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ARTÍCULOS DOCENCIA 002
ASIGNATURA OPTATIVA ENERGIAS RENOVABLES: 
RESULTADOS Y PERSPECTIVAS EN LAS PRIMERAS 
COHORTES EGRESADAS DE LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UNNE

RESUMEN
Este trabajo presenta una p ri
mera evaluación de los resul
tados de la implementación de 
la asignatura optativa Energías 
Renovables en las dos primeras 
cohortes 2015 y 2016. Los de
sarrollos potencian los recursos 
existentes en la región NEA, y 
dan solución a situaciones ac
tuales o para proyectar. Las apli
caciones de los aprovechamien
tos mayoritariamente fueron en 
edificios, proyectos viales y en 
viviendas, están acompañados 
de pautas bioclimáticas en rela
ción con el clima local. El calefón 
solar para agua caliente sanita
ria y electricidad fotovolta ica 
fueron los aprovechamientos 
más elegidos para incorporar
los. La difusión y capacitación, 
realizada en la ciudad de Goya, 
Corrientes resultó una experien
cia de consolidación de esta pro
puesta educativa.

PALABRAS CLAVE
Cátedra electiva; Arquitectura; 
energías renovables.

OBJETIVOS
Se planteó como objetivo realizar una 
primera evaluación de los resultados 
de la implementación de la asignatura 
optativa Energías Renovables en las 
dos primeras cohortes. Efectuar una 
mirada a los aprovechamientos re
novables realizados por los alumnos 
de grado y posgrado de esta asigna
tura, especialmente en relación con 
las preferencias en las aplicaciones 
sobre los proyectos arquitectónicos, 
el conocim iento de los conceptos 
adquiridos, criterios seleccionados y 
la forma en que se comunica la ex
periencia.

INTRODUCCIÓN
La utilización de fuentes energéticas 
renovables resulta vital en la estrate
gia de desarrollo de políticas de sos- 
tenibilidad, no solo porque representa 
el aprovechamiento de un recurso in
agotable, sino también porque su uso 
tiene un impacto mucho más bajo en 
el medio ambiente, comparado con 
las fuentes energéticas convencio
nales para la producción de energía. 
Por otro lado, es notorio el crecimiento 
de la demanda en los saberes de las 
energías renovables, y así lo denotan 
múltiples iniciativas de incluir estos

ZURLO, Hugo D.; GALLIPOLITI, 
Virginia; OVIEDO, Gladis; 
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oviedoarquitecta@ hotmail.com
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RR. e Instalaciones II.
Auxiliar 1° EE. RR. e 
Instalaciones II.
Adscripto EE. RR. e 
Instalaciones II.
Auxiliar 1° EE. RR. e 
Instalaciones II.
Adscripta EE. RR. FAU-UNNE.

en currículas y planes de estudios de 
diversos niveles de educación (Javi, 
et ál. 2008), o la inclusión de estrate
gias concretas de integración arqui
tectónica de instalaciones de energía 
renovable (Alonso, 2009).

En el inform e del gobierno de la 
ciudad de Buenos Aires (Congreso 
Solarcities, 2014), se incentiva a la 
utilización de energías limpias en las 
ciudades urbanizadas y con políticas 
de apoyo. También es importante en
contrar en la bibliografía consultada la 
experiencia de integrar estos saberes 
con otras áreas científicas (Riondet et 
ál.; 2010; Carbonel, 2012; J. Tügel, V. 
Capuano, 2008).

La Facultad de Arquitectura y Urba
nismo de la UNNE, consciente de la 
necesidad que tiene la sociedad de
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contar con profesionales arquitectos 
que atiendan en esta área, ha propi
ciado la creación de una asignatura 
especializada en la materia de ener
gías renovables, para aquellos que 
deseen conjuntar las bases teóricas 
y metodológicas sobre el origen de las 
fuentes de energías renovables, para 
su aplicación en los sectores residen
ciales, con una mirada especial en los 
aspectos relacionados con la gestión 
de recursos energéticos. Esta asigna
tura Energías Renovables nace como 
una necesidad importante de com 
pletar el dictado de otra asignatura, 
"Instalaciones II", que incluye en sus 
contenidos la unidad temática energía 
solar, y que, por razones de tiempo 
de cursado, en un cuatrimestre, no se 
alcanza a dictar completamente. Esta 
unidad temática debe "competir" con 
otros contenidos, como lum inotec
nia, acústica y acondicionamiento de 
edificios, que la ubican al finalizar el 
período asignado y mayoritariamente, 
se resignan temas y contenidos im
portantes. El tiempo asignado apenas 
alcanza para dar algunos elementos 
básicos de la energía solar, pero es 
abso lu tam ente insu fic ien te  para 
brindar un conocim iento adecuado 
de las posibilidades de aplicación de 
las nuevas tecnologías energéticas 
en el ámbito de la Arquitectura y el 
Urbanismo.

