 3: “InauguraCIón de un laboratorIo CIentíFICo MultIdIsCIPlInarIo antártICo”

Fuente: gruPo de trabaJo baC esPeranza, 2023
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nocimiento y agradecimiento por el esfuerzo y confianza 
manifestados en todo momento. 

i

Perfil del autor:
Federico Devoto es oficial del Ejército Argentino, 
Ingeniero Civil egresado de la Universidad Tecnoló-
gica Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y Oficial Ingeniero Militar egresado de la Facultad 
de Ingeniera del Ejército, Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. Licenciado en Administración egresado 
del Colegio Militar de la Nación, Buenos Aires, Ar-
gentina. Actualmente, se desempeña como jefe del 
Departamento de Infraestructura perteneciente a la 
Dirección General de Ingenieros e Infraestructura 
del Ejército Argentino. 

Correo electrónico: feddev@yahoo.com.

considerando que, si no se planifican detalladamente 
todas las necesidades y suministros para cada campaña 
y obra, el medio no las proveerá una vez instalados en la 
Antártida. 

La tipología constructiva adoptada y los materiales se-
leccionados, representaron un gran desafío ingenieril 
con una implicancia en múltiples factores, entre los que 
se pueden resaltar el menor impacto ambiental, mayor 
eficiencia energética en materia calorífica y una significa-
tiva evolución constructiva en comparación a las edifica-
ciones preexistentes en las Bases Antárticas Argentinas, 
acompañando los avances tecnológicos a nivel mundial.

Esta hazaña fue factible concretarla gracias al compro-
miso patriótico y el trabajo verdadero de equipo pro-
fesional entre los distintos actores estatales y privados 
involucrados desde el inicio, dedicando mi especial reco-
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La implementación de esta infraestructura ecológica, que co-
menzó en el verano de 2024, tiene como objetivo establecer 
100 estaciones de servicio en todo el Mediterráneo en los 
próximos seis años, con la expansión planificada a las regio-
nes más populares del mundo para la navegación de recreo. 
El hidrógeno verde se producirá mediante fuentes renova-
bles como la energía eólica y solar, utilizando tecnologías 
innovadoras para satisfacer la creciente demanda global de 
fuentes de energía sostenibles.
Este enfoque sostenible no solo proporcionará hasta 3.650 
toneladas de hidrógeno verde anualmente para el año 2030, 
sino que también eliminará aproximadamente 45.000 to-
neladas de emisiones de gases de efecto invernadero cada 
año de las embarcaciones de recreo en el Mediterráneo. 
NatPower H, respaldado por su experiencia en proyectos 
renovables, se ha propuesto liderar la transición energética 
en la industria de la navegación.
La visión de la compañía, como líder mundial en la produc-
ción, almacenamiento y distribución de hidrógeno verde, se 
alinea con la necesidad creciente de soluciones energéticas 
sostenibles en la industria náutica. La falta de infraestructu-
ras para la distribución de combustibles de impacto cero ha 
sido un obstáculo, y se busca superar este desafío al cons-
truir una red de centros de energía sostenible en los princi-
pales puertos deportivos italianos.
La colaboración con Zaha Hadid Architects garantiza que las 
estaciones de servicio de hidrógeno verde sean diseñadas 

NatPower H 

con los más altos estándares de seguridad y sostenibilidad. 
Estos diseños modulares, adaptados a las necesidades lo-
cales específicas, se realizarán con materiales reciclables y 
métodos de construcción eficientes. NatPower H también 
se ha asociado con Bluegame para desarrollar y construir 
embarcaciones propulsadas por hidrógeno, demostrando su 
compromiso con la navegación sostenible.
El proyecto, que cuenta con colaboraciones de expertos en 
tecnología del hidrógeno, ingeniería y gestión de proyectos, 
destaca el enfoque integral en la creación de una infraes-
tructura de repostaje de hidrógeno verde para la navegación 
de recreo que sea segura, escalable y sostenible.
i

Zaha Hadid Architects (ZHA) liderará la 
construcción de la primera red mundial 
de estaciones de repostaje de hidrógeno 
verde dedicadas a embarcaciones de 
recreo para la compañía NatPower H. Este 
proyecto pionero, respaldado por una 
inversión de 100 millones de euros, marcará 
el inicio de la infraestructura de repostaje 
de hidrógeno verde para la navegación de 
recreo en 25 puertos deportivos italianos.



H. Yrigoyen 1144 1º Of. 2, (C1086AAT) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  Argentina

Tel/Fax: (54 11) 4381-3452 / 5252-8838
E-mail: info09@aiearg.org.ar

Web: www.aiearg.org.ar

Días y horario de atención: 
lunes a viernes de 13 a 18 

Un proyecto seguro
Una estructura durable

Una institución sólida
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Estructurales  
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Construcciones Resistente 
al Granizo (CRG)

como fachadas, sistemas de aislamiento, revestimientos y 
elementos expuestos, como paneles solares.
Las fachadas con acabados de yeso y los sistemas de aisla-
miento son particularmente vulnerables; un impacto directo 
en estas áreas puede provocar fisuras y penetración de hu-
medad en los materiales. Si esta humedad se filtra, es posi-
ble que se requiera una renovación completa de la fachada, 
lo que incrementa notablemente los costos de reparación. 
Elementos plásticos como claraboyas o membranas de se-
llado también presentan altos índices de daño debido a su 
naturaleza relativamente frágil, y en algunos casos, pueden 
quedar inservibles tras una granizada.
Ante este riesgo, es vital incorporar medidas de protección 
contra granizo en todas las fases de diseño y construcción 
de un edificio. La resistencia al granizo debe ser una priori-
dad tanto para nuevas edificaciones como para renovacio-
nes, en especial en zonas donde estos fenómenos meteo-
rológicos son recurrentes. En este contexto, los productos y 

El granizo representa un peligro 
considerable para los edificios, causando 
anualmente daños millonarios en diversas 
partes del mundo. Dado que es imposible 
predecir cuándo una tormenta de granizo 
impactará una edificación, especialmente 
en zonas donde este fenómeno es común, 
la prevención se convierte en un elemento 
fundamental. 

El fenómeno del granizo es uno de los agentes meteoroló-
gicos más agresivos para las edificaciones. Los daños cau-
sados en estructuras por granizadas pueden alcanzar cifras 
millonarias cada año, afectando tanto a edificios comerciales 
como residenciales. La selección de materiales probados y 
certificados específicamente para soportar estos impactos 
es una estrategia de construcción preventiva que asegura 
mayor durabilidad de las estructuras, reduce costos de man-
tenimiento y minimiza la necesidad de reparaciones a lo lar-
go del tiempo.
Durante la vida útil de un edificio, es prácticamente inevita-
ble que se vea afectado por al menos una granizada intensa. 
Las partículas de granizo pueden alcanzar hasta 3 cm de diá-
metro, y con importantes velocidades, generan un impacto 
significativo sobre las superficies expuestas. Este tipo de 
impacto, al ser repetitivo y de alta energía, no solo afecta a 
nivel estético, sino que también compromete la integridad 
estructural de los componentes externos del edificio, tales 
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materiales que han sido sometidos a pruebas de resistencia 
al granizo son una elección idónea para proteger la envol-
vente del edificio de manera eficaz y económica.

Registro de materiales resistentes al granizo

Para facilitar la selección de materiales adecuados, existe un 
registro que incluye una amplia variedad de componentes 
de construcción clasificados según su resistencia al granizo. 
Los materiales que aparecen en este registro han sido some-
tidos a rigurosos ensayos en centros de pruebas especializa-
dos, donde se evalúa su comportamiento frente a impactos 
de granizo de diversos tamaños. Este registro es un recurso 
fundamental para arquitectos e ingenieros, ya que permite 
identificar materiales que cumplen con las normativas y re-
quisitos de calidad más actuales.
Los materiales se agrupan en cinco clases de resistencia al gra-
nizo, desde HW 1 hasta HW 5, de acuerdo con el tamaño máxi-
mo de granizo que pueden soportar sin sufrir daños estructu-
rales significativos. Por ejemplo, un material clasificado como 
HW 3 puede resistir impactos de granizo de hasta 3 cm de 
diámetro. Para edificaciones residenciales, se recomienda una 
resistencia mínima de HW 3, lo cual es suficiente para proteger 
la estructura contra la mayoría de las tormentas de granizo tí-
picas. Este nivel de resistencia suele ser accesible económica-
mente y cumple con las normativas de construcción actuales 
que exigen protección mínima en edificios nuevos.

Proceso de certificación y evaluación

La certificación de resistencia al granizo de un material im-
plica un proceso exhaustivo de pruebas en laboratorios es-
pecializados. Los centros de pruebas recrean condiciones 
similares a las de una tormenta de granizo real, empleando 
lanzadores de bolas de hielo que impactan sobre los ma-
teriales bajo condiciones controladas. Este proceso ha sido 
diseñado para imitar las leyes físicas naturales: los granizos 
de mayor tamaño tienen una mayor velocidad de caída, por 
lo que los lanzadores se calibran de manera específica para 
cada tipo de prueba, reflejando la realidad de los fenómenos 
meteorológicos.
Durante las pruebas, cada material es bombardeado con bo-
las de hielo de distintos tamaños y velocidades, evaluándose 
los daños resultantes. Se utilizan lanzadores de granizo es-
pecialmente diseñados para asegurar que el impacto sobre 
el material sea representativo de una granizada intensa. Solo 
aquellos materiales que superan estas pruebas sin mostrar 
daños críticos obtienen la certificación y se integran en el 
registro oficial de componentes resistentes al granizo.
Una vez que los materiales han sido evaluados y aprobados, 
se documentan en informes que detallan el nivel de resis-
tencia alcanzado y las características de los ensayos. Estos 
informes son revisados minuciosamente, y solo si cumplen 

con los criterios establecidos se les otorga una certificación 
válida por cinco años. Esto asegura que los componentes lis-
tados en el registro cumplen con los últimos conocimientos 
y exigencias en términos de calidad y resistencia. Además, 
esta actualización constante permite a los profesionales de 
la construcción contar con información actualizada para to-
mar decisiones fundamentadas y optimizar la seguridad de 
sus proyectos.

Ventajas de los materiales certificados 

El uso de materiales certificados resistentes al granizo re-
presenta una inversión a largo plazo, especialmente benefi-
ciosa en zonas geográficas donde las tormentas de granizo 
son frecuentes. Aunque inicialmente puede parecer una op-
ción más costosa en comparación con materiales sin protec-
ción específica, esta inversión se traduce en una significativa 
reducción de gastos en reparaciones y mantenimientos a lo 
largo de la vida útil del edificio. Un diseño y planificación que 
contemple esta protección permite una construcción más 
robusta, duradera y sostenible.
La certificación de resistencia al granizo es particularmente 
relevante en un contexto de cambio climático. Las condicio-
nes meteorológicas extremas, como tormentas de granizo 
intensas, se están volviendo más comunes y se espera que 
esta tendencia continúe en los próximos años. La adopción 
de materiales de construcción resistentes al granizo no solo 
protege las estructuras, sino que también reduce el impacto 
ambiental asociado con la reparación y reconstrucción tras 
cada evento climático severo. De esta forma, la construcción 
moderna y sostenible debe incorporar componentes que 
soporten las condiciones más adversas.
Este enfoque de protección y durabilidad tiene beneficios 
económicos directos. La resistencia al granizo de los mate-
riales de construcción no solo minimiza las pérdidas finan-
cieras en caso de tormentas, sino que también incrementa 
el valor de la propiedad. Los edificios construidos con ma-
teriales certificados para soportar fenómenos extremos son 
percibidos como inversiones más seguras, un factor clave en 
un mercado inmobiliario que cada vez valora más la resilien-
cia frente a riesgos naturales.
La integración de materiales certificados contra granizo en 
los proyectos de construcción es una muestra de cómo el 
sector se adapta a los desafíos del cambio climático y el 
aumento de eventos meteorológicos severos. Este com-
promiso con la resiliencia y la sostenibilidad fortalece la in-
fraestructura urbana, promoviendo ciudades más seguras y 
duraderas. La selección de materiales de alta calidad y resis-
tencia no solo aporta beneficios inmediatos en términos de 
seguridad, sino que también contribuye al bienestar a largo 
plazo de las comunidades y reduce el impacto ambiental de 
la construcción y el mantenimiento.
i
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EscenariosseCCIón

Caracterización e impacto 
de las vibraciones producidas 
por autopistas urbanas

NIVEL BASE DE VIBRACIONES
Se diagramó una campaña de medición que cubra de manera 
representativa toda la traza de las autopistas AU 25 de Mayo, 
AU Dellepiane y AU Perito Moreno (CABA). La campaña 
consistió en la toma de mediciones en 28 estaciones en dos 
etapas: la primera se realizó en el mes de enero de 2023 y 
consistió en 15 mediciones, y en la segunda se realizaron 13 
mediciones entre mayo y junio del mismo año. En la Figura 1 
se muestra la ubicación de todas las estaciones de medición, 
diferenciándolas con color amarillo y azul según correspon-
dan a la primera o a la segunda etapa, respectivamente. 
Para realizar la línea de base de vibraciones a lo largo de la 
traza de las autopistas se utilizaron las mediciones corres-
pondientes al equipo que se encontraba a la altura de la 
línea de edificación ya que ese es el punto de ingreso de las 
vibraciones a las edificaciones, y luego a las personas.
La evaluación de nivel de vibraciones se realizó utilizando la 
Norma IRAM 4078 y el Decreto N°7407/2007 de CABA, que 
establecen un nivel preferido de vibraciones para evitar pro-
blemas de confort en las personas de 0,36 cm/s2, y valores 
máximos de 0,72 cm/s2. En la Figura 2 se observa que los valo-
res de RMS ponderado varían a lo largo de la traza en magni-
tud, pero siempre manteniéndose por debajo de los valores 
preferidos establecidos por la normativa de la ciudad. 
Luego para el análisis de daño en estructuras debido a vi-
braciones se utilizó como indicador a la Velocidad Pico de 
Partícula y se comparó con los valores dados por la Norma 
IRAM 4077 que establece un nivel máximo de 15 mm/s para 
evitar daños cosméticos en las edificaciones. En la Figura 3 

se muestra el valor de VPP para todas las es-
taciones consideradas, obteniéndose un valor 
máximo de VPP de 1,57 mm/s, un valor casi diez 
veces menor que el máximo dado por la norma 
para evitar daño cosmético.
Estos valores normativos no tienen en cuenta 
posibles casos de amplificación dinámica por 
resonancia. Por lo tanto, mientras la frecuencia 
natural de la estructura esté alejada de las fre-
cuencias excitadas por la autopista, las vibra-
ciones no producirán daños en las edificacio-
nes -ni estéticos ni estructurales-.

< < <
In ga .  Me d i n a ,  Ma n u e l a ; 
Dr.  In g.  Ba l b i ,  Ma r i a n o

L a b o ra t o r i o  d e  D i n á m i c a  d e  Est r u c t u ra s
F I U BA
m a m e d i n a @ f i .u b a . a r ;  m a b a l b i @ f i .u b a . a r

INTRODUCCIÓN
El objetivo general de este trabajo es evaluar el impacto de 
la operación de las autopistas en zonas altamente pobladas, 
en base a las vibraciones producidas, sus características y 
los principales factores que inciden en su magnitud. En pri-
mer lugar, se buscará establecer una línea de base de vibra-
ciones a lo largo de la traza de las autopistas 25 de Mayo 
y Perito Moreno, y comparar diversos parámetros con los 
valores límites dados por distintas normativas, tanto en tér-
minos de confort como de daño cosmético y estructural. 
Para esto se diseñó y llevó a cabo una campaña de medición 
de vibraciones a lo largo de varios meses. En segundo lugar, 
se desagregará la influencia de la autopista y otras fuentes 
cercanas, como avenidas y subterráneo, en la magnitud de 
las vibraciones encontradas. Por último, se analizará como 
influyen distintos factores de la autopista en las característi-
cas de las vibraciones.

FIgura 1. Puntos de MedICIón
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FUENTES GENERADORAS DE VIBRACIONES 

Influencia del subterráneo
El paso de trenes y subterráneos genera vibraciones intermi-
tentes en frecuencias por encima de los 40 Hz (Balbi, 2012). 
A partir del análisis en distintas estaciones con subterráneos 
y sin ellos, se estableció que las vibraciones producto del 
subterráneo en términos de aceleración RMS son un 26 % 
mayores que las producidas por la autopista. En la Figura 4 
puede verse que las estaciones donde existía un efecto di-
recto del subte (Parque Chacabuco y Av. Varela) los valores 
son mayores a los registrados en las estaciones donde sólo 
se encontraba la autopista elevada. Se observa también que 
en la mayoría de los casos el valor de RMS móvil máximo 
registrado es bastante mayor en el caso donde existe el sub-
te que donde no; en particular, la estación Varela, donde el 
acelerómetro se encontraba por encima de la traza del sub-
terráneo, su valor es ampliamente superior a las producidas 
por el tráfico de la autopista.

