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A RQ U TE C N O

C Y T E D  -
__________________________________________________________ INFORMACION
PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO

CATALOGO IBEROAMERICANO DE TECNICAS CONS
TRUCTIVAS INDUSTRIALIZADAS PARA VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL

Las Tecnologías Industrializadas en América Latina.

Los problemas de acceso a la vivienda en Ame
rica Latina se manifiestan en un enorme déficit, pero 
también en la insuficiencia de los niveles de bienestar 
de las viviendas construidas. Innumerables unidades 
precarias son producidas cada dias por la propia pobla
ción a través de mecanismos infórmalos de ocupación 
del t er ritorio y de auto consl rucción para ser mejoradas y ampl iadas 
en un largo proceso

Las técnicas constructivas industrializadas otro* 
cieron la perspectiva de una producción masiva con una 
ofidonto utilización do los rocursos y un buon control do 
calidad. Sin embargo, las esperanzas depositadas en 
su aplicación generalizada no se han colmado. La 
paralización de las plantas de prefabricación, la 
monotonía de algunos barrios construidos, los costos 
poco accesibles son datos que han llevado a replantear 
el enfoque Buena parte de los problemas estuvo en la 
frecuente transferencia literal de las tecnologías de los 
paisos desarrollados sin considerar ios requerimientos 
y recursos específicos de nuestros continente.

Los técnicos y las emprosas latinoamoricanas, 
especialmente durante los últimos años, se han ido 
liberando de los modelos de la posguerra europea y 
comenzado a crear con audacia y originalidad nuevas 
soluciones industnalizaúas para la vivienda. Piensan en 
la vivienda más como un proceso que como un produc
to. inlegran recursos no tradicionales y generan solu
ciones cclócticas para incorporar a mayorossoctoros do la pobla
ción.

Sin embargo, esos aportes en cuanto a innova
ción o adaptación de técnicas industrializadas, a menu
do muy exitosos, permanecen desconocidos aun den
tro del mismo país en que se generaron No existen 
suficientes mecanismos de documentación, divulga
ción y transferencia que permitan acumular la experien
cia regional y no repetir una y otra vez los mismos 
ensayos.

El Proyecto CYTEO XIV.2.

Dentro del contexto reseñado, el lanzamiento 
del programa CYTED ha permitido concretar diversas 
iniciativas vinculadas a la industrialización de la vivien
da.

El Programa de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo CYTED, es la principal iniciativa do coopera
ción científica y tecnológica en marcha en Iberoamérica. 
Su ámbito es la investigación aplicada, el desarrollo 
tecnológico y la innovación en áreas consideradas de 
carácter estratégico para el desarrollo económico y 
social de la Región.

El Subprograma XIV.2. “Tecnologías para la 
Vivionda do Interés Social*, aprobado por la Asambloa 
General de CYTED en 1987. preveía varias líneas de 
trabajo. En 1989 se Inició una de ellas, el Proyecto 
XIV.2.. “Técnicas Constructivas Industrializadas para 
Vivienda do Bajo Costo'. En este Proyecto participan 
numerosos técnicos de larga experiencia» desarrolladas
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en ámbitos tan diferentes como la empresa privada, la 
Universidad y el Estado.

De las discusiones Hevadas adelante por el Grupo en su 
pnmera Reunión Plenana en Costa Rica, surgió la formulación do
3 Objetivos ae Trabajo

XIV.2.1 Creación ce una Roa de Comunicación 
e información sobre la producción industrializada de 
viviendas de bajo costo en America Latina.

XIV.2.2. Inventario de ¡as Técnicas Constructi
vas Industrializadas para Vivienda de Ba|0 Costo en 
América Latina.

XIV 2.3 Transferencia Tecnológica, la que 
so canalizo por medio de Cursos sobre.Técnicas Cons
tructivas Industrializadas. El I Curso se cumplió en 
Puerto Ordaz. Venezuela, entre Octubre y Noviembre 
de 1991 El II Curso se desarrolló desde e! 22 do 
Noviembre al 10 do Diciembro de 1S93 en Monioviaoo. 
Uruguay. La parte práctica de los Cursos se realizo en 
Conjuntos de viviendas construidos simultáneamente 
cun los mismos en diversas técnicas industrializadas

El Catálogo.

Para el cumplimiento del Objetivo XIV.2.2. se 
diseñó una ficha muy simple, que pormitiera una reco
lección rápida de la información básica. La ficha debia 
presentar los elementos principales de las técnicas y de 
sus gestores y dejar para las gestiones bilaterales 
posteriores el suministro de una información exhausti
va

La ficha consta de 4 páginas
1a- Datos de la emprosa y ol informante

Descripción de la Técnica en 250 palabras.
2a- Gráficos de aspectos característicos de la 

Técnica.
3a- Clasificación sistematizada desdo distintos 

puntos de vista.
4a- Fotografías. .

Los integrantes del Proyecto curnplioron aquí el 
rol fundamental de gestionar y a veces preparar las 
lichas de las Técnicas do su país y remitirlas al Coordi
nador del Objetivo en Uruguay. Las fichas fueron revisa
das para ajustar aquellos datos que demostraban dife
rencias de interpretación de las instrucciones para su 
cumplimontación.

La información recibida, especialmente la regis
trada en laclasiíicadón sistema: izada, fue incorporada en una base 
do dalos computarizada.