ANTECEDENTES
La propuesta académica

Hasta el año 2013, todo lo que el estu
diante de Arquitectura de la UNNE te
nía como acercamiento a las energías 
renovables era un breve capítulo al fi
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nal del cursado de la asignatura "Ins
talaciones II". Por esa razón, el cuerpo 
docente de dicha cátedra se planteó la 
organización de un curso separado, y 
decidió proponerlo como materia op
tativa del último año de la carrera.

El 12 de diciembre de 2013, por Re
solución N.° 924/13 del Consejo 
Directivo de la Facultad de Arqui
tectura y Urbanismo se aprueba la 
propuesta de implementación de la 
nueva materia optativa, y se autoriza 
el dictado según el plan propuesto 
por los docentes. Entre los aspectos 
principales del plan figura, como fun- 
damentación, la necesidad de actua
lizar los contenidos disciplinares de la 
carrera para adecuarlos a los avances 
producidos en las tecnologías para el 
aprovechamiento de las fuentes reno
vables de energía y sus aplicaciones 
en la Arquitectura, reconociendo el rol 
protagónico que cabe al arquitecto en 
el desarrollo y aplicación de esas tec
nologías para extender sus beneficios 
a la sociedad.

En el año 2014, mediante la Re
s o lu c ió n  N.° 534 /14 , del 10 
de ju lio  de 2014, el Consejo 
Superior de la Universidad Na
cional del Nordeste autoriza  el 
d ictado de la nueva asignatura, 
incorporándola como parte de la pro
puesta de asignaturas del Trayecto 
Optativo del Ciclo de Formación Pro
fesional del Plan de Estudio de la ca
rrera de Arquitectura de la FAU. De 
esta forma, la asignatura Energías 
Renovables forma parte del bloque de 
materias optativas y se ubica dentro

del Área de la Tecnología y la Produc
ción en el Ciclo de la Formación Pro
fesional de la carrera de Arquitectura 
de la FAU-UNNE.

También es una propuesta de curso 
de posgrado, según Resol. N.° 781/15 
HCD-FAU-UNNE. Para la opción de 
materia optativa tiene una carga 
horaria de 96 hs., distribuidas entre 
presenciales (64 hs.) y de autogestión 
(32 hs.), con el apoyo de UNNE Virtual. 
Requisitos previos: para el cursado 
de la asignatura se deberán tener 
aprobadas mayoritariamente las ma
terias de los ciclos básicos y medio. 
También se aceptan alumnos de las 
carreras de la Facultad de Ingeniería, 
los cuales deberán tener aprobada la 
asignatura Termodinámica.

Los objetivos generales de la asigna
tura consisten en aportarle al alumno 
los conocim ientos necesarios para 
entender el principio de funciona
miento y aplicaciones de las d ife
rentes fuentes de energía alternativa 
existentes, poniendo especial énfasis 
en la solar, térmica y fotovoltaica. El 
estudiante conocerá la normativa 
aplicable a instalaciones basadas en 
energías renovables, y tendrá la ca
pacidad de dimensionar instalaciones 
de energía solar (tanto fotovoltaica 
como térmica de baja temperatura). 
De estos objetivos generales se des
prenden otros, como los siguientes:
- Conocer los aspectos generales de 
las energías renovables.
- Introducir al dimensionamiento de 
Instalaciones de aprovechamiento de 
las energías renovables.
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- Inducir al alumno a desarrollar in
vestigaciones en las áreas del diseño 
y la construcción, y el uso de tecno
logías alternativas, desde el concepto 
de sostenibi l idad.
- Propender en el alumno sensibiliza
ción hacia arquitecturas energética
mente eficientes.
- Generar debates con otras cátedras, 
especialmente el Taller de Arquitectu
ra, respecto de la eficiencia energética 
en la arquitectura.