Sin embargo, al aplicar los filtros dados en las normativas 
para el efecto sobre las personas, el impacto es menor ya 
que la percepción de las personas es mayor en el intervalo 
en el que actúa la autopista. Para el caso de los efectos so-
bre las estructuras -donde el parámetro de evaluación es la 
VPP, que es independiente de la frecuencia de excitación- 
el impacto de las vibraciones del subterráneo es de mayor 
magnitud. 

Influencia del tráfico a nivel
Para analizar la interacción entre las vibraciones producto 
de las avenidas y de la autopista, se eligieron cuatro estacio-
nes, dos de ellas – Plaza de los Virreyes y Av. 9 de Julio – con 
influencia de la autopista y una avenida; y otras dos – Doblas 
y Bolívar – alejadas de calles de gran circulación, de la traza 
del subterráneo y sin juntas.  
Se realizó el gráfico de densidad de potencia espectral para 
las cuatro estaciones, presentados en la Figura 5. Observan-
do los gráficos de las estaciones cerca de calles de bajo flujo 
vehicular (Figura 5c y Figura 5d) se identifican 3 picos mar-
cados. En cambio, en las otras dos estaciones (Figura 5a y Fi-
gura 5b) se ve que el gráfico es muy distinto al característico 
del tránsito carretero a nivel (Balbi, 2012) y que estos picos 
no están tan marcados y las frecuencias intermedias entre 
ellos tienen más energía asociada.

FIgura 2. línea de base de vIbraCIones - 

rMs Ponderado - ConFort

FIgura 3. línea de base de vIbraCIones - vPP

daño CosMétICo en estruCturas

FIgura 4. CoMParatIva Con y sIn subte
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En la Figura 6 se comparan los valores de RMS 
del registro completo entre las estaciones 9 de 
Julio, Doblas y Bolívar, donde se observa que, 
mientras el valor para el eje vertical z es simi-
lar para las 3 estaciones, los valores en los ejes 
horizontales x e y son mucho mayores en la es-
tación 9 de Julio que en las estaciones Doblas 
y Bolívar.

INJERENCIA DE LA ESTRUCTURA 
DE LA AUTOPISTA ELEVADA EN LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LAS VIBRACIONES
Las características de las vibraciones produci-
das por los vehículos en la superficie de roda-
miento se espera que sean las típicas del tráfico 
carretero, sin embargo, la estructura de la au-
topista elevada transforma las vibraciones y las 
trasmite al suelo con características distintas a 
las iniciales, como se observa en el gráfico de 
densidad de potencia espectral típico encon-
trado en las mediciones realizadas (Figura 7). 
La tipología de la autopista y de los vehículos 
que circulan sobre ella determinan las caracte-
rísticas y la magnitud de las vibraciones que se 
trasmiten al suelo.

Influencia de las juntas y los camiones
Con el objetivo de ver el efecto que tiene el 
tipo de vehículo y de las juntas, se analizaron 
las estaciones cercanas a Av. Entre Ríos y Av. 
Boedo para observar las diferencias entre los 
gráficos de aceleración, velocidad y densidad 

FIgura 5. Psd - InFluenCIa del tráFICo vehICular

FIgura 7. gráFICos tíPICos de la autoPIsta elevadaFIgura 6. eFeCto de las avenIdas en los eJes horIzontales
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FIgura 9. estaCIón boedo

FIgura8. estaCIón entre ríos

FIgura 10. estaCIones Con y sIn Junta

tabla 1. auMento PorCentual de MagnItud 

vehíCulos Pesados vs lIvIanos

de potencia espectral. Además, se contaba con el soporte 
del video del tránsito de la autopista al momento de las me-
diciones. El análisis se realizó identificando picos de acele-
ración efectiva (RMS) en el registro respecto del eje vertical 
z y utilizando los datos obtenidos en el equipo bajo la pila 
de la autopista, ya que se ven los efectos de la misma de 
forma directa. 
De la observación de los datos, se concluye, en primer lugar, 
que el paso de camiones por una junta tiene componentes 
de frecuencias en el entorno de 10, 20 y 5 Hz (ordenadas de 
mayor a menor nivel de energía asociada). Las vibraciones 
en frecuencias de aproximadamente 10Hz pueden asociar-
se al paso de camiones, cuya frecuencia fundamental por 
efecto de la masa no-suspendida se encuentra entre 10 y 
15 Hz según establecen (Hajek, Blaney, & Hein, 2006). Ade-
más, tanto en el gráfico de velocidad (Figura 8b) como en el 
de aceleración (Figura 8a), se ve un pico concentrado en el 
centro; y luego, valores de menor magnitud, asimilable a los 
efectos de un golpe o impulso.
En cambio, para la estación Boedo (sin junta), los gráficos de 
aceleración y velocidad no tienen picos marcados, como pue-
de apreciarse en la Figura 9. En este caso, el registro es mucho 
más ruidoso y no puede ser considerado como un impulso. 
Por otro lado, se comparan los valores de RMS Móvil máxi-
mo registrado para estaciones con y sin juntas cercanas, 4 
para cada caso (Figura 10). Las estaciones se eligieron te-
niendo en cuenta que no haya otras fuentes de vibraciones, 
pudiendo asumir que las diferencias entre éstas van a estar 
estrictamente relacionadas a la presencia o no de las juntas. 
Se ve que para el caso sin junta la dispersión en los resul-
tados es menor que para las estaciones con junta; esto se 
debe a que la magnitud de la vibración de la junta está aso-
ciada al mantenimiento de ésta. 
Por último, se analizaron intervalos de tiempo con tráfico 
liviano y se los compararon con los correspondientes a in-
tervalos con tránsito pesado. La diferencia de magnitud de 
las vibraciones para distintas métricas y para cada uno de los 
ejes se muestran en la Tabla 1. 



EscenariosSección

>>
>
C
PI
C

20

Modelo estructural de la autopista
Dado que se observó que existe un contenido de frecuencia 
cercano a los 5 Hz que no es característico del tráfico carre-
tero, se construyó un modelo analítico para compararlo con 
los resultados de las mediciones realizadas a lo largo de toda 
la traza de las AU. 25 de Mayo y AU. Perito Moreno. A partir 
de los planos de la autopista, se realizó un modelo estructural 
de respuesta dinámica, analizando su respuesta en el domi-
nio de la frecuencia para una carga impulsiva en el voladizo 
de la estructura. La autopista se modela como un sistema li-
neal de material isótropo, elástico lineal y homogéneo. 
El esquema estático del modelo utilizado fue un pórtico de 
6 columnas espaciadas 25 m unidas por una viga continua 
de 150 m como se muestra en la Figura 11, junto con las ma-
sas puntuales ideales adoptadas. Luego, se definieron las 
coordenadas dinámicas, que corresponden a dos grados de 
libertad para cada una de las masas (horizontal y vertical), 
planteado un sistema de 38 grados de libertad dinámicos. 
A partir de la matriz de masa y de rigidez se obtuvieron los 
modos y frecuencias propias de vibración de la estructura. 
Las primeras cinco frecuencias naturales son:

Luego se planteó el problema de múltiples grados de liber-
tad con amortiguamiento, en el dominio de la frecuencia 
para una carga impulsiva en el voladizo. Después de resolver 
el problema, se obtuvieron los desplazamientos en todas las 
coordenadas, sin embargo, sólo interesaba para este análisis 
la reacción de vínculo del apoyo más cercano al voladizo, en-
tonces, se realizó el gráfico de la función de la reacción del 
apoyo (Figura 12) respecto de la frecuencia (f = 1/T). Se grafi-
có en función de la frecuencia, ya que es la métrica utilizada 
en el procesamiento de datos de la campaña de medición. 

FIgura 12. resPuesta en el doMInIo de la FreCuenCIa

FIgura 11. esqueMa estátICo de la autoPIsta

Se observó un pico claro en 4,3 Hz y luego, un pico muy ate-
nuado en frecuencias alrededor de los 30 a 40 Hz.
En el gráfico de respuesta, puede verse que influye en la 
respuesta particularmente el modo 8 correspondiente a la 
frecuencia natural f_8  = 4,3029 · Hz. 
A partir de este resultado, se pudo identificar que el pico 
que aparece en frecuencias de aproximadamente 5 Hz que 
se presenta en los registros corresponde a una modificación 
que impone la estructura al espectro de frecuencias típico 
del tránsito vehicular. 

CONCLUSIONES
La operación de las autopistas produce vibraciones simila-
res a otras fuentes de la zona, como puede ser el tráfico en 
avenidas o el paso de subterráneo. Sin embargo, la estruc-
tura elevada introduce una frecuencia característica, en el 
orden de los 5 Hz, que podría afectar a algún tipo particu-
lar de estructuras cuya frecuencia propia coincida con ésta. 
Por otro lado, la magnitud de las vibraciones no implica un 
potencial de daños en las estructuras, ni siquiera de orden 
cosmético. El mantenimiento regular de juntas y la limitación 
de los vehículos pesados que circulan pueden reducir signi-
ficativamente las vibraciones. 
i
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270 Park Avenue: 
Estructura Moderna para un 
Lugar de Trabajo Moderno
La nueva sede corporativa del gigante 
financiero JPMorgan Chase, ubicada en 270 
Park Avenue en Manhattan, se convirtió en el 
edificio de acero más grande de la ciudad de 
Nueva York cuando alcanzó su altura máxima 
en noviembre de 2023. Situado en el centro de 
Manhattan, ocupando una manzana completa 
delimitada por Park Avenue al este, Madison 
Avenue al oeste, y las calles East 47th y 48th al 
sur y norte, el edificio abarca 232.000 metros 
cuadrados distribuidos en 60 pisos y alcanza 
una altura de 423 metros, lo que lo convierte 
en el sexto más alto de la ciudad.

Después de un estudio exhaustivo, JPMorgan Chase eligió 
el sitio a pesar de la presencia de su antigua sede en la mitad 
este de la manzana, un edificio de 50 pisos originalmente 
construido para Union Carbide y completado en 1960. El 
edificio anterior estaba diseñado para solo 3.500 emplea-
dos, una cuarta parte del número que Chase podría albergar 
en el nuevo edificio. Además, el espaciamiento cercano de 
columnas y los techos bajos no eran adecuados para dise-
ños de oficinas modernos. El potencial de una gran huella, la 
ubicación central y las conexiones con el transporte público, 
entre otros beneficios, superaron el esfuerzo involucrado en 
demoler la estructura existente.
Ahora, utilizando completamente los 61 metros por 122 me-
tros de la manzana, el nuevo edificio proporcionará más del 
doble de espacio exterior a nivel del suelo, incluyendo una 
extensa plaza pública y espacios verdes a nivel de calle. Un 
vestíbulo de dos pisos abierto y espacioso ofrece vistas a 
través del edificio desde Park hasta Madison Avenues, ha-
ciendo que la torre de oficinas parezca flotar sobre el suelo. 

Arquitectónicamente, la torre es como una fila de nueve li-
bros—extrusiones rectangulares de las bahías de columnas 
longitudinales— alineados en un estante. Cada libro tiene 
una altura diferente: las bahías de columnas más al este y al 
oeste terminan a intervalos, creando retranqueos simétricos 
en el techo. Desde el retranqueo más alto hasta el pico, el 
edificio tiene solo 12 metros de ancho.

Un sitio desafiante

El desafío más significativo para construir en el sitio es la 
presencia de la Grand Central Terminal y la recientemente 
inaugurada Grand Central Madison debajo de todo el lote 
excepto el cuarto occidental. Las vías de la terminal corren 
de norte a sur y típicamente están emparejadas con una 
plataforma entre ellas, con un espaciamiento este-oeste de 
unos 18 metros, dejando solo el estrecho espacio entre vías 
adyacentes para la fundación del nuevo edificio. Peor aún, la 
estructura que sostiene el techo del cobertizo de trenes y el 
edificio de Union Carbide ocupa gran parte de ese espacio. 
Aún así, el equipo de diseño, liderado por los arquitectos 
Foster + Partners y los ingenieros estructurales Severud As-
sociates, se enfrentó al desafío. Trabajando estrechamente 
con la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), que 
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opera Metro-North Railroad y Long Island Rail Road, el equi-
po examinó el espacio entre los sobres dinámicos—con fre-
cuencia no más de 1,2 metros de ancho—teniendo en cuenta 
las líneas de energía, señales y otros servicios públicos exis-
tentes que no podían ser interrumpidos o reubicados sin un 
costo prohibitivo. Solo se identificaron unas pocas líneas de 
apoyo potencial.

La “Mesa”

Recoger las cargas gravitacionales y laterales de las colum-
nas de la torre—espaciadas a 12 metros de este a oeste y has-
ta 20 metros de norte a sur—y llevarlas a los puntos selec-
cionados requirió un extenso sistema de transferencia. Los 
arquitectos e ingenieros estudiaron varias alternativas de 
encuadre antes de llegar a un arreglo de dos pisos de vigas 
de transferencia de acero y supercolumnas y abrazaderas in-
clinadas que llegó a conocerse como la “Mesa”. A lo largo de 
las elevaciones norte y sur, grupos de cuatro columnas exte-
riores adyacentes se inclinan hacia adentro y entre sí para 
crear tres subestructuras en forma de abanico. Longitudinal-
mente, dos vigas de placa de 7,6 metros de profundidad se 
extienden a lo largo del edificio —110 metros— para transferir 
las columnas interiores. Las vigas, que también soportan el 
segundo y tercer piso, están sostenidas por columnas en 
forma de V. Juntas, las vigas y columnas forman dos planos 
verticales en el centro de la estructura.

Complementando las columnas en forma de abanico y en V 
hay seis macro-abrazaderas diagonales. En el extremo este, 
los miembros se inclinan hacia arriba y hacia afuera desde la 
base de las columnas más orientales hacia un punto a mitad 
de camino entre los extremos este de las vigas de transfe-
rencia. En las bases de las columnas restantes en abanico, 
los miembros se inclinan hacia arriba y hacia adentro hasta 
la parte superior de las vigas de transferencia.
A pesar de presentar una apariencia elegante y ligera, la 
“Mesa” impone demandas tremendas en su fundación. Las 
cargas en la base de cada supercolumna son de casi 44.000 
toneladas, mientras que el área disponible en cada soporte 
es de solo unos 5,6 metros cuadrados. Las placas base de 
acero acomodan la presión de soporte directamente debajo 
de las columnas, pero por debajo del nivel del suelo, la cons-
trucción estaba limitada por dos niveles de vías ferroviarias, 
así como por el deseo de la MTA de proteger el techo del 
cobertizo de trenes y minimizar las interrupciones en las 
vías.

Un nuevo estándar para el Hormigón de Alto Rendimiento

El equipo de diseño concluyó que se necesitaba una solu-
ción de hormigón para crear un camino a través del cober-

tizo de trenes existente y hasta la roca madre. El hormigón 
tenía que ser más fuerte que la mezcla de 14.000 psi utiliza-
da con éxito en el proyecto de Severud en One Vanderbilt 
Avenue, cercano. No se disponía de mezclas de hormigón 
de mayor resistencia, por lo que el equipo de diseño y cons-
trucción se propuso desarrollar una. Severud, junto con el 
contratista de cimentaciones John Civetta & Sons y el pro-
veedor de hormigón SRM Concrete, se embarcaron en una 
serie de mezclas de prueba, ensayos de laboratorio y colo-
caciones de maquetas a escala real.
El primer paso fue determinar las proporciones de la mezcla 
de hormigón. Se moldearon cilindros utilizando diferentes 
combinaciones de cemento, escoria de alto horno, cenizas 
volantes y microsílice, y se probaron para determinar su re-
sistencia. Después de muchas iteraciones, el equipo llegó a 
una mezcla de hormigón confiable y asequible con una re-
sistencia a la compresión de 16.000 psi a los 56 días. Como 
bono, el contenido de cemento es solo aproximadamente un 
tercio del material cementoso total, reduciendo la huella de 
carbono del hormigón.
Con el problema de la resistencia resuelto, el equipo se cen-
tró en las preocupaciones de colocación. Dada la accesibili-
dad limitada y el pesado refuerzo que se necesitaba, llevar 
el hormigón a los moldes sin afectar sus propiedades era de 
gran importancia. Se construyeron paneles de maquetas de 
los pilares de 1,2 metros de espesor, de 2,4 metros de ancho 
por 2,4 metros de alto con múltiples cortinas de refuerzo 
pesado. Se colocó hormigón en los moldes utilizando una 
bomba con 30 metros de manguera y desde una altura de 
12 metros para simular cómo se colocaría en el campo. A los 
3, 7, 14, 28, 56 y 90 días de curado, se perforaron núcleos de 
las maquetas y se probaron para determinar su resistencia; 
los resultados estuvieron dentro del mismo rango que los 
cilindros curados en laboratorio.
Las maquetas también se utilizaron en un estudio paralelo 
de efectos de temperatura. Debido al alto contenido de ma-
terial cementoso, la hidratación produjo temperaturas ele-
vadas. Se instalaron termopares en todo el panel de prueba 
para monitorear la temperatura del hormigón cerca de la 
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superficie y en profundidad. Se exploraron métodos para 
atenuar los efectos, como tuberías de agua embebidas para 
enfriamiento, pero la mayoría resultaron poco prácticos.
Finalmente, el equipo determinó que rociar nitrógeno líqui-
do a menos 320° F en la mezcla durante el amasado la en-
friaba lo suficiente, generalmente hasta un máximo de 58° F, 
para mantenerla inactiva (el nitrógeno, al ser un elemento 
inerte, se vaporiza y se disipa sin afectar permanentemen-
te al hormigón). Una vez colocado, el hormigón comenzó a 
calentarse, pero la monitorización reveló que durante las 
primeras 72 horas de curado, la temperatura del mismo se 
mantuvo muy por debajo del máximo calculado de 186° F. 
Además, la diferencia entre las temperaturas de la superficie 
y del núcleo nunca excedió los 35° F.
Aunque el desarrollo de una mezcla de hormigón de 16.000 
psi presentó varios problemas prácticos, un estudio cuida-
doso los resolvió todos sin afectar los requisitos del código, 
la trabajabilidad, el costo y el cronograma, y finalmente re-
sultó en una consistencia en la resistencia final. De hecho, 
al final del proyecto, las pruebas revelaron una resistencia 
promedio cercana a 20.000 psi y una resistencia máxima de 
23.000 psi, estableciendo un nuevo estándar para el hormi-
gón de alto rendimiento.