La publicación del presente Catálogo es un pri
mer resultado del cumplimiento del Objetivo. Este libro reúne 61 
fichas de 11 países do América Latina, seleccionadasdo entre las 
casi 180 disponibles hasta la fecha. Es imprescindible destacar que 
esta selección no implica óeninguna manera una valoración do las 
técnicas const ruct ivas presentes. L 8o no está ent re los fines de este 
Proyect o Mas aú n. real izar una evaluación ser ia con! radictorio con 
estos linos, yaque sus integrantes consideramos que la evaluación 
debe ser realzada en función de losrequehmienl os y las dotaciones 
de recursos disponibles y no con carácter regional o estable en el 
tiempo. Si existió un entono de selección, fue el de ofrocer una 
variodad de propuestas de todos los países y en función de la 
calidad gráfica del malaria! disponible

62 ARQUITECNO 9



SINTESIS del INFORME del AREA de

IN TR O D U C C IO N

'Este documento de trabajo es parte de una 
ponencia que en mi carácter de Director del Area de 
Tecnología FADU - UBA expuse en la 3ra. Reunión 
de Directores y/o Responsables del área de Tecno
logía y Disciplinas aliñes que se realizó en la Facul
tad de Arquitectura y Urbanismo - Resistencia - 
CHACO - entre el 25 y 27 de Noviembre de 1992

Por tratarse de conclusiones, reflexiones 
y sugerencias fundamentalmente dirig idas a la 
form ación de los futuros Arqu itectos es que 
considero pertinente se presente en este "even
to - .

SINTESIS DEL INFORME DEL AREA DE 
TECNOLOGIA - FADU - UBA

Con el fin de ir aportando ideas y opíhiones en 
reiación a los "OBJETIVOS Y CONTENIDOS" pro
puestos por el Area de Tecnología y enunciados en 
el DOCUMENTO respectivo, es que formulo las 
siguientes conclusiones, reflexiones y sugerencias 
que comparto y son compartidas por muchos cole
gas.

Están dm glcas fundam entalmente a la 
form ación de aonellos nue mañana serán no
sotros es decir los futuros arquitectos.

REFLEXIONES Y SUGERENCIAS

Formar "A rqu itectos- y no simples 
"Delineadores" que dibujen bien. Protesionalmente 
que secan pensar y puedan "Disertar" y "Construir 
bien" lo que piensan.

Que comprendan que su obligación ’ no 
es ser geniales" sino dar solución a los cotid ia
nos problemas.

Que puedan inte rpre tar la realidad de 
nuestro País -hoy- y, con proyección al futuro.

Formarlos íntegramente, no solamente 
en ei campo profesional, sino en el humano.

Que tomen conciencia de todo lo que los 
Arqu itectos puedan aportar a la CONSTRUC
CION DEL HABITAT, y com prom eternos con 
nuestra función social, o sea: mejorar la calidad 
de vida oei hombre en todos sus aspectos.

Que se planteen entre otros objetivos, 
superar c iertas antinom ias, evitar aspectos 
disociadores y d iv is iones absurdas entre Tec
nología e Ideación, entre Diseño y Técnica.

___________________________________ OPINION
TECNOLOGIA - F A D U  • U B A

ARQUITECNO

‘Arquitecto Carteo A Tarzoni 
Slntosis do la pononcia oxpuoata anta la 3ra. Haumón do 
ATYDA realizada on la FAU - UNNE antro ol 25 y 27 de 
Noviarrbre da 1902.

entre Teoría v Práctica.

Que comprendan que para mantener a la Ar
quitectura en su contexto, habrá que terminar con la 
sistemática tradicional e históñea tendencia a provo
car una SEPARACION entre LO QUE SE PIEN- SA Y

Que es falso lo que algunos afirman que 
la CONSTRUCCION es un aspecto que poco 
llene que ver con la ARQUITECTURA, -como 
sí "ESTA"- pudiera existir SIN SU MATERIALI
Z A C IO N .

O acaso la Arquitectura ha dejado de 
ser "EL ARTE DE CONSTRUIR EDIFICIOS".

Alirma WRIGTH:
"Ningún Arqu itecto debiera estar edu

cando mas allá de su capacidad de rea liza
c ió n " .

i.' CPRBUSIERi
"La Técnica es la base del lirismo".

S A C R IS TE :
"Para que la obra sea "ARTE" y esté bien 

construida, hay que ser capaz da dominar una
T é c n ic a " .

G U R C IO .
"No ex is tiría  A rquitectura sin su rea liza

c ió n " .

Que el futuro profesional entienda que 
excluir a la TECNOLOGIA Y LA CONSTRUC
CION de su contexto, y al ir  perdiendo el 
Arquitecto su capacidad de “constru ir* nos 
iremos marginando do NUESTRAS AREAS 
DE INCUMBENCIA y "el espacio vacio" que los 
Arquitectos vamos dejando en la CONSTRUC
CION DEL HABITAT, se encargarán de ocu
parlos "otros profesionales" (y ya lo están ha
ciendo) de form ación secundaria y te rc iaria , 
que han obtenido con el tiem po "ALCANCES" 
que invaden tas incum bencias propias de la 
profesión del Arquitecto.

OPINAN LOS PROFESORES ARQUITECTOS

GASTON BREYER:
"El Arquitecto, carece aún de "realidad 

profesional", sigue siendo un lu jo. Seguimos 
tolerando, con una inconsciencia suicida, la 
incursión en nuestro territorio del ‘ Habitat", de 
toda suerte de advenedizos*.
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CARLOS COIRE: •
"El momento propicio indicado será cuando la 

masa de Arquitectos sin trabajo tenga la fuerza 
necesaria y, no solo razones académicas, para pre
sionar sobre el reconocimiento de las incumbencias 
profesionales que le atañen." (Ver Rev. SCA No. 
130).

C O N C LU S IO N

Vamos a seguir permitiendo que otros profe
sionales -cualquiera sea su plan de estudios- conti
núen ampliando mas su territorio, casi siempre co
rriendo los mojones hacia el "TERRENO" que el 
ESTADO le ha asignado a los Arquitectos''

Convendría que los futuros Arquitectos (y por 
qué no, los que ya lo somos) meditáramos un poco 
mas -o nuevamente- sobre EL QUE Y PARA QUE de 
la Arquitectura, ya que al tratar de definirla y entender
la (de ser posible), será viable establecer con mayor 
claridad el "PERFIL PROFESIONAL DEL ARQUITEC
TO-PERFIL GENERAL" que además de otorgarnos 
IDENTIDAD Y ESPECIFICIDAD, nos permita avanzar 
y emprender postenores espeeializaciones. ya que 
alguien dijo: "LA ARQUITECTURA" no consiste sola
mente en Diseñar Casas o Edificios, sino construir el 
Habitat Humano.

