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Saluda a Usted con distinguida consideración. 

1987). 

,. 

llegar copia.del material referido a la organización y 

situación de algunas Universidad Latinoamericanas y 

sus Facultades de Arquitectura; desarrollado en el 
ambito de la ''XII CLEFA" realizada en Cuzco, PerG (año 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de hacerle 

De mi consideración: 

Al Señor Presidente 
de la UDUAL. 
Dr.JORGE CARPIZO. 
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Turno regular diurno: 

Duración de 30 a 32 semestres. 

Se establece en el pre-universitario el índice académico. 

fara optar por la orientación tecnológica'el índice de las materias física y química 

tienen igual valor. 

El alumno puede solicitar hacer tres especialidades: 

*arquitectura 

*ingeniería civil 

*otra 

Con el índice académico y el cupo, la computadora elige,anualmente varía el índice de 

cupo. 

Una vez seleccionados 50 postulantes para 50 plazas se hace una prueba de aptitud. En 

el curso diurno se eliminan generalmente 5 ó 6 postulantes, que se reubican, casi siem- 

pre en la 2a opción de carrera. 

Deben aprobar todo el año de estudio, de no hacerlo, salen de la facultad,trabajan 2 a- 

ños y pueden pedir reinscripción, pero pasan al turno nocturno. 

Hay diserción en este turno al término de 1er año. 

ESCUELA:Escuela de Arquitectura 

Hay 46 Universidades y 4 Escuelas de Arquitectura. 

Tiene 900 alumnos el 50% son mujeres. 

Según la planificación de necesidades hay 90 arquitectos y están trabajando 2.000. 

Esto establece el cupo de90 para ingresar. 

Hay exámen de ingreso. 

Se organiza según 2 cursos:* Para estudiantes,turno diurno, duración 5 años 

*Para trabajadores, turno nocturno, duración 6 años 
Forman arquitecto-constructor (para cálculo simple). 

TURNOS 

--:1)EB ANO: AR QUI TEB TO BRI TOS 

PAIS: CUBA 

CIUDAD:LA HABANA 



El:plan de estudios está organizado en semestres. Son de 9 semestres de estudio y el 

último semestre está dedicado a la tesis que deben presentar y defender. El tema de 

tesis puede ser de investigación o un proyecto concreto, como hay una pre-ubicación 

del estudiante (luego del 4º año), el centro adonde trabajará es el que propone un 

tema de tesis. Cuando el centro es muy primitivo o elemental, el departamento prop~ne 

el tema. 

Al final de 4º año se hace una temporada de trabajo, en el centro destinado. Durante 

4 horas, hacen en opción en obras y luego presentan el informe. En 3er año hacen 5 se- 
manas y en 4to 8 semanas. 

El plan de estudios consta de 4 áreas: * 2 principales 
* 2 áreas auxiliares de formación general 

*cursa materias auxiliares, ambientación, compu- 

tación y formación·· general. 

El ciclo básico general dura 2 años, el básico específico 3 semestres. 

El área de formación general tiene:matemát1cas, filosofía, idioma y educación física. 

Servicio social Rural de todos los graduados universitarios es de 3 años, que deben 

hacerse antes de cursar las especialidades o postgrado. 

El postgrado puede hacerse en la Universidad o en un ministerio controlados por profe- 

sores de ambas partes y se desarrolla un trabajo completo. 

Tu:i::no regl.l.lar nocturno: 

Son 16 horas semanales, asisten 4 veces por semana, 4 horas. 

Tienen exámen de ingreso con un cupo de 50 plazas. 

Exámen de ingreso: idioma español, matemáticas y prueba de aptitud.(Son fundamentales, 

si nos las aprueban no ingresan) 

De ben poder dibujar, se prueba su memoria visual y capacidad de razonamiento matemático. 

Sobre 3 postulantes entra 1, no siempre se cubre las plazas. 

La formación de un nivel a otro exige que tenga el nivel precedente terminado. 

El trabajo que realizan debe estar vinculado a la especialidad que estudian en la Facul- 

tad. 

AREAS DE CONOCIMIENRO - PLAN DE ESTU])IO 



-T-emas:· vivienda ----- tropical 

multidisciplinaria -----ingeniería ambiental 

urbanismo 

diseño 

Tienen un convenio con Venecia para investigación • 

. Hay un plan único para las Facultades de Arquitectura, la Facultad de la Habana por 

ser líder, es el centro rector de planes y programas que se determinan por consultas. 

Hay centros de trabajo de interés nacional, alos que pueden optar los mejores estudian- 

tes. Se presentan 20 aspirantes, se examinan y eligen los 10 necesarios. Cada centro de 

trabajo establece el cupo de gente que necesita. 

La mecánica de elección del centro es la siguiente: se reúnen en asamblea los estudian- 

~es, se coloca por orden integral, apart2 del órden de académicos, se establece un esca- 

"lafón. Se publican los centros, que acuden a la asamblea y explican sus requerimientos, 

Los centros son elegidos por los estudiantes según su propio orden en el escalafón. 

Profesores:hay doble exped-----*producción 

*universidad 

Son de tiempo completo y adjuntos (que se contratan por hora). 

-Los talleres tienen de 96 a 112 horas por semestre. 

En cada taller el profesor principal es quien elige su equipo docente. 

Area tecnológica: del 2º al 9º semestre 
quitectura surge de la Ingeniería Civil con 4 materias más. Antes de la revolución 

en Ingeniería Civil no podría constr.uir sin la firma de un arquitecto. 

-Para las familias que hacen su vivienda individual burós de diseño que hacen proyec- 

tos para autoconstrucción. Estos comitentes necesitan tener un permiso y el proyecto 

firmado por un arquitecto. 

Se gradúa el 70% de los estudiantes que ingresan. 

De este porcentaje dos o tres se dedican a la docencia. 

INVESTIGACION: 



En Arquitectura hay 2 planes de estudio que se pueden elegir con 17 talleres. 

chas que ejercen sin título. 

tos hay en todo el país. Se supone que son 30.000 y sólo hay registrados 11.000.Hay mu- 

Piensan que la cantidad se establecerá en 3.000, en realidad no se sabe cuántos arquitec- 

cantidad de estudiantes. En 1980 había 8.000 estudiantes. 

que se van fundando en otros estados, son algunas de las causas de 1a disminución de la 

La situación económica, la profesión no lucrativa, la diversificación de las escuelas 

fesores. Se gradúa en arquitectura,diseño industrial, urbanismo, y paisajismo. 

Actualmente tiene 4.500 estudiantes a nivel licenciatura, 600 en post-grado y 700 pro- 

U.N.A.M.,ha llevado a la prolitarijación del estudiantado. 

El estudiantado de diferentes clases sociles de origen, ha cambiado las escuelas de la 

Su administración escolar, al populismo. 

Son escuelas privadas ·=tienden al eficientismo. 

tiles y el P.R.I. 

Los métodos de ingreso y permanencia son muy duros, por complicidad entre grupos estudian- 

miento de la ciudad, sin ninguna planificación. 

En 1930 había sólo uh escriba, actualmente hay 73. Su crecimiento es igual al creci- 

gionales. 

