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RESUMEN: El objetivo de este trabajo es conocer la percepción de los habitantes de Bahía Blanca respecto al sol, en términos de su 
aprovechamiento energético, la salud y el disfrute, la peligrosidad y el libre acceso a la insolación en entornos urbanizados. Se analizó el 
sol desde tres categorías: recurso, derecho y peligro para la población, que incluyen los aspectos enunciados precedentemente. El método 
de recolección de datos utilizado fue el cuestionario con preguntas abiertas y cerradas. A partir de la realización de la investigación, se 
identificaron necesidades específicas de la población respecto al contacto con el sol, así como áreas y medidas específicas de intervención a 
escala local para cada una de las dimensiones analizadas. Puntualmente, se identificó la necesidad de incrementar los espacios verdes urbanos 
y mejorar sus condiciones con el fin de potenciar el disfrute del sol en el área urbana y promover la modificación de hábitos estacionales de 
disfrute del sol. Se propone la instalación de cartelería informativa en los espacios de disfrute del sol de carácter público, que detalle acerca 
de los beneficios de la exposición frecuente al sol durante todo el año y de la importancia de tomar medidas de protección efectivas de forma 
continua. Se resalta la necesidad de difundir conceptos como acceso al sol, derecho al sol entre los habitantes de la ciudad y la promoción 
de medidas orientadas al uso de energía solar, su aprovechamiento equitativo y generalizado para todos los habitantes en el Código de 
Planeamiento Urbano de Bahía Blanca.  

Palabras clave: Recurso energético; Disfrute; Salud; Peligro solar; Derecho al sol; Acceso al sol; Percepción ciudadana. 

Solar radiation in urban environments: a resource, a hazard and a right. Perception analysis in 
Bahía Blanca (Argentina)
ABSTRACT: The aim of this work is to know the perception of the inhabitants of Bahía Blanca of the sun, in terms of energy recovery, health 
and enjoyment, dangerousness and free access in the urban environment. The sun was analyzed from three categories, which involve the 
aspects mentioned above: resource, social right and danger. Questionnaire with open and closed questions was the method used to collect 
data. Based on the research, specific needs related to the citizens’ contact with the sun where identified, as well as areas and local measures 
for each sun dimension. Particularly, we identified the need to increase urban green areas and improve their conditions, as well as streets and 
bike paths, in order to enhance the enjoyment of the sun in the city and promote the change of seasonal habits related to it. The installation 
of informative signs in public green areas is proposed, which detail the benefits of frequent sun exposure and the importance of taking effec-
tive sun protection measures throughout the year. It was highlighted the need to disseminate concepts such as solar access and solar rights 
among the inhabitants, as well as the need to promote measures related to solar energy equitable and widespread use in the Bahía Blanca 
Urban Planning Code.
Key words: Energy resource; Enjoyment; Health; Solar hazard; Solar right; Solar access; citizens’ perception 
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Introducción

La radiación solar es un elemento climático funda-
mental en el sistema terrestre. La energía que provie-
ne del Sol mantiene la vida en nuestro planeta y con-
trola gran parte de los procesos climáticos y biológicos 
(Franco-Medina, 2014; Oke, Mills, Christen, y Voogt, 
2017; Patton, Alexander, y Kramer, 1978; Strahler y 
Strahler, 2000). 

Es posible identificar dimensiones o aspectos desde 
donde abordar el estudio de la radiación solar en re-
lación con el hombre, su entorno físico-natural y sus 
actividades, organizadas en tres categorías. El sol pue-
de ser visto como un recurso, sea desde un punto de 
vista de sostenibilidad y optimización energética, para 
la salud o como elemento de disfrute para el hombre. 
Por otro lado, la disponibilidad de luz solar directa 
en edificios privados y áreas públicas es un derecho. 
También, la exposición a la radiación solar puede su-
poner un peligro para el hombre. Dichas dimensiones 
contemplan los usos del sol que deben ser tenidos en 
cuenta y garantizados en el entorno urbano: el uso in-
dividual, el uso técnico y el uso social (Curreli, 2017). 

Las preguntas que guían la presente investigación 
son: ¿Cuál es el grado de vinculación con el sol que 
poseen los habitantes de la ciudad? ¿Hasta qué grado 
el acceso, disfrute y aprovechamiento del sol es consi-
derado un elemento de interés en la subjetividad de la 
población? ¿Qué hábitos relacionados con el uso del 
espacio urbano se relacionan con el acceso y disfrute 
del sol? ¿Qué espacios urbanos pueden ser factibles 
de intervención a la hora de potenciar el disfrute del 
sol en la ciudad? ¿Qué medidas urbanísticas pueden 
plantearse a partir del conocimiento de la percepción 
colectiva del sol y sus dimensiones? En base a estos 
interrogantes la hipótesis de trabajo plantea que el 
estudio de la percepción de los ciudadanos respecto 
al sol genera conocimiento inédito sobre su relación 
con el sol y constituye un insumo fundamental para 
plantear medidas urbanísticas concretas en térmi-
nos de revalorar y recuperar la relación con el sol, y 
aprovechar y gestionar el recurso en la ciudad. En esta 
línea, el objetivo de la investigación es conocer la per-
cepción de los habitantes de Bahía Blanca respecto al 
sol, en términos de su aprovechamiento energético, la 
salud y el disfrute, la peligrosidad y el libre acceso a la 
insolación en entornos urbanizados.

Esto será un insumo fundamental para la identifi-
cación de áreas de intervención mediante estrategias 
urbanas sostenibles orientadas al aprovechamiento 
del recurso solar, al fortalecimiento de la infraestruc-

tura verde, a la mejora del estado de conservación de 
espacios asociados al disfrute del sol y a la ejecución 
de medidas de protección frente a la exposición solar. 
En Bahía Blanca este es un estudio inédito que permi-
tirá visualizar de forma integral la percepción de los 
ciudadanos sobre el sol y sus necesidades específicas 
en lo que respecta al uso social, individual y técnico 
del mismo. En línea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (Dugarova y Gülasan, 2017; United Nations 
General Assembly, 2015), el presente estudio con-
tribuirá a la formulación de propuestas orientadas a 
desarrollar y mantener una estructura urbana que re-
quiera un menor uso del suelo y de energía, contribu-
ya al cuidado del ambiente y mejore las condiciones 
de vida y la salud de la población. 