Sistema lateral

El elegante sistema lateral estructural de 270 Park Avenue 
consta de cinco partes: el piso de planta baja y las paredes in-
feriores; el Tabletop; el núcleo de la torre con arriostramien-
tos; cinco niveles de vigas de outrigger; y los macro-arriostra-
mientos exteriores, que están configurados en una distintiva 
forma de diamante en las fachadas este y oeste. Trabajando 
juntos, el núcleo, los outriggers y los macro-arriostramientos 
llevan los esfuerzos cortantes y los momentos horizontales 
de la superestructura al Tabletop. El Tabletop, que actúa 
como una celosía espacial con cordones superiores rígidos, 
transfiere las cargas al piso de planta baja.
En la dirección norte-sur, el núcleo arriostrado y los outrig-
gers trabajan en conjunto con los marcos de diamante exte-
riores para proporcionar la resistencia lateral y una curva de 
deriva suave. Las vigas de outrigger distribuyen las fuerzas 
verticales inducidas lateralmente a las columnas de esviaje, 
aumentando el ancho efectivo del sistema. A nivel del suelo, 
el núcleo y los arriostramientos del Tabletop transmiten las 
cargas directamente a las paredes de hormigón de soporte, 
incluso aquellas ubicadas entre las vías del tren. Sin embar-
go, con pocos soportes cercanos, las fuerzas de levanta-
miento generadas son extremadamente altas, del orden de 
miles de kips.
Las paredes de la fundación están soportadas por cajones 
de 13,5 pulgadas de diámetro, perforados en la roca madre 
desde el nivel más bajo de las vías. Para el levantamiento, los 
cajones están postensados con tres barras roscadas No. 32 
(4 pulgadas de diámetro), grado 75. El enfoque tradicional 
para anclar las bases de las columnas, dos niveles por en-

cima de la fundación, es instalar tendones de pretensado 
desde la tapa del cajón o la parte inferior de la pared y pos-
tensarlos desde el nivel del suelo. El equipo de diseño eligió 
esta ruta, pero con un giro ingenioso.

Soluciones postensadas

Preocupados de que un anclaje fallido pudiera no ser repa-
rable o reemplazable a nivel de la vía, los ingenieros idearon 
un sistema de conductos en forma de U para los tendones, 
con ambas aberturas a nivel del suelo, que se sumergen hasta 
el fondo de la tapa del cajón para enganchar los anclajes de 
roca. Después de probar el concepto con los modelos a esca-
la real de los pilares, tendones de 27 hebras cada uno fueron 
pasados a través de los conductos, atravesaron agujeros en 
las enormes placas base de las columnas y se tensaron con 
un gato en cada extremo, trabajando simultáneamente.
En la dirección este-oeste, los desplazamientos de las vigas 
de esviaje para acomodar el muro cortina en las fachadas 
norte y sur impidieron una utilización significativa de marcos 
resistentes a momentos. En consecuencia, toda la carga la-
teral se recoge en marcos arriostrados ubicados en los lados 
norte y sur del núcleo de la oficina. Nuevamente, las vigas de 
outrigger se colocaron en los pisos mecánicos a lo largo de 
la altura del edificio para enganchar las columnas de esviaje 
y aumentar el ancho efectivo de los marcos.
Por encima del piso 14, todos los ejes de los ascensores se 
desplazan hacia el este desde Madison Avenue hacia el cen-
tro de la planta en una disposición más tradicional. Aquí, la 
transferencia de múltiples pisos, conocida como el sky lo-
bby, crea un espacio habitable en el núcleo del edificio con 
un centro de conferencias e instalaciones recreativas. Las 
vigas de outrigger en el piso 11 redistribuyen las cargas la-
terales desde el arriostramiento del núcleo terminado a lo 
largo de las vigas de placa del Tabletop.
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Las vías del tren y las plataformas impiden la transferencia 
de carga lateral desde el nivel del suelo hasta la fundación. 
Como resultado, la losa del piso de planta baja sobre el co-
bertizo de trenes se utiliza como una gigantesca corredera 
para entregar las fuerzas laterales desde las columnas que 
descansan sobre el cobertizo de trenes hasta la porción oc-
cidental de la fundación. La losa de 16 pulgadas de espesor 
tiene una resistencia del hormigón de 10.000 psi y está pos-
tensada con cuatro grupos de cuatro tendones alineados 
con las bases de las columnas. Los tendones, cada uno com-
puesto por 55 hebras que requirieron gatos especializados 
importados de Francia para ser tensados, están anclados 
por las paredes del sótano y la losa del piso de planta baja 
en el cuarto oeste del sitio, una porción del edificio al cual el 
equipo de diseño se refiere como “terra firma”. 

Control de movimiento

La respuesta del edificio a las cargas de viento, especialmen-
te en los niveles de servicio, fue un componente crucial del 
diseño estructural. Severud trabajó estrechamente con el 
consultor de ingeniería del viento y microclima RWDI para 
desarrollar criterios de rendimiento y confirmar que se cum-
plían los objetivos de resistencia y servicio. Los ingenieros 
de RWDI realizaron pruebas detalladas en túneles de viento 
y múltiples rondas de análisis para determinar las respues-
tas estructurales inducidas por el viento en cada dirección 
principal y en torsión.
Utilizando los datos del túnel de viento, las propiedades di-
námicas de la estructura y un modelo estadístico del clima 
del viento para la ciudad de Nueva York, predijeron las ace-
leraciones máximas y las velocidades torsionales para even-
tos con intervalos de recurrencia de un mes, un año y diez 
años. El análisis inicial de la respuesta del sistema lateral a 
estos eventos reveló que las aceleraciones en los pisos ocu-
pados más altos superarían los niveles de comodidad desea-
dos sin atenuación.
Con estudios adicionales, el equipo determinó que un amor-
tiguador de masas sintonizado tipo péndulo, situado en el 
nivel 54 y suspendido en cables anclados dos pisos arriba 
al marco del nivel L55M, controlaría efectivamente las ace-
leraciones del edificio. El amortiguador de 280 toneladas 
mantendrá las aceleraciones inducidas por el viento dentro 
de los niveles de comodidad deseados, por debajo de los 
típicamente aplicados a edificios residenciales, para even-
tos de viento de uno y diez años. También se espera que 
el amortiguador proporcione una reducción del 10 al 15 por 
ciento en la deriva para eventos de viento con un intervalo 
medio de recurrencia de diez años, y una reducción del 5 al 
10 por ciento para un período de retorno de cincuenta años.
Las cargas de viento no son las únicas fuentes de vibración 
en 270 Park Avenue. El edificio comparte su fundación con 
dos docenas de vías ferroviarias, sometiéndolo a una intensa 
excitación con cada tren que pasa. Como mínimo, varios tre-
nes circulan debajo del edificio cada hora, y aún más duran-

te las horas pico. Los ingenieros de Severud trabajaron con 
RWDI para abordar la demanda de vibración, comenzando 
con el desarrollo de un extenso protocolo de monitoreo de 
vibraciones y una función de fuerza de entrada inicial.
Utilizando un modelo analítico del edificio Union Carbide, 
se aplicó la función de fuerza de prueba y se predijo su res-
puesta. El modelado tuvo en cuenta el módulo de subgrado 
de la roca de soporte, el camino de viaje de las vibraciones 
desde el marco de soporte de la vía hasta la fundación del 
edificio y a través de las columnas de la obra, y la proporción 
de la masa del edificio que participaba en la respuesta.
Las predicciones del análisis se compararon con las respues-
tas medidas en el edificio. Utilizando las variaciones obser-
vadas, la función de fuerza de entrada se recalibró en conse-
cuencia y se volvió a aplicar al modelo analítico. Después de 
más de 150 iteraciones, se estableció una función de fuerza 
que producía respuestas en buen acuerdo con las vibracio-
nes medidas y se utilizó como entrada para un modelo analí-
tico del nuevo edificio para evaluar su rendimiento de vibra-
ción anticipado. Las mediciones de campo posteriores en 
el nuevo edificio revelaron una respuesta a las vibraciones 
inducidas por trenes adecuada para equipos de laboratorio 
sensibles en la planta baja, con reducciones significativas a 
lo largo de la torre.

Innovaciones en acero

La colaboración entre Severud, el gerente de construcción 
AECOM Tishman y el contratista de acero Banker Steel, ba-
sada en relaciones estrechas fortalecidas durante su trabajo 
conjunto en One Vanderbilt Avenue, llevó a mejoras signi-
ficativas en la fabricación y erección del acero estructural. 
Esto fue especialmente cierto para el Tabletop, una subes-
tructura compleja que planteó varios desafíos logísticos y 
creó la transición crítica de la fundación a la torre de oficinas 
que hizo posible el proyecto.
Las conexiones del Tabletop, donde en cada nodo conver-
gen hasta cinco miembros masivos en un solo punto, se be-
neficiaron enormemente de la participación del contratista 
de acero. El enfoque convencional es crear nodos utilizando 
placas soldadas, pero eso presentaba abrumadores proble-
mas de constructibilidad, principalmente debido a grandes 
soldaduras de múltiples pasadas y la probabilidad de distor-
sión por calor. La estética potencialmente desfavorable de 
las conexiones expuestas era una responsabilidad adicional.
En su lugar, el equipo propuso nodos fabricados con acero 
forjado para reducir los problemas de fabricación y acomo-
dar mejor el campo de tensiones tridimensional que actúa 
sobre los nodos. Es una solución de fuerza bruta, los for-
jados son esencialmente enormes bloques de acero sólido, 
así como una sofisticada. Utilizando los resultados de un 
modelado avanzado de elementos finitos que determinan 
distribuciones detalladas de tensiones 3D, los metalúrgicos 
del fabricante Ellwood Specialty Steel eligieron una aleación 
adecuada y prescribieron un proceso de tratamientos térmi-
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llegaron, elevando el marco entre las columnas en abanico y 
los largueros de transferencia y colocando las cuatro grúas 
torre que erigirían el resto del edificio. Por encima del Table-
top, la disposición del acero procedió como en un edificio 
típico. Como resultado de este ambicioso plan, el proyecto 
alcanzó su altura máxima antes de lo programado.

Características de sostenibilidad

JPMorgan Chase visualiza 270 Park Avenue como un mode-
lo para el lugar de trabajo del siglo XXI, con características 
de sostenibilidad destinadas a lograr una certificación Pla-
tino en el programa LEED del USGBC. La infraestructura 
del edificio será alimentada completamente por hidroeléc-
trica derivada de un proveedor del estado de Nueva York 
y no producirá emisiones operativas netas. El edificio tam-
bién contará con calidad de aire de primera clase, controles 
inteligentes basados en sensores, uso eficiente del agua y 
acristalamiento de alto rendimiento. En su construcción se 
emplearon materiales con baja huella de carbono, incluyen-
do hormigón que sustituyó un 40 por ciento del cemento 
por puzolanas de vidrio molido (GGP) en todo el material 
estructural, excepto en la mezcla de 16.000 psi. El uso de 
GGP ahorró aproximadamente 5.000 toneladas de carbono 
incorporado y desvió más de 28 millones de botellas de vi-
drio de los vertederos, según estimaciones del productor de 
GGP. El hormigón de ultra alto rendimiento contenía alrede-
dor de un 60 por ciento de material cementante suplemen-
tario en forma de escoria granulada de alto horno molida y 
cenizas volantes. El acero de refuerzo en el hormigón está 
hecho de casi un 100 por ciento de acero reciclado, mientras 
que las 94.000 toneladas de estructura de acero contienen 
más del 90 por ciento de material reciclado. Sorprendente-
mente, el 97 por ciento del edificio demolido Union Carbide 
fue reutilizado, reciclado o reconvertido.

Conclusión

Construir un edificio de oficinas de gran altura en el denso 
entorno urbano de la ciudad de Nueva York es difícil en las 
mejores circunstancias. Construir uno donde ya existe una 
torre de oficinas de gran altura es aún más desafiante. Inten-
tar hacerlo sobre vías ferroviarias activas bordea lo imposi-
ble. Pero con un estudio minucioso, análisis exhaustivos y una 
colaboración entusiasta, JPMorgan Chase y su experimen-
tado equipo de diseño y construcción lograron hacerlo, sin 
interrumpir ni alterar significativamente la circulación de las 
líneas subterráneas. 
i

Fuente: 
STRUCTURE Magazine 
https://www.structuremag.org/?p=27369
Junio, 2024, por Edward M. DePaola, PE, y Fortunato 
Orlando, PE.

cos y mecánicos para fabricar nodos soldables que transmi-
tan de manera segura altas tensiones en múltiples ejes.
Las vigas de placa que forman la columna vertebral del Ta-
bletop son los elementos individuales más grandes del edi-
ficio. Abarcando la longitud del proyecto, las vigas de placa 
tienen 25 pies de profundidad, la altura completa del segun-
do piso. Sus alas tienen 5 pies de ancho y hasta 8 pulgadas 
de espesor, y sus almas hasta 6 pulgadas de espesor. Debido 
a su inmenso tamaño y rigidez, la deflexión de las vigas de 
placa es insignificante y no fue necesario preformarlas.
Su peso total es del orden de 1.800 toneladas cada una, por 
lo que las vigas se dividieron en profundidad en tres sec-
ciones apiladas que se fabricaron en longitudes que podían 
enviarse en posición vertical, levantarse en su lugar y ator-
nillarse en el campo. Se necesitaron muchas penetraciones 
en el alma para puertas y sistemas mecánicos. Las aberturas 
más grandes, más de la mitad de la profundidad de la sec-
ción, solo se cortaron parcialmente en el taller para mante-
ner la estabilidad durante el transporte. Una vez erigidas, los 
cortes se completaron y los desechos se retiraron.
El plan de montaje desarrollado por AECOM Tishman y 
Banker fue quizás el más instrumental en la construcción 
oportuna del Tabletop. Los dos largueros de transferencia 
del sistema y las filas de columnas en abanico crean tres ca-
rriles de tráfico natural este-oeste a través del sitio. Banker 
Steel colocó grúas sobre orugas en los carriles norte y sur, 
que podían recoger y colocar componentes entregados des-
de el carril central a través de Madison Avenue, el único ac-
ceso permitido para la entrega.
Se diseñaron e instalaron pistas elevadas temporales y una 
plataforma de protección comenzando en el oeste y avan-
zando hacia el este. Trabajando de manera independiente, 
las grúas dispusieron las columnas en abanico; trabajando 
en conjunto, erigieron los largueros de transferencia y luego 
el marco entre los mismos. Esto permitió que la instalación 
comenzara mientras la demolición del edificio Union Carbi-
de y la construcción de las paredes de la fundación aún es-
taban en progreso.
Para cuando las grúas llegaron a la mitad de la manzana, se 
habían completado los trabajos de demolición y fundación 
y las grúas continuaron hacia el este hasta Park Avenue. 
Desde allí, retrocedieron por el mismo camino por el que 
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senta varios desafíos. La gran cantidad de datos generados, 
conocida como “big data”, puede ser abrumadora y compli-
cada de integrar en los sistemas actuales. Además, configurar 
el análisis adecuado de estos datos para obtener información 
práctica es un proceso complejo y técnico. La seguridad y la 
privacidad son consideraciones esenciales en el diseño de 
cualquier sistema de IoT, especialmente cuando el usuario 
final es el público en general. Las empresas que implemen-
tan IoT deben invertir en ciberseguridad y en estrategias para 
proteger la información de los usuarios, a fin de ganarse la 
confianza de sus clientes y garantizar un entorno seguro.