-.as otras escuelas están pendientes de lo que pasa en la U .N.A.M., no tienen planes re- 

comercio. 

becarios y técnicos del Estado y estudiantes de bajos recursos. El producto es de libre 

U.N.A.r·L es la más grande, es autónoma con tendencias tecnócratas o raccionarias, hay 

De ellas, 14 están en Ciudad de México con 36.000 estudiantes. 

Total de Escuelas de Arquitectura 73 con una población estudiantil de 80.000 estudiantes. 

SITUACION GENERAL: 

FACULTAD:Facultad de Arquitectura. (Gratuita) 

UNIVERSIDAD:U.N.A.M.(Universidad Nacional Autónoma de México) 

CIUDAD: CTU1)AD DE MEXICO 

PAIS: MEXICO 

DECANO:ERNESTO ALBA MARTINEZ 



Taller total más dos materias especiales. 
Ciclo Integral: ~---~~----~- 7º y 8º semestre 

Taller y Urbanismo 

Teoría-Historia 

Estudios constructivos, instalaciones 

Construcciones 
Ciclo Formativo: --------------- 3º, 4º, 5º y 6º semestre 

Materias básicas e implementación en taller. 

Ciclo Introductorio: -----~-----. 1º y 2º semestre 

Tienen de 25 a 30 horas semanales. Está estructurado en materias. 

médicos descalzos). 

2º) Duración 4 años y medio. Se implanta en 1981. Por presión del estado (arquitectos y 

. 
ciclo introductorio 1 año 

ciclo formativo 2 años 

ciclo especializa- 
ción 1 año 

EST IBITVERSALES TECNOLOGIA DISEÑO TE O RIA 4 áreas 
1º) Del año 1976 similar a Colombia. 

PLANES: 

da y derecha. La promoción era por créditos. 

Hay talleres con especialidad en vivienda, escuelas y con tendencias políticas de izquier- 

tenga identidad propia que se ha ido perdiendo. 

De un taller se puede cambiar con etapas completadasº Se desea volver a que cada taller 

Tiene una media de 300 a 400 alwnnos hay con más grandes y más chicos. 

TALLER: 

universidad. 

El ingreso es a través de un exámen de admisión que hace la Universidad para toda la 
INGRESO: 

En 1781 era Real Academia pasa a ser Escuela de Arquitectura en 1929. 
Sod como escuelas paralelas donde se da:n todas las materias. 



*De 3 horas semanales. 

*Son de mayor antiguedad 

Ei Colegio de talleres trata de hacer acuerdos de cupos para evitar actitudes populis- 

tas y virages extremos, "soportando" las diserciones y manteniendo a los sobrantes para 

recuperar el taller. 

PLAN 1981: 

Los profesores entran por exámen de admisión.El jefe de taller forma su equipo de auxi- 

liares, los propone y son nombrados como interinos. 

Hay 730 profesores. 

Hay 60 de dedicación media y/o tiempo completo. 

Los demás son contratados por hora. Hora semana $10.000 (8 u$s). 

Tienen un mínimo de 20 Hs, (160u$s) que se1puede duplicar por antiguedad. 

PLAN 1976: 

*De 15 a 20 horas 

*Los talleres tienen mayor cantidad de Hs. de los cuales 12 son de teoría. 

*Tiene el equipo de docentes más jóvenes. 

Se ha reducido actualmente pero hay temas en diferentes niveles. 

DOCENCIA: 

INVESTIGACION: 
Tiene especializaciones, maestrías y doctirados. 

POSTGRA])O: 

Ciclo Evaluativo: ---~---------- 9º semestre 
Exámen profesional. 

No se cree en las especilizaciones; de las 36 que existían los alumnos tomaban las más 

baratas. 



DEX:!ANO: ARQUITEX:!TO ORI)OÑEZ 

PAIS: EX:!UADOR 

CilillATI: Quito 

UNIVERSIDAD:Universidad Central de Quito 

FACULTAD: Facultad de Arquitectura 

Hay 7 Facultades de Arquitectura, 1 en Quito y 6 en otras ciudades. 

Sobre una población de 10.000 habitantes hay 5.300 arquitectos de los cuales 2.500 están 

en Qui to. 

La Universidad ecuatoriana está sufriendo una grave crisis.Por un paro de tres meses de 

los empleados, un grupo importante de profesores y ex-profesores, hacen un análisis de 

la situación universitaria y presentan una propuesta para construir una nueva universi- 

dad, proponiendo una reestructuración. Actualmente se está replanteando ese modelo. 

Los docentes han dejado de asumir el rol de conducción que piensan deben tener, y que 

se tiende a identificar los distintos roles. 

Para tratar esto han pedido una asamblea, juntas de profesores y funcionarios. Se trata- 

rá además el ingreso, presupuesto, la gratuidad de la educación universitaria. 

El hecho de estar siempre, ha dado exeso de poder a los empleados. 

No hay planeamiento universitario, se crean constantemente universidades. 

A finales de la década del 60, la universidad se masifica, debe absorver un crecimiento 

estudiantil muy alto, lo cual no estaba preparada. Esta situación mejora en el 70 (por 

boom petrlero) hay un ca~dal de inversiones en las ciudades y en la construcción. Sepa- 

sa de 400 alwnnos en el 70, auna población de 4.500 que con la crisis actual desciende a 

3.000 y tiene una tendencia manifiesta a bajar. 

El plan de estudios del 75 se modifica e implanta en el 81. 

Para el año 1988 se está trabajando en un nuevo plan que presenta un perfil de arquitecto 

según diagnóstico de la Facultad de Arquitectura y Planeamiento y de la situación profe- 

sional en el país.- Esta propuesta estará para Noviembre.- 

Se piensa que hay campos todavía no ocupados, que estan cubiertos por extranjeros que/ 

permanecen vacantes por falta de capacitación profesional.- 

Se tornan 3 áreas: 



Planificación orientada al ordenamiento del territorio. Se prevee la realización de cur- 

sos cortos y algonas maestrías. 

INVESTIGACION: 

Por falta de financiación, el Instituto de Investigación se desanna. Hasta 1982,donde 

un porcentaje del presupuesto general del Estado, se destina a investigación en la Uni- 

versidad Nacional. 

La F.A.U. tiene actualmente 4 programas financiados. 

Se constituirá el Instituto, una vez propuestos los proyectos. 

POST-GRADO: 

El taller experimenta1:(12 a 15 años) 

Es extensión universitaria, en diseño, planificación, según demanda del sector popular. 

Tiende al taller total. 

Proyectos 

Ineludible y correlativo. 

Vertical Horizontal 

MODALIDADES DE ESTU1)I0: 

Son 5 cursos, el 6º curso es pre-profesional y sirve para hacer la tesis. 

Estabilidad 

Instrumentación 

Se trabaja en 2 escalas: arq. y urbana; planeamiento es post-grado. 

Humanidades 

Teoría-Historia 

Ciencias Sociales 

Tecnología 

Construcciones 

Diseño 

Arquitec.urbana 

Dibujo 



La duración de la carrera es de 5 años. El ejercicio profesional es surpervisado por 

los profesores durante seis meses y medio. 

La carrera está dividida en tres ciclos: · 

DURACION DE LA CARRERA: 

Hay un total de 1.600 alumnos en la Facultad Estatal y 500 en todo el resto. 

Entran por año 200 a 250 alumnos. 

La relación docente-alumno es de 1 a 22. 