Marco teórico

Desde un punto de vista energético, la radiación 
solar puede ser vista como una herramienta de sos-
tenibilidad (Sengupta, Habte, Gueymard, Wilbert, y 
Renné, 2017). Numerosos estudios se focalizan en el 
análisis del potencial solar en los entornos urbaniza-
dos (Arboit y Betman, 2017; Gagnon, Margolis, Me-
lius, Phillips, y Elmore, 2016; Grossi Gallegos y Righini, 
2013; Mainzer et al., 2014; Schiller y Evans, 2015; Sh-
ahrokni, Levihn, y Brandt, 2014). 

Además, el sol representa un elemento ineludible de 
bienestar, disfrute y salud para el hombre. La luz que 
provee el sol influye en la producción de hormonas, el 
humor, los impulsos y las acciones (Curreli, 2017; Par-
tonen y Pandi-Perumal, 2010). Además, el contacto 
directo con el sol produce sensación de bienestar, es 
necesario en la síntesis de vitamina D en el organismo 
y mejora afecciones dermatológicas como la psoriasis 
(Gray Lovio, Abreu Daniel, Bonito Lovio, Díaz González, 
y Martínez Chapman, 2014). En lo que respecta a los 
espacios públicos urbanos, las condiciones microclimá-
ticas definen el confort y el tiempo de permanencia de 
los ciudadanos. En este sentido, se expone la necesidad 
de crear condiciones bioclimáticas adecuadas para el 
uso de los espacios públicos a lo largo de todo el año, 
atendiendo a aspectos tales como el asoleo en invierno 
(Laura Capcha, 2018; Verdaguer, 2005).  

Por otro lado, la radiación solar puede representar un 
peligro para la población. Durante la época estival la ra-
diación solar y los episodios de calor severo pueden ge-
nerar situaciones de disconfort térmico que provocan 
inconvenientes para el desarrollo de actividades al aire 
libre en las ciudades (Hwang, Lin, y Matzarakis, 2011; 
Kurazumi et al., 2013; Li y Ratti, 2018; Lin, Matzarakis, 
y Hwang, 2010; Zhao, Zeng, y Han, 2013). Asimismo, 
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la exposición durante extensos períodos puede derivar 
en dolencias como golpe de calor, exacerbación de pro-
blemas respiratorios preexistentes e incluso la muerte 
(Gasparrini et al., 2015; Gronlund, Zanobetti, Welle-
nius, Schwartz, y O’Neill, 2016; Klinenberg, 2015; I. Lee, 
Voogt, y Gillespie, 2018). Los efectos perjudiciales de la 
exposición al sol se denominan fotodaño y en la piel se 
divide en agudo (quemadura solar y fotosensibilidad) 
y crónico (fotoenvejecimiento y cáncer de piel) (Gray 
Lovio et al., 2014). 

El acceso solar puede definirse como la continua dis-
ponibilidad de luz solar directa que posee una edifica-
ción sin obstrucción de otra de propiedad (Contardo, 
Wolff Cecchi, y Vargas Lara, 2017; Kettles, 2008). En 
este sentido, el libre acceso a la radiación solar directa 
es un derecho y la regulación de la morfología y diseño 
urbano es esencial para asegurar el control de elemen-
tos que representen obstrucciones sobre superficies 
potencialmente colectoras de energía solar, así como 
en calles y espacios públicos. Los códigos municipales 
de ordenamiento urbano son los principales instru-
mentos legales para promover un uso equitativo del 
recurso solar para todos los habitantes (Mesa, Giusso, 
y Morillón Galvez, 2013). La legislación relativa al acce-
so solar puede asociarse con espacios públicos y priva-
dos. En muchas ciudades del mundo, las regulaciones 
para el acceso al sol se refieren a espacios públicos, 
como parques, plazas o calles. Algunos ejemplos son 
Londres, Nueva York, San Francisco, Melbourne, Tel-
Aviv y Toronto, entre otros (Capeluto, Yezioro, Bleiberg, 
y Shaviv, 2006; Department of the Built Environment, 
2017; Forest and Field Landscape Architecture Inc., 
2018; Melbourne Local Government Area, 2020; Onta-
rio Municipal Board, 2015). Referido al acceso al sol en 
propiedades privadas, en 1906 se estableció en Inglate-
rra un código The Ancient Lights Declaratory Act) que 
protege la disponibilidad continua de luz solar desde 
las ventanas (Kettles, 2008). Contemporáneamente, 
con la crisis energética de 1970 se inició la búsqueda de 
fuentes alternativas de energía. Desde esa década, en 
América del Norte la discusión se centró en el derecho 
y el acceso al sol (Berryhill y Parcell, 1978; Eisenstadt y 
Utton, 1976; Goble, 1977; Kraemer S.F., 1977; Reitze, 
1976). En la actualidad no existen en la Argentina ni en 
Bahía Blanca leyes específicas referidas al acceso y de-
recho al sol. Este tema se ve indirectamente implicado 
en leyes nacionales, provinciales e incluso ordenanzas 
municipales ya implementadas (Fernández, 2020). 

En el marco del análisis de la radiación solar en los 
entornos urbanos, Currelli (2017) hace referencia a 
tres grados de utilización del sol: el uso individual, el 

uso técnico y el uso social. El uso individual hace re-
ferencia al acceso directo de la luz diurna y a la ilumi-
nación natural de los edificios, al contacto visual con 
el entorno exterior y al calentamiento pasivo de los 
espacios. El uso técnico implica un proceso de con-
versión de la radiación solar en distintas formas de 
energía, la utilización directa mediante instalaciones 
fotovoltaicas o aplicaciones indirectas como la gene-
ración de energía a partir de biomasa. El uso social 
se refiere al asoleo directo de las áreas públicas, ac-
cesibles a toda la comunidad. Esto último contempla 
la organización racional de la distribución urbana pro-
curando que los edificios no afecten con su sombra 
el uso directo del sol. Esto permite a los ciudadanos 
disfrutar de espacios públicos soleados y también es 
el componente primario para el crecimiento de la ve-
getación, que contribuye a la mejora de la calidad de 
vida y al confort en el ámbito urbano (Curreli, 2017; 
Herzog, Kaiser, y Volz, 1996; Treberspurg, 2008).  