PERFIL DEL ARQUITECTO:

NO DEBERIAN QUEDAR DUDAS QUE: "EL ARQUI
TECTO ES EL ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA Y 
URBANISMO." y es el que hace INTEGRALMENTE 
ARQUITECTURA.

Que su títu lo  ES UNICO, y que las tan 
necesarias form aciones de posgrado solo 
pueden tener ALCANCES ACADEMICOS, 
pero de n inguna m anera deberían con s titu ir 
titu lac iones independ izab les del A rqu itec to , ni 
com plem entarias o ad itam en tos del m ismo.

Que nuestro titu lo  -actualm ente- es ACA
DEMICO HABILITANTE y en form a v ita lic ia , y 
nos acred ita  IDONEIDAD Y COM PETENCIAS, 
en consecuencia R ESPONSABILIDADES en 
relación a nuestra labor profesional. Por lo tanto 
debe guardar una estrecha relación con NUES
TRA FORMACION ACADEMICA v  E L -"P E R 
FIL PROFESIONAL DESEADO"

Será imprescindible y necesaria, una per
manente ac tua lizac ióp  de los "R; ANFS DF 
ESTUDIO ", es decir: O b ie tivos, C onten idos, 
M etodologías de la Enseñanza y E valuación, 
los que deberán apuntar a superar la "L im itad 
Optica" proyectual de los edificios y su materia
lización. e intervenir en todos los campos de la 
CREATIVIDAD que nos son prop ios. N uestra 
ac tua lizac ión profesiona l estará as i ab ie rta  a 
otras posib les lineas o cam pos de d isc ip linas

Sobre el tema del "PERFIL DEL ARQUITECTO' 
vale la pena reflexionar sobre lo expresado por los 
siguientes Profesores:

CARLOS C O IR E :
"Debe evita rse cons idera r al A rqu itecto , 

en un solo plano, de acuerdo a su perfil, pues 
de éste podría ob tenerse d is tin tos  contornos 
según se lo míre desde la derecha o desde la 
Izqu ierda. Lo veo trid im ensional en el espacio 
y en el tiempo. El espacio es el que correspon
de a nuestro país, y el tiempo es en el cual actúa 
y deberá actuar". (Rev. SCA No. 130).

HORACIO___PANDO .
"En cuanto al perfil necesario para nues

tro  país es fo rm ar un A rqu itec to  hum ilde, 
d iseñador y cons truc to r por encim a de todo. 
Que conozca .el am biente real nuestro , para 
que sus rea lizac iones respondan a lo que 
som os". (Rev. SGA No. 130).

LUIS C. C U R C IO :
"C onsidero que el pe rfil del A rqu itecto  

para el país actual debe resultar de su compe
tencia plena para concebir, program ar y ejecu
ta r las transfo rm aciones que en el ám bito  del 
hab ita t y el desarro llo  general se deben llevar 
a térm ino en nuestro  sue lo". (Rev. SCA No. 
130).

CONCLUSION

Sea cual fuere el diagnóstico, análisis, actua
lización o rediseño de nuestras incumbencias,
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En otro orden de ideas, nuestra  m ayor 
preocupación será "el Ser Humano", sus ne
cesidades fís icas y esp iritua les, ind iv idua les  o 
co lectivas, a "el" -COMO USUARIOS Y PR O 
TAGONISTAS DEL ESPACIO HUM AN IZAD O 
. responderem os profes iona lm ente a sus re
querim ientos, ub icándo lo  en un "C ontinen te 
de C onten ido V ita l" .

PESUNPE DE FUNCIONES:
Urge dar solución al problema del "DES

LINDE DE FUNCIONES", para evitar así s itua 
ciones de superposic ión de los d is tin tos  "A L
C A N C E S ". ' ■

Será m enester a ta l fin , de te rm inar una 
coheren te po lítica  en este Area.

En este orden de ideas com parto con 
colegas que op inan que "LAS TAREAS PRO
FESIONALES EN EL TERRITORIO DE L-A 
ARQUITECTURA LE PERTENECEN AL AR
QUITECTO". por ser el profesional que ha sido 
capacitado en grado máxim o para e jercerla . 
No obstante es lógica y necesaria por la com
plejidad de las tareas que la "CO NSTRUC
CION DEL HABITAT" dem anda la concurren
cia de pro fes iona les de o tras d isc ip lina s  que 
actuando en equipos Ínter y m u ltid isc ip linaños  
colaboren con los A rqu itectos en todas las 
c ircunstanc ias  que as i lo requ ieran.

REITERO: Desde la Universidad y desde las 
Organizaciones Profesionales "DEBEMOS AFIR
...... .................... — ^ -----— r ------------------------ i-------:------

IN C U M B E N C IA S
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MAR NUESTRAS INCUMBENCIAS TñADlCIQNA- 
LLS.. RECU.PIHAÍÍ .LAS PERDIDAS Y AVANZAR 
SDBRE.LQS NUEVQ£-£AMPOS QUE LA REALIDAD
VA MOSTRANDO"

OBJETIVOS Y CONTENIDOS

En relación a los objetivos y contenidos pro 
puestos en las “CONCLUSIONES Y RECOMENDA
CIONES’ formuladas en las distintas Reuniones 
Nacionales de Directores y/o Responsables cíe; 
Alea de Tecnología y Disciplinas Afines, de Univer
sidades Nacionales . consideramos que: La no inclu
sión de éstos, significaría en principio VACIAR DE 
CONTENIDO PARTE DE LA ARQUITECTURA ¡o que 
llevaría inexorablemente a ¡a pérdida de pane 
INCUMBENCIAS.

EN SINTESIS.

'Negar capacidad universitaria para ejercer 
cabal y plenamente Arquitectura, llevaría ai absurdo 
que obras ce media y alta complejidad tecnológica 
destinadas al HA3I7AT HUMANO, peerían ser reali
zados prescindiendo ce la participación ae los Ar
quitectos".