Sobre un total de ·1.600 estudiantes hay 110 profesores (de los cuales 5 con maestría) 

y 40 ayudantes. 

En general son de tiempo completo de (1 a 9 Hs., ampliadas a 6 Hs.), el tiempo par- 

cial es de 4 horas. 

El costo de la matrícula es de 25 u$s. 

El nivel socila del estudian' tado es de bajos ingresos. 

E 1 ingreso a la Universidad es totalmente libre, bachilleres y egresados del se- 

cretariado entran directamente. 

Para parar una huelga el gobierno militar dió promoción de 1 año a toda la Unuversi- 

dad. 

CANTIDAD DE ALUMNOS-CUPO: 

INGRESO: 

UNIVERSIDAD: Universidad de San Carlos de Guatemala 

FACULTAD: Facultad de Arquitectura 

Es una facultad estatal. 

La facultad era de formación rígida, con profesores graduados en U.S.A. ,y México 

orientada al servicio de la clase pudiente. 

En el año 1972 se cerraron las facultades por 6 meses para reorganizarse y redefinir 

los objetivos de la Universidad estatal para servir a las clases más necesitadas. Es- 

to produce un rompimiento con las Universidades Privadas (católica y evangélica). 

DEX::ANO: ARQUITECTO AGUIRRE CANTERO, EDUARDO 
PAIS: GUATEMALA 

CIUDAD: GUATEMALA 



*Nivel Inicial: ---------- duraci6n 2 años. 
Sin preparaci6n previa, hay que darle conocimientos 

básicos, ecología, etc 

El 100/o de las materias son electivas. 

La práctica es voluntaria. 
*Nivel Medio: -------------duraci6n 4 semestres 

Define la orientaci6n, es el período fundamental. 

Toma el 6CP/o del tiempo. 
En el último semestre el 2Cfl/o es de materias obligatorias 

y el 800/o son e lec ti vas y están en f'unc i.ón de la orienta-· 

ci6n elegida. La práctica es voluntaria. 

*Nivel Superior:-----------La orientaci6n se acentúa en profundidad 
Son 180 créditos fundamentales. 

Son 30 elctivos. 

Son 30 práctica profesional. 

Las prácticas voluntarias se hacen con los profesores del ciclo superior. Habría un 

exámen de 3 días donde por medio de coloquios y preguntas, se lo autorizaba al alumno 

egresado a ejercer o completar su profesi6n. 
Actualmente esa evaluaci6n final es más profunda, toma todo el espectro de la carre- 

ra, planes reguladores, diseño urbano, etc. 

Es una preparaci6n para cumplir las exigencias de las comunidades, exigencias pro- 

fesionales, dado que las comunidades son quienes pagan y no aceptan a los arquitectos. 

Las Municipalidades tienen el 8% del presupuesto de la Naci6n. 

Durante el primer semestre los temas son bidimensionales. 

Luego, la complejidad es creciente. En los años superiores, el estudiante que cursa 

el P.P.S. (Práctica Profesional Supervisada) hace diagn6sticos y pronósticos, es- 

quemas de desarrollo que traslada a los programas de proyecto. 

Los talleres tienen alrededor de 120 alumnos y se trasladan en masa a las comunidades. 

Con esta mecánica se ha podido atar la teoría a la realidad porque ven la o~erativa. 

Actualmente hay 60 estudiantes en la comunidad, que trabajarán allí seis meses y medio. 

1'-" 



Restauración y Preservación: La Universidad tiene convenio con Florencia(Italia) 

co de la v i vienda. - 
Esto genera un fondo para investigación de la vivienda popular para dar al }~an- 

de 30 viviendas- 

La Universidad paga una cantidad por vivienda, cada estudiante tiene un módulo/ 

los propietarios y supervisión de la construcción.- 

Se estudia el diseño de prototipos, se desarrolla el proyect~, organización de/ 

En el último año, el gobierno cumplimento 1.800 viviendas.- 

viendas sobre un deficit de 600.000.- 

Hay dos proyectos de 600 viviendas, con otros proyectos se llegaría a 1.500 vi- 

Vivienda:Se realiza experimentación de tecnologías adecuadas.- 

El Estado necesita cuadros de Profesionales capacitados.- 

solo en planificación y diseño urbano, sino en acentamiento integral.- 

Con participación de la Universidad, la alcaldía y las fuerzas más, se encara no 

su constitución.- 

Asentamientos Urbanos:Son 8 regiones con centros de desarrollo rural-urbano por 

Te;ras: 

Cupo 20 estudiantes. 

MAESTRIAS: 

había profesionales con maestria censada.- 

Hace 2 años se crea formalmente un centro de Investigación en la primera etapa, no/ 

INVESTIGACION: 

Al no haber trabajado afuera los estudiantes no se sentían motivados.Al desdoblarse 
las correlatividades se abrieron dos opciones para quienes tenian gran habilidad// 
plástica y pero no para las materias de Ciencias Exactas. Se crea la Carrera de Tii- 
seño Gráfico.- 

da política que permitió el acceso a los arquitectos en los círculos de decisión. 

Con el gobierno democrático, esta inserción en las comunidades ha permitido una sóli- 
de los problemas complejos de las comunidades. 

sólo prestaban servicio, ahora requiere investigación. El tema de tesis se extrae 

Este último medio mes es para la posta (llegan otros estudiantes). Es un principio 
• 



l.uego de terminada la carrera, pasan en general de 2 a 5 años. Trabajan en la profe-/ 

sión y luego presentan la tesis, lo cual es contemplado y admitido.- 

A nivel administrativo, la profesión es libre. Son Decanos o Directores, no tienen// 

Obra Social.- 

El Sindicato Administrativo es dificil de integrarse, no admiten docentes.- 

Se forma el Sindicato de profesores. En el momento los profesores fuerón semestrados 

para dar aumento de sueldo.- 

El C,S.U. esta formado por Decanos, profesores, graduados y representación estudiantil 

La junta directiva está integrada por profesores, que entran por concurso de opción pú- 

blica.- Evalúan a los profesores.- 

TESIS: 

La Facultad funciona de 14 a 22 horas, el estudiantado y profesores trabajan. Por las 

tardes no hay arquitectos en la Administración • 

Se ha dado la posibilidad de que incluso los profesores sigan estudiando, por ejemplo 

la maestría de pedagogía tiene 28 inscriptos.- 

TURNOS: 

y con las Municipalidades.- 



En la curricula hay 8 doctorados y 22 maestrías. 

El curriculurn es muy crítico por su rigidez, no plantea alternativas de trabajo 

semestre a investigación 

semestre a proyecto 

año------ tesis------------------ se adjudica 

La duración de la carrera es de 6 años. 

La carrera consta de tres ciclos: 

1 año~----- ciclo básico----------- implementación gráfica y arquitectura simple. 

3 años----- ciclo inte~medio------- es cada vez más complejo 

- 1 año------ diseño urbano 

DURACION DE LA CARRERA: 

El cupo de alumnos es de 50 sobre 150 solicitantes. 

Se seleccionan por exámen general y entrevistas. 

INGRESO: 

DECANO:QUTLES RODRIGUEZ 

PAIS: Puerto Rico 

CIUI)AJ): San Juan de Puerto Rico 

ESCUELA: Escuela de Arquitectura 

La Universidad pública de San Juan tiene una poblaci6n estudiantil de 40.000 es- 

tudiantes en un campus cerrado, con área veerde. 