La geografía de la percepción es una corriente que 
estudia las relaciones entre las representaciones men-
tales de los individuos respecto al espacio y sus con-
secuentes conductas (Santarelli y Campos, 2002), en la 
que las encuestas son una técnica ampliamente utiliza-
da (Garcia Ballesteros, 2001; Lemus y Urquía, 2018; Ru-
bio, 2013; Torrens Calleja, 2016; Triana Sánchez, 2017; 
Vara Muñoz, 2008). Muchos estudios abordan el análi-
sis de cuestiones ambientales desde la percepción (Bo-
rroto Pérez, Rodríguez Pérez, Reyes Ramírez, y López 
Vázquez, 2011; Brilly y Polic, 2005; Martínez-Corona, 
2012; Moreno Jiménez y Fuenzalida Díaz, 2017; Raaij-
makers, Krywkow, y van der Veen, 2008; Spence, Poor-
tinga, Butler, y Pidgeon, 2011) y alrededor del mundo 
existen numerosos antecedentes enfocados en el estu-
dio de la percepción de los elementos del clima a escala 
urbana (Bayón Martínez, 2016; Eliasson, Knez, Wester-
berg, Thorsson, y Lindberg, 2007; Gunbayi, 2007; T. Lee 
y Hughes, 2017; Lenzholzer, Klemm, y Vasilikou, 2018; 
Martín-Vide, 1990; Torrens Calleja, 2016, 2019). En 
este marco, las percepciones ambientales son fuente 
de información de interés en materia de planificación y 
ordenación territorial (Boira I Maiques y Souto Gonzá-
lez, 1998; Fernández Moreno, 2008). Particularmente, 
en la ciudad de Bahía Blanca existen precedentes de 
análisis de percepción social de cuestiones ambienta-
les desde la ciencia geográfica a través de encuestas y 
entrevistas, como la calidad de vida ambiental (Spag-
nolo, 2012), la trasformación del área costera (Rambor-
ger y Lorda, 2009), el espacio fluvial urbanizado (Mas-
trandrea, Angeles, y Olavarría, 2019), el riesgo hídrico 
(Mastrandrea, 2019) y el clima urbano (Ferrelli, Luján 
Bustos, y Piccolo, 2016). 
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Área de estudio

Bahía Blanca está ubicada en el límite sur de la lla-
nura pampeana (38° 44´ S y 62° 16´O), en el suroeste 
de la provincia de Buenos Aires, Argentina (Fig. 1). Es 
la ciudad cabecera del partido homónimo y cuenta 
con 301.572 habitantes (INDEC, 2010).

Es una ciudad media que organiza una extensa re-
gión a su alrededor como polo de desarrollo, al ofre-
cer una serie de servicios comerciales, educativos y 
sanitarios (Lorda, 2008; Urriza, 2016; Urriza y Garriz, 
2014). El centro urbano de la ciudad se fue consoli-
dando a partir de la fundación de la Fortaleza Pro-
tectora Argentina en el año 1828. Durante el siglo XX 
se afianzaron las bases de la configuración territorial 
actual. La estructura urbana sigue mayormente el 
típico formato de damero, amanzanamiento ortogo-
nal heredado de la colonización española (Bróndolo, 
Campos, Zinger, Del Pozo, y Lorda, 1994; Fittipaldi, 
Espasa, Masrandrea, y Michalijos, 2018; Urriza y Ga-
rriz, 2014). Las áreas próximas a los cursos de agua 
que discurren por la planta urbana y algunas áreas 
residenciales alejadas del núcleo central se diferen-
cian en la actualidad de esa estructura. 

El proceso de expansión de Bahía Blanca se produ-
jo fundamentalmente en el valle inferior del arroyo 

Napostá Grande, que posteriormente quedó incluido 
en la planta urbana. La ciudad ha sido escenario de 
dos formas de crecimiento espacial: una en superfi-
cie, con la extensión desde el centro a la periferia y 
otra en altura, transformando la fisionomía y funcio-
nalidad de las áreas centrales (Formiga y Marenco, 
2000; Urriza y Garriz, 2014). Entre 1990 y 2001 la 
expansión urbana hacia los sectores norte y noreste 
se caracterizó por la promoción de parcelas de gran-
des dimensiones en entornos verdes con elevada 
calidad ambiental. En dicho proceso, gran cantidad 
de superficies quedaron vacantes en el interior de la 
mancha urbana, lo que materializó un proceso de ex-
pansión disperso y discontinuo. La expansión hacia 
los sectores del sur, suroeste y oeste se caracterizó 
por las ocupaciones informales de tierras públicas 
y privadas, el déficit de infraestructura y los asen-
tamientos precarios (Fittipaldi et al., 2018; Urriza, 
2016; Urriza y Garriz, 2014). En los últimos años Ba-
hía Blanca ha presentado una importante expansión 
del área urbanizada. Entre 2006 y 2010, la población 
aumentó el 0,47 % anual frente a un incremento del 
área urbanizada del 0,81 % y entre 2010 y 2016, la 
población urbana aumentó el 0,5 % anual frente a 
un incremento del área urbanizada del 2,71 % en el 
mismo período, lo que equivale a decir que por cada 

FIGURA 1. 
ÁREA DE ESTUDIO
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1 % de incremento poblacional la ciudad se expandió 
5,4 % (CIPPEC, 2017). En cuanto a los usos que expli-
can esa expansión se observa un predominio de los 
loteos residenciales extraurbanos, lo que manifies-
ta la preferencia de la población bahiense por vivir 
en la periferia, en detrimento de vivir en las áreas 
centrales (CIPPEC, 2017). La edificación en altura 
comenzó a materializarse en la ciudad a mediados 
del siglo XX en las proximidades de la plaza central. 
El crecimiento vertical fue dominante en esta épo-
ca y generó un modelo de urbanización compacta y 
continua del espacio (Bróndolo et al., 1994; Fittipaldi 
et al., 2018; Formiga y Marenco, 2000). En los años 
subsiguientes la edificación en altura rebasó los lí-
mites del microcentro y macrocentro. En febrero de 
2008 se estimaba que en los 5 años precedentes se 
habían construido más de cien edificios destinados 
a viviendas multifamiliares en los barrios Napostá y 
Universitario (Urriza y Garriz, 2014). 

La ciudad se encuentra dividida administrativamen-
te en ocho delegaciones: Norte, Cerri, Centro, Noroes-
te, Las Villas, Villa Rosas, Harding Green e Ingeniero 
White (Decreto Municipal N° 249, 1971) (Fig. 1). Cabe 
señalar que las delegaciones constituyen una unidad 
de gestión municipal elemental. Esta estructuración 
supone una organización administrativa descentra-
lizada que permite atender la prestación de los ser-
vicios municipales. De esta manera, las delegaciones 
constituyen subsistemas urbanos susceptibles a inter-
vención (Pites y Irisarri, 2018).  

