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J  - AFtQUlTECMO

U.„LA PÁTINA DEL TIEMPO.

A r q  M a r ía  R o s a  R id i  C ia n d o

UMVEfiSbDAD NACIONAL D€ SAN JUAN 
FACULTAD D f  ARQUITECTURA Y DISE ÑO

E  n el morcó teórico  u rn fn ru lta  para Ib*  'V i l  
JORNADAS OE A T. YO  A  y  m  ir I k i Ía  con la 
« ftW Au iM  4 * tH  iBW tQQlBf f  f) 1M F*CJ«adaS Ju 
AaquÉtactm, q u i w t  companir con ustedes o-A» 
inqwetua.
En lia Industfta de Ib COílMttiedem, « pe**- de* 
vertig inoso dcsarm íln  de l i  lecnntog ia . Sigue 
urlilurAntlDiB aun ~én Bonn» genera!izada* 
pro c «am ientas ite vanada índole (construía Ivas 
dtofnimitndivai le ía le * nutre otras i nacidos tace  
mucha tif'inpa árda
Sin embargo ñuta crecimiento en Ih tecnología nos 
panrü» una ustamamación dte I »  conocímenrtus y 
practico* apitcoütas m cnalqiwM a d lvid.w y por nnr3m 
*  te Induteta do le construcción 
iPIanlnainln la d icotom ía «nlro la  lactuca y la 
l*enfiJo<ui*. en  1« p u m a r i p ro ven ten íe  su 
«nocaffiinreo de un inedw y  «a U  secunda
obiemdos por un conocim iento  basado nn tos 
métodos do I*  ciencia y de i« a b ro a rte  que deben 
eer ajjiK-uOú* en le enaeAaneü « ¡n  tvfarw ie iaa 
especificas y ptno&Aáes s e flis  s* In te  d *  obre de 
nueva p iaría o de titeante piuNa Rústante, con igual 
impon j r c u  pora el Arquitecto ChseAocJar ccrTiú pora 
el AnjuCecla DantíruckM
La obra nueva supere desde su dbeíkí, creatividad, 
im aginación y oanocim ienta* c-onsltuclivos- de 
(rateriales-, líe  meas ylecnctogies a nuestro alcance 
y ya estipulados pare nuestra época M iem os que 
la obra de planta e-juslcrta requiere de un mayor 
r - . l ir r fw  telWrtivg al mqmanla diH disefla y de un 
peMUCOW conoarnieido cnruiíuciivc. ot m o tiír íD  da 
p u r tf ie jr  sil id ua c ié n  « i  obra 
T*mando m  Cuanta asta je m a  mlnciím c ¿vírate 
por un irwmaftto mi nn **a
La* nYiarvoirctoncd mi loa dtyteM- *■ im A ian  bayo 
la Atorad)* potrure s 1*  que adscriben tos

prrifevonalc* oauardes optando por situaciones 
e rite m as  q u *  varían, desda una contundente 
inieíyenpún. rehace rlao tra  coma ruaco u o r ig e n  
(1 L O l l  0 0  r«teWtofi d* W* éitmtniM laltames 
3 y n « U  pOKtefm  irtíMtnadiBS (3 ) eo donde C* 

h  s pircan re s p e lu o u a  y  p ru d é n ta i adu a tsó f»# .
resinando lo ailerVenidd y bato un «modrtnWito 
científico de «ahí
En las primara épocas r la conservación y la 
restauración aran operooones que se nrrorian 
únicamente a los edificios monumentales- .* sin 
embargo « l e  concepto se lúe ampfcaida al cortiexta 
qun toa centeni*. abarcando contras hrttdnciw. 
espacio* urbano*. §ct atoados BrtH m  y oriunda*, 
etc que en ellos se deunNlan y a loa cuates *c 
vincular
En la acmaUad e*io* probtenta* cw salvaguardar 
nuefti o patbmonio monumental ya no asían 
visualizados desde el hecto cortSlnxDvO o enético, 
limitado a un conlndo proven»enlé soto del pasado, 
smo que «S(i eslinJuitriéiiíV vmcutedú a nuesfio 
presente y comprometido* con d  futuro 
Independentemenle de la escala de intervención 
de los deslmalarias de esta obra y de la época en 
que se lerdeen, se debe contar con una metodología 
de uives&qaaón 'te abordar los estudios previas a 
toda otea da resta uración'
Adtcnt>*tejQ a te mModctogla de oígunos autores 
■;+ j un los que se deba tener en cuenta t i  onatisE
SflClálAfljtCiO, m po ldg íe* y c o n s tru d iv o  nes 
«mablf « m  que
Ai in toiri i 0 tloí*gi4 0 . act*dóromos por meiin oe 
u  lectura erema ¡3?i m*db sorJal an que se va a
rtervnnír, íninanda un l'rairt » ( 1P»a0 0 4 n H óldDOVi.
co noc iendo  y dprab én d inn d o  d é ld *  m i  
caiacfriistícos dernogrilicúe. hábAo* wfbanbre*. 
h u ta  sus hitos m is  iajndicfllivós. rñ lle  Olí Os 
Él segundo anáfisis está dorfteado a Id E ipnlógko 
yn sea para rovo icruarki 'com o símbolo def grupa 
u u i  q jh busen u  rdenhlcaaOn^ o para 'potienaw 
el espaoa Utico irisaba en una morí ol cují ■ urtHUsa1 
n bmn para ser m u  ciad d i  y m iit illn d n s  con düds 
usas
Coma úflimn anélisü  se encuenira eH le cn ico  > 
M cna lóq lco  ni da las ctegrodaocisn o delanorca 
i t  estudio dé la? palteoglaa p roem adas en el obfcla 
t  W arveiw; d icateA rq F ^ m in d a i H a ir in  ■■& y ■ on 
rodo p royecto  de consoevaciAn a i  dn suma 
Imphffaflcte r t  e«HWirrué*tld do tos m a ten te«  y do 
le * lécnleu* éO na tiud iv** írilli2Sde* en Ól Este
conccimíéfilO vn a ser el Factor m «  lirgKmanfé qué 
asegura un a flcaz  p'ten de geiiiApt que leuqv 
s u nu en tn  gaiamias de é u to .'
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A R Q U IT E C N O  - 9

LA INVESTIGACIÓN EN 
TECNOLOGÍA

In g .  I s a a c  E  E ó e t s te in

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CÓRDOBA

f “  unciones ile  Ih Uinivnrudad 
F u n d a m en ta lm e n te  so d is ting u en , 
docencia; investigue ic-n y ostensión

□«cane la ; luncron  pfMNffiliBJ «n  ia 
r«n**tíóndn recura» humanos Su**** 
Id nam íencia  de co n a c im in n ln  i  y 
hüb flilid m  ipor parlfl de h»  docrrftrs Lea
tta e r t lM . fifi su majtorta por concurso, 
n m»i d e m os tra do  p ie'via-iftenkr m i  
c e m w ifn if ln io s  y se e va lúa  
pe nodicuinenle su cumptim « do 
Tambula ae asegura el m u c iin iirn p  
p*dagóQK». «s tw*ni laa l l IM fM M  do 
e f lW r ta f l í*  so lam en te  pueden 
ilewiJrnJLiMM U  n»iMv una voluntad ¥ 
capacidad de euabtecw condiciones de 
aprendiz ajo
Todo o* eíOTíodo ©rMtertérií*-af»i!Pdu:^e 
llene, d rtnc ia  lencr, io ta Sctuahzackm y 
rBiamontaaón en t u »  a las necesidades 
propiiaa y  de la comunidad Ésdncirquo  
la docencia «*qu*ere una vfcrcuJaeiA*! 
im m a  hopa yfonra d i  M U n to n M a d  a 
ira v é i iie  la ojdoowód y batía  adm iro, 
moflíanle la InvosligaaÓn en nuestro 
u h ; i« w w tftg a c ió f l itc n o tto tc a  en 
A rq u ite c tu ra  U r&aftism o y  D iserto  
taduadH

influencia fie la H d o m u .