Existen 6 escuelas más, privadas con ayuda federal. 

El desempleo.de los jóvenes es resuelto con la asistencia a la universidad cQn be- 

cas del gobierno americano. 

La Escuela tiene 21 años desde su formación y se margina de su medio, por estar 

armada según el modelo norteamericano. 

La escuela tiene un Centro de Estudios Urbanos. 

Tiene 225 estudiantes y 30 docentes. 

La elección de los profesores es arbitraria. 

El nivel social del estudiantado pertenece a una población con aspiración a pe- 

queña burguesía. 

La escuela tiene un sistema de créditos de estudios. 



El grado de bachiller a los 4 años, no capacita para la profesión. 

en estudio profesional. Son constructores y no se da participacign al usuario. 

Los talleres de arquitectura y las materias están organizadas por semestres. 

La escuela en general está pensada para un país más rico de lo que es Puerto 

Rico en realidad. 

Está acreditada en la A.C.S.A •• Los exámenes están pensados para U.S.A. 

El curriculum está en proceso de cambio porque es muy denso y no deja tiempo 

para otro tipo de experiencias colaterales. 

TITULO: 



Irrp Le.aen tac i6n Lnet.runen ta l 

Ln.í'o.rr.ac Lón general sobre la cu:ccra 

IlJT~OD'JC'I'OEI O 1-º Cicb 

L2. C_ons!~-tuci6n anterior de tres ciclos: 

tal ¿e 10 sec.cat.r-e s , a una noda I í dad de 7 ú 8 semestres. 

De la P:roGra.~:aci:Sn se e l.Le í.nar-on na ter-í.as reduciéndo a tres ciclos de un to J 

pr e s t.a la Un i ver-e.i.dad , 

.'-.ndes, el 25:j lo cubr-e el a Iurmo , ~" el 48}~ se c on s.í.guen por servicios eme 

Cuesta ifual que lo. Un í ver-s í de.d púb'l í.caj donde lo paga el estudiante. En los 

diante sil~ tiene. 

sar debe presentar La dec Lar-ac í ón de rentas del padre, la .nad're y el estu- 

u~s anuales. ~l procedio en general es de 600 uSs el semestre. Para incre- 

La Facultad le cue s ta al a.Iunno 312 u'.is por sene at r-e con un máx írno de 900 - 

allí 'se c ohran fondos. ) 
Los Andes hac e rná s del 50;.:i del servicio de Lnve at í.gac í ón de Co Lonb.i a , De 

No hay exámen de ingreso, es suficiente el exánen de egreso del gobierno. 

El cuerpo anual es de 50 a.Iumnos , de los cuales se gradÚ2..."'1 el 7~.;~. 
Los Andes tiene 370 a.Lurmos , 

gotá. 

esttn en Bo-. 17 V lt d. d ' i t t . r- 1 - '._,: o ' 1 __ -.ácu ca es e .rrqua ec ura en "º o:noiC'., u ae as 
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lo colegian sin exámen. 

ción implica un año de pasantía en una oficina estatal o privada, recién entonces 

Hay 1.200 arquitectos practicando la profesión. No están colegiados. La colegia- 

de las facultades. 

De los cuales hay 1.000 en Santo Domingo y el resto se distribuye entre el resto 

Facultad de Arquitectura tiene 2.200 estudiantes. 

Sobre una población ren todo el país de alrededor de 8.000.000 dé habitantes, la 

rala Universidad. 

extra de dinero: 500/o es para el departamento, el 25% para la Facultad y el 25% pa- 

Hay además un módulo de consulta y asesoría de Estado, lo que genera una entrada 

Los talleres tienen organización horizontal. 

programas de estos profesores. 

Se estudia matemáticas y física en su departamento. Arquitectura no controla los 

En 1966 se separan ambas facultades, no como escuelas sino en departamentos. 

33% de estudiantes y 66% de profesores. 

y se establece con las nuevas autoridades, nuevos estatutos y un cogobierno con 

En 1965 revolución en abril, el gobierno provisional, en octubre se interviene, 

octubre,respetando el 5% del presupuesto. Luego se le quita autonomía y fuero. 

En febrero de 1963, el 1º gobierno democrático toma el poder y dura 8 meses hasta 

En 5 facultades ~ay 1.200 estudiantes 

Comienza corno facultad de Ingeniería Civil, luego se agrega Arquitectura. 

siguió. 

Se funda en 1962 luego de la muerte de Zrujillo y con el movimiento cívico que la 
Es estatal. 

FACULTAD: Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 

CIUTIAD: Santo Domingo 

PAIS: República Dominicana 

DECANO: ARQUITECTO MARTINEZ PUERTAS 



! tiene un departamento de Postgrado centralizador. 

El título que otrgaba es simultáneamente Ingeniero-Arquitecto. 

El título final de Arquitecto no menciona incumbencias diferenciadas. 

No hay postgrado ni maestrías, podrían noobstante hacerse ya que la Universidad 

TITULO: 

coordinaci6n modular y 

sistemática. 

mucha complejidad. 

diseño urbano 

diseño estructuras 

hacer diseños de edificios de 

DISEÑO 

Entre 4º y 8º se constituye en 2 opciones: 

URBANISMO 

Se establecieron términos para pasar de 3º a 4º. No debe haber materias pendientes. 

De 4º a 8º es otro tamiz, es necesario actualizarse, al entrar al ciclo evaluati- 

vo va a vertientes. 

evaluativo 
2º ciclo -~~--4º a 8º 
3º ciclo ~-----9º y 10º 

básico e introductorio.No es abierto, en ese momento 

no había correlatividades. 
1º ciclo ---~--1º a 3º 

ORGANIZACION DE LA CARRERA: 

Se adopta un plan de estudios derivado del de la U.N.A.M. (Universidad Nacional Au- 

t6noma de México). 

El plan es de tres ciclos (10 semestres). 

Se ingresa al Colegio Universitario por 2 semestres, para completar el secundario. 

JR 



~población estudiantil pertenece en amplia mayoría a la clase media. 

Hay pocos de origen obrero. 

Tienen sistema de becas y servicios de comedor, asistencia de salud, etc. El presu- 

puesto está en crisis por el aumento masivo de la población. El ingreso a la F.A.U 

pasa de 260, a 600 en el año 1984 con el ingreso libre. 

Estudiar en la Universidad es una forma de disfregar la desocupaci6n de la clase media 

que presiona sobre el ingreso. 

Sobre una población de 2,5 millones hay 40.000 estudiantes,3.000 perfeccionamiento. de 
Arquitectura. 

La enseñanza masiva son problemas no resueltos. 

INGRESO: 

La facult~d es autónoma con tres claustros: 

* 5 docentes 
* 3 estudiantes 
* 3 egresados 

ORGANIZACION INTERNA: 

Se orienta hacia un único título. 

TITULO: 

rn~X::ANO: ARQUIT:EX::TO PETIT 

PAIS:URUGUAY 

CilIDAD:MONTEVIDEO 

UNIVERSIDAD:Universidad de la República (aut6noma - gratuita) 

FACULTAD: Facultad de Arqui~ectura y Urbanismo (F.A.U.) 

En 1889 se crea la Facultad de Matemáticas, en 1955 se constituye en Facultll de Arqui- 

tectura y Urbanismo bajo profesores de Bellas Artes. Continúa con ese perfil. 