Las diferenciaciones en términos socio-espaciales, 
condiciones de vida, calidad paisajística y estructura 
y funciones urbanas determinan especificidades para 
cada uno de los barrios que componen las delegacio-
nes analizadas. La distancia respecto de las zonas cen-
trales define en Bahía Blanca condiciones más graves 
de pobreza, existencia de asentamientos carenciados, 
inadecuada dotación de servicios básicos y hábitats 
ambientalmente degradados (María Belén Prieto, 
2011). Las delegaciones ubicadas al sur, suroeste y 
sureste de la ciudad poseen las máximas situaciones 
de deterioro de la calidad de vida (Mastrandrea et al., 
2019; Maria Belén Prieto, 2013). Por otro lado, los 
barrios correspondientes a la delegación Centro pre-
sentan las mejores condiciones de habitabilidad en la 
zona urbana. Esta delegación posee la mayor densi-
dad de edificación en altura en Bahía Blanca, con con-
secuencias directas en el clima urbano y la calidad am-
biental de los espacios centrales (Ferrelli et al., 2016). 
Asimismo, los sectores periféricos ubicados en la zona 
norte y noreste de la ciudad coinciden con el empla-

zamiento de barrios residenciales con adecuadas con-
diciones habitacionales y provisión de servicios e in-
fraestructura (Maria Belén Prieto, 2013; María Belén 
Prieto, 2011, 2012). 

En lo que respecta a espacios verdes, Bahía Blanca 
cuenta con 8 parques urbanos, 8 parques lineales,  y 
21 plazas y plazoletas (Ercolani, 2005; Pinassi, 2016; 
Pinassi y Ercolani, 2012). Cabe señalar que la mayo-
ría de ellos se emplazan en el sector norte de la ciu-
dad, manifestándose un vacío en las delegaciones del 
sector sur de la trama urbana (Pinassi, 2016; Rosake 
y Ercolani, 2012), que como se ha señalado, son los 
espacios con mayor deterioro de la calidad de vida de 
la ciudad. De acuerdo con Pinassi (2016), la Plaza Ri-
vadavia, el Parque de Mayo, el Parque Independencia 
y el Paseo de las Esculturas constituyen sectores que 
se configuran como áreas patrimoniales legitimadas 
a escala local. Cabe señalar que la ciudad no se ca-
racteriza por poseer alta cobertura arbórea. En cier-
tos sectores (sobre todo en los barrios nuevos y en la 
parte central histórica) el arbolado urbano es escaso y 
discontinuo (Benedetti, Campo, y Horvath, 2014; Be-
nedetti y Duval, 2018; Duval y Benedetti, 2017). 

Fuentes y metodología

La unidad de análisis seleccionada para este estudio 
son los habitantes de Bahía Blanca. La muestra de la 
población es de tipo probabilística, ya se seleccionó al 
azar un subgrupo de habitantes de la ciudad. La mues-
tra probabilística es idónea donde se pretende hacer 
estimaciones de variables en la población. Estas varia-
bles se miden y se analizan con pruebas estadísticas 
en una muestra (Hernández Sampieri, Fernández Co-
llado, y Baptista Lucio, 2014). El tamaño de la muestra 
fue de 564 personas, con una población de 301.531 
individuos (INDEC, 2010). Considerando un intervalo 
de confianza de 95 % y una heterogeneidad del 50 %, 
el margen de error estimado es el 4,1 %.

El método de recolección de datos utilizado fue el 
cuestionario (Couper, 2008; De Vaus, 2014; Hernán-
dez Sampieri et al., 2014). El período en el que se 
realizaron los cuestionarios fue octubre 2019 - enero 
2020. Se plantearon preguntas abiertas y cerradas. 
Las mismas se refieren a las dimensiones de sol: apro-
vechamiento energético, salud y disfrute, peligrosidad 
y libre acceso en entornos urbanos. Se realizó un es-
fuerzo consciente por plantear interrogantes claros, 
precisos, comprensibles y acordes a los objetivos de 
la investigación. En el cuestionario se incluyó una 
introducción que tenía por objetivo identificar a los 
autores del cuestionario, mostrar el propósito gene-
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ral del estudio, agradecer la participación y brindar un 
canal de contacto como forma de retroalimentación 
y resolución de dudas, en línea con la propuesta de 
Hernández Samperi et al. (2014). Los cuestionarios 
se aplicaron de dos formas: autoadministrados (Fig. 
2a) y por entrevista (Fig. 2b) (Hernández Sampieri 
et al., 2014). Los autoadministrados se dispusieron de 
forma directa a los participantes, mediante formula-
rios de Google (Couper, 2008; Tourangeau, Conrad, y 
Couper, 2013; Umbach, 2004). La difusión bajo esta 
modalidad se realizó a través de medios electrónicos 
(correos electrónicos, redes sociales) y también se ge-
neró un código QR de acceso al cuestionario que fue 
colocado en carteles específicamente diseñados para 
la difusión (Fig. 3) que se distribuyeron en diversas 
zonas de la ciudad. Por otro lado, se realizaron entre-
vistas personales en los espacios verdes públicos. De 
esta manera, se aseguró la participación de personas 
que no poseen acceso a computadora o internet. 

El análisis de contenido se efectuó por medio de la 
codificación de las respuestas. Cada una de ellas se 
clasificó en categorías y subcategorías, y se le asignó 

un valor numérico para facilitar el análisis de los re-
sultados. En el caso de las preguntas abiertas, se ob-
servó la frecuencia con que aparecía cada respuesta 
a determinadas preguntas y se le asignó un código a 
cada una de ellas a fin procesarlas estadísticamente.  
Se utilizó el software Microsoft Excel para realizar la 
matriz de datos, analizar y representar los resultados 
(De Vaus, 2014). La presentación de los resultados se 
realizó mediante diagramas circulares, histogramas y 
mapas temáticos.  

La división del área de estudio se realizó de acuerdo 
a las delegaciones de la Municipalidad de Bahía Blan-
ca (Municipalidad de Bahía Blanca, 1971). En este es-
tudio se consideraron ocho de ellas: Norte, Cerri, Cen-
tro, Noroeste, Las Villas, Villa Rosas, Harding Green e 
Ingeniero White (Fig. 1). La delegación Cabildo tiene 
su ámbito de injerencia en la localidad homónima, 
que se localiza a 53 km de la ciudad de Bahía Blanca. 
La base cartográfica fue descargada de la página ofi-
cial del Municipio. Para la realización de mapas temá-
ticos se utilizó el software ArcGIS 10.0. Los resultados 
de la investigación en línea cada una de las dimen-

FIGURA 2. 
FORMATO DE CUESTIONARIOS A) AUTOADMINISTRADOS Y B) POR ENTREVISTA
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siones abordadas en el análisis. En primer término, 
se analizan la totalidad de ellas y la valoración de los 
habitantes respecto a cada una. Seguidamente, se ex-
ponen los resultados de la aplicación del cuestionario 
para cada una de las dimensiones: recurso energético, 
elemento de salud y disfrute, peligro y derecho.  Todo 
ello se acompaña con la espacialización de las varia-
bles y la propuesta de medidas urbanísticas concretas 
que se relacionen con dichas dimensiones teóricas. 