Los postutak» de ü  ftctqmia de* ‘IR  
p o n tia n a iu é m e ñ io  v é je n le s  y 
aduakxadooL influyen en nuestro trabajo 
Han Q*f te  i minado u  preparador; de tos 
dooontoa « in v in iig e d o m  para « s ien o r 
sus cargos por concursos periódicos yr 
teóricamente csie es un buen srtnma.no 
periodo pefodnudcr

Los cursos Ubres y  parale los tam bién 
povtklttan [a diversidad de apasiones y 
ten d en c ia s , s in  d o g m a tis m o * La 
wolíiKij no oWgatww sustrae a loa 
estudiantes de las obftpaoones lormaies, 
perm itiéndoles organizar su tiempo y 
rte d u a r Irapayos lerounerados

E n s e ñ a n z a  a p re n d iz a je  en
Arqu Ha d u ra .

mdiidébieinanie cada cálaon» y según su 
dacip ina , prefiere aplicar su programa de 
un modo partm áar Cada maestro tg u a  
ayunos cninnoe psneiaAis y iMne lam pan 
sus respuesta* y  preter «netas p w w a iH  
Seernpre hay que admita la ofcfecwtdad con 
uno dena variable de subfat/vdad 
Las Irmatkras del diserto se apoyan en 
razones # |«m p lo s . p ro g ra m a s  da 
r*o c « a ia tí«  esquemas tuncianates y la 
evolución de l proyecto a través da un 
p o e n o . explícita r  implícito 
Los pragranu» da tipo 1 trónce, histórico y 
da contentos cultúralas dot DocAo y  la 
Arquftedura. se exponen y elaboran con 
ayuda  de e squ em as, e je m p lo s  y 
comparaciones La lam ia de aprendizaje 
esta 1 Lindada en La comprensión de I t r io s  
t nii I*  memori*, «p©&rt«effle 
E n las m e le n a s  tec n o ló g ic a s  cabe  
d is tingu ir los cam pas de estiucturas, 
in s ta la  c lonas. c o n s tru cc io n e s  y
organización, qué compartan re¡c*& 
iednc*» cominat. peto qut roquiereo 
pautas de am etonza - óófertdiiaje 
Todas se basaban en cmucamientm finco 
- química - malerojtwj» Hay una tuerte
oómpóuanse da Pericas ac*cadat y  pez 
aso do engloban en lo d M M if ia c ió n  
común de tecnologías de la Construcción 
o de edificad ór
La «nsefUnz* do i »  «tnactura» s *  pasa 
en ccriúdaftK iwvri P ó r te »  q w  w  «p itan  
a t ñ é s d e  esquerri*» do fun w riam  ten», 
da k i i  Cuales SO deducen expres ión»  
m a tem á tica s  É stas a p lica c io n e s  
m ¡a i*m á tic 4 f p e rm itan  d iu A a r  y 
détWnüort*1 IosCorwJrilua y k n  elernenlUr. 
que  contorm an el p ro y e d o  fo rm a l y 
conslr\x±/vo. La r tv Á o n z a  - aprendizaje 
abana fn tonc# f las «upas m a n rtn w fl— , 
las iéortao, loa esquunios, el ddeñu las
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« ■ A R O J J iT E C M C í

fórm ulas aplicab les, el d im ensionam lento  y  la 
verificación, y la comprensión de los ejem plos 
p e rtin e n te s  para e l a p re n d iza je . Se re c u rre  
e spe c ia lm e n te  al a p re n d iz a je  la bo rioso  y  la 
ejercitación.
Las instaladones se enseñan y aprenden como parte 
de las necesidades de servicios Incorporados al 
proyecto. El movim iento de los flu idos desde su 
origen, conducción, distribución y utilización requiere 
exponer las leyes que rigen en cada subsistema, las 
características de los materiales y componentes 
específicos y los ejemplos de su incorporación en el 
d iseño  y e je c u c ió n ,  l o s  e jem p los  p e rm iten  
comprender la tecnología especializada de cada 
instalación y su com patib ilidad con la obra. El 
aprendizaje requiere comprensión y ejercitación.
La parte correspondiente a construcciones se expone 
utilizando el sustento teórico de ciencias como la 
física, química, sociología, matemática, en dosis 
imprescindibles para comprenderlas propuestas de 
técnicas variadas. Se muestran ejemplos gráficos y 
aplicaciones en obras reales.
La p a r tic ip a c ió n  de los  e s tu d íe n le s  en las 
observaciones de la realidad y la realización de 
p royectos, perm ite  v e r if ic a r e l ap ren d iza je  y 
promueve la capacitación en el aspecto tecnológico 
del diseño. Se ins is te  en la s im ultane idad  de 
enfoques y la necesidad de prever la factibilidad de 
materialización del proyecto. El aprendizaje requiere 
información y ejercitación con la especial visión de 
la integridad del d iseño estructural, instalado y 
construido organizadamente.

Investigación en Tecnología.

Las investigaciones en Arquitectura pueden enfatizar 
en las áreas del Diseño, la Tecnología y  las Ciencias 
Sociales. También dobe fomentarse la interdisciplina. 
Esto ayuda en la integración y  en la variedad de 
Incumbencias de la profesión.
Las tareas se realizan participando estudiantes, 
docentes de todos los niveles y egresados.
La elaboración del conocimiento se debe poner a 
disposición de las Cátedras y de los interesados.

¿Qué es la inves tigac ión?

Según Bunge es investigación científica la que 
pregunta al mundo.
La c ie nc ia , filo só fica  W arloísky, experim enta, 
descubre, mide y  observa, inventa y explica el cómo 
y el porqué..., separa verdadero de falso 
Ge estructura, según Nagel, con modelos: deductivo.

probabilístico. funcional, genético.
Utiliza la lógica, la experiencia como método, explica 
Popper, permite distinguir tres requisitos: 
s in té tico , que satisfaga criterio de dem arcación y 
que se d is tinga  de otros sistemas, que sea del 
mundo real, de la experiencia 
La tecno log ía  se ría  c ie nc ia  aplicada  y según 
Qumtanilla. especialmente cuando es tecnología 
industrial. Técnica se aplica más bien a la forma de 
producc ión  a rtesana l, las técn ica s  se rian  las 
'recelas’ . las recomendaciones o 'reg las  del arfe'
La Investigación c ientífica , que nos posib ilita  la 
tecnología, requiere de la elaboración o  desarrollo, 
es decir que pueda llevarse la aplicación a la creación 
de los p ro du c tos  u liliz a b le s  por u sua rio s  no 
científicos.
C reatividad en A rqu itectura  es una síntesis de 
c ie nc ia , a rte  y c u ltu ra , “ es ju e g o  lib re  de la 
Imaginación de representaciones hoy inexistentes y 
los conocimientos que para la intelección del mundo 
aportará la ciencia’  (Jorge Sarquis). Es experimental 
y vanguardista.
Las innovaciones aportan algo inédito, algo nuevo 
en este campo, aunque provenga de otro.
F l proyecto, elaboración particular, con creatividad 
e innovaciones a  veces, es una propuesta que 
contiene forma, tecnología y cultura.

Relaciones Arte-C iencia-C ultura .

Los hacedores del arte y cultura no siempre siguen 
el m ism o cam ino. En cam bio la c ienc ia  tiene 
métodos, reglas, a leyes, etc.. En el arte y en la 
cultura se producen cambios y progresos intuitivos 
y sirven también para Impulsar el progreso de la 
ciencia.

Integración A rqu itectura  

Tecnologías H igh  -L o w .