En 1973 es intervenida, recupera su autonomía en 1985. 

Es una situación particular, el 73 es un proceso fecundo de evaluación de 20 años 

del plan de estudios del 52. 

El 70% del personal docente renuncia. En el 85 vuelven a reincorporarse algunos profeso- 

res. Actualmente se encuentra en proceso de recomposición del personal docente, que 

está en interinato, con un alto grado de inestabilidad. 



'De be haber un in 

Exclusiva---------------- 40 horas más otras actividades 

200 u$s 

Simple------------- sólo horas de clase (506 Hs, anuales) 

Hay m.ic hoe cargos de 16 horas. 

:ó=-edilcaciones: 

Profesor adjunto--------- duración del carg9 3 años 

ayudante según el% de estudio, designado por períodos de 

2 a 5 años 

años duración del cargo 5 
Hay 5 niveles docentes: 

Profesor titular 

El plan prevee postgrado pero no ha tenido continuidad. 

El taller de Arquitectura, de 6 años está organizado como taller vertical. Son 8 talle- 

res de libre elección de alrededor de 300 alumnos, en total hay en taller 2.000 alumnos. 

Tienen serios problemas por falta de locales. 

10CENCIA: 

Acondicionamiento 

Estabilidad 

Construcción 

Técnicas 

Las asignaturas se organizan en grupos: 

Cultural 

Teoría 

Social 

Legal 

Historia 

Cada grupo tiene instituto. 

El servicio de climatología aplicada a edificios, fue desmantelado por la dictaura. 

Hay tres ciclos: 

1º Ciclo Orientador -------- año 

2º Ciclo Analítico ------- 2 años en plan, 3 en la realidad 

3º Ciclo Sintético ---------- 2 años 

Son 6 años. 

Son 5 años por plan de estu~ios, 1 año de filtro que había que pasar, ese año extra 

quedó como año de la carrera porque los estudiantes no quieren volver al plan del 73. 
AREAS. DE CONOCIMIENTO: 

--DURACION DE LA CARRERA: 



tivo, acondicionamiento térmico, sanitario, etc,. Asistido por cuerpo de asesores. 

acaba de desarrollar com todo detalle, con todos detalle y elección'de sistema construc- 

Se culmina taller en el último año, se desarrolla el anteproyecto que se hizo en 3º. Se 

Fijan los temas. 
Los institutos preparan los expedientes para los temas, que se elaboran durante dos años 

sirven como base de la actividad curricular nacional. 
sector tiene sector NO de Montevideo, se tomaría salud primero y vivienda después.No 

tiene expediente. 

representante de cada taller 
representante de social 
representante de economía 

Constituído por 

La relación docente alumno es de 1:25 en los talleres 
es de 1:40 en las materias teóricas y técnicas 

El taller es una cátedra compleja pero tradicional; con asesores especializados. Da bue~ 
nos resultados, pero es onerosa. 
Se incorpora a taller, "Expresión Gráfica", siempre bajo la coordinación del taller. 
~os docentes ingresan por concurso libre de pruebas menor nivel 

por ooncurso prueba y méritos mator nivel (lo define el Con- 
sejo según perfil del candidato). 

Se pretende poner énfasis especial en investigación, la Universidad como centro creador 
de conocimientos. 
La formación profesional es un subproducto, la investigación no tiene quien la ampare. 
Comisión de programas de taller: 

Debe haber un informe estudiantil y de la Comisión Especial de Evaluación puede ser reelec- 
t0 o quedar cesante. 
El taller tiene asignadas 20 horas semanales (4 horas diarias). 
El estudiante cumple 12 horas en taller por semana. 
Se aspira a participar en los Institutos de investigación. 
Existen convenios de asistencia y asesoramiento con municipios del país. Es necesario cons- 
tituir equipos para crear oficinas técnicas necesarias, no sustituir sino comenzar, no 
desarrollando proyectos sino prestando asistencia, con el Ministerio de Salud Pública, 
con los Consejos de Educación, en asociaciones de base. 
RELACION DOCENTE - ALU1'1NO 

' 1 



El ingreso es libre "planificado" según el espacio físico de la facultad. 

Hay un curso vestibular obligatorio de 4 meses (sin evaluación) que posee una o- 

rientación y nivelación. Sepas~ por asistencia y prácticos. 

INGRESO: 

DECANO: ARQUITECTO nLLEGAS 

PAIS: Bolivia 

CIUDAD: La Paz 

UNIVERSIDAD:Universidad de Arquitectura, Urbanismo, Arte y Arqueología 

FACULTAD: Mayor de San Andrés, con 1.500 alumnos. 

Hay una facultad en Oruro con 300 alumnos y otra en Cochabamba con 1.200 alumnos. 

TITULO: Arquitecto 

ORGANIZACION INTERNA (GOBIERNO) 

Es autónoma. Posee una actitud combativa que se mantiéne desde la democratización. 

Cooerdinadores menores en talleres y áreas. 

Hay coordinadores de áreas 

coordinadores de talleres 

coordinadores de la Facultad 

Para evitar el manejo cupular de las organizaciones estudiantiles, hacen paridad 

los estudiantes de base. 

Los talleres tienen mucha importancia en el manejo de la Facultad. 

La organización en taller se inicia en el año 1970. 

Se desarrolla, hay ajustes e interrupciones. Las intervenciones militares deja- 

ron arquitectos mal formados. 

En 1982 a partir del_ proceso de democratización y con el apoyo de docentes y es- 

tudiantes, el proceso de organización se consolida. 

El taller de necesidades sociales: surge como concepto de ajuste al resto. Trata 

problemas de la realidad nacional. 

El Instituto de }nvestigaciones hace relevámientos y determina prioridades que pre- 

senta a las autoridades de la Facultad. 

En el año 1987 el proyecto es para los "sin techo". 



titular de tiempo completo El taller comprende: 

Hay 3 talleres de mañana. 

Hay taller turno noche. 

Talleres: 

Los talleres son verticales y tienen una duración de 4 años. 

Hay 1 año básico desligado de los talleres. 

Fallas y limitaciones: 

- En el apoyo de las áreas que funcionan en el taller y que no tiene apoyo de los 

profesores de las áreas que piensan que pierden jerarquía. 

- La extensión de planes muy ambiciosos y mal dimensionados, produjeron una baja 

calidad en el diseño. 

No ostante en los últimos años se ha progresado en la calificación del oficio. 

Los proyectos de grado son profesionalistas, pero sus temáticas tienen que ver con_ 

el contexto territorial •• 

A través de estudios de la Universidad se llamó a concurso para viviendas de emer- 

gencia para 50.000 personas despedidas y 30.000 no relocadas. 

La facultad hace estudios parciales inmediatos y con la corporación de Desarrollo 

desarrolla investigación en el aspecto territorial mediato. 

Se hicieron tres proyectos por año, con una planificación para 9 meses que dure 11 

TURNOS: 

La carrera dura 5 años. 

Hay un año básico. 

Hay cuatro años de taller. 

Hace un total de cinco años con: 30 materias de cirricula 

5 seminarios complementarios 

La titulación se obtiene con la presentación de un proyecto de grado que compren- 

de: 1º fase justificativa 

2º planteo 

3º proyecto 

Esto lleva normalmente de 6 meses a un año, pero en realidad se presenta luego 

de 2 a 3 años. 