Resultados y discusión

Se evaluó la percepción de los ciudadanos respec-
to al sol en relación con las dimensiones consideradas 
para los fines de este análisis: un recurso energético, un 
elemento para la salud y el disfrute, un peligro para la 
población y un derecho para todos los seres humanos. 
Los encuestados debieron calificar cada una de dichas 
dimensiones como muy significativo, significativo, poco 
significativo o no significativo. La figura 4 muestra los 
resultados de sus respuestas. El 71,3 % y el 56 % de los 
encuestados consideró “muy significativo” al sol como 
un recurso energético y como un derecho humano. Solo 

un 45,4 % y un 37,9 % respondieron “muy significativo” 
al sol como un elemento de salud y disfrute y un peli-
gro y, respectivamente. Un 11 % consideró poco y nada 
significativo al sol como un elemento de salud y disfrute 
y un 46,6 % poco y nada significativo al sol como un pe-
ligro para la población. Es decir que, de las dimensiones 
analizadas la más valorada de forma positiva por los en-
cuestados fue el sol como un recurso energético, seguida 
del sol como un derecho.  El sol como un peligro fue la 
dimensión que mostró el menor grado de significación. 
En los siguientes apartados se analizarán estas dimensio-
nes de forma individual con más detalle. 

El análisis de los resultados desagregados a nivel de 
delegación mostró que, a excepción de Cerri, en todas 
ellas la valoración “muy significativa” fue máxima para 
la dimensión “recurso energético”, seguida de “dere-
cho” y “salud y disfrute”. Al respecto, se observó que 
más del 47,4 % de las respuestas fueron “muy signifi-
cativo” para la dimensión “recurso energético” en seis 
de las ocho delegaciones analizadas. En lo que respecta 
al sol como derecho, Las Villas y Norte presentaron los 
máximos porcentajes de estas respuestas con más de 
56,5 %. Respecto al sol como un elemento de salud y 
disfrute, fue más valorado en las delegaciones Harding 
Green y Las Villas con porcentajes de respuesta mayo-
res al 47,8 %. En Cerri y en Ingeniero White el sol como 
elemento de salud y disfrute fue menos valorado con 
porcentajes de respuesta entre el 20 % y el 22,2 %. En 
todas las delegaciones analizadas los menores porcen-
tajes de respuestas “muy significativo” correspondie-
ron al sol como un peligro: los máximos porcentajes 
son entre 10,6 % y 17,4 % de la población en las delega-
ciones Las Villas, Harding Green y Noroeste. 

Un recurso energético 

Del total de los encuestados, el 62,1 % habita en 
casa, el 31,4 % en edificio de apartamentos y el 6,6 
% en departamento interno (Fig. 5). La figura 5 mues-
tra la disponibilidad de luz solar directa, desagregada 
por tipo de vivienda. Los departamentos internos y los 
edificios de apartamentos son los tipos de viviendas 
con menos acceso a la luz solar directa: 10,8 % y 5,6 
% respectivamente. Sin embargo, tener acceso a luz 
natural directa de esta naturaleza fue considerado 
beneficioso por el 98,05 % de los encuestados. Más 
del 80 % de los encuestados manifestaron que el sol 
podría ser utilizado para satisfacer la demanda ener-
gética actual y considerarían la instalación de paneles 
fotovoltaicos para la generación de energía en su do-
micilio. Respecto a la gestión del recurso solar, solo el 
65,2 % afirmó conocer qué es.

FIGURA 3. 
ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DEL CUESTIONARIO
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FIGURA 4. 
EL SOL PARA LOS CIUDADANOS DE BAHÍA BLANCA

FIGURA 5.
TIPO DE VIVIENDA Y DISPONIBILIDAD DE LUZ SOLAR DIRECTA SEGÚN TIPO DE VIVIENDA
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El análisis por delegaciones mostró que en Centro, 
Las Villas, Norte y Noroeste existen viviendas sin acce-
so a luz natural directa en interiores, en todos los casos 
con porcentajes menores al 10 %. Las Villas y Centro 
registraron los mayores porcentajes de viviendas con 
esas características (8,7 % y 5,3 % respectivamente). En 
las zonas centrales esto puede relacionarse con la edi-
ficación en altura, que obstruye el acceso solar a otras 
edificaciones más bajas (Formiga y Marenco, 2000). 

Un elemento de salud y disfrute

Un 89,2 % de los encuestados consideran al sol 
como un elemento importante en momentos de ocio 
y la mayor parte de ellos afirmaron disfrutar del sol 

todo el año (60,4 %), mientras que un 26 % solo en 
primavera y verano (Fig. 6). Esto indica que alrededor 
de un 40 % de la población disfruta del sol en tempo-
radas específicas y no durante todo el año. Numero-
sos estudios han comprobado que el sol representa un 
elemento ineludible en el bienestar y salud del hom-
bre. El contacto directo con el sol produce sensación 
de bienestar, es necesario en la síntesis de vitamina D 
en el organismo y mejora afecciones dermatológicas 
como la psoriasis (Gray Lovio et al., 2014). Además, 
influye en la producción de hormonas, el humor, los 
impulsos y las acciones (Curreli, 2017; Partonen y 
Pandi-Perumal, 2010). En este sentido, se identifica la 
necesidad de informar a la población respecto a la ra-

FIGURA 6.
EL SOL COMO ELEMENTO DE DISFRUTE EN BAHÍA BLANCA
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diación solar como un factor importante para la salud 
y promover estrategias a nivel urbano que modifiquen 
los hábitos estacionales de disfrute del sol. Con ese 
fin, incrementar el potencial de disfrute en espacios 
urbanos públicos e instalar allí cartelería informativa 
que difunda los beneficios de la exposición aparecen 
como medidas factibles de materialización. Respecto 
a los espacios de disfrute, más del 80 % de los encues-
tados manifestaron que disfrutan del sol en la ciudad 
y un 36,5 % creen que Bahía Blanca no cuenta con su-
ficientes espacios para ello.