Partamos de la negativa: no hay Arquitectura sino 
edificios, espacios, no hay tecnología sino elementos 
constructivos. Y de esta reducción llegaremos a la 
creación de espacios m ateria lizados con cosas 
concretas a partir de las cuales abstraemos los 
conceptos de Arquitectura, Tecnología, etc.
Ahora bien, la Arquitectura se estudia e interpreta 
como hecho cultural, como mensaje Y cada obra 
se interpreta y utiliza según sus virtudes y defectos. 
La Arquitectura depende de la materialidad La 
realidad se elabora y produce en cada época y lugar, 
con los e lem entos que decide el arquitecto o el

96 ARQUITECNO 9
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A R Q U IT E C N O  .9

El ( f in te o  del programa de krvesllgaoún, 
donde cabe a to renaa r I »  aenaas puras 
0 * lea «pilcadas, aunque * d a  drvtslón, no 
«  v.iihU  uduaVneni'r debe*» aclarar «I 
c a rtc le rd *  la mvesbgación 
Pueden rar.
a) DejtiifMrv»
b) Expiorativa
c) explicativa
En cierto» caaes, la Irt ve v isa c ió n  se 
piaraaa d  proceso de causalidad, es decir 
i-* búsqueda de la rataqidn causa - H e d g  
la s  condiciones de vinculación entre tas 
venables podrían encontrarse coma:
*J CúiPiruA» 
ib| D iscretos
6  *10115*3 de las v.ifiaCh-s 50 m aüH  a 
parTii de te lom a dn d im frn uw ie *, la 
ra tae jún entre t n  variab les y  la  h a rna ci ón 

fcÉprtwd
AiMJUflVoS aspectos Vinculados
pon l »  indicadores r  Induces Debiera 
I ra ta r i*  da la madlcKini de algunas
maQrÚlvdes pi.ua ¡as cuaiea H> rlisjHwiQa
una « ca ra  de compara Otón. Se raqirter* 
que ™ i * í  íifunaí^H iír. tengan c m M adra 
do donhabilwiad y vflMdu: general, n  
dear que se puedan repelle f lU f l i lM r  y 
rfiritm ar Dentro de estos datos cabe 
d fa íim c ia r los indícaftpras cr»n mayor 
im p o n e n c ia , es d e c li don va lo ree  
ponderarlas
R a s p a d o  •  lo s  M ts líun ien los  de 
lacdecoon de díaos lancinas que d eo d r 
sobre la s  fo rm as de  o b s e rv a d ú n  
OfgantDKftvi dnl rtsgislng y eMniduiaciófi 
dn u  to ta m io M n  para sus a o iix w  en 
lílWaa gi almos y  estad tilicas.

O rg a n ig ra m a  d o l p ro c e s o  de 
lnvestlgac*ó«i.

Es nccasamo investigar futre que los 
conce rn ílen tos  se a c tu a lic e n  y se 
acerquen a la reoAdad ¥  para que la 
SúdatUd otorgue valor a Lm  tareas de 
Afquftaaura y Urbanismo

Recurso».

T rA d ic lo o a lm e n lo , so tra ta  de 
investigadores mnfenates, equipos 
srtvtcK»s, e tc , que requeran

•  Presupuesto (convendría  fija r e l
p o rce n ta je  co n v e n ie n te  d e l 
Preujpunf.to UruucnAano)

•  Bacas tneaonaie*. krterrra íiw i l s i , de
perfetaonanverTlo para estudiantes y 
docaniDsi

•  S ub s ld ii»  \ Umvevs*dad p roviPC lw .
nación empresaij

•  P a u ñ ila »  (púcrficas y privad»! para
estucantes y  egresados jó v í f te í j 

-  Comentas con empresas e oisttucaúnM 
liara mvr-stqar cada lema espeedmo 
con posibádadesde * x ü v « d ta m * f to

E fk a  y ArquMactur*

Cnnudrram ns Imprescindáde ettAbÉCUf
miavarvienip que ai twmpr# m ía  en el 
« A tm  de nuestra* fweo-cqpaeiofiei 
Estamos preocupados por el logro de la 
mejor c *M *d  d« vida de la gente t*jes*a
lundA n principal, Cualquier* te a  «I rol 
donde nos loque desempeñamos debo 
ser altruista La realiractón del individuo
no «s completa a ñ o ra  ra a tra  en el g a s »
«OOMd

tN M LffD SA C K ftl EN AR.QVm S J.U B ft

Centro Expeitmoreal de ta ConstruwaOn

IfifVflBliBacidri en Dlsaito Tecnológico 
de A rquitectura.

E l papel de la InvH bgaoón locna lórp t* 
en Atquvtectan. que  m e d io s  
pro m o'.rendo y rescalando merece lar 
trAMíbrOfflO par* realizar algún aporte 
l ia d a  los Oblen VOS de La ap licac ión  
cwntifrca
Ndft p ro po ne m o s a n a liz a r desde 
drfeieenrt erdoques algunos « u n to s  ijun 
pueden servir par» ftCTuflfi/X H uM lriS  
preocupar-janes Veamos

1 r-  ¿ Q ué e i  in v a i l ig a #  en ta 
Una va n id a d?

Búsqueda. r tfta tló rt. cuetiionsiriienUj, 
co n fro n ta c ió n , e v pe rm inn ia c iP n . 
m o d c U c  ún e s ta d ís tica »  Súd IOS

I  i
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conceptos involucrados en éstas tareas. Dice el d ic
cionario que investigares indagar, averiguar, hacer d i
ligencias para descubrir alguna cosa.
En la Universidad, el Estatuto dice que ésta tiene 
por fines la investigación, la docencia y la extensión 
a la comunidad.
Indudablemente, la investigación recibe el apoyo de 
los estudios, monografías, bibliografía, hemeroteca, 
experiencias, ciencias y tecnologías de las diferentes 
ramas del que hacer universitario, interdisciplinario 
Para com enza r en tonces, las a c tiv ida d es  de 
investigación comprenden el relevamiemo y análisis 
de los problemas: indagar en las teorías, conceptos, 
experiencias y prácticas: e laborar a lternativas: 
verificar con la realidad, etc.

2. - ¿Quiénes inves tigan  en A rqu itectu ra  y qué 
les interesa?

Las investigaciones abarcan los temas de diseño, 
morfología, vivienda, historia, tecnología, ambiente, 
y son realizadas por docentes e investigadores de 
las Univers idades N aciona les, y en parte por 
científicos de organismos oficiales y probados, No 
siempre se percibe si las investigaciones están 
vinculadas con p lanes y prioridades de interés 
general.

3. -  ¿ Quiénes inves tigan  en Tecnología?

Los diseñadores, docentes, fábricas, artesanos y 
aficionados, que buscan conocimientos, propiedades, 
aplicaciones, alternativas más adecuadas.

4 .  - ¿ P o r q ué  es n e c e s a r io  in v e s t ig a r  en 
Tecnología?

Porque tenemos numerosas fallas y defectos en 
nuestras construcciones. Queremos obtener niveles 
de calidad adecuados a las necesidades queremos 
realizar nuestros desarrollos con la mayor econom ia
de recursos, etc.
Es decir, que necesitamos imperiosa y urgentemente, 
que se hagan investigaciones en Tecnología.
En concreto  se neces itan  in ves tig a c io ne s  en 
sistemas constructivos, m ateriales habituales y 
nuevos productos, mejor conocimiento de la física 
de los fluidos, de los gases y los sólidos.
Evaluación de las condiciones de habitabilidad en el 
uso de los ed ific ios, estudios de optim izac ión  
económica, etc.

5. - ¿Para qué se hacen las investigac iones?

Para conocerla verdadera realidad de los fenómenos 
y procesos para condicionar su ocurrencia, diseñar 
con los materiales y componentes adecuados, apro
vechar las ruejo res corid ido  nes de ha bita bilidad, du
rante más tiempo, construir con menos afectación de 
recursos y duración. Para que se aprovechen las ¡in
vestigaciones deben publicarse y  comunicar a las 
cátedras y vincularse con las empresas y usuarios 
(públicos y privados).

6. - ¿Cómo conviene  investigar?

En laboratorio y en obras as factible realizar experien
cias El laboratorio puede ser oficial, universitario o 
gubernamental, o privado, ya sea de empresa, coope
rativa. etc. Las experiencias de ejecuciones en obras 
son fuente de innovaciones y verificaciones Por su
puesto que la obra experimental es difícil. Sin embar
go se realizan verificaciones estadísticas, control de 
dem olic iones , pruebas de carga, ensayos no 
destructivos, etc.
Respecto a las cuantías de las investiy aciones, inte
resa establecer valores porcentuales y procedimien
tos de muestreo, En general se mencionan porcenta
jes de 0,5 a 1 % del total de la partida o total produci
do.

8. - ¿ Cómo in fluye  la Tecnología  en la Ecología  y 
recíprocam ente?

Este enfoque tiene planteos no investigados. Esen
cialmente pensamos que las técnicas de la construc
ción tienen efectos negativos sobre el medio. Desda 
la extracción, fabricación y transporte de materiales, 
pasando por la modificación del suelo donde se asien
ta la obra y llegando a la contaminación del aire, el 
agua, los desechos sólidos producidos por las obras, 
las demoliciones, etc. Cada uno de estos estudios 
puede influir y debería ser aplicado a la conservación 
y mejora del medio.