CAPACITACION TECNOLOGICA

ANALISIS DE LA SITUACION;
El siglo X *l seiá el siqlo de la "EXPLOSION 

DEMOGRAFICA", es deoir de la SUPERPOBLACION.

En el año 19S0 la tierra estaba poblada 
por aproximadamente 2.5 mil millones de ha
bitantes. en la actualidad suman mas de 5.5 mil 
m illones y en el 2050 se estima en 10 mil 
m illo n e s .

Los inlorm es de la O .N.U., pronostican 
que ia "EXPLOSION DEMOGRAFICA" se de
sarrollará y tendrá su gran escenario en las 
grandes ciudades, la mayor parte de la pobla
ción mundial seta urbana porque la gente 
tiende cada vez mas a concentrarse en las 
u rb e s .

Se estima para el 2020 que la población 
en las ciudades serla mayor que en el campo, 
este porcentaje aumentará aun más en 
Sudamérica. de las 21 ciudades cuya pobla
ción superará durante la década los 10 m illo 
nes de habitantes, 17 se encontrarán en "PAI
SES EN VIA DE DESARROLLO", en la mayoría 
de estas *ME l ROPOl is " ya se detecta: 
Recalentamiento de la Atmósfera (Efecto inver
nadero), Contaminación Ambiental, Amenaza 
al Agua, a las Especies Verdes, Problemas de 
tránsito y  Estacionamiento. D eficiente Calidad 
del Transporte Público, Problemas de Servi
cios, Agua Potable. Gas. E lectricidad, etc. 
Equipam iento e in fraestructuras Insuficientes. 
Problemas do Seguridad  y FUNDAMENTAL
MENTE FALTA DE PLANIFICACION ADE
C U A D A '.

Sintéticamente, este es el panorama que
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Esta ‘ CAPACITACION Y ACTUALIZACION 
PERMANENTE', no deberla limitarse a los profesio
nales, sino a todos aquellos que de uno u otro modo 
intervienen en la ‘CONSTRUCCION DEL HABITAT-.

Deseo terminar esta parte de mi exposición 
manifestando que comparto la posición de quienes 
afirman que: ‘ EL FUTURO DE LAS NACIONES. Y 
CADA UNO DE NOSOTROS DEPENDE ESENCIAL
MENTE DE LA -EDUCACION- Y DE LAS INVERSIO
NES 1N-ELECTUALESV

ARQUITECNO

‘ En esta ERA marcada por la "REVOLUCION 
TECNOLOGICA' el éxito depende del interés que se 
sepa despertar en la mente de los hombres*.

"Será asi también la ERA de la IMAGINACION 
v de la REVOLUCION DE LA INTELIGENCIA Este 
desafío cultural solo puede aceptarse si se apuesta 
al hombre’ .

(VER: La Revolución de la Inteligencia de 
André YVES y Therri GAUDIN).

CONSIDERACIONES FINALES

Reteniendo lo expresado en los primeros pá
rrafos de esta ‘Comunicación Oral" me animaría a 
afirmar que: "Las conclusiones y recomendaciones 
que se puedan lograr en "EVENTOS' como el que 
aquí se está realizando, a los de la ‘ REUNION DE 
DECANOS DE FACULTADES DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO DEL PAIS", o el de las ‘ JORNADAS 
SOBRE LA ENSEÑANZA DÉ LA TECNOLOGIA EN 
ARQUITECTURA*, o reuniones de otras AREAS PE
DAGOGICAS que conforman nuestra 'Curricula', re
presentan una gran contribución a una problemática 
que se ocupa de un sector fundamental de las pers
pectivas de desarrollo económico, social y cultural 
de un País que son:

-El asentamiento del territorio, la transforma
ción de la ciudad, el cuidado HABITAT HUMANO, la 
valoración del patrimonio artístico y cultural del País 
y sus regiones.

Lo mencionado es de aran importancia. 

sino para la Sociedad toda, va que:

SON DE INTERES PUBLICO-

1) La creación arquitectónica.
2) La calidad de la edificación.
3) El cuidado del paisaje.
4) El cuidado de los recursos disponibles.
5) El asentamiento urbano.
6) El equilibrio del entorno natural y la vida.
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Asimismo -reitero- las recomendaciones a las 
que se arriben y sus resultados serán positivos en la 
formación y en el ejercicio profesional de los Arqui
tectos a definir -o redefinir, los requisitos y caracte
rísticas del profesional que actúa en el campo de la 
Arquitectura.

Estos requisitos, características, rasgos de 
conducta cualitativos y cuantitativos, confirmarán las 
incumbencias tradicíonalos y de reciente adquisi
ción.

Estas incumbencias o alcances del Títu 
lo requerirán. DEL FJTURO PROFESIONAL, 
un criterio  innovador e integrador. espíritu c rí
tico, valores éticos, mentalidad ágil y versátil, 
p lan ificador, in te rd isc ip lina rio  y con sens ib ili
dad para resolver los problem as y necesida
des de la sociedad relacionados al proyecto y 
a la Construcción del Habitat del Hombre, 
además de una compleja y profunda formación 
que se fundam ente sobre conocim ientos, ca
pacidades, habilidades y destrezas en materia 
de métodos de la investigación y de formulación 
de proyectos arquitectónicos y urbanos, de 
sólidos conocim ientos de la h isto ria , de s is te 
mas de delimitación espacial, de calidad arqui
tectónica. de respuesta proyectual y las ex i
gencias sociales, de Urbanismo y P lan ifica 
ción, de Ecología, de Uso Racional de la Ener
gía. M ateriales y Sistemas C onstructivos, de 
Estructuras, de Instalaciones y Sistemas de 
Confort, de Tecnología en General, de Costos, 
Tiempos, Procedim ientos. D irección. O rgani
zación y Ejocución de Proyoctos y ce Obras.