La figura 7 muestra dichas respuestas desagrega-
das por delegación. Puede observarse que, en todas 
ellas, a excepción de Ingeniero White, los máximos 
porcentajes de respuesta correspondieron a la opción 
�ambos�, indicando que los ciudadanos disfrutan del 
sol en su localidad y que también se trasladan para 
ello, con valores mayores al 70 %. En Ingeniero White 
el mayor porcentaje de respuesta correspondió a dis-
frute dentro de la trama urbana, con un valor de 66,7 
%. Respecto a la disponibilidad de espacios verdes 
para disfrutar del Sol (Fig. 8), las respuestas variaron 
según delegación. Se observó que entre el 62,5 y el 
100 % de las respuestas fueron positivas en las dele-
gaciones Harding Green, Las Villas, y Villa Rosas. En 
las delegaciones Norte, Centro y Noroeste se hallaron 
los menores porcentajes de personas que respondie-
ron positivamente a esta pregunta. Puede observarse 
que las delegaciones con mayores porcentajes de res-

puesta negativa a la pregunta referida en la figura 8 
son aquellas que más cuentan con espacios verdes a 
escala local (Pinassi, 2016). 

La figura 9 muestra las frecuencias de mención de 
cada categoría definida para los espacios de disfrute 
del sol en el área de estudio. Puede observarse que 
las plazas y parques son los espacios que más asocia-
ron los encuestados al disfrute del sol. El segundo más 
mencionado fueron los patios y piscinas privados. El 
puerto y el estuario fueron también mencionados 
entre dichos espacios, si bien el valor absoluto de 
respuestas que mencionaban a la zona costera como 
espacio de disfrute fue menor. Esto es consistente con 
lo expuesto por otros investigadores en relación con 
la valorización que asignan los bahienses a distintos 
espacios de ocio a escala local y puntualmente la me-
nor preferencia del sector costero y del área portua-
ria como espacio de esparcimiento (Ercolani y Seguí, 
2005; Rosake y Ercolani, 2012). En este sentido, se 
identifica la necesidad de aumentar el perfil recrea-
tivo y el potencial de disfrute del sol en los espacios 
costeros de la ciudad. Entre los espacios verdes urba-
nos mencionados se destacan el Parque de Mayo, el 
Paseo de las Esculturas, la Plaza Rivadavia y el Parque 
Independencia. De acuerdo con otros investigadores, 
estos constituyen sectores que se configuran como 
áreas patrimoniales legitimadas a escala local y prin-
cipalmente valoradas por los habitantes de la ciudad 
(Ercolani, 2005; Ercolani y Seguí, 2005; Pinassi, 2016; 

FIGURA 7.
DISFRUTE DEL SOL EN LA CIUDAD, PORCENTAJES SEGÚN TIPO DE RESPUESTA POR DELEGACIÓN
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Rosake y Ercolani, 2012). Los espacios verdes urba-
nos de tipo público son, por lo tanto, los principales 
focos de interés en lo que respecta a medidas y po-
líticas públicas orientadas al disfrute del sol a escala 
local. Su mantenimiento y la constante mejora de las 
instalaciones aparecen como medidas fundamenta-
les. Fortalecer estos espacios también constituye una 

medida importante en materia de potenciar el confort 
a escala urbana y mitigar la isla de calor. Numerosos 
estudios han probado el efecto refrigerante de los 
árboles y el césped en el clima urbano (Arabi, Shahi-
dan, Kamal, Fakri Zaky Bin Ja ’afar, y Rakhshandehroo, 
2015; Gill, Handley, Ennos, y Pauleit, 2007; Middel, 
Chhetri, y Quay, 2015; Norton et al., 2015; Shahidan, 
Jones, Gwilliam, y Salleh, 2012; Vásquez, 2016). La 
vegetación también tiene la capacidad de reducir los 
contaminantes a nivel troposféricos, como el ozono, 
los óxidos de nitrógeno y el material particulado at-
mosférico  (Acero Alejandro, 2010; Cho et al., 2017; 
Knight, Price, Bowler, y King, 2016; Lazzari, Perini, y 
Roccotiello, 2018; Norton et al., 2015; Oke, 1997; Pe-
rini y Roccotiello, 2018; Rowe, 2018).

La figura 10 muestra los espacios de disfrute del sol 
de tipo público mencionados por los encuestados, 
desagregados a nivel de delegación. En ella se apre-
cia que en todas las delegaciones los espacios públi-
cos más asociados a disfrutar del Sol son las plazas y 
parques. En este sentido se destacan las delegaciones 
Cerri y Villa Rosas, con valores por encima del 57 % 
referidos a este tipo de espacio. Las calles y bicisen-
das fueron principalmente mencionadas por las dele-
gaciones del sector Norte y Este del área de estudio, 
delegaciones que coinciden con sectores residencia-
les de casas bajas en los que el barrio constituye un 

FIGURA 8.
ESPACIOS PARA DISFRUTE DEL SOL EN LA CIUDAD, 

PORCENTAJES DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS SEGÚN 
DELEGACIÓN

FIGURA 9.
ESPACIOS ASOCIADOS AL DISFRUTE DEL SOL EN BAHÍA BLANCA
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espacio utilizado para disfrutar del Sol. El estuario de 
Bahía Blanca fue más mencionado en la delegación 
Noroeste.

Un peligro para la población

Respecto al sol como un peligro, un 80,7 % de los 
encuestados afirmó que el sol puede ser peligroso 
para nuestra salud (Fig. 11). Se le pidió a los encues-
tados que establezcan un valor del 1 al 5 respecto a 
la peligrosidad del sol, siendo 1 “nada peligroso” y 
5 “muy peligroso”. Más del 60 % de los encuestados 
puntuaron entre 4 y 5 el grado de peligrosidad del sol. 
Solo un 5,1 % y un 1,1 % lo puntuaron con un valor 
de 2 y 1 respectivamente (Fig. 11). El 92 % de los ciu-
dadanos encuestados manifestó tomar medidas para 
protegerse del sol, principalmente en verano y prima-

vera (30,6 %). Respecto a la concientización sobre la 
exposición a la radiación ultravioleta, los solmáforos 
son dispositivos ampliamente utilizados que, a modo 
de semáforos solares, permiten indicar de manera 
visual el nivel de radiación UV al que se exponen las 
personas y los potenciales riesgos para la salud (Lema 
Puruncaja y Zuleta Mediavilla, 2015; Rodrigo y Jara-
millo, 2019; Sánchez Perdomo y Ortíz Mora, 2017; 
Vallejos Montiel, Munguía Martínez, y Ruiz Rodríguez, 
2019). Los valores establecidos se basan en el uso del 
código internacional de colores definido por la Organi-
zación Mundial de la Salud para la radiación solar UV 
y sus efectos (Organización Mundial de la Salud OMS, 
2003). Si bien constituyen herramientas ampliamente 
utilizadas en muchas ciudades alrededor del mundo 
(Gobierno de la Provincia de Neuquén, 2017; Lema 