9 . - ¿ Qué tem as hay que  investigar?

En términos generales proponemos la siguiente enu
meración:
.Teorías físico-químicas.
-Teoría de la construcción y de los materiales. 
-Necesidades humanas.
-Evaluación de alternativas tecnológicas. 
-Características y niveles de calidad de materiales y 
componentes.
-Búsqueda de nuevos materiales y productos.
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1®.. i  Q ué e i l f l í a g l * *  »  p  roporMin en  le í  investigac iones tecno lóg icas?

+ Rev&ar tratados antepones y propm er su cocílinuidad
* Buscar alternativas Gapacé'i de p tom tnm  *»l desarnilto social
* Buscar Sííiafiiss aplicables en paq ue a s  empreaíií «w p^robviis  y  grupo* de v iudo  
mutua
'  TcntíM a la fabncM ím  de p todueíi»  normalzacto*
■ Promover la adopción de notm#S «niaU /ando las 
4 P * 1 irufw m i la piaulfxM Ón y ejecución de rumas de ínteres publico

DOCENCIA 
INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA EN 
LA FORMACIÓN DEL 

ARQUITECTO. EL 
PROYECTO BAMBÚ 

DE LA U.N.T.

7* Jarrada» Orí b w  <*■ TbcjicVô ím  y 

Sania t» . 3*l 2T y  i *  do Juntoda IB »

Horacio Sáleme 
Susana Comogiio

IN T R O D U C C IO N

ucumin k  « V jjW ln  utur-nsi i r t u  
KM M  ' t  : í '  J f  LHlrtijJ Sur 1 1 W 9 *' Sfl' 
y « ’ iO 'ilc  langaud  O c ile . L id v l l *1 
r r ix l f  c o r o  m v < l« i4  Oc r ! * n  *1 Sur y 
el Oeste con la iin v ir tü é  de C-Mamarc-a 
y al ESI» «MI S»nti»<jn del Estero LOS 
t i  S?+ hm* de mder&ión de su rarntono 
la hacen  I»  m is  pequeñn de la s  
p ro v inc ias  llf lf tS  ÍQ.ÍJ % de U  
Superita* nocional) y  la m b  dem ornerift 
pablada d *  ka r*p ú t*c * . con 1 300 DÉK1 
tu itrtantes Es la Segunda jurisdicción de 
m enor extensión después de Capital 
F e d m l

Es un área subtropical, ds tanaada del 
tró p ic a  de Capricornio 3DD km  
Cám ilicam enle imne grandes v fir i*« H » s  
de temporali * i  «Mi* un V M M » fciyiiwo 
y un Invsema seco

La gccgratu lu a rm in j es una conjunción 
de  llanos y m a n ia ta s  cuyos to ldaos 
s e rra no s  « s ita  la p iz a d o s  p o r esos 
bosque? U n  cum bre* C a ic ta q u ie * y kw 
Nevados del Aconqurja  constituyan sus 
principales m acizos m o fliaAoadl, can 
imponente» vales mtiirmaniaAúSoi

Enzada da montabas n lO s s *  l^ lU uvunw  
del Esto « ina tup a n  la taso  de sus contio* 
urbanos y cu ltivó *, de * u *  lng*n#os y 
p la ñ ía s  in d u s tr ia le s  S u  v a rie d a d  
poiseiistica es do tipo a K ud ina i 
Tu cum in  u  ha c a r*M fU *á o  a los largo
de su hoteria por la eicptotaaón de la ca ta  
de .ivúr.ni y su industrialización en tos 
ingenios La naturaleza do esta aCtfvwSad 
e con óm ica  y su In e s ta b ilid a d  lia  
provocada profundas y  recuíTijnjilS erais 
en in p fovtocJi que lo ta n  o w qn d o  a 
e m p ren d e r un la rg o  p ro ceso  de 
iKqnvfrfTUún y drversdiCflCiórí C incos .
soya, tabaco y NM M Uz»*on al ros n iU vos 
de gran im portancia para t*  economía 
provino?] tamtoén os sgnign^icailvo  * t 
d e s a rro llo  de  tas In d U ltr tW  m e ta l' 
fMeánfca» y dn automotores pesados La 
ganade ría  es dé meW K im po rtan c ia  
re la tiva  A pesa r de  estas v a r ia d » *  
KbvtdodéV  la Industna azucararé Ügu* 
vendo la pmvopal ndireJud lu cum an i

Las d i fe r r n le i  reg»0fl*3 goográ lrcas
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condicionan *H Upo [fie vrivvendi y cansbuGoanes 
populara. tasque tm general s* adecúen al p f l ita jf . 
A íi . en M» VallciS D » k*eq v ta í. I »  m m » 5* 
du adobe culi fietínj lH¡ Qnrü y jainm riim m us quu 
en Kmí l u m  dol Esta predominan leu rancho* dn 
t d i l t t  iH W t»  COTtaiiliniraftda mlrantedOO, eop <j sin 
IM oqu# <to berro

i s  pfüv*w»a wfetdi tm d b M n a  uport-j'idudr'-v tas 
efectos de sism o* con épico itero* (tonteo t i*  *u 
Inrtttano Et Pecho de que It»  triam os so hayan 
producido « i  zonas relolrvunertla despobladan ha 
provocada tanta * 1» tas W D rtta JW , protauonaln* y
poMacttn en ganen! m u í falta de oonotancíi itamfca 
qua Ti* m ve tiido  «signada M proWMTta la importaMCia 
adecuada iNb oteslanTo r to .  ef Institu ía  Naclanal 
de P re v* nerón Jkw m ta  Ti*  utwtado a TiiCumirt dn 
I* Zuna D o* da P eligro  S ísm ico Moderada dn tu  
n-gt.irr* nlo W PftES C-lFtSOC 101 E aíslen además 
prepuesta* de m ero  /on ilic iic ión  sesmea

L* mqpensMA do las. liw r lp f»  wgiopítuaítas a»o largo 
dio es te  s ig lo , Ira in  cu m u co nsecuenc ia  la 
d n s n ^ ta b llirn e ld o  de  tas  c a u c e *  de  lo s  tíos  
cwwiiiMHido a ésta í i m s  m  cuencas c n ttc iB  por 
los nelaslos credos que causan tas Crecida» y toe 
d e s lx n fi»  de las aguas en ¿pocas de lu vm * Loa 
desjaquibbO H ic o ta g ic o s  asi producido* llenan 
fiívAdttéfTVK costo*

San M iguel d* Tuc untan la capd il de la provincia, 
esta übicada en el centro geográfico de tarnnm a a 
4SG m sobre el ruvnl de- mar. Su pcbtaoon o* do 
+BD 000 haM  antas y  ocupo en v**1u li*> *  a rfíe  ta i 
ciudades más soportantes del país AJrededorde las 
lim ites im iruopafte*. coma en muchas ciudades 
lar ifiLhWTumcanas. se- ha dado un procaso constante 
do canufucáóft gire engloba a ddwenUM m unfcg ita  
por lo que ef Area MefropoWona do San Miguel d * 
Tucumán suma J ia  población de> €21000 hateamos

La Universidad Nacren.it da Tucuman

lu c u rn in  a cre d t* una gran treótfafa cuduiat Su 
principal iHecnnlB es la Universidad ttacnna i de 
TuctaMn, I» importante do NOA Desdo 14U . 
*ho de su fundación, esta casa do utico « lu t o s  no 
ha dejado do erpaniter sus se rv idos docentes y 
aenunccrv y de acreditar su eitiuentaa c iilu ta l y 
andel on d  m oda  tiene  doce tacuitados y en ellas 
$9 han locmado gene radones de profesionales y 
ttotoitaAes del NOA y de paisas vecreos

EL PROYECTO "BAJMBLT.