IoT - IA: un vínculo estratégico

La relación entre el Internet de las Cosas (IoT) y la Inteligencia 
Artificial (IA) no es de competencia, sino de colaboración y 
sinergia. Mientras el IoT actúa como un sistema nervioso que 
recopila grandes volúmenes de datos, la IA funciona como el 
cerebro encargado de analizar esa información para tomar 
decisiones inteligentes y efectivas.

El IoT se encarga de generar los datos esenciales a través de 
su red de dispositivos interconectados. Esta enorme cantidad 
de información se convierte en el insumo fundamental que 
los algoritmos de la IA necesitan para aprender, identificar pa-
trones, realizar predicciones y tomar decisiones. Este vínculo 
hace que los dispositivos conectados sean cada vez más útiles 
y sofisticados.

La sinergia entre ambas tecnologías permite avances signifi-
cativos. Por ejemplo, la automatización alcanza nuevos niveles 
de precisión y eficiencia, como se observa en un termosta-
to inteligente que no solo regula la temperatura, sino que 
aprende las preferencias del usuario para anticiparse a sus 
necesidades. En el ámbito industrial, los sensores IoT pueden 
monitorear el estado de equipos y detectar signos de desgas-
te, mientras que la IA predice cuándo será necesaria una re-
paración, evitando averías costosas. Dicha integración facilita 
una personalización masiva, ya que los datos recopilados per-
miten ofrecer experiencias adaptadas a cada usuario, como 
ocurre en las recomendaciones de plataformas de streaming.
Mirando hacia el futuro, conceptos como el AIoT, que com-
bina el poder del IoT y la IA, están ganando protagonismo y 
prometen revolucionar múltiples sectores. Asimismo, el edge 
computing, que procesa los datos cerca de donde se generan 
en lugar de enviarlos a la nube, permite respuestas más rápi-
das y un uso más eficiente de la energía.
i

Fuente: 
https://www.redhat.com/es/topics/internet-of-things/
what-is-iot

El IoT se basa en una infraestructura que permite a los dispo-
sitivos físicos recibir y transmitir datos a través de redes ina-
lámbricas sin necesidad de intervención humana constante. 
Esto es posible gracias a la incorporación de tecnologías in-
formáticas y de comunicación en objetos diversos. Por ejem-
plo, un termostato inteligente puede detectar la ubicación de 
su usuario mediante la conexión a su vehículo, permitiéndole 
ajustar automáticamente la temperatura del hogar antes de 
que la persona llegue. Estos sistemas de IoT trabajan en un 
ciclo de retroalimentación continua, en el que envían, reciben 
y procesan datos constantemente para optimizar su funcio-
namiento. Además, el análisis de los datos recopilados puede 
ser inmediato o prolongado, dependiendo de la aplicación. Un 
sistema de IoT puede integrarse con APIs, como la de Google 
Maps, para obtener información en tiempo real sobre tráfico y 
ajustar los servicios en función de las necesidades del usuario. 
De forma similar, las empresas de servicios públicos pueden 
analizar datos de termostatos inteligentes para optimizar el 
suministro de energía y mejorar la eficiencia en general.

IoT Empresarial: Retos y oportunidades

A nivel comercial, el IoT ha captado gran atención debido 
a su potencial para transformar la relación entre empresas, 
clientes y socios. Las soluciones de IoT empresarial permi-
ten desarrollar modelos de negocio innovadores y mejorar la 
experiencia del cliente. Sin embargo, su implementación pre-

¿Qué es el Internet de las 
Cosas (IoT)?
El Internet de las Cosas, conocido 
comúnmente como IoT (por sus siglas 
en inglés), es un sistema que conecta los 
objetos cotidianos a Internet, permitiendo 
que interactúen y compartan datos en 
tiempo real. Desde electrodomésticos 
como refrigeradores y bombillas 
inteligentes hasta dispositivos médicos, 
ropa y accesorios personales conectados, 
y sistemas de infraestructura de ciudades 
inteligentes, el IoT transforma nuestra 
vida cotidiana al crear un “ecosistema 
conectado”. Esta red de dispositivos abarca 
desde simples interruptores que envían 
instrucciones a un objeto, hasta avanzados 
sensores que recopilan información y la 
envían para su análisis en otros sistemas.
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Beneficios y desafíos 
de la construcción modular

Si bien una obra de construcción presenta una dinámica y 
complejidad distintas a una línea de ensamblaje, los avances 
logrados en la manufactura fabril, como en la industria au-
tomotriz, podrían inspirar nuevas metodologías en la cons-
trucción. Las plantas de ensamblaje de automóviles actuales 
no tienen casi nada en común con las que existían hace cien 
años, ya que la automatización y optimización de procesos 
han redefinido esta industria. Por el contrario, las obras de 
construcción aún retienen aspectos de prácticas tradiciona-
les, y su transformación ha sido más paulatina.
La construcción modular, tal como la define el Modular Buil-
ding Institute, se refiere a un proceso en el que un edificio es 
ensamblado fuera del sitio, en condiciones de planta contro-
ladas. Este método utiliza los mismos materiales y se ajusta 
a los mismos códigos y estándares de construcción que los 
edificios convencionales. Sin embargo, logra completarse en 
aproximadamente la mitad del tiempo respecto de las obras 
convencionales. Este proceso se realiza en módulos, que al 
ensamblarse en el lugar definitivo, reflejan fielmente la in-
tención de diseño y cumplen con las especificaciones de los 
edificios construidos in situ.

Ventajas de la construcción modular

Aunque el concepto de construcción modular pueda pare-
cer reciente, en realidad no lo es. En Estados Unidos, ya a 
principios del siglo XX, algunas empresas ofrecían “casas 
prefabricadas” listas para ensamblarse en el lugar de des-
tino. En Europa, esta técnica cobró relevancia luego de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando los gobiernos necesitaron 
soluciones rápidas y eficientes para paliar la escasez de vi-
viendas. Hoy en día, la producción modular ha ganado im-
portancia debido a las exigencias y regulaciones que buscan 

La industria de la construcción ha 
experimentado avances significativos 
a lo largo del tiempo en términos de 
incorporación de nuevas tecnologías, 
mejoras en salud y seguridad 
ocupacional, y en el uso de equipos cada 
vez más sofisticados. Sin embargo, aún 
existen oportunidades de aprovechar 
de forma más intensiva las técnicas 
industriales modernas. Una de las 
áreas donde esto es particularmente 
evidente es en la construcción modular. 
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turbaciones en el lugar de instalación y permite la reutiliza-
ción de estructuras, lo cual reduce la demanda de materias 
primas y el consumo de energía.

Flexibilidad en el diseño: Los módulos pueden ser ensam-
blados y configurados de distintas formas, permitiendo tan-
to la expansión como la reducción de espacios según las 
necesidades del cliente.

Esta flexibilidad que ofrece la construcción modular es una 
ventaja que permite a las empresas atender diversos secto-
res, desde la minería hasta la hotelería, pasando por áreas 
como la educación y la salud. Esto facilita la adaptación de 
las empresas que implementan este método para satisfacer 
una amplia gama de demandas en diferentes industrias.

¿Es más barata la construcción modular?

Aunque la construcción modular permite acotar costos en 
ciertas áreas, la reducción de costos no es una regla estricta. 
Si bien el ahorro de tiempo es uno de los mayores benefi-
cios, los costos de materiales y personal suelen ser compara-
bles a los de la construcción convencional. Además, existen 
costos asociados al transporte de los módulos ya fabricados 

reducir la huella de carbono y minimizar las molestias a las 
comunidades locales. Los beneficios de la construcción mo-
dular son varios, y entre ellos podemos destacar:

Rapidez en la construcción: Una de las principales ventajas 
es la velocidad. La posibilidad de realizar trabajos en fábrica 
y en el terreno simultáneamente permite reducir los tiem-
pos de entrega. A diferencia de las construcciones conven-
cionales, sujetas a interrupciones por condiciones meteoro-
lógicas, la mayor parte del trabajo modular se lleva a cabo 
en una planta controlada, lo cual mitiga el riesgo de atrasos. 
Este método permite ahorrar hasta un 50 % en tiempo.

Presupuestos cerrados: En la construcción modular, el pre-
supuesto suele ser fijo desde el inicio, ya que los costos de 
fabricación y ensamblaje son más previsibles. Esto permite 
evitar sorpresas y sobrecostos que son frecuentes en obras 
tradicionales.

Control de calidad centralizado: Al fabricarse en planta, 
todas las unidades y componentes pasan por un riguroso 
control de calidad antes de ser enviados al lugar de instala-
ción. Esto garantiza un estándar uniforme y reduce la proba-
bilidad de defectos en el producto final.

Menor peso estructural: Las edificacio-
nes modulares suelen ser más livianas 
que las construidas con hormigón, lo cual 
tiene beneficios como menores esfuerzos 
sísmicos y la posibilidad de utilizar funda-
ciones de menor cuantía.

Minimización del trabajo en el terreno: 
Las unidades modulares pueden salir de 
la planta con muebles y accesorios ya 
instalados, lo que reduce las tareas nece-
sarias en el sitio de montaje. En el lugar 
solo se realizan los conexionados y ajus-
tes finales, reduciendo así la cantidad de 
personal necesario en el terreno.

Sostenibilidad y cuidado ambiental: Las 
edificaciones modulares generan menos 
residuos durante su fabricación, dado 
que se optimizan los materiales en planta. 
Además, este método genera menos per-
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y la maquinaria necesaria para el montaje en el sitio. Es im-
portante mencionar que, al igual que en cualquier proceso 
industrial, cuanto mayor sea el grado de estandarización y 
la escala de producción, mayor será el potencial de ahorro 
de costos. Sin embargo, el ahorro de tiempo representa una 
ventaja económica indirecta. Al entregar un proyecto antes 
de lo que sería posible con un método tradicional, los clien-
tes pueden aprovechar la infraestructura antes y comenzar 
a generar ingresos más rápidamente.

Desempeño y eficiencia energética 
de los edificios modulares

En términos de eficiencia energética, los edificios modulares 
presentan varias ventajas. Dado que generalmente incluyen 
aislamiento térmico de alta calidad, el consumo energético 
para calefaccionar o refrigerar es menor que en construc-
ciones convencionales. Además, estas edificaciones suelen 
tener un excelente desempeño en zonas sísmicas, ya que su 
estructura flexible permite una buena absorción de la ener-
gía sin causar grietas ni otros daños estructurales significa-
tivos. Desde un punto de vista económico, aunque el costo 
inicial sea similar al de una construcción tradicional, los aho-
rros en tiempos de entrega y el menor consumo energético 
representan una ventaja en términos de costos de financia-
miento y mantenimiento. Algunos clientes también optan 
por planes de mantenimiento específicos, que pueden ser 
más económicos respecto de los asociados a construcciones 
de hormigón.

Escasez de mano de obra en la construcción

La escasez de trabajadores calificados ha sido un desafío 
persistente en la industria de la construcción. La introduc-
ción de nuevas tecnologías, como equipos automatizados, se 
considera una solución parcial a este problema. No obstan-
te, la construcción modular, aunque puede requerir menos 
trabajadores en el terreno, exige una mayor especialización. 
La instalación y ensamblaje de módulos requiere personal 
con conocimientos específicos en integración y armado de 
estructuras prefabricadas. Este cambio implica la necesidad 
de capacitar a los trabajadores en el uso de nuevos sistemas, 
técnicas y herramientas. Las empresas en el sector modular 
han reconocido la importancia de ofrecer formación y desa-
rrollar habilidades en el personal para facilitar la adopción 
de estos métodos de construcción.

Innovaciones en vivienda modular

Una de las tendencias recientes en construcción modular 
es el desarrollo de viviendas inteligentes, diseñadas para 
ofrecer confort y funcionalidad en espacios eficientes. Es-
tas viviendas modulares están formadas por volúmenes es-
tándar que pueden ensamblarse en tres dimensiones (a lo 
largo, ancho y altura), lo que permite una gran flexibilidad 
en el diseño y la disposición de los espacios. Estas viviendas 
suelen contar con acabados en materiales naturales, como 
la madera laminada, que además de aportar solidez estruc-
tural, ofrecen un ambiente cálido y estéticamente atractivo.
Este modelo de vivienda modular representa una respuesta 
a las crecientes demandas de espacios habitables que sean 
sostenibles, de alta calidad y puedan instalarse rápidamen-
te. Los revestimientos interiores y exteriores de madera, por 
ejemplo, proporcionan no solo un aspecto natural, sino que 
contribuyen al aislamiento térmico, lo cual es esencial para 
reducir el consumo energético.
En conclusión, la construcción modular se ha consolidado 
como una alternativa viable y eficiente para distintos sec-
tores, destacándose por su velocidad, sostenibilidad, flexi-
bilidad y calidad controlada. Aunque aún enfrenta desafíos, 
como la necesidad de capacitación de personal especiali-
zado y la gestión de costos de transporte, sus ventajas la 
posicionan como una opción cada vez más atractiva en el 
panorama de la construcción moderna.  
i

Fuente:
https://www.construccionlat inoamericana .com/
news/beneficios-y-desafios-de-la-construccion-modu-
lar/8033646.article
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Hacia un nuevo modelo 
de negocios
“Hay algunas cosas en el mundo que no 
podemos cambiar: la gravedad, la entropía, 
la velocidad de la luz y nuestra naturaleza 
biológica, que requiere aire limpio, agua 
limpia, suelo limpio, energía limpia y 
biodiversidad para nuestra salud y bienestar. 
Proteger la biosfera debería ser nuestra 
principal prioridad, de lo contrario nos 
enfermamos y morimos. Otras cosas, como 
el capitalismo, la libre empresa, la economía, 
el dinero, el mercado, no son fuerzas de la 
naturaleza, nosotros las inventamos. No son 
inmutables y podemos cambiarlas. No tiene 
ningún sentido que la economía sea más 
importante que la biosfera”.

David Suzuki 
Genetista, ecologista y defensor 
del medio ambiente.

Los objetivos que persiguen las actuales empresas reflejan 
los cambios del contexto económico, social y tecnológico 
que atraviesan nuestras sociedades. Desde el propósito de 
maximizar la eficiencia y la rentabilidad de la producción 
hasta el enfoque exclusivo en el valor para los accionistas, 
actualmente asistimos a un cambio hacia una visión más am-
plia. La constatación de que los modelos basados solo en el 
beneficio económico generan numerosos efectos negativos, 
tanto ambientales como sociales, ha transformado las prio-
ridades. Hoy, la sostenibilidad y la responsabilidad se han 
convertido en valores esenciales en el mundo empresarial, 
junto con la rentabilidad.

Esta tendencia, que ha impulsado el crecimiento del pen-
samiento de “triple impacto” (económico, social y ambien-
tal), está promoviendo el surgimiento de una nueva forma 
organizativa: las corporaciones B, o Benefit Corporations 
(B-Corps)1. Se trata de un nuevo paradigma que busca equi-
librar las ganancias con la responsabilidad social y el respeto 
por la naturaleza, principios directamente relacionados con 
la economía circular.

El crecimiento de este movimiento responde a diversos 
cambios en el mercado y la sociedad. Por un lado, vemos un 
aumento considerable de la inversión socialmente respon-
sable. Por el otro, también existe una clara preferencia de 
los consumidores y los trabajadores por las empresas que 
muestran un compromiso social y ambiental2.

OpiniónseCCIón
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La posibilidad de certificarse como B-Corp brinda a las orga-
nizaciones una oportunidad para distinguirse claramente de 
las compañías tradicionales, abrazando un compromiso que 
abarca un conjunto más amplio de valores. De este modo, se 
consigue el triple propósito: rentabilidad con responsabili-
dad social y sostenibilidad.

Un nuevo paradigma

Este enfoque innovador en la manera de hacer negocios se 
originó en el año 2006 en los Estados Unidos, impulsado 
por la organización sin fines de lucro “B Lab”, la cual esta-
blece estándares para evaluar la huella social y ambiental 
de las empresas.

La primera generación de B-Corps fue certificada en 2007 
y, desde entonces, el número de organizaciones que han 
obtenido esta legitimación crece exponencialmente. Actual-
mente, hay 9.470 compañías certificadas pertenecientes a 
161 industrias diferentes en 105 países3, de las cuales 1.240 
están radicadas en América Latina donde la certificación 
llegó en 2011. Ejemplos destacados de la región incluyen a 
Natura & Co. en Brasil –primera empresa que cotiza en bol-
sa certificada como B-Corp en 2014– y Danone, que avanza 
hacia la certificación total en 2025, con operaciones certifi-
cadas en Argentina, Brasil, México y Uruguay.

La certificación B-Corp acredita que las empresas que la 
obtienen cumplen con los más altos estándares de desem-
peño social y ambiental, transparencia pública y responsa-
bilidad corporativa con el objetivo de equilibrar ganancias 
y propósito. En forma paralela, asegura su compromiso de 
considerar a todas las partes interesadas en la toma de deci-
siones, incorporándose a la estructura de gobernanza legal 
de la empresa2.