DESARROLLO
Estrategias didácticas

El modelo de exposición y discusión,
combinado con trabajo en grupos pe
queños (taller o seminario), es deli
neado como modalidad de estrategia 
pedagógica. La eficacia del modelo 
de exposición y discusión proviene 
de tres fuentes básicas. La primera 
propone utilizar lo que los alumnos 
ya saben y construir sobre ese cono
cimiento previo. Una segunda pers
pectiva, basada en el trabajo de David 
Ausubel (1978), permite a los docentes 
presentar la información de una ma
nera sistemática, lo que lleva a cons
truir su comprensión del tema. Como 
último punto, se sostiene la eficacia 
del empleo de preguntas para com
prometer activamente a los alumnos 
en el proceso del aprendizaje (Eggen, 
1999). En cuanto a la modalidad de 
implementación, se capitalizaron re
cursos disponibles del cuerpo docente 
de Instalaciones II, como las capaci
dades disciplinares de sus miembros, 
complementadas en lo específico con 
especialistas que actúan como profe
sores invitados, y la disponibilidad ho

raria de un cuatrimestre, por tratarse 
de una materia cuatrimestral.

Un aspecto singular y muy importan
te en el dictado de esta asignatura 
es la colaboración de especialistas 
docentes de otras universidades de 
la región, y que están desarrollando 
experiencias notables con Energías 
Renovables en sus instituciones edu
cativas o en forma privada. Así, se 
contó con un Dr. en Ingeniería, men
ción Química que desarrolló el tema 
Biodigestión, y Energía de la Biomasa, 
Walter Morales; también un Dr. en In
geniería de Procesos que abordó los 
temas de aprovechamientos térmicos 
de la Energía solar, Gustavo Figuere- 
do. Un docente con especialización 
en el área de Microturbinas Hidráu
licas proveniente de la provincia de 
Misiones y un Dr. en Energías Reno
vables titulado en Brasil, que abordó 
los aprovechamientos fotovoltaicos. 
También participaron docentes de 
otras asignaturas de la Facultad de 
Arquitectura que abordan los aspec
tos sustentabilidad en la edificación 
y de ahorro energético a través de 
pautas bioclimáticas.

Trabajo en grupos de alumnos
Según Lafourcade (1980), las ventajas 
que se perciben con el trabajo en gru
po para los alumnos son la posibilidad 
de lograr una intensa participación 
en la situación sujeta al tratamiento 
grupal, y que puedan expresar pun
tos de vista, opiniones, juicios, etc., 
y reorientarlos o desestimarlos en 
función de los enfoques críticos que 
efectúan los demás integrantes.

El trabajo en grupos es utilizado para 
analizar e investigar una determinada 
temática. Los grupos se constituye
ron de acuerdo con el número que se 
atendió este año (variando entre dos 
alumnos a cuatro cada uno). Se esta
blecieron los objetivos principales de 
los trabajos grupales y las temáticas 
que desarrollar.

Otras estrategias didácticas
Encuadre: consiste en la presenta
ción del programa para abordar en 
las sesiones, en que se consideran 
las fechas, criterios de evaluación, 
el m ism o proceso de enseñanza 
aprendizaje, acuerdos. Se realizan 
preguntas intercaladas para p ro 
mover reflexión grupal, generar pre
guntas clave, problematizadoras y 
de enfoque que evidencien nuevos 
conceptos (Universidad de Valencia, 
2009).

Visita de obra
Las visitas de obra permiten compro
bar que los conocimientos adquiridos 
durante el curso tienen repercusión 
y aplicación en la realidad, así como 
abrir un debate crítico-constructivo 
sobre los sistemas empleados y su 
adecuación. Las visitas a instalacio
nes de aprovechamiento de Energías 
Renovables fueron llevadas a cabo 
en espacios institucionales como la 
Pérgola Fotovoltaica de la Facultad 
de Ingeniería E lectromecánica de 
la UNNE (fotos 1). También se con
tó con un colector solar para agua 
caliente de la firma Tecnomarc, que 
visitó nuestra facultad. Se visitaron 
las insta laciones de biodigestión
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de la Facultad regional Resistencia 
de la Universidad Tecnológica Na
cional. Las instalaciones de gene
ración eléctrica a través de energía 
fotovoltaica ubicadas en la Facultad 
de Ciencias Exactas, Naturales y 
Agrimensura de la UNNE.