P O R Q U E :

Al establecer, defin ir y ratificar una IMA
GEN O PERFIL del Arquitecto, será un logro 
que tendrá indudables valorizaciones CULTU
RALES Y POLITICAS además de las PROFE
SIONALES. Al m ismo tiempo, las conclus io
nes y recomendaciones que puedan lograrse, 
darán argumentos concretos para: Establecer 
un mejor o mas amplio diálogo entre un iversi
dades. organism os representativos de los pro
fesionales y las Facultades de A rquitectura y 
Urbanismo y. por fin. de PAUTAS Y CURSOS 
DE ACCION PARA:

“La explicitación de los momentos y con
tenidos de las in terdependencias entre: For
mación permanente. Investigación, E jercic io 
Profesional y el medio en que actuam os.”

*Et Arquitecto Carlos A . F. C. TERZONI o* Director 
del Arca do la Tecnología do la F.A.D.U. - U.B.A.
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(Continúa de ARQUITECNO 3)

2 - Establecer lineas de investigación priori
tarias que puedan orientarse desde y hacia el area 
académica del PROGRAMA ^EKNE a los efectos de 
promover investigaciones a desarrollar por al cuer
po docente de la FADU en colaboración con alumnos 
avanzados de las materias técnicas, o hacia la SIP 
para ser desarrolladas por investigadores y-o beca- 
nos del Area de Tecnología Ediíicia.

3 - Informatizar con el acuerdo de sus autores, 
investigaciones de interés -para el ámbito académi
co y profesional-, que se desarrollan en la FADU y Fl 
de la UBA y el CONICET.

___________________PROGRAMA TEKNE - FADU - UBA

^ue estén en condiciones do volcar su producción a 
la computadora con fines educativos, de actualiza
ción y transferencia.
IPumer semestre Ue 1392

1 - Completar y actualizar el Banco de Datos 
sobre investigaciones en et área Tecnológica.

2 • Promover la transferencia de trabajos e 
investigaciones desarrolladas en el ámbito de la 
FADU referidas ai Area Tecnológica, de manera 
efectiva hacia el grado y el posgrado a través del 
Area Académica, y hacia el medio profesional y 
empresario a través del Area de Asistencia y Trans
ferencia del PROGRAMA TEKNE.

Con las otras áreas del PROGRAMA TEKNE:
Se desarrollaran trabajos de investigación 

orientados a optimizar el cumplimiento de ios objeti
vos del Programa.

Con las Carreras de Imagen y Sonido y de 
Diseno Gráfico de la FADU

El accionar estará dirigido a coordinar tarcas 
de armado de los nuevos recursos de enseñanza 
aprendizaje de tipo presencia! y a distancia.

Con el Programo Red;
La vinculación estará orientada a recurrir a su 

sistema para establecer rotaciones con Instituciones 
y Empresas, a los fines investigados, que puedan 
orientar ei desarrollo de actividades y acciones des
de el PROGRAMA TEKNE.

t Poner en conocimiento de las Areas de 
Tecnología Ediíicia y de Centros y Programas ce la 
Secretaria de Investigación y Posgrado -SIP- de la 
FADU y la Secretaría de Investigaciones de la Fl • 
UBA y otras facultades del interior del país, el 
CONICET y otras instituciones de Investigación afi
nes, la propuesta de trabajo del PROGRAMA TEKNE 
y su Area de investigación.

2 - Recopilar información sobre las investiga
ciones terminadas y en desarrollo y sistomatizarla, 
estructurar y desarrollar una Base de Datos de Inves
tigaciones Tecnológicas, referidas a la arquitectura 
y la construcción

3 - Trasladar paquetes informativos sobio las 
investigaciones referidas al Area Tecnológica hacia 
el Area Académica del PROGRAMA TEKNE para 
iniciar e! proceso de transferencia hacia el grado y el 
posgrado

4 - Establecer contacto con el Programa Retí 
y los equipos de investigación refendos al área, a los 
efectos de detectar posibilidades de informatización 
de sus acciones, instrumentar los medios para desa
rrollar Bases de Datos e informatizar investigaciones

3 - Iniciar el proceso de desarrollo de recursos 
multimediales para la enseñanza-aprendizaje pre
sencial y a distancia a través del trabajo conjunto Con 
el Area de Computación Aplicada del PROGRAMA 
TEKNE . y las carreras de Diseño Gráfico y de Imagen 
y Sonido de la FADU.

4 - Establecer los medios (promoción y ges
tión) para desarrollar investigaciones a partir de pro
puestas provenientes de distintas áreas del PRO
GRAMA TEKNE, con la SIP-FADU, CONICET y otras 
instituciones que otorguen becas y recursos especí
ficos.

5 - Colaborar con ei Area de Cooperación 
Internacional y el Area Académica del PROGRAMA 
TEKNE, en la búsqueda y sistematización de datos 
para el llenado de las fichas técnicas del Programa 
Análisis Comparativo del Léxico de Edificación en 

países de Habla Hispana (ICl-Univ. de Valladolid).

AREA DE COMPUTACION APLICADA 
OBJETIVOS DEL AREA

Brindar asistencia y formación permanente en 
materia de medios informáticos aplicados para el 
cumplimiento de los objetivos generales y particula
res para cada una de las áreas dol PROGRAMA
TEKNE.

METODOLOGIA - METAS PARTICULARES
En relación con el Area Académica:

1 - Acorcar a profesores del Area el uso do 
nuevos medios informáticos, aplicables a la activi
dad profesional y la proceso de enseñanza-aprendi
zaje.

2 - Instrumentar la capacitación de profesores 
del Area de Tecnología sobre el uso de Software 
específico y sobre el uso del Sistema Multimedia 
aplicado a la enseñanza de las matenas técnicas y 
vinculantes.

3 • Bnndar formación a los alumnos, en en 
materia de aplicación de los medios informáticos en 
ol proceso de proyecto y documentación de un he
cho constructivo.