DURACION DE LA CARRERA: 



Hay 100 docentes y 50 auxiliares docentes (que son alumnos del último curso). 

DOCENTES: 
Como consultoría y asesoramiento. 

El Instituto de Investigación hace coordinación de áreas y extensión. 

- Tecnología 

- Diseño 

- Planificacion social 

AREAS DE CONOCIMIENTO: 
- asistentes 

- adjunto 



J - 2 añoar ,',» formativo 

~OsARQ.UI~TO SOTA NADAL, JAVIER 

PAISs PERU 

CiunADi LIMA 
Ulí.IVERSIDADsUniversidad Nacional de Irigenier!a 
FACULTADsFacultad de Arquitectura, Urbaniamo y Artes 
Su estructura fue departamentalieta, se evalu6 como negativa y en el año 1985 se 
organiza en Facultades. 
Es Facultad gratuita con subvenciones y comedor estudiantil. 
INGRESO: 
Luego del ingreso indiferenciado se logra volver al exúen de ingreso. 
Por calificaci6n de nota baja para ingreso a otras faculta.des caían todoe en Ar- 

qui tectura. Se tiende ahora a que sea una carrera que se elija voluntariamente. 
Hasta los años 60 la poblaci6n estudiantil era de clase media y alta, hoy hay 

gran porcentaje de proletariado y clase media baja, lo cual crea problemas por 
su bajo nivel cultural. 
OORACIOB ;[)E LA CARRERA: 

La carrera dura 5 años, ee estima que deberían graduarse en 6 años pero en rea- 
lidad lee lleva 7 años. 
CANTIDAD DE ALUMNOS ... PROFESORES 
Hay 550 alumnos y io2 profesores. 
Hay 40 plazas por semestre. 
DOCENCIA: 

~la U.B.1. está el grueso de los mejores profesionales de Lima. Se piensa que 
debe haber predominio de profesionales que ejerzan su profes16n. 
Ante el nuevo espectro de clases ante mencionad.o, la crisis ocupacional y el es- 
pectro existente, se determina hacer cambios curriculares pa.:l-a calificar a loe 
graduados en construcci6n; planifioa.ci6n y docencia. 
Su curricula consta de: 
- 2 años de "horizonte" introductorio: 

... repreaentaci6n y matem,ticas con rigor 

... en taller ee da composici6n en 2 dimensiones y psicolo- 
gía de la percepci6n 



Jefes de prácticas 
Ayudantías {alumnos) rentados. 
Dedicaciones.exclusivas: (12 Hs. dictado de cátedra), asumen tareas administrati- 

vas, de inveatigaci6n y producci6n intelectual. 
Dedicaci6n tiempo completoi (12 Ha. semanales). 
Dedicaci6n tiempo parciali depede de lai. estabilidad laboral. 
Se ha abierto la maestría en Arquitectura para calificar al docente. 
La docencia se ha convertido en profesi6n •• 
La capacidad docente es mala de baja preparaci6n lo que hace imposible una buena 
producci6n. Se piensa que el taller de diseño es un gimnasio y que se puede tra.- 
lilajar como se entrena un nadador. Se propone el taller formativo que valorice una 
de las variables. 

- profesional 
- 2 años de especializaci6n: 

- no todos se sienten c6modos en proyecto, prefieren otras 
!reas 
son malos en el paradigma, que ahora es inexistente. 
sobresalen loe que tienen capacidad de anilieis y síntesis. 

Se enfatisan tres aspectosi 1) d.isefio 
2) asentamientos humanos (los frentes populares que 

luchan incluso éo11tra·e1 gobie~o, quieren prepa- 
rar cuadros de deecentralizaci6n). 

3) Tecnol6gico 
donde se incluye a la bioclim{tica. 

Hay profesores especialistas en matemáticas y eatad!eticaa, que tenían un 7(JJ(, de 
fracaso en estas materias, en loe exAmenes. 
Con el Arquitecto Carlos Morales de la Facultad de Loa Andes, se diseñ6, un curso 
experimental de Geometría y Matemáticas aplicadas a la Arquitectura. 
Profesores Ordinarios: - principal 

asociado 
auxiliar 



+ COHSTR. Cllfl'RO DE CUZCO + VARIABLE CONTEXTUAL 
COl'f ESTAS PROPUESTAS TEMATICAS Y SUS :EID'ASIS HACEN QUE EL ESTUDIANTE NO PIENSE 
QUE PERO ACABA Eli LIMA. 

+VARIABLE TECNOLOGICA 
-+ VARIABLE DISTR. URBANA 

+ VARIABLE ESTRUCTURAL 

PROPUESTA: 
+ CAMPAMENTO MINERO A 4.000 mts. DE ALTURA 
+ CONJUHTO DE VIVl»fDAS 
+ESTADIO 

TITULO DE ARQUIT~TOS: 

La tesis de bachillerato no es habilitante, y se basa en uno de estos tres ~pec- 

tas - disefio 
- asentamientos humanos 
- tecnol6gico 

La tesis de graduaci6n es un proyeoto y es habilitante. 
Ambas tesis tienen la misma incumbencia. 
Para la tesis de bachillera.to es neceBa:rio haber terainado todas las materias. 
El exúlen vocacional es el 25% de la evaluaci6n. 
ORGANIZACIOH DE LAS CATEDRAS: 
En general el alumnado viene de filiaci6n tecnol6gica. 
Ro hay carrera de arte en la Universidad. 
El problema de los talleres de disei'io es la rutina y que se producir!a arquitec- 
tura mediocre. 
Se hace mucho énfasis en las ~atemáticas, se propone ahora que estén aplica.da.e a . 
la Arquitectura y el UrbaniS1Do. 

-: 



El ingreso en los Institutos Públicos y Privados es unificado por el Estado. San Pablo 

De 3 a 4 atelier por proyecto, pueden elegir profesor. 

del atelier. 

mento de la Universidad. De 1 a 10 se cursan en el atelier. Se da un proyecto distinto 

La ~eforma del 69 obligó a poner optativas que se pueden cursar en cualquier departa- 

20% es utilizado para estimular la futura especialidad. 

gerencia el tecnológico, lo siguen los otros departamentos: el 80% es obligatorio, el 

El ciclo profesional también es manejado por 10 Departamentos, pero aquí tiene más in- 

*Proyecto final-- al terminar se diploma· 

pero dependen de la ideología del departamento. 
* Profesional ---- 2 años. Al terminar el cur so se hace el último ciclo 

El de matemática y el de historia .. son programas muy extensos 

ocasiona problemas. 

a U.S.A)Este ciclo está dado por varios departamentos lo que 

*Básico:--------- 2 años.Con estructura de créditos del 69 (el sistema pasó de Europa 
\ CICLOS: 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo (F.A.U.) 

La Facultad Federal de Río tiene 300 alwnnos. La población es de 12 millones. Depende 
1 

de Arquitectura y Urbanismo, de una escuela de Ingeniería durante 15 años, ahora es 

gimiente económico, "América Unida no será vencida". 

~a profesión está en crisis. Se construye mucho menos, pero hay confianza en un resur- 

El curriculum mínimo lo establece el Ministerio de Educación. 

mado de Ingeniero-arquitecto. 

niería. 1º y 2º era para ambos, luego se elegía una orientación. El arquitecto era diplo- 

La profesión de Arquitectura es de 1846, período neo-clásico.El curso se haría en Inge- 

San Pablo tiene 10, una es estatal. 