Proyección social
La experiencia adquirida en estos 
años por el plantel docente de la ma
teria y dentro del marco del Proyecto 
de Extensión universitaria Universi
dad en el Medio propició realizar char
las de capacitación y difusión de las

Fotos 1, Visitas a obras: pérgola fotovoltaica de la Facultad de Ingeniería Elec
tromecánica de la UNNE y visita a FAU de colector solar para agua caliente 
de la firma Tecnomarc.
Fuente: material fotográfico propio
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Energías Renovables. La experiencia 
se realizó en una escuela del interior 
de la provincia de Corrientes, que las 
solicitó. La Escuela de Educación 
Técnica (EET) Arquitecto Francisco 
Pinaroli invitó a docentes de EE. RR. 
en el marco de desarrollo del Proyec
to Universidad en el Medio: form a
ción de ciudadanos ambientalmente 
conscientes, Resolución N.° 195/17 
HCS. En dicha oportunidad se reali
zaron dos capacitaciones a cargo de 
docentes de las asignaturas Instala
ciones II y Energías Renovables de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la UNNE para alumnos de los úl
timos años de la carrera de Técnico 
Electromecánico, y alumnos que re
ciben capacitaciones laborares en la 
institución. Los temas abordados fue

ron Energías Renovables, Eficiencia 
Energética, Sustentabilidad, en la que 
se contó con apoyatura de láminas y 
póster realizados por los alumnos del 
cursado 2016 de EE. RR. de la FAU. La 
experiencia resultó de muy alto im 
pacto en alumnos y docentes de la 
Escuela de Educación Técnica con la 
propuesta de invitación nuevamente.

Expo renovables. También se imple- 
menta un espacio de intercambio y 
articulación entre los distintos acto
res involucrados con la temática de 
las Energías Renovables aplicadas 
a la construcción, la Expo Renova
bles (figura N.° 2), una exposición de 
equipos de aprovechamiento solar y 
otras aplicaciones, dentro de la cual 
los profesionales de la construcción -

en particular, los arquitectos- juegan 
un rol protagónico por la posibilidad 
de incorporarlas desde la fase de 
proyecto y diseño. Esta Expo Reno
vables cierra todas las actividades del 
cuatrimestre y convoca a alumnos, 
docentes, profesionales y fabricantes 
a un encuentro donde se debate, con- 
cientiza y promueve el empleo de las 
Energías Renovables, que incluye tres 
actividades: presentación de los tra
bajos finales del curso Energías Re
novables en la arquitectura, muestra 
de lo que ofrece el mercado local en 
materia de aprovechamiento de las 
energía solar aplicada a la edificación 
y charlas técnicas y panel-debate so
bre la situación de las energías reno
vables y su proyección en la región.

F ig u ra  N .°  2 . Promoción en afiches del dictado de la materia Energías Renovables, de la Expo Renovables, y realización 
de charlas técnicas, dentro de dicho evento. Fuente: afiches de elaboración de la cátedra
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RESULTADOS
Si bien los pasos formales habilitaban el dictado de la 
asignatura en 2014, por tratarse de un curso reserva
do al primer cuatrimestre, la oferta a los estudiantes se 
hace efectiva recién en el año 2015. Durante ese primer 
año cursaron regularmente y aprobaron la materia 56 
estudiantes de grado y once graduados. Se presentaron 
27 trabajos finales, en los cuales los cursantes lograron 
aplicar los conceptos abordados en el curso integrando 
dichas tecnologías a objetos arquitectónicos, en m u
chos casos reales, según lo solicitado en la consigna 
del trabajo.