Con ta in.-wrr.liVi ti«  o n * m  mlardMapknarios en 
p u d u a u im  ruiúlús du lu Provincs* la Lf.N.T tanca 
unrr sus coooomiertiDa onríihco s  y toaintógrco* a 
la #K(W ím ncja  da vH|a áe  sus p op lo do ie s . 
bohenotanoo** y pernirl lindó te * crecer la n a  m la 
«m un idad  hadi tam o  *  lit univartóan* *1 poatolflíif 
Hn leptanleo de sua planes de Im n itlg a c ta n  v de 
Dóteite-Ui. botados Wl *100ft«unilrin ta do la realidad 
human*. QOOQfftnc* económica y  c i j i i r . i l  Ldhace 
ifledianie prtryPttuS e spé ja los  hftptomeniaíkM por 
cuneemos con fundaciones Intem M onaies. En una 
p rim e ra  e tapa  se  Trabajó con P ro y e c to  
U ite v iríte an * de P ro flioc tan  C om unitaria  |PUPC| 
V ocSuá Inven le se rtosanoda con el p *oy*ao Un* 
Nueve friic le tive  Rural <UN1R¡ m *b útlimo con 
m ayor p ro ta g on ism o  de las in s titu c io n e s  
coreunderiO»

E * « t f l  marco (a primera cateóla de LMrviClurflS ce 
I*  FacuKed de ArquCoduni y Urisanureo comenxP 
a tnv*M«oe« **»> ihotíesla* constrecoones de caAas 
huecas muy d ito n d d »  en el E s l* Tucumeno. con 
n u ra i a m e jo ra r Las ic c n ü 'ú g ia s  pópüta tes 
asegurando do « te  modo la cúntmuriad de  una 
iradtoiún « n ir u e t lv a  y la optim ización de uta 
posibM ortos

La* Büiiiiücrsis

L »  caAas huacal O pampucM* no *on arboles uno 
gremiiwaa fe to s »  arborescente Le lan taa  de tos 
B*ifWUWhóeee comprende alrededor de 1lS3Cl 
espeews. e«re h * r t * * * S  y feAoses A eslas uirens  
se tas llama b*m bú*s En »as Ranún» de* Ésta 
lucumano se den diversas eap«»rs y en menor 
modida. en del pedemonle de lo* Nevados del 
Acoñqui>a Les especies gue crecen en Tuaimán no 
son de origen autóctono, sino que tueroo 
Incorporadas al medio, probablemente par las 
pionera* ti» U  carta de azúcar Se difundieron muy 
ráp ld»m »fii* y tipy BOU muy u tili/a d a * en 
CúrWruCCton» y vivienda* rurales, secaderos de 
taboca startos muebfet y cerco*

Eh Tucumón las especies moa difúndalas son t i  
B a m b ú »  V u lg a r ls  (bam bú a m a n d o ), m 
Denrteocataitiirt (bambú com úej y  ta Bembona 
Tuklouto* M urro  (« A a  tatatafe)

E l bambú esU constituido por *1 ii¿uma. que n  
subterrOroa. rugoso y grueso en d  Cual saacurtaAon
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sustancias de reserva, y el tallo que es 
c ilin d r ic o  con e n tre n u d o s  huecos 
separados por tabiques transversales, lo 
que posibilita su flexibilidad y rigidez en 
formo simultánea. Algunas especies en 
Tucum ón llegan  a ten e r hasta  0.15 
metros de diám etro, alcanzando una 
a ltu ra  de  hasta  25 m e tros  
Excepcionalmente se han visto bambúes 
de hasta 0.20 metros de diámetro.

El pofUeullf de crecimiema de tos 
nzwnas, que coraMuyan una vafitadani 
"arm adura ' doE n w io . m  muy
aprop iada  i  p a n  c o n s o lid a r su e la * 
e ro s io n a d o * y  enr iqu e cn rioB  al 
recuperarlos en form a na I #1 i v ámenle 
acelerad#, por I# tu o d lv e r f I t f jd  que 
gontran Jo* bamtouuleB.

Do i  arro llo  dn l P royecto

A l comenzar u nsiudrar tas andH ita i 
variedades bambuceas qim  crncen fm et 
madbo w \a lira in d o i^ |» n p i*d a d i»  n4kxi 
• mecánicas, químicas y tecnológicas, se 
tomó conciencia del enorme potencial 
que ofrecen, no tan solo para resolver 
viviendas y construcciones rurales de 
in te rés  s o c ia l s in o  ta m b ié n  para 
construcciones mucho más importantes, 
como estructu ras de  grandes luces, 
puentes, muros de .sostenimiento y hasta 
construcc iones sun tuarias . E sto  sin 
considerar todavía su aplicación en una 
gran variedad de industrias y artesanías 
com o la d e l m ueb le , pape l, 
co n tra ch ap ad o s , c o m b u s tib le s  y 
alimentos. Se hacen también, en países 
de l sudeste  a s iá tic o , in s tru m e n to s  
m us ica les , a rm as. u te n s ilio s , 
h e rra m ie n ta s  y has ta  cu ad ro s  de 
bicicletas y pequeños aviones.

La gran resistencia y flexibilidad de las 
bambúceas. además de su liviandad, las 
hacen muy adecuadas para reso lver 
construcciones s ism oresistentes. En 
e fecto, por su liv iandad , las cargas 
sísmicas pierden importancia relativa, su 
gran resistencia le perm ite  absorber 
p rá c ticam e n te  c u a lq u ie r t ip o  de 
solicitación (dependiendo únicamente de

un adecuado diseño estructural y de una 
correcta resolución constructiva) y su 
flexibilidad le da una gran capacidad para 
disipar la energía sísmica.
El principal inconveniente  del bambú 
com o  m a te r ia l de c o n s tru c c ió n , lo 
constituyen los daños que le causan la 
humedad, los insectos, tos hongos y el 
fue g o , com o  en ca s i tod a s  las  
constm cciones leñosas Dado que en 
nunalio rrw bo  ü k  «nctn jqckM é# iV i Ofelia 
y bambú « m  MI gc^inral mmf tfm drab», 
* ifl servicios aanNartOi, agua camrnrtP r*  
10M aimones complmnenlaruis y  como $n 
matizan con técnicas muy rifn tM iitftlin , 
aa m l n l g j t  sedrtrfriürtWl iéfádomor*!’

Ei mefotocnienea de las p rop iedad»  dn 
lo s  m a ten  nías, y de la s  (frén icas 
r .n r it ln rr i iv  j s  A m i  ptSú muy
«npcnUntc (ñivo mejorar lia calidad do vida 
de m iles do p *  reo ruis que J iib itqn  r i¡  
nuestros medios rurales, «I mam o L*i »ííü  
que.9ri H  drtrasdo a n u d a  icgnnd l. puede 
wgniftcer un poderoso Impulsor de sus 
a lic a íd a s  e c on om ías , a l p o s ib ilita r  
in d u s tria s  y te c n o lo g ía s  de e sca la . 
Coadyuvará también a la consolidación 
de les cuencas críticas erosionadas, a la 
restitución del equilibrio ecológico y al 
enriquecimiento de la brodiversidad.

O bjetivos

El Proyecto  Bam bú de la Universidad 
Nacional de Tucumán, tiene tos siguientes 
objetivos;

•  E stud io  de las bambúceas locales y
determ inación de sus propiedades 
estructurales, resistentes, tecnológicas 
y químicas.

• Maj ora mié rito  y  o p tim izac ión  de las
técnicas populares.

• D e s a r ro llo  de  n ue vos  s is te m a s  
e s tru c tu ra le s  y p ro ce d im ie n to s  
constructivos.

• D ifusión de las bondades del material
an te  o rg an ism o s  es ta ta les , 
paraestatales y comunitarios a fin de 
promover alternativas productivas que 
coadyuven a un desarrollo sustanlahla

•  D ifu s ió n  de la s  espe c ie s  m ás

*
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adecuadas, en particularde la Guadua Angustifolia, 
que además de resolver problemas vinculados al 
desarrollo y creación de nuevas fuentes de traba
jo. contribuya a mejorar el equilibrio ecológico de 
la región.

•  Incorporación de estudiantes universitarios al 
p roceso de investigac ión  tecno lóg ica , como 
un modo de iniciarlos en la misma y de ubicarlos 
en la realidad del medio donde habrán de actuar 
corno profesionales.

Ofil estud io  de las ham húcean Incaler;

Uno de los m ás graves problem as que hay en 
L a tin oa m é rica  para el e s tu d io  de nuestras 
bam búceas es que  rio tenernos bo tán icos  o 
taxó n om os que ten g an  e xpe rie n c ia  en la 
clasificación, nomenclatura e identificación de las 
mismas, en especial las del género guadua, cuya 
taxonomía es la más complicada de todas, por la 
que muchas especies de este género todavía no han 
sido Identificadas.