Hay 40 universidades en Brasil,20 son oficiales. 

*complete con arquitecto e ingeniero civil. 

El título es de arquitecto y urbanista* diploma habilitante,luego de 5 años 

TITULO: 

FACULTA]): Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Privada) 

CIUDATI: RIO DE JANEIRO 

PAIS: BRASIL 



departamentales. 
No dejará de ser atacada, sino presenta resultados sociales, a través de núcleos inter 

La Universidad Pública y Gratuita: 

se ofrecen espacios de ejercicio profesional. 

2) la creación de núcleos de Investigación, que trabajen,por eso 

nología de urbanismo. 

Lo polémico ahora es: 1) rehacer el currículum para incorporar tecnología y crear la tec 

Profesor Visitante 

Profesor 20 horas 

Profesor ~iempo completo: 40 ho±as (no se dan todas) 

Docentes; 

La Universidad se considera un espacio estimulante de enseñanza y aprendizaje. 

Mantener proyectos y reformas tecnológicas. 

stages para quienes quieren perfeccionarse; de evaluación. 

ex-alumnos; monitoría: que establezca pases para futuros docentes (carrera docente) y 

ra tratar: el programa de trabajo y presupuesto; de formación: nuevo currículum, con 

Al independizarse como Facultad, todo está en discusión. Se han fonnaDO Comisiones pa 

200/o provienen de pases de otras Facultades 

80% alumnos van al vestibular 

dad absorvió el acceso masivo como pudo y realizó concursos de transferencia 

,s estudiantes. El nivel más pobre fue a las privadas que son más baratas. La Universi 

sidades Privadas. Al ser tan exigente la Universidad, allí fueron los mejores y más ±i- 

versidades Públicas. Con esta medida se creó un mercado que cautivaron para Las Univer- 

Desde 1974 el gobierno congeló el número de vacantes limitando el acceso para las Uni- 

es de clase media alta. 

14 Departamentos dan cursos en la FAU. La enseñanza es gratuita pero el estudiantado 

El Departamento de Arquitectura y Urbanismo tiene 35 profesores. 

De 370 alumnos, terminan 40. El curso de 4 años y medio se hace en seis. 

Ingresa a UPI: 60 estudiantes, 30 por semestre. En un concurso con 2 ingresos. 

co de 8 disciplinas. 

Desde 1988 cada Universidad Federal hará su propio ingreso, a partir de un núcleo bási- 

so. Esto lleva a un gran descontrol. 

tiene uno para los privados y otro para los estatales. Rio de Janeiro tiene otro ingre- 



doctorado 

doctorado más concurso 

doctorado ~ás conc. más concurso 

Un profesional titular con doctorado gana 1.400 dólares, un asi3tente, 700 dólares 

Presupuesto: 

Jao Calmont con enmiendas constitucionales otorga 13% de los impuestos de la enseñanza 

pública y gratuita, 1,2 bill de pesos para 1988 

Una comisión parlamentaria debe investigar las razones y causas de que el dinero se 

"pierde en el camino" para mantenimiento y nuevas inversiones se destina un 15% de per- 

sonal que entra "extraoficialmente" • 

En los talleres se ve el gran elitismo de los arquitectos. 

T.a .l\sociación Nacional Docente de Ciclo Superior, todos los funcionarios CRU13I (Rectores) 

Un profesor dijo en el Congrso que los arquitectos son Don Diego de día y El Zorro de 

noche. Son como una "pizza" muy anchos y de ñoca profundidad. 

La vivienda 'Y el urbanismo no son importantes. La escuela pública y gratuita se t.r-anss- 

formó en lugar de formación de auxiliares de estudios. 

El dinero viene del conjunto de la socieaad. 

grado 

maestría 

Se necesita: 

Enseñanza-Investigación-Extensión: 

Debe ser un grupo indisoluble, no obstante no sucede así en realidad. El 80% de cada 

investigación se hace en la Universidad Pública. 

Una huelga de 45 días alcanzó a. 54 Universidades de Brasil/rriunfa la huelga, pero los 

docentes no cumplen lo que dice~. 

Hay una nueva carrera para visitantes de 2 años, para formar docentes. Para auxiliar hay 

4 niveles. 
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1 
1 ' 

Creación de un~Secretariado Generll y Cuatro Secretariados Regionales ( C no Sur, Brasil, Re~ión Andina, ~entro América 
y el Caribe ) ue se encarguen def intercambiar durante el 
perfodo ínter LEFAS material e i~formación acádemica. 

1 . 

\ 
1 ,. 

¡ ! 
Realizar un reg1amento que peflllita~una mejor operatividad 
para las próximas reuniones de la ¡LEFAS, que defina la 
participación d1 Decanos, docentes1y alumnos. 

1 

1 
1 

- Reglamentar la ~resentación de una ponencia oficial por 
Universidad, acJarando el hecho d~ que ésta no limite 
otras presentactones. Í 

2 

20-07-87 

1 
~cuzco - PERU 

1 
CONCLUSION REUNION DE DEC.~NOS 

. -- 



8. "MANERA DE OPTIMIZAR ALGUNOS FACTORES DEL OISEÑO URBANO. 
QUE AFECTAN LOS COSTOS DE HABILITACIONES URBANAS" 
Arq, José Bentín Diez Canseco 
Universidad Nacional de Ingeniería, Lima - PERU, 

. 7, "EL TALLER - SINTESIS COMO EL INSTRUMENTO POSIBILITANTE" 
Arq, Freddy Sandoval Miranda 
Universidad Mayor de San Andrés, La Paz - BOLIVIA. 

"EL PROBLEMA LATINOAMERICANA DE LA VIVIENDA'' 
Arq, Francisco Chavarria Srneaton, 
Universidad.San Carlos de Guatemala - GUATEMALA 

6. 

5. "NUEVOS CONCEPTOS EN -EL PLEANEAMIENTO DE VIVIENDAS EN 
. AMERICA LATINA PARA LAS NECESIDADES PROYECTADAS AL AÑO 

20001!, 
Arq, José Luis Gandara Gaborit 
Universidad San Carlos de Guatemala~ GUATEMALA, 
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del poblador. El crecimiento de nuestras ciudades 
es espotáneo e incontrolado, el vac{o cultural de -las 

planificación, tanto a nivel del estado como a nivel 

El hecho fundamental lo encontraremos en la falta de 

acciones gubernamentales. 
gando a esto una incertidumbre generada por las 
por los profesionales como por los usuarios, agre- 
mayorías han sido prácticamente despreciadas, tanto 
coherentes con la realidad socioeconómica de las 

( mas te a la investigación en busca de soluciones 
del extranjero de una manera ciega. Lo correspondien- 
Hemos adoptado los sistemas de construcción venidos 
obras. 