Entre los trabajos presentados se pueden mencionar: 
aplicaciones a una vivienda social; prototipo modular de 
vivienda sustentables; captadores solares para calenta
miento de agua corriente sanitaria, propuesta de edificio 
sustentable en Corrientes "La Casona"; sistema de ge
neración fotovoltaico conectado a red, caso práctico de 
aplicación en edificio administrativo privado en la ciudad 
de Corrientes. También se presentaron calefones solares 
aplicados a la construcción (figura N.° 3); propuesta de 
energía solar fotovoltaica para alumbrado del campus 
de la UNNE; parada de colectivos ecológica; Complejo 
Turístico Bioclimático; utilización de recursos naturales, 
aplicación a casas de Club de Campo, entre otros.
En los trabajos presentados por los alumnos se eviden
cia la preferencia por las aplicaciones de la tecnología 
fotovoltaica, ya que permite una fácil adaptación a los 
diseños arquitectónicos. En la mayoría de las instala
ciones se utilizaron módulos fotovoltaicos con celdas 
de silicio monocristalino o policristalino, generalmente 
de color azulado, aunque existieron trabajos que inda
garon con módulos transparentes, los cuales se pueden 
instalar como soporte posterior creando una unidad se
mitransparente, que permite transmitir la luz solar y que 
pueden ser utilizados en atrios, claraboyas y superficies 
vidriadas en general. Se presentaron también un trabajo 
con aprovechamiento hídrico del riacho Barranqueras, 
Chaco, y un diseño de cubierta verde combinado con 
pautas de diseño bioclimático.

Figura N.° 3. Trabajos de los alumnos (2015) en la presen
tación final y debate. Aplicación de estrategias bioclimáticas 
combinadas con colector solar de agua caliente. Afiches 
de los alumnos

Existe un común denominador en la mayoría de los trabajos 
presentados: contribuir a un modelo sostenible de abaste
cimiento energético, que reduzca el impacto ambiental que 
supone el uso de energías fósiles y logre también indepen
dencia de estas a través de estas propuestas renovables. 
En cada propuesta presentada existe el objetivo de que 
sirva de promoción de las energías renovables para la 
ciudad o región donde se aplica.
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Durante el año 2016 fueron 78 los 
estudiantes de grado, quienes junto 
a dos estudiantes de intercambio y 
doce graduados culm inaron exito
samente el curso. Se presentaron en 
total 32 trabajos finales con las carac
terísticas descriptas anteriormente. 
Durante el año 2017 fueron 91 los es
tudiantes de grado y 28 graduados 
los que completaron el cursado; resta 
completar la entrega de los trabajos 
finales, por lo que no se dispone aún 
de los resultados definitivos.

Los trabajos presentados en el año 
2016 demostraron una mayor pro
ducción que la del año anterior. Esto 
denota el grado de maduración y con
solidación de dictado de la materia, 
tanto en sus docentes como en los 
diversos aportes de los especialistas 
invitados (figura N.° 4) Entre ellos se 
encuentran una adecuación de v i
viendas familiares para consumos 
de energías eficientemente, adosán
dole calefón solar para agua caliente 
y paneles fotovoltaicos para consu
mos eléctricos sustentables, auditoría 
energética de vivienda familiar donde 
se modifica la transmitancia de muros 
y techos; iluminación, asoleamiento e 
incorporación de calefón solar e Ilu
minación con LED con abastecimien
to de energía fotovoltaica en ruta N.° 
89 de la ciudad de las Breñas, Chaco.

Es im portante resaltar el grado de 
profundidad y pertinencia de los tra
bajos presentados, enmarcados den
tro del conocimiento de la Ley 27191, 
sancionada a fines de septiembre de 
2015, que crea el FODER (Fondo para

el Desarrollo de las Energías Reno
vables). Los trabajos también se en
marcan dentro de la ley de fomento 
a la generación distribuida de energía 
renovable integrada dentro de la red 
eléctrica pública, que por un lado pro
mueve el uso de paneles fotovoltai
cos, y por otro, inyectar el excedente 
producido en la red, creando además 
un marco normativo para el uso de 
este tipo de energía.

Se detecta también interés en reali
zar aprovechamientos renovables en 
instalaciones representativas, en fun
cionamiento y de cierta envergadura, 
como lo son el Seminario Interdioce
sano de la ciudad de Resistencia, villa 
"Los Canarios", Club de Rugby CUR- 
NE, Resistencia, Chaco, club deportivo 
o como el Comedor del Campus de 
la UNNE, de Resistencia, que realiza 
una actividad continua y diaria actual
mente. Para este último se planteó 
un aprovechamiento sustentable de 
residuos y posibilidades de intervenir 
sobre el espacio público del entorno 
próximo, con reformas arquitectóni
cas pertinentes, generando un docu
mento válido como propuesta.