S i bien hem os señalado ya las especies más 
difundidas en Tucumón, queda todavía mucho por 
hacer. La carencia de taxónornos es menos grave 
que la falta de interés de nuestros científicos en el 
tema. En ese sentido hemos establecido contacto 
con p ro fe s io n a le s  co lom b ian os , peruanos y 
ecuatorianos y del sudeste asiático a fin de realizar 
co nve n ios  que nos p e rm itan  su pe ra r el 
inconveniente.

No obstante ello., se han realizado numerosas expe
riencias de laboratorio para determinar la resistencia a 
compresión, tracción y corte de nuestras especies. 
Cabe si destacar la dificultad para experimentar con 
probetas sometidas a tracción, ya que colapsan por 
corte en la unión que se prepara para tomar ia probeta. 
£s justamente la unión de piezas traccionadas el prin
cipal problema tecnológico que se presente en las es* 
tructuras de bambú. Este problema se compensa de 
alguna manera por la eficiencia a la tracción y la gran 
longitud de las cañas, que permite reducir las uniones. 
El principio es transformar las solicitaciones de trac
ción en presiones sobre los nudos y sus tímpanos, 
mediante una apropiada resolución constructiva La 
resistencia del bambú a la tracción, ensayada con 
probetas tomadas de las paredes de la caña, tal como 
se ensaya en madera, es comparable a la del acero 
(tensión de rotura: 3.200 k/cm2).

S obre e l m e jo ram ien to  de las técn ica s  p op u la 
res y  el d e sa rro llo  de a lte rna tivas  tip o ló g ic a s  
constr u cti vo-estructurales

Los procesos constructivos en caña son muy ele
mentales en nuestro medio, en general se la utiliza 
como sistema de vi [jas simple mente apoyadas. Ob
viamente, se produce una gran deformación de las 
mismas, por su flexibilidad. En las primeras expe
riencias, bastaba a lensora ra  las vigas con alam
bres da a lia resistencia para que se anule la flecha 
y se aumente sensiblemente su capacidad resis
tente Posteriormente, a partir de triangulaciones 
elementales, sean de caña solamente o de caña y 
alambre, se generaban nuevas form as y tipologías 
estructurales hasta lograr cabriadas de diversos t i 
pos. Estas experiencias, en general para tipos es
tructurales planos, se realizaron en primera instan
cia con estudiantes y fueron transferidas mediante 
el PUPC a localidades rurales. También se llevaron 
a cabo experiencias con modelos estareoreticulados 
en caña. Estos sistemas se complican por la m ulti
plicación de uniones que. con el bambú es necesa
rio reducir todo lo que sea posible, sobre lodo si 
presentan alguna probabilidad de ser solicitadas a 
tracción.

Se han realizado últimamente modelos en escala 
g rande de  cúpu las geodésicas, parabolo ides 
hiperbólicos, reticulados espaciales para puentes 
y conoides con un excelente resultado

Las técnicas tradicionales de unión son en todas 
partes en base a ataduras. Se han experimentado 
con distintos materiales, nuevos tipos de unión Na
turalmente, repetimos, las uniones más comprome
tidas son las que se verán sometidas a esfuerzos 
de tracción, es lo que se debe tra tar de evitar al 
diseñar la estructura. Asum ido este problema, se 
diseñaron elementos de unión de acero, de madera 
y de concreto de cemento con alma metálica. Ob
viamente, las uniones de piezas comprim idas son 
simples y no requieren mayores complicaciones 
constructivas Los resultados más satisfactorios al 
someter las uniones a ensayos de tracción en la
boratorio. fueron las que se realizan con p/ancfu/c/a$ 
de acero en forma de abrazaderas en los nudos. Si 
las mismas se hacen a la manera de los conectores 
de los sistemas americanos (tipo gang-nail). el com
portamiento de la unión resulta sensiblemente me
jor. Conviene colocar abrazaderas en los lugares de 
donde arrancan las ramas de la planta, ya que d i-
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cho punto ofrece también una gran re
sistencia ai corte Esto obviamente no 
es fácil de hacer coincidir, pero con una 
adecuada cantidad de piezas se puede se
leccionar las que mayor cantidad de ven
tajas ofrecen.

Las uniones con concreto de cemento 
también son bastante eficientes, pero 
dependen en buena medida del estado 
de humedad del bambú, que condiciona 
la absorción de humedad del cúnetelo poi 
parte de las paredes de la caña y su 
consecuente mayor adherencia Si bien 
para colas el concreto  es necesario 
realizar pequeños ranuras próximas a los 
nudas, al rellenar e l espacio, de algún 
modo 'se cura" esa pequeña heiida y se 
transfieren las solicitaciones de tracción 
en un empuje hom ogéneo sobre los 
tím panos de l nudo, que es m uy 
resistente.
También se hicieron modelos para la 
de te rm in a c ió n  de  la e fic ie n c ia  de 
estructuras elementales de bambú. Si 
bien esta depende de la tipología y de 
las cargas a que se ve som etida la 
m ism a, por las  ca ra c te rís tic a s  
geométricas y resistentes del bambú, las 
es truc tu ra s  e xpe rim en tad a s  son 
altamente eficientes, en función de la 
relación de carga soportada/peso de la 
estructura. Como ejemplo, una probeta 
de quebracho colorado de 0,10 m de 
diámetro y 0.30 m de altura se rompió a 
compresión con una carga de 46 Tn Una 
probeta de bambú de m edidas casi 
idénticas, se rompió a 21 Tn. La probeta 
de quebracho pesó 2,95 kg., y la de 
bambú C 655 kg. EJ resudado de la 
«elación caiga.'pc-w cvdnrK.ni qun el 
que b rad la  s* rom pió cotí uno carga 
15 SW v e o t i  la de m  p tw  ptopto, y «i 
bambú can una carga 32.000 veces 
mayor que el suyo. Es decir, resulta 
mucho m is  eticteflle Nolui símente, hay 
u n a tftfp trP fo  de valores por tratarse de 
mal a rtW 4 wpánfiHft, pero m i •odrinas 
es constarte en el serüido de t i  efiC iíntia 
de l bambú No debem os oi v illar de 
oualquMf muñera, que las probetas de 
bambú w *i Huecas, y los de quebracho 
tnaazas.«  dear que la misma forma de

la sección es ‘ per se", más eficiente, aun
que en ella Influye el pandeo de las pare
des. condicionado a su vez por el espesor 
y  por la separación entre nudos.

Desde el punto  de v is ta  de  los 
ce rra m ie n to s , las tra m a s  de cañas 
re vo cad as en barro , se m e jo ran  
sensib lem ente con el uso de suelo * 
cemento, o sencillamente con revoques 
a la cal reforzada con cemento. Esta 
técn ica tiene mucho que ve r con los 
sistemas de ‘quincha" peruanos o con el 
"baha reque" de la reg ión  ce n tro  - 
occidental de Colombia.

Sobre la d ifus ión  del género Guadua.

El género Guadua, autóctono de América, 
es el más importante del continente. De 
él forman parte alrededor de 15 especies 
gigantes, las de mayor valor económico, 
no solo por la diversidad de posibilidades 
de aprovechamiento que ofrece, sino 
porque dentro del mismo se encuentran 
(as especies más sobresa lientes «Jh I 
mundo en resistencia y durabilidad. Por 
esta razón, son las más adecuadas para 
su uso en la construcción. Si bien no 
existen estas variedades en Tucumán, es 
posible su incorporación y d ifusión en 
nues tro  m ed io  a p rove cha n do  su 
existencia con el nombre popular de 
“ Tacuaruzú", en la provincia de Misiones, 
que lim ita con Brasil y Paraguay.

El estud io  del bam bú com o program a 
educativo.