La certificación evalúa todas las actividades corporativas ta-
les como productos, servicios, comportamiento ambiental, 
participación de los trabajadores y estructura de gobernan-
za, entre otros. 

Para ser una B-Corp, es necesario cumplir con ciertas con-
diciones: 

• Llevar más de 12 meses operando en el mercado. Las orga-
nizaciones sin fines de lucro no son elegibles.
• Cumplir con los requisitos de desempeño de la Evaluación 
de Impacto B que analiza la relación entre los beneficios 
generados y el impacto producido. Cuando la puntuación 
obtenida es superior a 80, se entiende que se está devol-
viendo al ambiente y a la sociedad más de lo que se sustrae, 
otorgándose la certificación. El peso de las preguntas de 
evaluación varía según la empresa, el tamaño, la industria y 
la ubicación geográfica.

• Formalizar los requisitos legales que exigen incorporar en 
los estatutos de la sociedad la consideración de todos los 
grupos de interés en la toma de decisiones.
• Firmar el pliego de condiciones de B Lab y la Declaración 
de Interdependencia, así como abonar la tasa anual de cer-
tificación.

Criterios de evaluación

La certificación B-Corp mide y analiza cinco áreas clave de 
la empresa a fin de identificar posibles puntos de mejora 
y así convertirse en un agente de cambio en la economía4. 
La aplicación de esta herramienta ofrece un gran potencial 
para facilitar la transición hacia la economía circular.

→ Gobernanza. Se analiza la misión, la ética, la responsabili-
dad y la transparencia de la empresa. Esto incluye el análisis 
de la integración de los objetivos sociales y ambientales en 
las decisiones corporativas.

→ Trabajadores. El estándar examina las condiciones sala-
riales, los beneficios, la salud, la seguridad y las oportunida-
des de desarrollo profesional de los empleados, así como las 
políticas de diversidad e inclusión.

→ Comunidad. Esta área considera el impacto de la em-
presa en las comunidades donde opera: su contribución al 
desarrollo local, las donaciones benéficas y su relación con 
proveedores y otros actores.

→ Medio ambiente. Se evalúa el impacto ambiental de la 
operación, las instalaciones, los materiales, las emisiones, la 
gestión de los residuos y el empleo de la energía y el agua. 
También se valora la gestión de la huella ecológica y la apli-
cación de prácticas sostenibles y principios de la economía 
circular.

→ Clientes. Se analiza el valor capaz de aportar por parte de 
la empresa a los consumidores y clientes, asegurando prác-
ticas justas y responsables tales como estrategias de marke-
ting éticas y privacidad y seguridad de los datos, entre otros.

i

Referencias:

1 KIM, S. et al. (2016): “Why Companies Are Becoming B 
Corporations”. Harvard Business Review.
2 DIEZ-BUSTO, E. et al. (2021): “The B Corp Movement: 
A Systematic Literature Review”.
3 https://www.bcorporation.net
4 WALTAR, A.C. (2020): “Comparación de las herra-
mientas del Balance del Bien Común, Empresas B (B 
Corps), Reportes GRI y Objetivos de Desarrollo Soste-
nible a nivel general”.
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Drones en la Industria
de la Construcción

La construcción enfrenta desafíos constantes: optimizar 
tiempos, reducir costos, y mejorar la seguridad de los traba-
jadores en el sitio. Los drones han surgido como una solución 
tecnológica que cumple con estas necesidades, brindando 
acceso a áreas difíciles de alcanzar, recolectando datos en 
tiempo real y automatizando actividades que antes eran ma-
nuales y peligrosas. En la construcción moderna, los drones 
no solo representan un avance en eficiencia, sino también 
en precisión y seguridad, impulsando una gestión de proyec-
tos más efectiva y detallada. Los drones han transformado 
diversas industrias, y en la construcción se han vuelto esen-
ciales para mejorar los procesos y reducir riesgos. Sus capa-
cidades y flexibilidad ofrecen ventajas notables en compara-
ción con los métodos tradicionales:

El uso de drones en el sector de 
la construcción ha abierto nuevas 
posibilidades, permitiendo realizar tareas 
que anteriormente eran complejas, 
costosas o peligrosas. Estas herramientas, 
también conocidas como multicópteros, 
están revolucionando los procesos de 
inspección, mapeo y monitoreo en la 
construcción, brindando una gran cantidad 
de beneficios para proyectos de diferentes 
escalas y complejidades. 

• Incremento en la Eficiencia: Los drones permiten monito-
rear grandes áreas en un corto tiempo, lo que agiliza signifi-
cativamente tareas de inspección y permite a los equipos de 
construcción obtener información rápida sobre el estado y 
progreso del proyecto.

• Mayor Seguridad: Con el uso de drones, se pueden inspec-
cionar áreas de riesgo sin necesidad de exponer a los traba-
jadores a zonas peligrosas o de difícil acceso. Esto minimiza 
la probabilidad de accidentes y crea un entorno laboral más 
seguro.

• Precisión en la Recolección de Datos: Equipados con cá-
maras y sensores de alta resolución, los drones permiten 
captar detalles y obtener mediciones con una precisión que 
sería imposible manualmente, mejorando así la exactitud en 
la planificación y ejecución de proyectos.

• Reducción de Costos: Al automatizar actividades repetiti-
vas de monitoreo e inspección, los drones ayudan a reducir 
costos, ya que evitan la necesidad de emplear personal en 
tareas que pueden ser realizadas de forma remota.

• Alta Flexibilidad: Los drones se adaptan a diferentes apli-
caciones en la construcción, desde la inspección de sitios 
hasta la gestión de inventarios, siendo una herramienta ver-
sátil para diversas necesidades en el ámbito industrial.

Estas ventajas resaltan el enorme potencial de los drones en 
la industria de la construcción y destacan cómo su integración 
puede ayudar a optimizar operaciones, reducir gastos y mejo-
rar la seguridad general en los sitios de obra.
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Posteriormente, estas imágenes son procesadas en modelos 
tridimensionales que permiten llevar a cabo evaluaciones 
detalladas, facilitando la planificación y el seguimiento del 
progreso del proyecto. Con estos modelos, los ingenieros y 
arquitectos pueden identificar áreas críticas y tomar decisio-
nes informadas para asegurar el éxito del proyecto.

La tecnología detrás de los drones: 
Sensores y automatización

Una de las características que hace que los drones sean 
tan útiles en la construcción es su capacidad para trabajar 
con diversos tipos de sensores. Los sensores de imagen de 
alta resolución, por ejemplo, son fundamentales para la ins-
pección visual de estructuras, capturando detalles como la 
presencia de fisuras o deformaciones. Además, los sensores 
de infrarrojos pueden detectar variaciones térmicas en edi-
ficios, lo que permite identificar problemas de aislamiento o 
fugas térmicas que podrían ser invisibles a simple vista.
Algunos drones también incluyen tecnologías de automati-
zación avanzadas, lo que permite programar rutas de vuelo 
específicas y realizar inspecciones repetitivas de manera 
autónoma. Esta capacidad de automatización permite un 
monitoreo continuo de los sitios de construcción, proporcio-
nando actualizaciones frecuentes y reduciendo la necesidad 
de intervención humana.

Drones en la construcción: Desafíos y consideraciones

A pesar de los beneficios y las múltiples aplicaciones de los 
drones en el sector, su implementación también presenta 
ciertos desafíos. Uno de los aspectos más relevantes es la 
regulación, ya que en muchos países existen restricciones 
sobre el uso de drones en áreas urbanas o en espacios cer-
canos a aeropuertos. Las empresas deben asegurarse de 
cumplir con las normativas de uso y obtener las licencias ne-
cesarias para operar drones en proyectos específicos. Otro 
factor a considerar es la capacitación del personal. Operar 
un dron, especialmente en condiciones difíciles, requiere 
habilidades particulares, por lo que es fundamental contar 
con operadores capacitados para garantizar el uso seguro 
y eficiente de la tecnología. Asimismo, la integración de da-
tos recopilados por drones con los sistemas de gestión de la 
construcción puede ser un reto técnico, ya que requiere una 
infraestructura adecuada para almacenar y procesar gran-
des volúmenes de información.
La tecnología de drones sigue avanzando, y en el futuro se 
espera que desempeñe un papel aún más importante en la 
construcción. Con el desarrollo de drones más autónomos y 
la incorporación de inteligencia artificial, es probable que su 
capacidad para realizar tareas complejas de forma indepen-
diente aumente, permitiendo una automatización aún mayor 
en el monitoreo de proyectos.
i

Fuente:
https ://www.swissbau.ch/de/c/drohnenloesun-
gen-fuer-das-baufach.43893.

Aplicaciones prácticas de los drones en la construcción

La versatilidad de los drones permite una amplia gama de 
aplicaciones en el sector de la construcción, lo que los con-
vierte en una herramienta esencial para el trabajo en distin-
tos entornos y con diversos objetivos. Algunos de los usos 
más comunes incluyen:

Inspección de Instalaciones: El mantenimiento de grandes 
instalaciones, tales como refinerías, parques eólicos y líneas 
de transmisión, es un reto constante debido a su tamaño y 
dificultad de acceso. Las inspecciones manuales en estas 
áreas suelen representar riesgos elevados para el personal, 
además de ser costosas y consumir tiempo. Con los drones, 
estas tareas se simplifican considerablemente, permitiendo 
realizar inspecciones exhaustivas en poco tiempo. Equipa-
dos con cámaras y sensores avanzados, los drones pueden 
detectar incluso las fallas más pequeñas, como grietas o fu-
gas, desde diversos ángulos y sin necesidad de exponer a los 
trabajadores. Esto permite identificar posibles problemas 
antes de que se agraven, lo que reduce significativamente 
los costos de mantenimiento y mejora la seguridad de las 
instalaciones.

Gestión de Inventario en Almacenes: En grandes almace-
nes y centros de distribución, la gestión del inventario pue-
de ser una labor complicada y prolongada. Los errores de 
inventario, como artículos extraviados o faltantes, pueden 
causar retrasos y pérdidas económicas. Los drones están 
ayudando a automatizar el proceso de inventario, volando 
de manera autónoma a través de los pasillos y escaneando 
los productos en tiempo real. Esto no solo acelera el proce-
so de conteo y actualización de inventario, sino que también 
reduce los errores humanos, asegurando una mayor preci-
sión en la información de inventario y facilitando la logística.

Creación de Modelos y Mapas en 3D: Los proyectos de 
construcción y minería, así como las obras de infraestructura 
a gran escala, requieren mapas y modelos detallados y actua-
lizados. La creación manual de estos modelos es un proceso 
laborioso que puede presentar inexactitudes. Los drones 
han revolucionado este aspecto del sector, permitiendo cap-
turar miles de imágenes de alta resolución en poco tiempo. 
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Durante años, el mito popular sostuvo que Cora construyó 
este edificio como un acto de venganza hacia los Anchorena, 
una familia de la alta sociedad que, supuestamente, la había 
rechazado por no considerarla de su misma clase social. Se-
gún esta leyenda, el Kavanagh habría sido construido para 
obstruir la vista de la iglesia de los Anchorena, ubicada en 
las cercanías. Sin embargo, este relato romántico y algo sen-
sacionalista no hace justicia a la verdadera historia. La cons-
trucción del Edificio Kavanagh fue, en realidad, una muestra 
de visión y audacia en una época donde el negocio inmobi-
liario era territorio exclusivo de hombres. Cora, una mujer 
de gran carácter, decidió emprender un proyecto monumen-
tal en plena Gran Depresión, confiando en su instinto y en 
su deseo de dejar un legado en la ciudad que tanto amaba.
Marcelo Nougués, arquitecto especializado en historia de la 

Cora Kavanagh: La leyenda 
detrás de un rascacielos que 
transformó Buenos Aires
A sus 22 años, Cora Kavanagh era una joven 
porteña cuyo destino parecía marcado por 
las normas de su época. De gran belleza y 
perteneciente a una familia de clase alta, se 
esperaba de ella un matrimonio arreglado, 
visto más como un contrato social que 
como una unión romántica. Su prometido 
era un amigo íntimo de la familia, quien la 
duplicaba en edad y era mayor incluso que 
su propio padre. Sin rebelarse, Cora aceptó 
lo que entonces era casi una obligación. 
Lo que nadie podía prever era que, a 
partir de ese momento, Cora comenzaría 
un recorrido que la llevaría a cambiar el 
perfil de Buenos Aires, dejando como 
testimonio el rascacielos de hormigón más 
alto de América del Sur de su tiempo: el 
imponente Edificio Kavanagh.

arquitectura y autor de un libro dedicado a la vida de Cora 
Kavanagh, destaca cómo esta mujer, en un tiempo donde 
las grandes construcciones eran patrimonio de empresas 
y hombres de negocios, logró llevar a cabo su proyecto de 
rascacielos en la zona de Retiro, un sector de la ciudad que 
aún se encontraba apegado a estilos arquitectónicos afran-
cesados y clásicos. Cora, quien frecuentaba Europa y estaba 
al tanto de las tendencias modernas, apostó por un diseño 
sobrio y funcional, muy distinto a las cúpulas y torres orna-
mentadas que caracterizaban a Buenos Aires. Esta decisión 
no solo reflejaba su personalidad, sino también su visión mo-
derna y cosmopolita, capaz de anticipar el cambio de perfil 
que la ciudad experimentaría años después.
La vida de Cora estuvo marcada por la audacia y por una 
constante búsqueda de libertad en medio de las restriccio-
nes de su tiempo. Se casó tres veces, pero nunca tuvo hi-
jos. Su primer matrimonio le dejó una cuantiosa herencia; 
el segundo, con un médico innovador que promovió el uso 
del pulmotor en Argentina, terminó en una separación es-
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candalosa tras descubrir que él solo buscaba su fortuna; el 
tercero fue con un hombre de orientación bisexual, algo que 
ella conocía y aceptaba con naturalidad. Entre sus matrimo-
nios, Cora llevó una vida social intensa, vestida de las firmas 
de moda Paquin y Schiaparelli y usando joyas de Van Cleef 
y Boivin, lo cual la hizo destacarse en las crónicas sociales 
de la época.
La crisis económica de 1929 fue un punto de inflexión para 
Cora y para muchas familias de la alta sociedad argentina, 
que se vieron forzadas a replantear su economía. En medio 
de este contexto de recesión, Cora vio en el negocio inmobi-
liario una oportunidad para diversificar su fortuna y decidió 
invertir en la construcción de un edificio de renta de lujo, 
un modelo que apenas comenzaba a afianzarse en Buenos 
Aires. Para concretar su proyecto, Cora confió en el estudio 
de arquitectos Sánchez, Lagos y de la Torre, quienes desa-
rrollaron un edificio que sería un referente de la modernidad 
en el país.
El Kavanagh no solo se destacaba por su altura, con sus 120 
metros y 33 pisos, sino también por los avances tecnológicos 
que incluía. Contaba con el primer sistema de aire acondicio-
nado central de Argentina y cocinas equipadas con electro-
domésticos importados, como cocinas eléctricas Hotpoint y 
refrigeradores General Electric. Cada detalle estaba dise-
ñado para ofrecer el máximo confort y lujo, con baños de 
mármol, pisos de linóleo y muebles pintados al Duco. En un 
momento en que la ciudad aún estaba llena de edificios con 
ornamentación tradicional, la estructura austera y elegante 
del Kavanagh se convirtió en un ícono que simbolizaba la 
modernidad.

La leyenda sobre la supuesta venganza contra los Anchore-
na ha perdurado en la cultura popular, pero investigaciones 
más recientes demuestran que se trata de una ficción. Cora 
había contraído matrimonio en 1912, y gran parte de su vida 
conyugal la pasó en el extranjero. Además, antes de que los 
arquitectos Sánchez, Lagos y de la Torre trazaran la primera 
línea del Kavanagh, el arquitecto Alejandro Bustillo había di-
señado una ampliación del Plaza Hotel que también habría 
bloqueado la vista de la iglesia de los Anchorena, sin que 
esto generara ningún conflicto.