Surgen algunas aplicaciones inno
vadoras, como la propuesta refugio 
ómnibus urbanos que destaca la ge
neración fotovoltaica para módulos 
encastrables y brinda los servicios de 
recarga de celulares, computadoras 
y para el uso público en general, Wifi 
gratuito, como también la generación 
y almacenamiento de energía para la 
iluminación de la misma.

La Expo Renovables es un espacio de 
intercambio y articulación entre los 
distintos actores involucrados con la 
temática de las Energías Renovables 
aplicadas a la construcción, dentro de 
la cual los profesionales de la cons
trucción -e n  particular, los arquitec
to s -  juegan un rol protagónico por 
la posibilidad de incorporarlas desde 
la fase de proyecto y diseño. Incluyó 
tres actividades: la primera consistió 
en presentar la producción propia 
de los estudiantes y graduados que 
participaron del curso, para enrique
cim iento colectivo; una muestra de 
la creatividad arquitectónica, es de
cir, la capacidad de dar respuesta a 
los problemas humanos individuales 
(necesidad de confort) y colectivos 
contribuyendo al desarrollo urbano 
compatible con el cuidado del am 
biente humano y natural, mediante la 
combinación de los recursos mate
riales y tecnológicos disponibles. La 
segunda actividad involucra a acto
res locales como casas comercia
les (Tecnomarc, Aquamare, Rascón, 
etc.), fabricantes (Vetak), consultores 
(grupos de investigación y desarrollo 
INNP Solar; Gitea de la Universidad 
Tecnológica, Facultad Regional Re
sistencia), con el objeto de poner en 
conocimiento de los estudiantes de 
arquitectura y graduados las posi
bilidades que ofrece el mercado lo
cal para el desarrollo y ejecución de 
proyectos arquitectónicos que incor
poren estas tecnologías. La tercera 
actividad fue un espacio de reflexión 
y análisis sobre la situación actual de 
estas tecnologías, debatiendo entre 
los actores presentes que fueron los
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mismos expositores de la actividad de 
la tarde, junto a profesionales del ám
bito académico, graduados y alum
nos de los últimos años de la carrera.

Evaluaciones de las
propuestas de los alumnos

Previamente a estas presentaciones, 
análisis y crítica constructiva que re
capitule la información de los temas 
vistos durante la unidad. Al finalizar 
la experiencia, se propuso una ins
tancia de evaluación, a través de un 
cuestionario de opinión estudiantil. 
Ello permitió un diagnóstico sobre la 
apreciación que los alumnos tuvieron 
de la práctica, y reorientar o enfatizar 
las actividades futuras.

Una instancia muy importante fue el 
momento en que se puso en común la 
experiencia con el resto de la cátedra. 
La exposición estuvo a cargo de los 
alumnos participantes, que transm i
tieron gran entusiasmo a sus pares.

En el debate se propendió a expresar 
opiniones y puntos de vista, debida
mente sustentados en la lectura y en el 
trabajo presentado, a respetar las dife
rentes opiniones vertidas y demostrar 
capacidad para discutir y resumir las 
posturas de los participantes.

Se evaluaron claridad y coherencia 
en la presentación, desarrollo y con
clusiones de los trabajos realizados, 
presentación en la fecha solicitada, 
atendiendo los aspectos de forma in
dicados (portada, índice, introducción, 
desarrollo, conclusiones, bibliografía).

Figura N° 4. Trabajos de alumnos con cálculos de consumos energéticos y 
dimensionamiento de instalaciones fotovoltaicas y térmicas para diversos usos. 
Fuente: afiches de alumnos

Esquina Sur

Esquema de Instalación de
Colector Sotar
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Comprensión y dominio de la temática. 
Coherencia en la problematización, ar
gumentación y conclusiones.

En las sesiones se evaluaron cohe
rencia en las intervenciones eviden
ciando el dominio de términos y la 
adquisición de nuevos conocimientos, 
respetando la intervención y opinión 
de sus compañeros.