FIGURA 10.
ESPACIOS DE DISFRUTE DEL SOL SEGÚN DELEGACIÓN

https://doi.org/10.3989/estgeogr.202187.087


Estudios Geográficos, 82 (291), julio-diciembre 2021, e076. ISSN: 0014-1496 | eISSN: 1988-8546. https://doi.org/10.3989/estgeogr.202187.087

RADIACIÓN SOLAR EN ENTORNOS URBANOS: UN RECURSO, UN PELIGRO Y UN DERECHO. ANÁLISIS DESDE LA PERCEPCIÓN EN BAHÍA BLANCA (ARGENTINA)

13

Puruncaja y Zuleta Mediavilla, 2015; Lopez-Besora, 
Coch, y Isalgue, 2017; PNUD, 2012; Rodrigo y Jarami-
llo, 2019), solo un 20,4 %  de los bahienses manifestó 
saber qué es un solmáforo. En lo que se refiere a los 
peligros concretos que los encuestados asociaron a 
la exposición solar, el cáncer y las quemaduras en la 
piel fueron las más mencionadas, seguido de la des-
hidratación. La dinámica de la radiación solar en la 
atmósfera urbana tiene estrecha relación con la pro-
ducción y distribución de los contaminantes. Sin em-
bargo, la contaminación fotoquímica fue una de las 
menos mencionadas por los encuestados (Fig. 12). El 
smog fotoquímico es un tipo especial de contamina-
ción, en el que el ozono se produce en las capas bajas 

de la atmósfera. Su presencia en el aire se asocia a 
cambios en la función pulmonar e inflamación en las 
vías respiratorias (World Health Organization WHO, 
2006). En Bahía Blanca se ha identificado la presencia 
de contaminación de verano (summer smog), princi-
palmente caracterizada por la presencia de ozono en 
la baja atmósfera. Su dinámica atmosférica se halla 
estrechamente vinculada con los ciclos radiativos dia-
rios y anuales y la variabilidad de flujo de sus contami-
nantes precursores (principalmente óxidos de nitró-
geno), fundamentalmente asociados al flujo vehicular 
(Campo, Fernández, y Gentili, 2018; Fernández, 2020; 
Fernández, Gentili, y Campo, 2021; Gentili, Fernán-
dez, Ortuño Cano, y Campo, 2020). En este sentido, se 

FIGURA 11. 
PELIGROSIDAD ASOCIADA A LA EXPOSICIÓN SOL
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identifica la necesidad de concientizar a la población 
respecto a esta problemática, los ciclos asociados a su 
dinámica atmosférica y sus posibles efectos. 

El uso de protector solar y gorros son las medidas más 
utilizadas por los bahienses como protección frente al 

sol. Controlar el horario de exposición fue la tercera 
medida más mencionada. La disponibilidad de sombra 
en el tránsito y permanencia fue también mencionada 
por los encuestados (Fig. 13). Por lo tanto, la plantación 
de árboles en espacios urbanos de uso público es una 

FIGURA 12.
PELIGROS ASOCIADOS A LA SOBREEXPOSICIÓN AL SOL

FIGURA 13.
MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA PROTEGERSE DE LA EXPOSICIÓN AL SOL
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medida de interés, ya que aumenta la disponibilidad 
de sombra y el confort a nivel intra-urbano. Sobre las 
horas de exposición, las respuestas de los encuestados 
mostraron que los bahienses se exponen un promedio 
de 4,4 horas diarias a lo largo del año, con máximos de 
13 horas diarias. Respecto a los horarios de exposición 
según estación térmica, la figura 14a muestra que los 
bahienses se exponen al sol con más asiduidad durante 
la estación cálida, después de las 17:00 h. En el verano 
también a la mañana, alrededor de las 09:00 h. En la 
estación fría, la exposición se produce entre las 09:00 
h y las 17:00 h (Fig. 14a). La figura 14b muestra la fre-
cuencia absoluta de horas de exposición según hora del 
día y estación térmica. Puede observarse que a lo largo 
del año las horas de exposición son máximas entre las 

09:00 h y las 10:00 h y entre las 16:00 h y las 18:00 h y 
son mínimas en las horas centrales del día. Durante la 
estación cálida, la frecuencia de horas de exposición es 
mayor entre las 07:00 h y las 11:00 h y por la tarde, a 
partir de las 16:00. En verano, las horas de exposición 
son menores entre las 11:00 y las 15:00 y se hacen mí-
nimas entre las 13:00 h y las 14:00 h. En la estación fría, 
sin embargo, aumentan las horas de exposición en las 
horas centrales y disminuye a la mañana y al atardecer. 

El análisis por delegaciones muestra que en la ciu-
dad más del 80 % de la población afirmó adoptar me-
didas de protección ante la exposición solar (Fig. 15). 
En las delegaciones Noroeste y Villa Rosas existe la 
situación más crítica, ya que entre un 8,7 % y un 19,2 

FIGURA 14 
A) PORCENTAJE DE ENCUESTADOS SEGÚN HORARIO DE EXPOSICIÓN Y ESTACIÓN TÉRMICA B) FRECUENCIA ABSOLU-

TA DE HORAS DE EXPOSICIÓN SEGÚN HORA DEL DÍA Y ESTACIÓN TÉRMICA

https://doi.org/10.3989/estgeogr.202187.087


Estudios Geográficos, 82 (291), julio-diciembre 2021, e076. ISSN: 0014-1496 | eISSN: 1988-8546. https://doi.org/10.3989/estgeogr.202187.087

MARÍA EUGENIA FERNÁNDEZ, JORGE OSVALDO GENTILI

16

% de los encuestados manifestaron no tomar ningu-
na medida de protección respecto al sol. La figura 15 
muestra que entre un 40 % y un 19 % adoptan medi-
das de protección ante la exposición solar todo el año. 
Se identifica en este sentido una necesidad de con-
cientización respecto a la protección solar no solo en 
la época estival sino durante todo el año y de las diver-
sas medidas que se pueden adoptar con ese fin (elegir 
lugares con sombra, utilizar vestimenta apropiada y 
controlar el horario de la exposición). La instalación 
cartelería informativa en los espacios de disfrute del 
sol de carácter público es una medida útil para tal fin. 