Visión de mujer

En realidad, Cora Kavanagh fue una mujer pragmática y visio-
naria, que construyó el edificio no por despecho, sino como 
una inversión inmobiliaria inteligente en tiempos difíciles. Su 
decisión de vender tres estancias en Venado Tuerto para fi-
nanciar el proyecto fue muestra de su determinación y de su 
visión clara sobre lo que quería lograr. El Kavanagh fue más 
que un simple edificio de departamentos; fue una declara-
ción de su independencia y de su capacidad para influir en el 
paisaje de una ciudad que se estaba modernizando.
Declarado Monumento Histórico Nacional en 1999, el Edi-
ficio Kavanagh sigue siendo un emblema de la arquitectura 
porteña y del legado de su creadora. Este edificio, que ha 
sido elogiado tanto por su diseño funcional como por su im-
pacto en el perfil urbano de Buenos Aires, continúa siendo 
un lugar codiciado para vivir y trabajar. Recientemente, una 
productora de cine ha solicitado permiso para rodar una pe-
lícula en sus instalaciones, un homenaje más a la obra de 
Cora Kavanagh y una prueba de la fascinación que sigue 
ejerciendo sobre quienes lo visitan.
Cora Kavanagh fue una mujer que se adelantó a su tiempo, 
que no temió desafiar las normas y que dejó un legado que 
aún perdura. Su vida y su obra son testimonio de una época 
y de una visión que transformó Buenos Aires en una ciudad 
moderna y sofisticada. El Edificio Kavanagh es, sin duda, su 
herencia más visible, pero también es el símbolo de su espí-
ritu indomable y de su capacidad para soñar en grande. La 
historia de Cora Kavanagh nos recuerda que, con determi-
nación y audacia, los sueños más altos pueden convertirse 
en realidad.
i

Fuente: 
LA NACIÓN, Lifestyle, 10 de marzo de 2022, por Marina 
Gambier, “La fascinante vida de Cora Kavanagh, la mujer 
que inventó el edificio más icónico de Buenos Aires”.
Recuperado desde: https://www.lanacion.com.ar/li-
festyle/la-fascinante-vida-de-cora-kavanagh-la-mu-
jer-que-invento-el-edificio-mas-iconico-de-buenos-ai-
res-nid10032022/
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Mejorando la experiencia 
con el poder de los sentidos

siones pueden volverse muy complejos. En este escenario, 
el sistema de procesamiento rápido de las emociones cobra 
mayor relevancia. A partir de este conocimiento, muchas 
marcas están apelando a la capacidad única de los sentidos 
para evocar respuestas emocionales en los consumidores y 
así construir lazos más fuertes y duraderos.
Sin embargo, esto no siempre fue así. En la década de 1950, 
el producto físico, más que la marca, era el principal valor 
distintivo. Este modelo de marketing transaccional se ba-
saba en la idea de que cada individuo es un consumidor 
promedio, racional y pasivo. A fines del siglo XX, las marcas 
ya habían ganado una enorme fuerza por derecho propio y 
la propuesta de marca, más fuerte que el propio producto, 
tomó el relevo. Hoy, impulsado por el rápido crecimiento del 
e-commerce y los nuevos hábitos de consumo, el paradigma 
ha vuelto a cambiar: las personas ya no compran solo pro-
ductos o servicios, compran experiencias.
Las experiencias tangibles en el mundo real brindan una 
oportunidad única para que los clientes activen sus sentidos 

Las experiencias tangibles en el mundo 
real brindan una oportunidad única para 
diferenciarse que los medios digitales no 
pueden emular.

Percibimos e interpretamos el mundo a través de los senti-
dos, y para eso nos valemos de dos sistemas complementa-
rios que se influyen mutuamente: la cognición –un sistema 
que interpreta el mundo aportando comprensión y discer-
nimiento– y la emoción, un mecanismo rápido que funciona 
por debajo de la consciencia para juzgar lo que es bueno o 
malo, seguro o peligroso, haciendo que los juicios de valor y 
los comportamientos sean más pertinentes.
En el mundo cada vez más globalizado y competitivo de hoy, 
que nos expone a millones de estímulos diarios y una supe-
rabundancia de información, los procesos de toma de deci-
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y tengan interacciones personales que las plataformas en 
línea y los medios digitales no pueden emular. Los estímulos 
sensoriales dejan una impronta duradera y ponen en mar-
cha potentes respuestas emocionales que causan una im-
presión inolvidable.
Dado que la imagen de marca se construye en base a lo que 
el público percibe y cree a partir de su experiencia y de sus 
observaciones personales, el diseño del espacio físico pue-
de transformarse en un poderoso vehículo para aumentar 
el compromiso afectivo de los clientes. En este sentido, el 
uso de recursos tales como la iluminación, el color, el mo-
biliario, los aromas, la música y otros estímulos sensoriales, 
pueden actuar como un diferenciador estratégico.

Marketing sensorial

Aradhna Krishna, reconocida especialista en la materia, de-
fine el “marketing sensorial” como la estrategia de ventas 
que involucra los sentidos de los consumidores, afectando 
su percepción, juicio y comportamiento. Esta técnica se 
puede utilizar para crear estímulos subconscientes capaces 
de influir en la percepción de los clientes sobre atributos 
de marca tales como la calidad, la innovación o la moder-
nidad1.
A través de la participación de los cinco sentidos se pue-
den crear experiencias significativas que facilitan la forma-
ción de relaciones y conexiones emocionales duraderas 

entre las marcas y los consumidores. ¿Cómo sucede esto?
En cada momento construimos una representación del 
mundo a través de los sentidos. Debido a que son cruciales 
para la supervivencia, las reacciones emocionales ocurren 
antes que el pensamiento racional y se producen a gran ve-
locidad: este circuito procesa la información sensorial en 
una quinta parte del tiempo que emplea el cerebro cog-
nitivo. Esto significa que la razón siempre dependerá de la 
emoción al momento de definir las prioridades.
Por lo tanto, al hacer uso de los estímulos sensoriales no 
solo mejora la experiencia del cliente; también se influye 
sobre los procesos de decisión provocando ciertas emo-
ciones o asociaciones. El color, las formas, las texturas, el 
sonido ambiental y la atmósfera espacial, todo afectará el 
tiempo de permanencia en la tienda, la satisfacción de com-
pra y el interés en los productos.
La importancia de cada uno de los cinco sentidos en la ac-
tivación de determinadas percepciones y experiencias de-
penderá de la naturaleza del producto o servicio ofrecido 
por la marca. Sin embargo, por regla general, las investiga-
ciones han demostrado que los estímulos multisensoriales 
pueden tener un efecto multiplicador en la percepción del 
consumidor cuando cada uno de los sentidos comunica 
mensajes sinérgicos. Por lo tanto, las percepciones multi-
sensoriales podrían facilitar el reconocimiento de la marca 
y mejorar la velocidad de procesamiento y evaluación del 
mensaje2.
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El marketing sensorial, en definitiva, es una herramienta po-
derosa que puede transformar la experiencia del consumi-
dor y generar una ventaja competitiva. Algunos de los princi-
pales beneficios incluyen:

• Aumento del tiempo de permanencia: un entorno agrada-
ble estimula a los clientes a pasar más tiempo en la tienda, 
explorando productos y realizando más compras.
• Mejora de la percepción de la calidad: los estímulos senso-
riales positivos pueden mejorar la percepción de la calidad 
de los productos y de la tienda en general.
• Creación de vínculos emocionales: al evocar emociones 
positivas, las marcas pueden crear vínculos más fuertes con 
los consumidores, fomentando la lealtad a largo plazo.
• Diferenciación de la competencia: en un mercado satura-
do, una experiencia sensorial única puede hacer la diferen-
cia con los competidores y atraer a más clientes.
• Fomento de la fidelidad: los clientes que disfrutan de una 
buena experiencia de compra son más propensos a regresar 
y recomendar la marca.
• Incremento de la memoria y el recuerdo: las señales sen-
soriales mejoran el recuerdo y el reconocimiento de la marca.
• Aumento de la intención de compra: las experiencias sen-
soriales positivas pueden influir en las decisiones de compra 
del consumidor.

Diseñar con los cinco sentido en mente

A principios de los 70, Philip Kotler, el padre del marketing 
moderno, introdujo el concepto de “atmósfera”, refiriéndose 
al impacto que los estímulos sensoriales del ambiente tie-
nen sobre los consumidores. Este concepto sugiere que lo 
importante va más allá de los productos o servicios ofreci-
dos; lo crucial es cómo “se siente” la experiencia de usarlos 
y comprarlos, apelando al vínculo emocional. Las formas 
con las que se materializa un espacio pueden proporcionar 
disparadores sensoriales que enriquecen la experiencia. Y 
dado que las experiencias están íntimamente ligadas a los 
sentimientos que provocan, aprovechar el poder evocativo 
que nos proporcionan los sentidos de manera sinérgica e in-
tencionada nos permitirá crear espacios de retail capaces 
de conectar con éxito el objetivo comercial, la marca y el 
cliente en una experiencia memorable.

→ Vista. La vista es nuestro sentido dominante ya que el 
80 % de la información que percibimos es visual. En el área 
del diseño y el marketing, esta predominancia sensorial ha 
dado como resultado que la imagen de marca se haya cons-
truido sobre elementos esencialmente visuales, siendo esta 
la forma más directa de comunicación para conectar con el 
público. Los colores, la iluminación y la disposición de los 
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productos pueden influir significativamente en las decisio-
nes de compra. Por ejemplo, la saturación del color (su in-
tensidad) afecta el sentimiento de entusiasmo mientras que 
el valor (la luminosidad) afecta la relajación. El nivel emo-
cional producido por un color también está directamente 
relacionado con su temperatura. Los colores cálidos (rojo, 
amarillo y naranja) pueden estimular mentalmente y generar 
excitación mientras que los colores fríos tienen un efecto 
calmante y se asocian con tranquilidad, naturalidad, sosiego 
y paz3.

→ Oído. La audición implica el 41 % de la construcción de 
marca impactando en el estado de ánimo del consumidor, 
el tiempo que pasa en el lugar y el gasto que realiza. Una 
selección de música de fondo que refleje la identidad de la 
marca y el perfil del cliente, junto con el uso de sonidos am-
bientales, ayudarán a crear una atmósfera específica. Se ha 
demostrado, por ejemplo, que la música clásica aumenta el 
placer, mientras que la música de estilo pop aumenta la exci-
tación4. La música también influye en la percepción del paso 
del tiempo y en el ritmo de compra: los ritmos lentos pare-
cen producir compras más lentas, pero de mayor volumen.

→ Olfato. El olfato representa un 45 % en la construcción 
de marca y está estrechamente ligado a la memoria y las 
emociones. Investigaciones realizadas sobre este estrecho 
vínculo han establecido que la información olfativa puede 
perdurar durante períodos de tiempo más prolongados que 
aquella proveniente de otras vías sensoriales, al mismo tiem-
po que los recuerdos desencadenados por estímulos olfati-
vos cuentan con una mayor carga emocional1. 
Debido a su gran poder evocador, los estímulos olfativos se 
han convertido en una gran estrategia de marketing para las 
marcas. Esta estrategia suele dividirse en dos grandes cate-
gorías: la primera se basa en la aromatización del ambiente 
con un olor determinado, mientras que la segunda apunta 
a la identificación de la marca con un aroma particular, es-
pecialmente creado a tal efecto. En ambos casos se trata 
de suscitar diferentes emociones e influir en el compor-
tamiento de los clientes para incrementar la sensación de 
bienestar, conseguir la fidelización e intensificar el recuerdo 
positivo de la experiencia.

→Tacto. Siendo el tacto un sentido que recibe información 
a través del contacto físico, las superficies juegan un papel 
significativo en las cualidades del entorno. Las característi-
cas de los materiales, tanto en los muros como en los mue-
bles y el pavimento, pueden contribuir a crear una atmósfera 
en sintonía con las otras modalidades sensoriales. Otorgan 
propiedades a las superficies a través de su temperatura, 
su textura y su capacidad para reflejar la luz. Debido a que 
nuestro sentido del tacto está estrechamente asociado con 
emociones de comodidad, contención y calidez, los elemen-

tos naturales tales como la madera y los textiles suaves se 
asocian a menudo con un sentimiento amable y acogedor. 
Por otro lado, materiales tales como el metal y el plástico 
pueden transmitir una sensación de lejanía y frialdad.

→ Gusto. Aunque menos utilizado en retail que los otros 
sentidos, el gusto puede ser una poderosa herramienta en 
industrias específicas como la alimentación y las bebidas. El 
olor, el color, el sonido, el tacto, la conciencia sobre los in-
gredientes, la publicidad o, simplemente, la marca pueden 
influir de manera decisiva en el sabor percibido5. Sin embar-
go, hay que ser precavidos a la hora de diseñar con los cinco 
sentidos en mente. Así como se puede llegar a la sobrecarga 
de información, también es fácil alcanzar la sobrecarga sen-
sorial. Y esta puede ser tan abrumadora como para malograr 
la experiencia buscada.

Al involucrar todos los sentidos, las marcas pueden crear 
entornos de compra atractivos y memorables que no solo 
aumenten las ventas, sino que también fomenten la lealtad 
del cliente en un mundo donde la experiencia es cada vez 
más importante.
i

Referencias:
1 KRISHNA, A. (2012): “An integrative review of sensory 
marketing: Engaging the senses to affect perception, ju-
dgment and behavior”. Journal of Consumer Psychology.
2 MANZANO, R. et al. (2019): “Sensory Marketing: Strai-
ght to the Emotions”.
3 ÁLVAREZ DEL BLANCO, R. (2011): “Neuromarketing, fu-
sión perfecta”.
4 KELLARIS, J. J., & KENT, R. J. (1993): “An exploratory 
investigation of responses elicited by music varying in 
tempo, tonality, and texture”. Journal of Consumer Psy-
chology.
5 ORTIGA, F. (2013): “Branding sensorial“.

Fuente: 
Contract Workplaces.
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Los cementerios ocultos 
de Buenos Aires

Uno de estos lugares icónicos es el Parque Florentino 
Ameghino, en el barrio de Parque Patricios. Este sitio 
fue el Cementerio del Sud, inaugurado en 1867 para se-
pultar a las víctimas de la epidemia de cólera, y luego, 
a los primeros fallecidos por fiebre amarilla. Hoy, un 
monumento erigido en el corazón del parque recuerda 
a quienes lucharon contra estas enfermedades y a las 
víctimas de las epidemias. La obra es de Juan Manuel 
Ferrari, el mismo escultor del grupo monumental Ejér-
cito de los Andes en Mendoza. El parque, que sigue 
siendo un espacio vibrante de la ciudad, es un recor-
datorio de aquellos días oscuros; sus senderos y áreas 
verdes esconden restos de lápidas y de historias.
La ciudad de Buenos Aires llegó a contar con alrede-
dor de 40 cementerios o “enterratorios,” como se los 
llamaba entonces, y muchos estaban junto a iglesias. En 
aquellos tiempos, cuanto más adinerado era el difunto, 
más cerca de los altares se le enterraba. Sin embargo, 
el rápido crecimiento de Buenos Aires y las devasta-
doras epidemias de cólera en 1867 y fiebre amarilla en 

En nuestra ciudad de Buenos Aires, bajo 
los parques y plazas que hoy disfrutamos, 
se esconden las huellas de antiguos 
cementerios que datan, en su mayoría, del 
siglo XIX. Estos lugares guardan la memoria 
de una ciudad que debió adaptarse 
rápidamente a desafíos sanitarios, 
culturales y urbanísticos, especialmente 
durante las epidemias de cólera y fiebre 
amarilla. Hoy, aunque muchos de estos 
sitios fueron desmantelados y los restos 
trasladados, algunos enterratorios 
permanecen bajo los espacios verdes de la 
ciudad, preservando secretos y memorias 
de tiempos pasados.
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un papel destacado en la creación de este camposanto y en 
la organización del barrio de Belgrano. Un descubrimiento 
reciente en el Museo Histórico Sarmiento, donde se encon-
traron lápidas reutilizadas como baldosas en el perímetro 
del edificio, sugiere que algunos restos no fueron traslada-
dos y se conservaron de forma inadvertida.
En Monserrat, en la actual Plaza Roberto Arlt, se hallaron 
restos óseos de seis personas durante excavaciones reali-
zadas hace dos décadas, confirmando la existencia de un 
cementerio colonial para pobres y ajusticiados gestionado 
por la Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor 
Jesucristo. La Hermandad rompió con la costumbre de co-
brar por las sepulturas, ofreciendo entierros gratuitos para 
los más necesitados.

Finalmente, en la Plaza Primero de Mayo, en Balvanera, es-
tuvo el Cementerio de Disidentes Victoria, un lugar de des-
canso para extranjeros que no profesaban la fe católica. Este 
camposanto, que operó hasta 1923, acogió a miembros de las 
comunidades inglesa, estadounidense, alemana y judía. Los 
restos fueron luego trasladados al Cementerio de Chacarita, 
y algunas lápidas de aquel cementerio aún se encuentran 
allí, preservando la memoria de aquellos inmigrantes.
Estos antiguos cementerios, ocultos bajo los parques y pla-
zas porteñas, son un recuerdo palpable de la evolución de 
Buenos Aires. La expansión, las epidemias y los cambios ur-
banos transformaron la ciudad y alteraron sus costumbres 
funerarias. Hoy, estos espacios guardan una historia comple-
ja y fascinante, recordándonos que, bajo el bullicio de la me-
trópolis moderna, persisten los ecos de quienes habitaron la 
Buenos Aires de antaño.
i

1871 cambiaron la geografía de la ciudad. Las autoridades se 
vieron obligadas a reorganizar estos espacios y pidieron a las 
familias que trasladaran los restos de sus seres queridos. Los 
cementerios originales fueron desapareciendo para concen-
trarse en los tres que hoy continúan funcionando: Flores, 
Recoleta y Chacarita.
De aquellos antiguos cementerios, siete están bajo plazas y 
parques. Existe además un octavo, en forma de un pequeño 
terreno baldío triangular en el límite entre Belgrano y Co-
ghlan, en el cruce de Monroe, Balbín y Zapiola. Este solar, 
que guarda leyendas de abandono y supersticiones locales, 
permanece sin uso y está rodeado de mitos sobre su su-
puesta “maldición.”
Otro antiguo cementerio se encuentra en el Parque Los An-
des, en Chacarita. Originalmente, albergó un cementerio de 
víctimas de fiebre amarilla, y de allí se trasladaron los restos 
al actual Cementerio de Chacarita. En la Plaza Elcano, un 
sector adyacente, funcionó el Anexo 22 hasta 2011, destina-
do a sepulturas. Hoy es una plaza, pero la transformación del 
terreno en espacio verde ha generado controversia, dado 
que no se informó públicamente si se realizaron las exhuma-
ciones correspondientes.
Barrancas de Belgrano, por otro lado, es testigo de una his-
toria curiosa. En el siglo XVIII, cuando el río llegaba hasta 
las barrancas, los franciscanos construyeron allí una capilla 
llamada Capilla de la Calera, y en sus alrededores se esta-
bleció un cementerio. Este camposanto funcionó hasta me-
diados del siglo XIX, pero fue removido durante el proceso 
de expansión y relleno de la ribera.