Evaluación de la 
propuesta para los docentes

Se destacan los siguientes aspectos 
positivos de la propuesta:
- Favorece el aprendizaje cooperati-
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vo, el autoaprendizaje y la autonomía 
del alumnado. Genera la reflexión de 
los alumnos acerca de sus propias 
intervenciones.
- Promueve un aprendizaje significa
tivo respecto de distintos contenidos 
curriculares.
- Brinda al alumno métodos rigurosos 
de evaluación, lo que lo aproxima a un 
sujeto con actitud científica.
- Aporta a la discusión de la impor
tancia de la variable clim ática en 
relación con el proceso de diseño, y 
el momento de abordarla, a distintos 
sujetos: los alumnos, los docentes 
del área tecnológica y los del taller 
de Arquitectura. Ello lleva a mayores 
compromisos con el trabajo de inte
gración entre cátedras.
- Concientiza al alumno, desde el ini
cio de la carrera, acerca de la impor
tancia del tema y el rol preponderante 
en proyecto de diseño.

CONCLUSIONES
Consideramos que la asignatura op
tativa Energías Renovables es una 
materia en la cual se da el enfoque 
profesional real a proyectos que in
volucren cuidado del ambiente y uso 
eficiente de la energía. Estos se pue
den implementar en escenarios dife
rentes, en relación con el mundo del 
trabajo y las demandas ocupaciona- 
les. La experiencia presentada cons
tituye una muestra de la capacidad 
y posibilidad de la universidad para 
dar respuestas a las necesidades del 
medio en el que se desenvuelve, con
tribuyendo a transformarlo positiva
mente, para beneficio de la sociedad 
y del entorno natural al que pertenece.
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El estudiante adquiere la competen
cia para especificar, elegir y gestio
nar las diferentes fuentes de energía 
alternativas existentes, en especial 
la solar-térmica y fotovoltaica, ade
cuadas al diseño arquitectónico. Los 
alumnos accedieron a un método 
sencillo, confiable y riguroso, y con 
ello se aproximan a un sujeto con ac
titud científica. En las evaluaciones 
se verificaron aprendizajes logrados 
en el corto y mediano tiempo. Los 
ejes de innovación aquí planteados 
se aplican sobre el sistema de eva
luación, estrategias de enseñanza y 
de aprendizaje. Consideramos de una 
importancia superior haber logrado 
el interés del alumnado para cursar 
esta materia optativa, comprobado 
en el número de inscriptos y la calidad 
de los trabajos grupales presentados.

Las aplicaciones de los aprovecha
mientos mayoritariamente fueron en 
edificios, viviendas y espacios recrea
tivos, así como también el abasteci
miento lumínico en rutas y sectores 
carenciados. En el caso de edificios 
y viviendas, la propuesta fue siempre 
acompañada de pautas bioclimáticas 
en relación con el clima local. El cale
fón solar para agua caliente sanitaria 
y electricidad con panelería fotovol
taica fueron los aprovechamientos 
más elegidos y dúctiles a la hora de 
incorporar al proyecto arquitectónico.

Las instalaciones fotovoltaicas son 
unas de las que permitieron una me
jo r incorporación al diseño arquitec
tónico, y además pueden integrarse 
perfectamente en ciertas estra te

gias bioclimáticas que mejoran los 
indicadores de sostenibilidad de un 
edificio, logrando aunar medidas de 
ahorro con medidas de producción 
energética. La ventaja de la produc
ción de módulos fotovoltaicos en una 
amplia variedad de formas, tamaños 
y colores permite satisfacer los re
querimientos de diseño del edificio.

La experiencia pedagógica resultó 
gratificante para alumnos y docentes, 
constituyendo un nuevo espacio aca
démico de consultas y aportes cientí
ficos que complementan la formación 
del arquitecto. Esta experiencia per
mitió que alumnos, docentes de Taller 
de Arquitectura y cátedra de Energías 
Renovables se encontraran para dis
cutir la importancia de las condicio
nes ambientales para la generación 
del proyecto. También la participación 
de docentes invitados de trayectoria 
científica fue uno de los aspectos más 
valorados y reconocidos para el éxito 
de esta propuesta didáctica.
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