Un derecho 

Un 72,3 % de los encuestados creen que la edifica-
ción en altura restringe el acceso al sol en Bahía Blanca 
y el 87,2 % consideran que los códigos municipales de-
ben considerar aspectos relacionados con el acceso al 
sol. Solo un 4,6 % afirmaron conocer leyes que contem-
plen el derecho al sol y un 2,3 % conocer instituciones 
relacionadas al derecho al sol. Si bien no existen en la 
Argentina y en Bahía Blanca leyes específicas referidas 
al acceso y derecho al sol, trabajos precedentes mos-
traron que este tema sí se ve indirectamente implicado 
en leyes nacionales, provinciales e incluso ordenan-

FIGURA 15. 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SOL SEGÚN DELEGACIÓN

FIGURA 16.
EDIFICACIÓN EN ALTURA Y ACCESO AL SOL, PORCENTAJES SEGÚN DELEGACIÓN
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zas municipales ya implementadas (Fernández, 2020). 
Se identifica la necesidad de promover la difusión de 
conceptos como acceso al sol, derecho al sol entre los 
habitantes de la ciudad y su inclusión en el Código de 
Planeamiento Urbano de Bahía Blanca (CPU) (Munici-
palidad de Bahía Blanca, 1993).

La figura 16 permite advertir que en las zonas cen-
trales del área de estudio se registraron los mayores 
porcentajes de respuestas afirmativas a la pregunta 
“¿Piensa que la edificación en altura restringe de ma-
nera significativa el acceso al sol en su localidad?”. Las 
delegaciones Centro, Noroeste, Las Villas y Villa Rosas 
presentaron entre un 64,3 % y 84,6 % de respuestas 
afirmativas. Respecto a la vinculación entre los códi-
gos municipales de planeamiento urbano y los aspec-
tos relacionados con el acceso al sol, en las delegacio-
nes de Las Villas, Norte y Centro más del 82,6 % de los 
encuestados respondió afirmativamente. 

Conclusiones

Se evaluó la percepción de los habitantes de la ciu-
dad de Bahía Blanca respecto al sol, su aprovecha-
miento energético, salud y disfrute, peligrosidad y 
libre acceso. Los hallazgos de esta investigación son 
de especial interés a la hora de identificar necesidades 
específicas de la población respecto al contacto con el 
sol, su uso social, técnico e individual. El análisis efec-
tuado permitió establecer áreas y medidas específicas 
de intervención a escala local para cada una de las di-
mensiones o aspectos teóricos del sol analizados. Para 
futuras investigaciones, serán consideradas variables 
socio-económicas y demográficas que no fueron con-
templadas en el presente estudio, a fin de indagar 
más en profundidad respecto a las posibles razones 
que sustenten las percepciones recibidas a partir del 
desarrollo de las encuestas. 

Las plazas y parques son los espacios públicos más 
asociados con el disfrute del Sol y, por ende, los prin-
cipales espacios públicos susceptibles de implementar 
medidas tendientes a incrementar el disfrute del sol a 
escala urbana. Su mantenimiento y la constante mejo-
ra de las instalaciones son medidas fundamentales en 
este sentido. Por otra parte, se identificó la necesidad 
de aumentar el perfil recreativo y el potencial de disfru-
te del sol en los espacios costeros, mediante medidas 
específicas. En relación con los comprobados benefi-
cios de mantener regularmente contacto directo con el 
sol, resulta necesario informar a la población respecto 
a su importancia para la salud y promover estrategias 
a nivel urbano que modifiquen los hábitos estaciona-
les de disfrute del sol. En este sentido, la instalación de 

cartelería informativa en dichos espacios que difunda 
los beneficios de la exposición resulta apropiado.  In-
crementar el potencial de disfrute en espacios urbanos 
públicos es una medida importante para ese fin. 

Respecto a los peligros concretos que los encuesta-
dos asocian a la exposición solar, la contaminación fo-
toquímica fue una de las menos mencionadas. Ya que 
es una problemática común en las áreas urbanas, es 
fundamental informar a la población al respecto. Se 
identifica, además, la necesidad de concientizar res-
pecto a la protección frente a la exposición solar, la 
importancia de elegir lugares con sombra, utilizar ves-
timenta apropiada y controlar el horario de la exposi-
ción. Además, la importancia de tomar dichas medi-
das durante todo el año y no solo en la época estival. 

Las dimensiones “salud y disfrute” y “peligro” apa-
recen fuertemente vinculadas en lo que respecta a la 
mejora de los espacios públicos que pueden ser des-
tinados a asoleamiento. Las posibles medidas de me-
jora del estado e instalaciones de los espacios verdes 
urbanos, lo que incluye a aquellos localizados en las 
zonas residenciales periféricas, se considera funda-
mental. La plantación de árboles en plazas, parques, 
bicisendas y en la zona costera es importante en este 
sentido, ya que aumenta la disponibilidad de sombra 
y el confort a nivel intra-urbano, además de contribuir 
a la disminución de la isla de calor y de la concentra-
ción de contaminación atmosférica. Cabe señalar que 
la disponibilidad de sombra en el tránsito y perma-
nencia fue una medida de protección mencionada 
por los encuestados, por lo que es necesario tomar 
acciones concretas en materia urbana para asegurar 
esta medida de protección. Además, la instalación de 
cartelería informativa en los espacios de disfrute del 
sol de carácter público, que detalle los beneficios de la 
exposición frecuente al sol durante todo el año (y no 
solo durante el verano) y de la importancia de tomar 
medidas de protección efectivas. 

Respecto al sol como un derecho, se considera de 
gran importancia la difusión de conceptos como ac-
ceso al sol y derecho al sol entre los habitantes de la 
ciudad. Se resalta la necesidad de promover medidas 
orientadas al uso de energía solar, su aprovechamien-
to equitativo y generalizado para todos los habitantes. 
El Código de Planeamiento Urbano de Bahía Blanca 
(CPU) (Municipalidad de Bahía Blanca, 1993) constitu-
ye el principal elemento legal en el que incluir normas 
urbanísticas con ese fin. 

La difusión de estrategias holísitcas que contemplen 
todas las dimensiones y usos del sol en la estructura 
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urbana permiten la consolidación de ciudades soste-
nibles, resilientes, con menor uso de energía y mejo-
res condiciones de vida para la población, aspectos 
todos en línea con la materializacion de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, fundamentalmente relaciona-
dos con energía no contaminante (ODS 7), ciudades 
sostenibles (ODS 11) y acciones por el clima (ODS 13). 
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