El “Cementerio del pueblo”

En Villa Urquiza, el antiguo cementerio del pueblo de Belgra-
no estuvo activo entre 1875 y 1898, y ocupaba lo que hoy es 
la Plaza Marcos Sastre. El arquitecto Juan Antonio Buschiaz-
zo, uno de los urbanistas más importantes de la época, tuvo 
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A medida que avanza la tecnología y el mundo se vuelve 
cada vez más global gracias al desarrollo de nuevas herra-
mientas de comunicación, gran parte de las actividades 
productivas han comenzado a basarse en el conocimiento. 
En consecuencia, el trabajo se ha vuelto más especializado, 
dependiente de las habilidades sociales y de la capacidad 
tecnológica. Los estilos de gestión son menos jerárquicos y 
el trabajo se organiza en torno a grupos de colaboración, a 
menudo dispersos geográficamente, lo que ha dado lugar a 
cambios tanto en los modelos laborales como en el entorno 
físico de las organizaciones.
Dado que esta nueva forma de producir valor –enfocada en 
los procesos mentales más que en el trabajo físico– se basa 
en la creación, distribución y uso del conocimiento y la infor-
mación, la colaboración se ha convertido en una condición 
fundamental para el éxito de las empresas. Pero, no existe 
una única forma de colaborar; los tipos de colaboración son 
variados y pueden cambiar según su naturaleza y propósito.
Lo que sí está claro es que hay una amplia gama de tecno-
logías emergentes que están transformando la forma en la 
que trabajamos juntos, tanto en el mismo lugar como a dis-
tancia. La globalización y el avance tecnológico han llevado 
esta evolución a un nuevo nivel, donde la colaboración se 
realiza no solo a través de fronteras físicas, sino también en 
diferentes husos horarios y contextos culturales. Lo único 
que la disrupción tecnológica ha cambiado es que las per-
sonas ya no tienen que sentarse juntas en el mismo espacio 
para llevar a cabo el trabajo colaborativo. La esencia sigue 
siendo la misma.

¿Qué es la colaboración?

La etimología de la palabra sugiere claramente el significado 
de trabajar juntos: “co-laborar”. En su forma más básica, y 
de acuerdo con la definición de la Real Academia Española, 
la colaboración ocurre cuando “dos o más personas traba-
jan juntas en la realización de una obra”. La ciencia también 
agrega su grano de arena a la comprensión de la colabora-
ción. Nos dice que la cohesión social necesaria para cola-

Las múltiples caras 
de la colaboración
Un factor decisivo para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades 
del mundo actual

borar no es circunstancial ni una necesidad de la era actual; 
está programada biológicamente para desarrollarse y ayu-
darnos a construir los vínculos necesarios para sobrevivir 
en un mundo complejo. Por ejemplo, cuando percibimos la 
hormona oxitocina en otros individuos, ya sean familiares, 
amigos o colegas, nos sentimos más confiados y nuestros rit-
mos cardíaco y respiratorio se sincronizan1.
Esto significa que, desde el comienzo, la colaboración ha 
sido una parte integral de la historia humana. Sin embargo, 
la forma y el alcance de esta colaboración han evolucionado 
con el tiempo influenciados por factores tales como la tec-
nología, la organización social y las necesidades económicas. 
Desde las primeras comunidades humanas hasta la era glo-
bal e interconectada de hoy, la capacidad de trabajar juntos 
siempre ha jugado un papel fundamental para el progreso y 
el desarrollo.
La colaboración es un factor decisivo para enfrentar los de-
safíos y aprovechar las oportunidades del mundo moderno: 
potencia la innovación, facilita la resolución de problemas 
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complejos, mejora la competitividad y adaptabilidad, opti-
miza recursos, promueve el desarrollo de conocimientos y 
habilidades, y tiene un impacto positivo en la sociedad y el 
medio ambiente. Pero, para que trabajar juntos sea verda-
deramente productivo, la participación debe ser igualitaria, 
aunque esto no significa que las interacciones sean nece-
sariamente placenteras o fáciles. El proceso debe brindar 
espacio al conflicto constructivo para encontrar soluciones 
a través del diálogo y las acciones creativas.
Para afrontar el disenso implícito en la colaboración es fun-
damental prestarle atención a las relaciones interpersona-
les. Compartir momentos, historias y perspectivas individua-
les mejora la comprensión, la confianza y el respeto mutuos, 
los ingredientes esenciales para resolver problemas, desa-
fiar el statu quo y arriesgarse a innovar.

La multifacética colaboración

En los nuevos estilos de trabajo, los distintos tipos de co-
laboración reflejan la importancia de las herramientas tec-
nológicas y el intercambio de conocimientos, esenciales 
para la innovación y el desarrollo continuo a través de la 
cooperación entre diferentes actores. En el lugar de tra-
bajo, se puede describir de diferentes maneras y adoptar 
distintas formas.

→ Colaboración interpersonal: Los equipos de trabajo co-
laborativo pueden ser temporales y formarse para abordar 
un proyecto en particular o conformar un grupo que siem-
pre está activo en un área específica. Cuando las circunstan-
cias lo requieran, se pueden formar equipos multidisciplina-
res compuestos por personas con diferentes antecedentes 
educativos y profesionales, lo que les permite abordar un 
problema desde varias perspectivas y encontrar soluciones 
más innovadoras y efectivas. También hay que considerar 
que, en el marco de la globalización actual, la colaboración 
muchas veces tendrá lugar entre individuos con distinto ba-
gaje cultural. Esto no solo es posible sino también esencial 
para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades 
que ofrece un mundo interconectado. Las diferencias cul-
turales pueden ser un desafío, pero también una fuente de 
innovación y enriquecimiento mutuo.

→ Colaboración con la tecnología: Aunque coexistimos 
con la tecnología informática desde hace ya varias décadas, 
la colaboración en el futuro estará impulsada por la IA y la 
robótica. Estas herramientas permitirán a los trabajadores 
enfocarse en tareas de mayor valor, mientras ellas se encar-
gan de las tareas rutinarias y repetitivas tales como redactar 
correos, armar presentaciones o resumir un documento. Sin 

embargo, investigaciones realizadas sobre la colaboración 
entre humanos y robots revelan que éstos no solo sirven 
como sustitutos de las personas en tareas monótonas, pe-
ligrosas o exigentes; también pueden aumentar y comple-
mentar las capacidades cognitivas y físicas de las personas2. 
La clave del éxito será encontrar un equilibrio entre la tec-
nología y la humanidad, promoviendo una colaboración ar-
moniosa y productiva.

→ Colaboración temporal: Hoy, con el aumento del traba-
jo remoto y los equipos distribuidos en diferentes países y 
zonas horarias, la colaboración está adquiriendo una nueva 
dimensión temporal: podemos hacerlo en tiempo real o de 
manera asincrónica. Para lograr una colaboración efectiva 
entre los miembros del equipo será necesario observar un 
equilibrio entre los canales asincrónicos y sincrónicos, y se-
leccionar el más apropiado para cada ocasión.

Una oficina para colaborar

Dada la necesidad de trabajo en equipo que demandan las 
nuevas formas laborales, no es casual que los nuevos con-
ceptos de oficina se concentren en la optimización de los 
espacios destinados a la colaboración, desde las grandes 
reuniones formales hasta la interacción casual de dos per-
sonas en un pasillo.
Pero, a pesar de la importancia de la colaboración, el trabajo 
individual sigue siendo esencial. Permite desarrollar habili-
dades especializadas y realizar investigaciones profundas 
que aportan valor a los proyectos en conjunto. Para que la 
colaboración sea efectiva hace falta una integración equili-
brada entre el trabajo individual y el trabajo en equipo.
Esto significa que los espacios de colaboración más eficaces 
serán aquellos que reúnen a la gente eliminando las barreras 
físicas al mismo tiempo que brindan privacidad para realizar 
tareas de concentración. Además, deberán estar dotados 
de una profusa tecnología, infraestructura flexible y configu-
raciones versátiles. Sin embargo, también hay que recordar 
que un enfoque estratégico de la colaboración debe incluir, 
junto con el diseño del espacio de trabajo y la tecnología 
disponible, el desarrollo de una cultura empresarial que la 
sostenga. Sobre estos tres pilares se puede construir un en-
torno laboral óptimo para lograr una colaboración efectiva.
i

Referencias:
1 FELDMAN BARRET, L. (2021): “Neuroscience shows how 
interconnected we are – even in a time of isolation”.
2 MICHALOS, G. et al. (2015): “Design considerations for 
safe human-robot collaborative workplaces”.
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El tradicional brindis de fin de año tuvo lugar el jueves 28 de 
noviembre de 2024, con una convocatoria limitada en aten-
ción a los recursos disponibles y la capacidad del espacio. 
El evento promovió un enriquecedor intercambio de ideas 
entre representantes de organizaciones académicas e ins-
titucionales.

En su discurso, el Ing. Girod destacó los avances del año y 
delineó las metas futuras: “Nuestro Consejo, junto con di-
versas instituciones afines, ha sostenido una firme defensa 
de los intereses de nuestra matrícula profesional. Este com-
promiso se refleja en distintas iniciativas desarrolladas a lo 
largo de 2024”.

Tradicional cóctel CPIC 
2024

El Consejo Profesional de Ingeniería Civil 
(CPIC) celebró su encuentro de cierre del 
año 2024 en sus instalaciones, revisando 
los logros alcanzados y los proyectos en 
marcha. La reunión, encabezada por el 
presidente de la institución, el ingeniero 
civil José Girod, incluyó un balance anual y 
una proyección de las acciones para 2025.
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El presidente mencionó, además, una reciente 
reunión celebrada el 27 de noviembre, en la cual 
participaron el secretario de Vivienda de la Na-
ción, Rodrigo Aybar, y delegados de importantes 
entidades del sector, como el Centro Argentino 
de Ingenieros (CAI), el Consejo Profesional de 
Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Sociedad 
Central de Arquitectos (SCA), el Consejo Profe-
sional de Agrimensura (CPAJN) y nuestro CPIC. 
Durante este encuentro, se abordaron aspectos 
técnicos sobre hipotecas divisibles, el derecho 
de superficie y nuevas herramientas para fomen-
tar viviendas en alquiler bajo el modelo “Build to 
Rent Sustentable”.

En el mismo sentido, el Ing. Girod se hizo eco de 
la profunda preocupación del sector en relación 
con la nueva Ley de Habilitaciones, el denomina-
do proyecto de “Ley de Simplificación”, el cual 
prescinde de profesionales idóneos para habili-
tar locales comerciales en la ciudad de Buenos 
Aires. También al respecto, el presidente del 
CPIC señaló acciones concretas ante el gobier-
no de la ciudad de Buenos Aires para plantear 
sus inquietudes y consensuar soluciones.

En paralelo, el Ing. Girod se refirió al avance de 
los proyectos de colegiación en la Ciudad de 
Buenos Aires para las profesiones de nuestra 
incumbencia. “Junto con el Consejo Profesional 
de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), estamos 
trabajando en la Legislatura porteña para hacer 
oír nuestra postura en defensa de los derechos 
de nuestras y nuestros matriculados. Puntual-
mente, hemos participado el pasado lunes 25 
de noviembre de la reunión de asesores de la 
Comisión de Legislación General, donde se de-
batieron proyectos de ley sobre la regulación 
local del control de matrículas de arquitectura, 
agrimensura e ingenierías. En 2025, continua-
remos promoviendo propuestas conjuntas que 
permitan resolver esta problemática de manera 
viable”, señaló.

Finalmente, el presidente del CPIC expresó su 
agradecimiento: “Quiero saludar afectuosamen-
te a esta concurrencia y agradecer su apoyo 
constante. Extiendo también mi gratitud a los 
miembros del Consejo y su personal por su com-
promiso, que fortalece nuestras iniciativas en 
beneficio de la matrícula profesional”.
i
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i
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El futuro del hidrógeno: 
adelantos y eventos 
destacados para 2025

impacto significativo en los sectores industrial, energético y 
de transporte.

World Hydrogen Leaders invita a la comunidad global a su-
marse a estos espacios de intercambio y aprendizaje, donde 
se sentarán las bases de un futuro energético más sostenible.
i

Para más información, se puede acceder al folleto de eventos 
globales 2025 en el sitio oficial de World Hydrogen Leaders, 
ingresando en: 

El equipo de World Hydrogen Leaders 
despidió el 2024 celebrando un año de 
logros significativos en la industria del 
hidrógeno, pese a los desafíos emergentes. 
Este año marcó avances notables en 
la expansión de mercados, desarrollo 
tecnológico, infraestructura, políticas de 
apoyo y nuevas aplicaciones sectoriales.

Con la transición energética y la descarbonización como ejes 
centrales, el 2025 se presenta como un año crucial para el 
crecimiento y la innovación en este campo. World Hydrogen 
Leaders será nuevamente un punto de encuentro para profe-
sionales del sector, con una agenda de eventos internaciona-
les diseñados para fomentar el conocimiento, las conexiones 
estratégicas y el progreso en soluciones sostenibles.

Entre los eventos destacados para el primer trimestre de 
2025 se encuentran reuniones en Dubái, Colonia, Londres 
y Houston, que cubrirán temas como la electrólisis, la in-
fraestructura de hidrógeno y las estrategias para su imple-
mentación global. Además, se esperan nuevos eventos en 
Ámsterdam y Boston, reflejando el creciente interés por este 
recurso clave en la transición energética global.

En 2024, las conferencias organizadas por World Hydrogen 
Leaders reunieron a más de 6.000 participantes, consolidán-
dose como espacios de referencia para el aprendizaje, la co-
laboración y la toma de decisiones informadas en inversiones 
relacionadas con el hidrógeno y sus derivados.

Para el 2025, la industria del hidrógeno promete avances 
aún mayores, con un fuerte enfoque en la integración de 
políticas de apoyo y el desarrollo de infraestructuras a gran 
escala. Estas iniciativas buscan acelerar la transición hacia 
un sistema energético más limpio y eficiente, marcando un 

https://www.worldhydrogenleaders.com/live-events?utm_campaign=1681100_WHL%202025%20-%20Live%20Events%20Happy%20Holidays%20-%20Dec24%20FINAL&utm_medium=email&utm_source=Green%20Power%20Conferences%20Ltd&dm_i=4WL9,10158,11YKN7,4O1MN,1


https://icpa.org.ar/
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Concurso “LA INGENIERÍA 
ESCONDIDA”
DIQUE EL CAJÓN CAPILLA DEL MONTE, CÓRDOBA, ARGENTINA

En esta nueva edición de Revista CPIC, destacamos en su 
portada una obra de ingeniería argentina que permanece 
“escondida” en nuestra vasta geografía. Invitamos nueva-
mente a nuestra matrícula a participar enviando sus res-
puestas y compartiendo anécdotas sobre la obra en cues-
tión a nuestro correo electrónico: correo@cpic.org.ar

Entre todas las respuestas correctas recibidas sorteare-
mos un ejemplar de uno de los libros editados por el CPIC 
a elección y uno de los cursos que desarrolla el CPIC tam-
bién a elección.

Los animamos a unirse a esta búsqueda y a seguir celebran-
do juntos la rica historia de la ingeniería civil en Argentina.

¡Esperamos sus participaciones! 
i

Nos complace anunciar que ya se ha 
revelado la nueva obra del concurso 
“La Ingeniería Escondida”. Gracias a 
la participación entusiasta de nuestra 
matrícula, el jurado ha recibido varias 
respuestas correctas para identificar 
la obra que apareció en la portada del 
número 461 de Revista CPIC.

Esta obra destacada fue identificada con éxito gracias al 
conocimiento y la experiencia de nuestros ingenieros e in-
genieras civiles y técnicos matriculados, quienes demostra-
ron una vez más su compromiso con la profesión. 