PLAN DE TRABAJO
Segundo semestre 1991

p á g in a  7
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4 - Relacionar el Area de Tecnología con los 
investigadores en Multimedia para la creación de 
videos y demos educativos asistidos por 
computadora.

5 • Asistir al Area de Tecnología en el proceso 
de actualización de las matenas.

6 - Armar un taller de formación permanente en 
el uso de Hard y Soft específicos del Area Tecnoló
gica (existente y en desarroJIo) para profesionales y 
empresarios.

En relación con el Area de Investigación:

1 • Investigar en coordinación con el Area 
Académica, la problemática derivada de la ense
ñanza asistida por computadora (fundamentos teóri
cos, metodologías de implementación, acciones y 
reacciones posibles, etc.)

2 - Asistir al Area de Investigación en el arma
do del Banco de Datos de informaciones gráficas 
alfanuméricas.

3 - Armar un grupo de punta para el desarrollo 
de Software didáctico para las materias técnicas 
(demos interactivas, videos por multimedia, etc.).

4 - Desarrollar la Base de Datos de Software 
aplicado al Area Tecnológica.

En relación con ei Area de Asistencia y Transferencia 
Tecnológica:

Brindar la asistencia informática a:

1 - La implementación de la actualización e 
información permanente de los recursos tecnológi
cos a profesionales y empresas.

2 • La asistencia para la transferencia de 
nuevos productos de la industria.

3 - Asistencia a la transferencia de estudios de 
costos y precios de los materiales y sistemas cons
tructivos.

PLAN DE TRABAJO

Segundo semestre 1991

1 - Acercar a profesores del Area, el uso de 
nuevos medios informáticos, aplicables a la activi
dad profesional y al proceso de enseñanza-aprendi
zaje.

2 - Instrumentar la capacitación de profesores 
del Area Tecnológica sobre el uso de Software espe
cífico y sobre el uso del Sistema Multimedia aplicado 
a la enseñanza de las matenas técnicas (PRIMERA 
ETAPA).

3 - Bnndar información a los alumnos en mate- 
na de aplicación de los medios informáticos en el

página 8

proceso de proyecto y documentación de un hecho 
constructivo.

4 - Abordar en coordinación con el Area Aca
démica, la problemática derivada de la enseñanza 
asistida por computadora (fundamentos teóricos, 
metodologías de implementación. acciones y reac
ciones posibles, etc.).

5 - Brindar asistencia al Area de Investigación 
en el armado del Banco de Datos.

6 - Instrumentación de la primera expenencia 
de enseñanza asistida por computadora en matenas 
técnicas, a través de la Asignatura Electiva TECNO
LOGIA ASISTIDO POR ORDENADOR .

Primer semestre 1992

1 - Instrumentar la capacitación de profesores 
del Area Tecnológica sobre el uso de Software espe
cífico y sobre el uso del Sistema Multimedia aplicado 
a la enseñanza de las materias técnicas.

2 • Armar un grupo de punta para el desarrollo 
de Software didáctico para las matenas técnicas 
(demos interactivas, videos por multimedia, etc.).

3 - Relacionar al Departamento de Tecnología 
con los Investigadores en Multimedia para la crea
ción de videos y demos educativos asistidos por 
computadora.

4 - Armado de las primeras demostraciones 
de Demos interactivas y videos.

5 - Asistir al Area de Investigación en el arma
do del Banco de Datos do informaciones gráficas y 
alfanuméricas. -

AREAS DE ASISTENCIA Y TRANSFERENCIA 
TECNOLOGICA

OBJETIVOS DEL AREA

1 - Crear un núcleo de transferencia de recur
sos tecnológicos a profesionales, industrias, empre
sas y entes afines.

2 - Organizar i» asistencia, actualización e 
información de los recursos tecnológicos a estudian 
tes, profesionales, industrias, empresas y entidades 
afines.

3 • Transferir al medio profesional el desa
rrollo de nuevos productos de la industria de la cons
trucción.

4 - Transferir ol medio profesional estudios de 
costos y precios de matenale9 y sistemas construc
tivos.

METODOLOGIA - METAS PARTICULARES

1 - Conformación de un listado actualizado de 
profesionales y estudios de Arquitectura e Ingenie-
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rfa, de industrias, de empresas constructoras, pro* 
veoaoras, consultoras y afines, de Facultades de 
Arquitectura e Ingeniería e Institutos Terciarios, etc.

2 * Adopción de un sistema de comunicación 
fluido con los profesionales, industrias, empresas, 
estudiantes. Facultades y entes afines.

3 * Coordinación con el Area de Investigación 
para la creación de una ficha técnica uniforme y 
práctica para contener una síntesis de lo temática a 
transferir y su posterior mantenimiento y actualiza
ción (Programas y sistemas. Bases de Oatos 
interactivos, informaciones gráficas y alfanuméricas!.

4 - Contactarse a través de la SER! con ia 
¡ndustna y empresas de la construcción para conve
nir ia asistencia y o  transferencia de desarrollos ae 
nuevos productos del área do la construcción a 
través del Area de Investigación dei PROGRAMA 
TEKNE. de acuerdo con las posibilidades vigentes 
a crear.

5 - Contactarse con empresas, industrias y 
profesionales de la construcción paro convenir lo 
asistencia, a través del Area de Investigación del 
PROGRAMA TEKNE, para el análisis de costos y 
precios de materiales y sistemas constructivos.

6 - Conformar un sistema para la utilización de 
ia Biblioteca ae Multimedia a crearse dentro dei 
PROGRAMA TEKNE. para implementar cursos de 
actualización a distancia.

7 - Organización y manejo de la Biblioteca de 
Multimedia para optimizar su transferencia a entes 

interesados.

PLAN DE TRABAJO

Segundo semestre 1991

1 - Confección de un üstado*índice de arqui
tectos, de estudios de arquitectura, de ingenieros 
oviles, industriales y en construcciones, de estudos 
de ingomeria. de industrias relacionadas con la cons
trucción, de Facultades de Arquitectura e Ingeniería, 
de Institutos terciarios afines, de cámaras, Asocia
ciones y entidades del ramo.