La p a r tic ip a c ió n  dlc e s tu d ia n te s  de 
p ra g s td o  * n  i  o *  p ro y e c ta  t  de 
Invmttíftttén y Ti H U Ítrtttcié, 
cDiM 'Muyv una p ac ta os#  ta n a n ita r i»  
didáctica, ten te  dmsdm *4punto  cf» vtjA# 
d » f dasm rra t/o  do  tm c j p - j t tdm d  
creedora, co rtm  c o n o c te ita ií í j d *  
té réa írd fd  que té t rp é r iW X it  CQffJfrv*. 
E i viejo la pctevnka sobré loo métodos 
par# m xe iW  'Estructuras* La ensatan/# 
Cl AsiCé fúndam e o tada  c u i  
« tt iM ta ifM fllo  w i fn o d d o i fite io ín iiifflrf ' 
tm m u lla d b  un Ira ca»  en I »  escudos de 
Arquitectura El ca p isdo  $nseto can los
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mal Brutea. la e ip *r iffl6 fr i*tió n  en lebonrtonr» De aüft 
propiedades fta fcw , I*  ejecucíóo de modelos en « -  
‘->1*1 y  el C-Jüifto de  las e s to x lu rd i con modelas 
d idác ticos  en los q ue  ve ana lizan  "desde le  
dcdwTTWlQOO *  19 lertoaonar. c o n»  x x rw ia tM T o tto fii, 
imn rnsuMdo m t  métodos mucho mes adecuera* 
|>«r* el desa iro to  de la hou rtoca  de las esfrucJiaas 
es dáxa  af rechazo qq« la mayoría de las «du de n - 
• «  de Aiqurlectura sianten hacia las d rtttp tin o i lec- 
noMgices. subte iodu cuando se tasan P*ctowameree 
en las modelos m a ir  m ateo* Un modesto malaria! 
como al bamhó he hisullfldo ser mucho m is  adecua
do para « to m á a r a los « lú d a n le s  en N  cotudo del 
«le*JV> mlrudural f»or otra paría U reta de prometo* 
del joven fnuohnveceSpaúCsIrtaffinoCatiinslootoey 
sotooones « Q n n e u iu  resudado de a fh t ju  sr»  ta
temo* y el serdido común Es la vte|* "Mayeótica" 
W fW ic a  que todavía eslá o g o ite  como «(C áí »sto-
ma pedagógica

c o n c L u s jo o fc s

Oí* jiici'  años -taiga !^ítaode3t*cadPl0CPó*GQdar- 
Oeniino, nrtteÁó qu*. en leda economía m w k e u , la 
(unción de producción depende tardo de los lado tes 
c lá tKx»  cepita , irabo^a > nuflm ias p rim at. como de 
ij  rmovaeión leeiw«9»ca t i t a  kuw a ixW i * *  produ 
cc u  w  incorpora al cóAOCémeido a la p ro d u c e n  
para m odtrxar un proceso conslpualvo o  para crear 
nuevos. E iwn hu  grandes o bol Acutospeni la «nova-
olón Jin y laricio* SOCIO.cuJljrate*, (prejuicio*. Irdere- 
ses tem or a lo nueva}. ettmórntco-talando ro. polll*- 
ort y aenliftcos Hay que atetnw on consocuencia. 
que peraftaseando ■ Sábelo _*t desarrollo de una 
nación m» «eró alcaneado nunca si la da n  cía y 
la tecnología no dajan de *a r una magna im par- 
lada para convertirme en u*i lubrto de au pue
blo". Cwncia y TccnoicgJe. en electo, son «temería* 
cwnaeics de la ndepcndencui y saber unía rudonal 
A pesar d * U  mqdotb* del inalcrlo! esludlaclo, do Id 
'mala piensa' que el muron Nme y de los escasos 
recamos dnfxaubta*. el Proywlo Bambú de ta Una- 
vwuüud1 NóQanaJdn Tucumln. Irtertfl ir alujaren esto 
w ra tíó . como un moda de hacer Doc*nc»a1lnvrsU- 
q jo ó n  y Tranatorcncia obfelivnshósictwdo I* Ur*- 
VRSUid

BBU O C RAFlA

-  LA GUADUA - DAAcn Castro ■ Éianca de la ftfp ó ta - 
ta  - Sarda Fe de Bogo** ■ 1 Qfó

•  LfTlLLZACiíW M I  e *H e U  ¥  DE LA CAÜ» EN L *
CONSTRUCCIÓN. U N  N «  Turt - 1 072

•  RAMEÓ - O K w  llr ia lp o  L ú p u  - E u i^ l i iu  T A n r w
C H a m tu n m  - ÉwM» F» dtl BogoU 

1 BAMEUR - m u ro i Un Lpchtn FI.KhrnlifHTwpiLr 
(H ) - Uní S tu lly írt ■ f i iv w m W * 1 WS

•  b a m b u Sa  g ü a ix j a  - vtia n o  vpru«s viiib»»»
f a t o m  - S an ti Fo <te But>:rtn - ‘  jñ 5

•  A * u  E4TO1 ■ JULES VFHNE LEISURE PARK
c o n p e t it io n  . Hnnin n i »  - 1 oro

DISEÑO Y PRODUCCIÓN 
DE MATERIAL EDUCATIVO 

MULTIMEDIAL.(2“ parte)

Ak¡ Efnma Susana Prut de Fusco

U iw v»> «U d  lu a o n j l  d r i  N w » m >

ERG O N O M IA  D E  L O S  P R O G R A M A S  
D ID A C TIC O S

L »  wgananil» tí ndopa KAartia <lc loa anlnw ftu
y COTMcrnueidOS (>ue dichos profpmmas trw isnulan 
p ira  * le d a  a la rorma de presentación y  *» f»nden 
M  la nnartera en que so construye al programa

Sí so >e dispone dh nmhorspara 'sintnbzar ta pqloéra. 
loda t lóó Lrtíóm woonni conslgnos y con ton idnhan 
de sor masa radas y leid ijs « i  pardalla, « toó  que 
Implica CMsrtucondicwrtot in inm un de D fg m /aa ú n. 
fU iucturaoón , dandad do los mensjqes. Icg44áiad. 
elecdón de colores, e le

Hay mspui>sl4A rju r ím pielenden def alumno y que 
punteen ser im pílDW i Aj contrario la empenencu 
do Ip «me/WliUJi do I.I n-rlcrmóltca m uraba q d f lo 
epphí*o  « r a  leyos de te r  una buena lórotula. Al 
conlnwlo lo explícito, indusa la redundancia »  
eiccolaran, p u »  los sufrtoa tamen ta tendonCMl *  
d ti i- r ro i lr i i r  es lta le g ja is  on lu itc ló n  do  Id que 
pesjonton y «so no borre (Wtnuo wtr Inrm tonUe
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Elementos c rítico s  a tener en cuen
ta:

a} Tiempo de respuesta rld  ordenador;
b) Cbcfgos utilizados en ef diáfeoo;
c) El lenguaje dd tiálogo debe estui adapta

ba a los usuarios habituales;
d) Las reglas derrítaos deben ser ciares;
e) Las formas da Intercambio;
f| De iniormactón deben ser vanadas

C R IT E R IO S  D E  E V A L U A C IÓ N  
S O B R E  E R G O N O M ÍA .

Los programas existentes en el mercado son 
rudimentarios pues han sido concebidos oon 
esquemas mentales de a nálísis y presenta
ción propios de la ei iseflai iza tradióoi ta I oral 
- escrita. Talas esquemas no pueden sertras- 
Iadados sin más al universo informático; es 
inconcebible proponer una evaluación con 
medios informáticos como si fuera un exa
men escrita.

Otio defecto es de arden rnalerial Como lo 
io n  t i  M u t a  d« t »  rrUfltfwM, muy don 
M riíe . Id que 3* induce  end ffitiJüd M d e  
tarpUCcljEl ■£&? todo con el uwdrfüDicM' wi 
manen raque  no uon de olla drá# ación

■0 YiTfwi d6 EAfWenñMHIUdt fcii UtUMIn* po»

bl f  M iurtiir4 rVI p*-nrUich>.

£1 F «tita Lid íl«u*o;

ri| Ft3» w s 4b4«d*d y l'am** de pac-toceJon de 
k»  comandos, p«íq k h £j* .

*1 r in ib ik b id y  pencmritaKJQix:

H FacMad iM  NHcndiuv^

H E G LA S  DE CO NSTRUC CION V 
UVAL DACION DR LOS P R O G R A 

MAS DIDÁCTICOS

tC  « A I  ¡/APORTANTE A S-HER EN  
CUEVEA E S  LA VC¡A DE LA
ELECCtOrtJWFOfMH IK A  B tR O A O ÍH  
A O n tM J M E B flM  K  E N ÍÍiiA M E A  
Es n H tn r tc i u n a r in a M N i ia# k  i»  h -

pedos; objetivos, contenidos, organización.
ergonomfa, reglas de pedagogía general, psi- - V
colegia dol aprendizaje, etc.