Los ganadores fueron Christian Gabriel Faroppa, Julio Mar-
tul Sainz, Ignacio Amodei , Jorge Grimaz y Miguel Kunda.

Nos enorgullece ver el alto nivel de participación y las 
numerosas respuestas acertadas que hemos recibido, lo 
que pone de manifiesto el interés de nuestros colegas en 
este concurso que celebra las obras de ingeniería civil en 
nuestro país. 

Estas obras no solo son un testimonio del ingenio y la de-
dicación de nuestros profesionales, sino que también han 
contribuido significativamente al progreso de nuestra so-
ciedad en áreas como el transporte, energía e infraestruc-
tura, entre otras valiosas áreas.

< < <
Po r  e l  In g.  Ci v i l  Vi c t o r i o  S a n t i a go  D í a z 
Co n s e j e ro  S u p l e n t e  e  i n t e g ra n t e  d e  l a 
Co m i s i ó n  d e  Pu b l i c a c i o n e s  d e l  Co n s e j o 
Pro fe s i o n a l  d e  In ge n i e r í a  Ci v i l  (C P I C )
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Se aprobaron cambios en el 
Código Urbanístico de la CABA

Una de las principales innovaciones del Código es la creación 
de un sistema de incentivos para impulsar el desarrollo en la 
zona Sur, históricamente relegada. 

Los constructores que desarrollen viviendas en áreas espe-
cíficas de esta región podrán trasladar parte de esa capaci-
dad constructiva a corredores de la zona Norte. También se 
establecen áreas de desarrollo prioritario en barrios como 
Constitución, Flores y Nueva Pompeya, para abordar desa-
fíos específicos con soluciones a medida.

El texto final de la norma, enriquecido tras 15 reuniones co-
munales, la audiencia pública y varias reuniones de comi-
sión, incluyó ajustes como la revisión de los APH32 (Abasto), 
APH47 y el barrio Los Andes. Además, Pompeya fue incorpo-
rada como Área de Desarrollo Prioritario, junto con Consti-
tución y Avellaneda, que ya figuraban en el proyecto inicial.
i

Fuente: 
https://www.legislatura.gob.ar/posts/sanciona-
ron-el-nuevo-codigo-urbanistico-de-la-ciudad3539.html

El nuevo Código Urbanístico de la Ciudad 
de Buenos Aires ya es ley, tras un extenso 
proceso participativo que incluyó seis 
meses de debate, ocho jornadas de 
audiencia pública y la intervención de 
cientos de vecinos. Con 31 votos a favor, 
11 en contra y 18 abstenciones, esta norma 
busca preservar la identidad de los barrios 
y fomentar el desarrollo de la zona Sur.

El Código se construyó sobre un diagnóstico colectivo que 
integró aportes de vecinos, profesionales, instituciones y 
legisladores. La normativa establece así un equilibrio en la 
altura de los edificios dentro de cada manzana, reservando 
los grandes desarrollos inmobiliarios para las avenidas que 
disponen de una infraestructura adecuada. Además, amplía 
los espacios libres en las manzanas, fomentando áreas más 
permeables que mejoren la entrada de aire y luz, y contribu-
yan a la calidad ambiental.
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Registro de Empresas 
Constructoras, Demoledoras 
y Excavadoras

A partir del mes de abril de 2025, todas las 
empresas que actúen como constructoras 
en obras medias y mayores deberán estar 
inscriptas en el nuevo Registro de Empresas 
Constructoras. Las mismas deberán contar 
con un Representante Técnico registrado 
con matrícula activa. El CPIC se reunió con 
la DGFyCO para analizar este tema y sus 
posibles acciones.

Quien actúe como profesional Representante Técnico 
(RT), para acceder al Portal de Empresas Demoledoras, Ex-
cavadoras y Constructoras, deberá contar con un usuario y 
clave. En caso de no tenerlos, debe enviar un correo elec-
trónico al CPIC (correo@cpic.org.ar) para su otorgamiento 
y habilitación del perfil de RT.

Procedimiento

1. Inicio del registro

La empresa debe ingresar al Portal de Empresas Demole-
doras, Excavadoras y Constructoras (https://demoledores.
agcontrol.gob.ar/Account/Login) y generar su usuario y cla-
ve. A través de este sistema podrá:

a. Generar y pagar la boleta correspondiente.

b. Adjuntar la documentación requerida según el Regla-
mento Técnico de Registro de Profesionales y Empresas 
(RT-020201-010100-02 V03).

c. Designar a su Representante Técnico.

2. Documentación requerida

La empresa deberá adjuntar la siguiente documentación:

a. Formulario de Registro y Declaración Jurada, emitido 
desde el sistema web, completado y firmado por la empre-
sa y su Representante Técnico.
b. Documento Nacional de Identidad (DNI) de la persona 
titular o del/la Representante Legal en caso de Personas 
Jurídicas.
c. Estatuto de la empresa y acta de designación de autori-
dades (para Personas Jurídicas).
d. Certificación de domicilio real expedida por la autoridad 
policial competente.
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Información adicional

Para más detalles sobre el sistema DGFYCO, consulte el 
Manual del Usuario y el Reglamento Técnico del Registro 
de Constructores. Allí también se exponen aquellas pre-
guntas frecuentes:

Para consultas, puede comunicarse a través de la Mesa de 
Atención Virtual para obtener asistencia inmediata: 

Representantes del Consejo Profesional de Ingeniería Civil 
(CPIC) estuvieron reunidos con la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras (DGFyCO) para tratar 
este tema, analizando en conjunto sus implicancias y posi-
bles acciones a seguir.
i

e. Constancia de inscripción en AFIP actualizada, incluyen-
do las actividades declaradas.
f. Constancia de inscripción en Ingresos Brutos (IIBB) ac-
tualizada.
g. Constancia de inscripción vigente en el Instituto de Es-
tadísticas y Registro de la Industria de la Construcción (IE-
RIC).
h. Póliza de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) 
vigente, incluyendo las actividades declaradas.
i. Encomienda Profesional del/la Representante Técnico/a 
certificada por el Consejo Profesional correspondiente.

3. Instructivo para la Encomienda Profesional

a. Tipo de encomienda: “Encomienda de Obra - Tareas Va-
rias”.
b. Completar los datos de la empresa.
c. En “Ejercicio profesional - Tarea profesional”, seleccio-
nar “otros”.
d. En “Tarea profesional adicional”, indicar: “Representa-
ción Técnica – Registro de Empresa GCBA”.
e. Dirección: Indicar “No corresponde”.
f. Tipo de obra: “Edificios”.
g. Destino de obra: “Urbano”.
h. Firmar digitalmente la encomienda para su validación 
por el CPIC.

4. Designación del/la Representante Técnico/a

a. Luego de generar y abonar la boleta y cargar la docu-
mentación, la empresa deberá asignar un/a Representante 
Técnico/a.
b. El/la profesional debe contar con su perfil activo en el 
portal para ser seleccionado/a. En caso contrario, deberá 
solicitar su habilitación al Consejo Profesional de Ingenie-
ría Civil.

5. Aceptación del/la Representante Técnico/a

a. El/la profesional ingresa al portal con su usuario y clave 
y acepta la designación de la empresa.
b. De manera paralela, debe enviar la Declaración Jurada 
y la inscripción a los correos sastara@cpic.org.ar o rgonza-
lez@cpic.org.ar para la certificación correspondiente.

6. Revisión y aprobación

a. El Consejo Profesional de Ingeniería Civil revisará la 
solicitud. Si la documentación es correcta, la aprobará y 
la enviará a la Agencia Gubernamental de Control para su 
análisis final.
b. Si se encuentran observaciones, la solicitud será recha-
zada y la empresa deberá corregir los errores señalados.

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQWX6hxZYgdEF0RX9acTI3cOfmFFoXd-5dnug7EcSWBISiSQCcNqLcDRriP7SOoZg/pub?start=false&amp;loop=false&amp;delayms=3000&amp;slide=id.p1&slide=id.p1
https://atencionvirtual.agcontrol.gob.ar/users/select/department
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Capacitaciones CPIC 2025: 
innovación, normativa 
y participación activa
El Consejo Profesional de Ingeniería 
Civil (CPIC) anuncia un calendario de 
oportunidades de capacitación para 
este año 2025. Las diferentes temáticas 
analizadas en cada encuentro buscan 
ofrecer herramientas prácticas y 
conocimientos actualizados para enfrentar 
los actuales desafíos del sector.

La planificación de actividades de capacitación del CPIC 
para este año incluye una combinación de modalidades pre-
senciales y virtuales, a efectos de garantizar el acceso de las 
personas interesadas, independientemente de su ubicación 
geográfica. Esta combinación de modalidades y la diversidad 
de contenidos a tratar buscan fomentar el acceso a este ci-
clo de formación profesional.

Entre las actividades propuestas se encuentran:

•Modificaciones del Código Urbanístico: un análisis de los 
cambios recientes y su impacto en el desarrollo urbano.

•Actualizaciones según la Ley de Simplificación: charla in-
formativa acerca de los procedimientos administrativos para 
agilizar los proyectos de construcción.

•Registro de empresas constructoras: exposición sobre los 
requisitos y beneficios del registro actualizado.

•Jornada sobre construcciones fortificadas: espacio dedi-
cado al revisionismo técnico de las obras que reúnen valores 
históricos. El mismo contará con oradores de Argentina, Es-
paña, Italia y Francia.

Durante el transcurso del año, programaremos diver-
sas actividades enfocadas en la capacitación y difusión 
de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la 
ingeniería civil. Estas iniciativas estarán orientadas a 
fortalecer las competencias profesionales, fomentar la 
innovación y promover el uso de tecnologías avanzadas 
para optimizar procesos y soluciones en el ámbito de 
la ingeniería.

Adicionalmente, invitamos a la matrícula a participar de 
una encuesta destinada a identificar otros temas de in-
terés para enriquecer las actividades de capacitación. 

Tu opinión es fundamental para que dichas iniciativas 
respondan a las necesidades reales de la profesión.
i

Encuesta aquí: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco5H673BWx6cKBxBz_edpBF3550Lco9dueasORGRbKbcNq8g/viewform


>>
>
C
PI
C

57

WhatsApp: Envía tu consulta al 1159699166. Este canal está disponi-
ble de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 16:00 horas.

Turnos para atención presencial

Si necesitas llevar a cabo trámites o consultas de manera presencial 
en nuestra sede, te invitamos a gestionar tu turno de forma rápida y 
sencilla a través de nuestra plataforma. Esto nos permite organizar 
mejor la atención y reducir los tiempos de espera. Es posible ges-
tionar tu turno en el siguiente link:

Consultas técnicas

Para temas específicos del área técnica, el CPIC también cuenta 
con un equipo especializado para brindar el asesoramiento nece-
sario. Puedes utilizar cualquiera de los canales mencionados para 
enviar tu consulta, especificando que se trata de un ASUNTO TÉC-
NICO, o bien gestionar tu consulta directamente desde el formula-
rio de contacto en la web.

¡No dudes en contactarnos a través del canal que mejor se adapte 
a tus necesidades!

Beneficios Exclusivos 
del Banco Ciudad 
para la Matrícula del CPIC

¿Conoces las opciones disponibles 
para realizar consultas en el CPIC?

El Banco Ciudad propone a la matrícula 
del CPIC una línea de crédito exclusiva 
para la compra de vehículos utilitarios 
y rodados nacionales 0 km, con tasa 
preferencial, amplio financiamiento y 
beneficios adicionales.

En el Consejo Profesional de Ingeniería 
Civil (CPIC) ponemos a disposición 
de nuestra matrícula una variedad 
de canales de comunicación para 
responder tus consultas y asistirte 
de manera eficiente. A continuación, 
detallamos las alternativas disponibles:

de $50.000.000 y un plazo de hasta 60 meses, que incluye 
hasta 10 meses de gracia para el pago de capital. 

Además, brinda un paquete de productos bonificado por 12 
meses y, si se utiliza, la bonificación se extiende. El Costo 
Financiero Total con IVA es del 62,80%. 

Dejanos tus datos de contacto y un oficial de ventas se co-
municará para brindarte una atención personalizada: 

¡Aprovechá esta oportunidad y accedé a estos beneficios 
diseñados para impulsar tu crecimiento profesional!
i

Correo electrónico: Puedes enviarnos un email a co-
rreo@cpic.org.ar con tus consultas o solicitudes.

Teléfono fijo: Comunícate con nosotros al (011) 4334-
0086 durante nuestro horario de atención.

Formulario de contacto en la web: En nuestro sitio 
web (https://cpic.org.ar/contacto/) encontrarás un 
formulario especialmente diseñado para dirigir tu 
consulta al área correspondiente. Simplemente selec-
ciona el tema o departamento al que deseas dirigirte 
para garantizar una respuesta rápida y precisa.

El Banco Ciudad ofrece condiciones preferenciales para los 
profesionales matriculados en el Consejo Profesional de In-
geniería Civil (CPIC), con una línea de crédito exclusiva para 
la adquisición de vehículos utilitarios y rodados nacionales 
0 km. La tasa fija es del 45% TNA, con un monto máximo 

https://www.bancociudad.com.ar/institucional/encuesta/Contacto2023
https://secure.iturnos.com/inicio/usuarios/index.php?id_empresa=730
https://www.bancociudad.com.ar/institucional/encuesta/Contacto2023
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Presentación de Expo Viento 
& Energía 2024 

La Expo Viento & Energía 2024 se celebró 
el pasado 16 de octubre en el Aula Magna 
de la Universidad Católica Argentina 
(UCA), reuniendo a una amplia diversidad 
de sectores para destacar la relevancia 
de la energía eólica y la importancia de 
proteger el medioambiente.

Este evento funciona como una plataforma de encuentro 
para actores de los sectores público, privado y académico en 
el ámbito eólico, con el objetivo de analizar y debatir el creci-
miento de esta industria en ascenso. Asimismo, se brinda un 
espacio de networking para fomentar alianzas y conexiones a 
lo largo de toda la cadena de valor.

El encuentro fue inaugurado por el Ing. Héctor Pagani, presi-
dente de la Asociación Argentina de Energía Eólica (AAEE). 
Posteriormente, la Dra. Viviana Giumelli presentó su po-
nencia sobre proyectos BSS y PtX, abordando “El desafío 
de avanzar en regulación de las renovables intermitentes”. 
Giumelli destacó el reto de la intermitencia, analizó las ex-
cepciones aplicadas por algunos operadores de alta tensión 
y subrayó las dificultades que enfrenta el Sistema Argentino 

de Interconexión (SADI), que actualmente tiene una capa-
cidad instalada de 6.400 MW, de los cuales 4.200 MW co-
rresponden a energía eólica sin un mecanismo de mercado 
adecuado.

El Ing. Ignacio Aguirre expuso sobre los “Combustibles del 
Futuro”, mientras que el Ing. Rodrigo de la Vega profundizó 
en “Estrategias y Desafíos en la Gestión y Administración de 
Proyectos y Obras de Parques Eólicos”. Para concluir la se-
sión matutina de conferencias, el Ing. Lucio Ponzoni presentó 
“AeroMat - I+D Aerogeneradores y Materiales”.

Por la tarde, el Ing. Osvaldo Navarro exploró las oportuni-
dades y desafíos de los proyectos de hidrógeno verde en la 
provincia de La Rioja, y Daniel Senatore habló sobre “De la 
Medición a la Acción: Verificación de Carbono Neutralidad 
en Empresas del Sector Eólico”.

El Ing. Juan Carlos Villalonga, figura destacada de la AAEE, 
presentó una propuesta de marco regulatorio para fomentar 
la industria del hidrógeno renovable y de bajas emisiones, 
moderado por Carina Quispe. Villalonga analizó las caracte-
rísticas de esta regulación y subrayó la importancia de una 
ventana de ingreso favorable y de los beneficios a largo plazo.

Avanzada la tarde, una mesa de diálogo sobre Hidrógeno 
Verde, liderada por la Ing. Mariela Beljansky, Subsecretaria 
de Transición y Planeamiento Energético, ofreció una visión 
gubernamental sobre el tema. La mesa contó con las inter-
venciones del Lic. Santiago Enríquez y el Ing. Ezequiel Guil, 
quienes aportaron sus perspectivas sobre “Vínculos e inver-
siones alemanas en la revolución del hidrógeno en Argentina” 
y “Siemens Energy y la generación de Hidrógeno Verde”.

El cierre del evento estuvo dedicado a investigadores emer-
gentes, considerados como las promesas del sector. En este 
marco, el Ing. Fernando Marul abordó la “Ampliación del 
sistema de transporte de energía y la coyuntura socioeco-
nómica”, mientras que la Ing. Valeria Cañadas, estudiante de 
maestría en CNEA y UNLa, presentó “Desafíos del sector 
eléctrico para cumplir con las NDCs de Argentina”.
i

Fuente: 
Asociación Argentina de Energía Eólica (AAEE).
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