2 - Cordinación con el Area de Investigación 
del PROGRAMA TEKNE en el desarrollo de Bases 
de Datos y creación de fichas para la transferencia y 
actualización de los mismos.

3 - Preparar el sistema de comunicación con 
los profesionales, industrias, emprosas, etc.

Primer semestre 1992

1 - Organizar y poner en funcionamiento la 
Biblioteca de Multimedia en el Area de la FADU y 
extenderla en la medida do las posibilidades a los 
demás ontos. (Se prevee incluirla dentro del espacio 
destinado a la atención de transferencia).

2 - Contestación a través de la SEI, con las 
industrias, empresas y profesionales para ofrecer la 
asistencia programada.

3 - Preparar las bases para la implementación 
de los cursos a distancia para 1993.

AREA DE COOPERACION INTERNACIONAL

OBJETIVOS DEL AREA

Canalizar la vinculación del PROGRAMA TEKNE con 
Universidades, Instituciones Públicas relacionadas 
con la Cooperación e Institutos Tecnológicos de
otros países.

METAS PARTICULARES

1 - Iniciar contactos con Facultades do Arqui
tectura del Extranjero, a los efectos e comparar pro
gramas y métodos de enseñanza de las materias
tecnológicas.

2 - Conformar un listado de Facultades y-o 
Escuelas de Arquitectura, con cursos de posgrado 
orientados a la enseñanza de la Tecnología.

3 - Conformas un listado de Instituciones inter
nacionales (ej. CEE, ICI, etc.), que permitan acceder 
a una oferta de perfeccionamiento en temas tecnoló
gicos relacionados con la Arquitectura. Canalizar las 
gestiones de apoyo en equipamiento.

4 - Promover la edición de la oferta formativa 
internacional de posgrado en tecnología de la Arqui
tectura y la Construcción, antes descripta, para bene
ficio de la comunidad universitaria y profesional.

5 - Hacer efectiva la participación del PRO
GRAMA TEKNE, en Programas de Investigación- 
Docencia-Divulgación, tales como el Análisis Com
parativo dal Léxico de Edificación en Países de 
Habla Hispana (ICI-Universidad de Valladolid)

6 - Efectuar el seguimiento de los contactos 
establecidos o que se establezcan.

7 - Promover la edición de un Boletín del 
PROGRAMA TEKNE, susceptible de circulación in
ternacional.

PLAN DE TRABAJO

Segundo semestre 1991, primer semestre 1992

1 - Inicio de la tarea de comunicación con 
Facultades de Arquitectura prevista, a través de no
tas y contactos personales.

2 • Instrumentación de la participación de 
TEKNE en el Area Prioritaria del Conv#Hio particula
rizado FADU-ETS de Valladolid ('Renovación de la 
Enseñanza de las Materias Técnicas de la Carrera 
de Arquitectura ). Firma del Convenio: Octubre 1991.

3 • Confección y edición de los listados enun-

ARQUÍTHCNO
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ría, de industrias, de empresas constructoras, pro
veedoras, consultoras y afines, de Facultades de 
Arquitectura e Ingeniería e Institutos Terciarios, etc.

2 * Adopción de un sistema de comunicación 
(luido con los profesionales, industrias, empresas, 
estudiantes, Facultades y entes afines.

3 - Coordinación con el Area de Investigación 
para la creación de una ficha técnica uniforme y 
práctica para contener una síntesis do la temática a 
transferir y su postenor mantenimiento y actualiza
ción (Programas y sistemas, Bases de Datos 
interactivos, informaciones gráficas y alfanuméricas).

4 • Contactarse a través de la SER! con Is 
sndustna y empresas de la construcción para conve 
mr ia asistencia y-o transferencia ae desarrollos de 
nuevos productos dei área de la construcción a 
iravós dei Area de Investigación del PROGRAMA 
TEKNE, de acuerdo con las posibilidades vigentes 
a crear.

2 - Contestación a través de la SEI, con las 
industnas, empresas y profesionales para ofrecer la 
asistencia programada.

3 - Preparar las bases para la implementación 
de los cursos a distancia para 1993.

AREA DE COOPERACION INTERNACIONAL

Canalizar la vinculación dol PROGRAMA TEKNE con 
Universidades, Instituciones Públicas relacionadas 
con la Cooperación e Institutos Tecnológicos de 
otros países.

1 • Iniciar contactos con Facultades de Arqui
tectura del Extranjero, a los efectos e comparar pro
gramas y métodos de enseñanza de las materias 
tecnológicas.

OBJETIVOS DEL AREA

METAS PARTICULARES

5 - Contactarse con empresas, industnas y 
profesionales de ia construcción para convenir la 
asistencia, a través dei Area de Investigación del 
PROGRAMA TEKNE. para el análisis de costos y 
precios de materiales y sistemas constructivos.

6 - Conformar un sistema para la utilización de 
ia Biblioteca ue Multimedia a crearse dentro del 
PROGRAMA TEKNE, para implementar cursos de 
actualización a distancia.

7 - Organización y manejo de la Biblioteca de 
Multimedia para optimizar su transferencia a entes 

interesados.

PLAN DE TRABAJO

Segundo semestre 1991

1 • Confección de un listadoWndice do arqui 
tectos. de estudios de arquitectura, de ingenieros 
civiles, industriales y en construcciones, de estudios 
de ingeniería, de mdustnas relacionados con la cons
trucción, de Facultades de Arquitectura e Ingeniería, 
de Institutos tercíanos afines, de cámaras, Asocia
ciones y entidades del ramo.

2 - Conformar un listado de Facultades y-o 
Escuelas de Arquitectura, con cursos de posgrado 
orientados a la enseñanza de la Tecnología.

3 * Conformas un listado de Instituciones inter
nacionales (ej. CEE, ICI, etc.), que permitan acceder 
a una oferta de perfeccionamiento en temas tecnoló
gicos relacionados con la Arquitectura. Canalizar las 
gestiones de apoyo en equipamiento.