.

REGLAS DE PEDAGOGÍA GENERAL i
s

• Contenidos y conocimientos •jj
á

■ Presentación de contenidos textos §
•  Presentación de contenidos gráficos ¿
REGLAS DE APRENDIZAJE

i

•  Técnicas de aprend izaje j j

* Formulación do preguntas i
ui

•  Fee<f-back y refuerzos. . . ¿  
A

* Control de las derivaciones y ramifica-
cienes. J

*

KL GLAS OF FROONOUtA INrORM ATI-
&

CA i

■ G nü d n  general del pnograrr j  d r ila ic a

*  P r H ia M d n  de l#s p e n in * *  de tod o

* Prtdíñiátión de Un pintadas p á t ir o

■ M oda liündes  de re sp ue sta  a las
prrg untas

*  A ng u stí de l ia  re s p u íH is  d i  Upo
numérico

* Aíldliüñ de Ida leipuesloa de tipo leída

-  Control del do-sa/mlto de la sesión par
pjul» efr! «igmiHí

* Control dol dcaamiUo de la sesión par
Pdrtfl ÜW pre lflM r

* E tK tón de e n d u ra r te *  y peflries
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FU N C IO N E S  N E C E S A R IA S  P AR A L A  P R O 
DUC C IÓ N  Y  U S O  D E  S O F TW A R E  E D U C A TI
VO.

1. In ic iad o r o  p ro m o to r de l p royec to : Docentes o 
grupo de docentes. Este rol implica conocer el 
uso de la computadora pero no el conocimiento 
de la programación.

2. E xpe rtos  en c o n te n id o s : Será quién fije  los 
objetivos a alcanzar, los prerrequisitos y el camino 
óptim o para que, a parir de los segundos, se 
pueda llegar a los primeros. También será el 
re sp on sab le  de la  re d acc ió n  d e l gu ión  de 
contenidos en una tarea conjunta con el...

3. A sesor pedagóg ico : Deberá tener la suficiente 
experiencia y conocimientos del medio para, junto 
con los expertos en contenidos, rea liza r las 
siguientes tareas:

• Evaluar el objetivo propuesto.
•  Evaluar la adecuación de los procedimientos

a seguir para el logro del objetivo con la 
m etodología propia de los contenidos a 
transmitir

•  Evaluar la adecuación del desarrollo de la
activ idad  propuesta con los intereses y 
necesidades del destinatano.

•  Analizar y evaluar el enriquecimiento que el
aporte de luso de la computadora hace al 
proceso de Enseñanza - Aprendizaje para 
el logro del objetivo.

•  Analizar y evaluar la consiguiente economía
y p robabilidades de éx ito  del uso de la 
computadora en función de los objetivos 
propuestos.

Las funciones antes descriptas im plica que deben 
explícita ise.
* Objetivos pedagógicos
*  Contenidos d idácticos
*  Método pedagógico
.  Método de aplicación del material educativo y
*  El análisis de ventajas y desventajas que se

prevén en distintos usos del material.

4 G u io n is ta  té c n ic o  Con el guión evaluado y 
acep tad o  se debe  p ro y e c ta r e l gu ión  técn ico  
completo, lo cual implica:

*  Diagrama de la estn ictura del programa para
visualizar el camino a seguir.

* Detalle de cada paso del diagrama

•  Diseño de todas la pantallas numeradas según 
d  diagrama.

5. Program ador.
Es el encargado  de lle v a r a un p rogram a  de 
computadora el indicaciones del guión técnico.

6. D iseñador del m ateria l de apoyo.

7. Evaluador.

8. C o o rd ina do r del p royecto

L E N G U A JE S  D E  AU TO R . 

prob lem as:

•  Interacción entre  pedagogos y  docentes
c o n  e s p e c ia l is ta s  en  e l á rea  
in form ática .

•  D ificu ltad  de co nsegu ir un  p rogram ador
con v ocac ión  educativa  o a l co s to  que 
e llo  s ig n ifica .

•  Lengua jes de autor.

Existe gran variedad de ellos, en general, propios 
de cada inarca de computadoras. Estos lenguajes 
se consideran lo suficientemente sencillos como para 
poder ser utilizados con un m inimo de conocimiento 
de las com putadoras. Tienen instrucciones que 
permiten presentar textos en la pantalla, plantear 
preguntas, aceptar respuestas, verificar su corrección 
y saltar a otro texto de acuerdo con la misma. 
M uchas ve rs io n e s  de estos le n g u a je s  tie ne n  
facilidades de gráficos, sonidos, color, etc. En estos 
casos, se hacen más complejos, perdiéndose asi la 
pretendida facilidad de uso. En realidad, los intentos 
de hacer lenguajes para desarro llo  de m aterial 
didáctico por computadora no son m uy exitosos en 
cuanto pretenden ser tan generales que, finalmente, 
resu ltan tan  com p le jos com o los  lenguajos de 
computadora de uso general. Se han desarrollado 
a lguno  le ng u a jes  m ás re s tr in g ido s  para usos 
puntuales, que parecían tener mayor efectividad para 
los programas particulares que buscan resolver 
Es por eso que el objetivo del trabajo es la generación 
de software de contenido temático restringido, pero 
con un razonable nivel de profundización científica 
Con posibilidades de ser acoplado, junto a otros tra
bajos a una estructura temática de mayor amplitud.
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Para ello el mercado actual de software de Lenguaje de autor otrece "paquetes* que
además del lenguaje de programación propiamente dicho, contienen herramientas que 
posibilitan la utilización parcial o total üe otros praciramas de aplicaciones.
Feed-bsck y refuerzos

PRODUCCIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO.
E JE M P L O  D E  UNA P A R TE  D E  G UIÓ N TÉCNICO  D E  P R O G R AM A  DE 
EJER CITAC IÓ N (ya «1 usuario  e lig ió  o pc ión  de un m enú de activ idades)
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URUGUAY

RED MADERA
Arq LUCIA TOPPA 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad Nacional de Tucumán 

Roca 1900-C.P.4000-San Miguel de Tucumán 
Tel.54-61-3G4093-Fax 54-01-354141 Ínt123 

E-mall: nievato pa@lucbtK5.com.ar

Red Inte rnacional para el desarro llo  y  la p rom oción  de la co ns tru cc ió n  con Madera 
21 de Marzo de 1998

Red Abierta

-Objetivo General de la RED MADERA. es agrupar 
a todas las personas y entidades públicas o 
privadas que desarrollan actividades relacionadas 
con la utilización de la madera en la construcción, 
non el fin de conocer, desarrollar y profundizar el 
avance tecnológico de la construcción con madera 
y trans fe rir lo  ai m edio  pera benefic io  de la 
población.

-Quiénes la confonnan

-In v e s tig a d o re s  y d o c e n te s  de d is t in ta s  
un ive rs idades , in s titu c io n e s , o rg an ism o s y 
personas pertenecientes a Centros de Estud ios 
y e n tid a d e s  a fin e s  re la c io n a d a s  c o n  la 
Tecnología, C o nstrucc ió n  y  A rqu itec tu ra  de 
m a d e ra , c o m o  a s i ta m b ié n  p e rs o n a s  y 
organ izaciones re lacionadas con  activ idades 
in h e re n te s  a l p ro c e s o  de  d e s a r ro llo  y

com ercia lización  de  la materia prima.

-Toda persona, profesional o industrial, interesada 
en ei desarrollo y promoción de la madera como 
material de construcción

-Acciones 3 desarrollar: (stnleslst

D ifundir la Red internacional mente, conformar 
bases de d a to s  con  la  in fo rm ac ión  de sus 
In tegran tes (cu rricu lum  v ila e , an tecédan los  
docentes, de investigación, extensión, construcción 
y comercialización con madera, al Igual que el 
equipamiento de sus lugares de trabajo). 
Recopilar in form ación  sobre la b ib liografía  y 
pub licaciones de sus m iembros, im pulsar las 
investigaciones conjuntas, vinculara los miembros 
de la red entre ellos y oon otras redes, organizar 
cursos supenores de especialización, conformar 
un gnjpo de discusión e intercambio de información 
sobre la temática, para que se difunda a través de 
Internet, etc.
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