4 - Promovor la edición do lo oforta formativa 
internacional de posgrado en tecnología de la Arqui
tectura y la Construcción, antes descripta, para bene
ficio de la comunidad universitaria y profesional.

5 - Hacer efectiva la participación del PRO
GRAMA TEKNE, en Programas de Investigación- 
Docencia-Divulgación, tales como el Análisis Com
parativo del Léxico de Edificación en Países de 
Habla Hispana (ICI-Universidad de Valladolid)

6 - Efectuar el seguimiento de los contactos 
establecidos o que se establezcan.

7 • Promover la edición de un Boletín del 
PROGRAMA TEKNE. susceptible de circulación in
ternacional.

PLAN DE TRABAJO2 - Cordinación con el Area da Investigación 
del PROGRAMA TEKNE en el desarrollo de Bases 
de Datos y creación de fichas para la transferencia y 
actualización de los mismos.

3 - Preparar el sistema de comunicación con 
los profesionales, industrias, empresas, etc.

Segundo semestre 1991, primer semestre 1992

1 - Inicio de la tarea de comunicación con 
Facultades de Arquitectura prevista, a través de no
tas y contactos personales.

Primer semestre 1992

1 - Organizar y poner en funcionamiento la 
Biblioteca de Multimedia en el Area de la FADU y 
extenderla en la medida de las posibilidades a los 
demás entes. (Se prevee incluirla dentro del espacio 
destinado a la atención de transferencia).

2 - Instrumentación de la participación de 
TEKNE en el Area Prioritaria del Conv^hio particula
rizado FADU-ETS de Valladolid ( Renovación de la 
Enseñanza de las Materias Técnicas de la Carrera 
de Arquitectura*). Firma del Convenio: Octubre 1991.

3 - Conlección y edición de los listados enun-
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Director Ejecutivo 
Arq. Sequeira

DIRECTORIO
Encuadre Científico y coordinación

C*hlPO «v*
. ¡ i  ?c  ***/. C l

Area de InvestigaciónArea Asistencia
Técnica Aplicad

a -Arq. Toufeksián Arq. Zeballos

krea CooperaciónArea Computación
Aplicada Internacional

p á g i n a  1 0

Area Académica 
Arq. Terzoni

Administración
S.E.R.I.

A R Q U IT E C N O

ciados El Poyecto BAMBU de la Universidad Nacional de Tucumén

4 • instrumentación, en cooperación con e*
Area de Investigaciones y el Area Académica del
PROGRAMA TEKNE. del llenado de fichas técnicas
del Proyecto de Léxico descripto

ImplementaciOn de los ítems 6 y 7 de las
Metas Particulares. (Soguimionto de contactos y
edición de Boletín TfcKNE)

PROYECTO BAMBU

ORGANIGRAMA DIRECTIVO DEL TEKNE

Direcior General
Arq. Borthagaray D C U c ; .£  **VDO C
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truyen oon este material, aunque de un modo intuitivo, 
pragmático y espontáneo.

Hoy se trata de aprovechar las experiencias 
colombianas (no por latinoamericanas menos brillan
tes), quienes nos demostraron sus grandes posibilida
des, desaroltando sistemáticamente tipologías 
estruturales y procedimientos constructivos, 
que aprovechen integralmente este material. Se trata 
de estudiar nuestra propias bambúseas e incorporar 
la Gadua Angustifo lia, estudiando su difusión y 
desarollo en nuestros microclimas.

En su Proyecto de Investigación la Cátedra cuen
ta con apoyo del Consejo de Investigaciones de la 
U.N.T. (CIUNT No. 8), DEL CONSEJO OE CIENCIA Y 
TÉCNICA OE LA PROVINCIA (COCYTUC No. 101) asi 
como del Proyecto Universitario de Promoción Comu
nitaria hasta Noviembre de 1994 y eí Proyecto Una 
Nueva Iniciativa Rural (UNIR) desde entonces

Se trata de ampliar su campo de acción incorpo
rando a productores agrícolas y constructores paro 
desarrollar tecnologías apropiadas c incorporarlas al 
proceso productivo cel medio.

Y queda muchísimo por hacer. El proyecto ne
cesita botánicos, biólogos, ecologistas, agrónomos, 
ingenieros forestales, ingenieros químicos e industria
les, diseñadores, además de los arquitectos e inge
nieros estructuralistas que ya trabajan en el tema.

Por otra parte la aplicación en la docencia es 
inmediata, desde que con grupos de estudiantes y 
aprovechando su propia iniciativa y trabajo se estu
dian múltiples alternativas tecnológicas. Es decir, apren
den inventando.

De esta manera, la Cátedra Intenta cumplir los 
tres grandes objetivos conque nuestra Universidad 
fue concebida: Docencia, Investigación y Extensión al 
medio. Es un modo de devolver algo al país que la 
sustenta.

Creemos con Juan B. Terán que no nos está 
reservado ningún glorioso porvenir, que este no es el 
nombre de una estación forzosa de nuestro camino, 
sino que es una con qu is ta  o frec ida  a nuestro  
esfuerzo y a nuestra virtud. Ese es el sentido de 
nuestro trabajo. *

* El Arq. Horacio Saloma aa Prolaaor Titular da la U.N.T. y 
Dlractor dal Proyocto.

El Equipo da Trabajo a s t i formado por: Arq. Suaana 
Comogllo da Virual, Arq. Ana María M. da Mooykons, Arq. 
José Mandaz Muñoz. Arq. Patricia Amalia Grama]o. Ing 
Arturo Tarén Navarro. Arq. Hortanala Néllda Gallardo, Arq. 
Rosa Aracall Laón, Arq. María Earnanda Sabaté.

(ARQUITECNO. dispone da copias dal Proyocto Bambú (ampiiacas 
con gráficos, detalles y ¡O lóg ra f as), quién esté intoresado en olías 
puedo solicitarla por carta a la soco do la Revista.)

DEL PROYECTO
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