Nuestro cuestionamiento sobre el problema nos lleva 
a reflexionar que el error est1 en pensar solamente 
en términos de material y rapidez en la ejecución de 

ción como el de PREVI no han tenido transcendencia. 
la intervención privada, los estudios con esta inten- 

El concepto vivienda económica ha sido durante este 
I siglo en nuestro pais un problema a solucionar que 

no ha tenido éxito. Tanto los programas de vivienda, 
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1 no solo son originales, espontáneas de la población 
Las alternativas que nos ofrecen las soluciones 

e La posibilidad de compartir serviyios es un hecho, 
el cual se puede aprovechar y lógicamente mejorar. 

dido como acercamiento o separación de la población). 
material, inversión y un menor desgaste social (enten- 
ofrece economía en cuanto a ocupación del territorio, 
vivienda. La posibilidad de compartir espacios ya 
sobre la organización social, vecinal y a nivel de 
Sin embargo, ya se nos plantea una búsqueda nueva 

bllidad de vivencia. 
solo ofrece 11 supervivencia mínima", mas no la posi- 

tura, como en los tugurios y las barriadas. 
Pero lamentablemente este acondicionamiento forzado 

de acomodarse o amoldarse a cierto tipo de arquitec- 
to y creación de costumbres se dan por la necesidad 
búsqueda de una vivienda propia. El acondicionamien- 
vivencia se presenta ya como alternativa para la 

ellos mismos practican. Esta búsqueda inmediata de 
de solución, que es pr~cticamente el hecho de super- 

una búsqueda de soluciones de sus necesidades que 
mayorías conlleva a acciones radicales producto de 
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seran mínimos. 
costos para su acodicionamiento, o no existen, o 
ya es un hecho de simplificación económica, pues los 
ción, acústica), material y logro de un bienestar; 
condicionantes ecológicas (clima, sol, luz, ventila- 
rrollo a nivel de espacios y posibilidades de usos, 
estructurada, planificada en el sentido de su <lesa- 
concepto lo encontramos errado. Una vivienda bien 
acompaña la idea de un alto costo, sin embargo el 
capaz de brindar bienestar, pero a un buen diseño 
Es evidente que un buen diseño arquitectónico es 

deje de tener presencia dentro del cambio social y 
solo quede como un espectador más. 

cionar o evaluar; así han llevado a que el arquitecto 
del gremio profesional (CAP) no son capaces de propor- 
en las facultades de arquitectura como la indiferencia 
sino que realizarán soluciones que tanto la educación 
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cación que ya fue programado en el diseño. 
nera paulatina, y siguiendo este esquema de planifi- 
conformaron la vivienda por otros mejores de una ma- 
replanteo dentro de los materiales que en un inicio 
planificación dentro del diseño. La posibilidad de 
Esto se asocia de forma inmediata con un programa de 
de la construcción y la durabilidad de los materiales. 
necesidad social, aparecen nuevas variables: el tiempo 
principio de la vivienda económica es respuesta a una 
pero siendo coherentes con la realidad actual y que el 
~lanas horizontales y verticales de una construcción; 
hasta ahora se entien<le como la interrrelación de les 
En el concepto de vivienda económica, la modulación 

FRANCISCO JAVIER ELICE 
MANUEL ANTONIO NAVARRO 

FAU - URP 



nos llevaría a una economía dentro de los servicios 

que consigo lleva. Dentro de nuestra realidad esto 
dentro de la población y de todo el vagage cultural 
Esto suponeque tambien debemos buscar las soluciones 
necesidad social. 

a dicha construcción, siempre dentro del contexto 
de que la vivienda económica es respuesta de una 

por lo tanto se debe adjudicar una esperanza de vida 
materiales y <le este concepto de vivienda económica, 
Pero no podemos pensar en la inmortalidad de los 

vación. 

de los conceptos de durabilidad, reemplazo y conser- 
de la ya mencionada programación van enmarcados dentro 
De esta manera los materiales que se utilicen dentro 
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priori; debecos preveer cuál sería el gasto social 

No podemos hablar de una vivienda económica solo a 
alimento e higiene; espacio íntimo. 

común de actividades; espacio de preparación de 

ficados y cuantificados : espacio social; espacio 
su consumo. Para ello determinaremos espacios cuali- 

materiales y áreas de una vivienda; sino tambien de 
en el sentido de una planificación de los elementos, 
Pero no solo podemos quedarnos como arquitectos 

colectivo. 
en individual es diezmada al realizarse en 

c)--a nivel de costo, pues la inversión realizada 
determinadas. 
lo con instalaciones, tendríamos troncales 

b)--a nivel de subsuelo, pues en lugar de··.saturiu=- 

colectivo. 
individual disminuiría al realizarse en 

a)--a nivel espacial, pues el área destinada en 
en los siguientes niveles: 
de un solo caño); lo cual significaría una econo~ía 

que presta la vivienda, en lo referido a las áreas 
húmedas comunes existentes en la realidad (callejón 
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economía coherente. 
ambientales y ecológicas es como se logrará una 
la compatibilización del material con las exigencias 
cepto del material a utilizar, ya que de acuerdo a 
económica. Para esto deberíamos de retomar el con- 
o airearse derrumbarán todo criterio de vivienda 
inversión que se realizarán para protegerse del sol 
orientación y ventilación no son bien aplicados, la 
nunca se podrá descansar bien. Si los conceptos de 
zona no se encuentra aislada del ruido de la calle, 
tagio por la proliferación de bacterias; o que si dicha 
buen asoleamiento, siempre existiran problemas de con- 
Esto quiere decir que si la zona íntima no recibe un 
gastos sociales sean mayor o ~enor respectivamente. 
ción, ventilación e iluminación que haran que estos 
Existen criterios de asoleamiento, acústica, orienta- 
la vivienda y salud. 
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A discussao de aspectos conceituais e metodológicos e a revisao da primei- 

"nao formal". 
saber ma reflexao e produgao conjunta, onde o saber "formal" soma-se ao 

periencias e realiza~ñes dos prÓprios moradores. Busca-se aprimorar o ca - 
nhecido e reconhecido pelas pessoas na sua prática cotidiana. Busca-se ai~ 
da, tirar o técnico de seu pedestal, colocando-o ao lado do cliente para~ 

montagem de componentes industrializados existentes no mercado, mas que e~ 
pressem o pensar/refletir sobre tais elementos, considerando sempre as ex- 

a simples nativas" aos problemas colocados, isto é, que nao representem 
tos, incluindo o usuário em seu desenvolvimento e buscando solugoes "alter 
A cada semestre, os estudantes sao instados a dar resposta/elaborar proje- 

nais do pavo brasileiro. 

sidades sociais, formar arquitetos aptos a trabalhar coma realidade e con 
tribuir efetiva e imediatamente para a melhoria das condigoes habitacio 

numa tentativa de comprometer e envolver o atelier de projeto comas neces 
reais, carentes. SubstituÍmos assim, exercÍcios simulados por exercÍcios 

, areas va sistemática: o desenvolvimento de estudos e projetos reais para 

Em 1982, a partir da constatagao de que havia um conhecimento acumulado,~ 
propriado até entao, somente por estudantes e professores, adotamos urna no 

gentes populacionais. 

tidiano, buscando experimentar novas caminhos no sentido de adequar osco- 
nhecimentos técnicos disponÍveis a realidade de excassez de amplos contin- 

A partir de 1975, iniciamos estudos a respeito do produzido em termos de 
habitagao, através do aparelho p~blico e privado e pelas pessoas no seu co 

nismo da Universidade Federal Fluminense. 

Este trabalho apresenta o relato crítico da experiencia de ensino de Arqu! 

tetura, associado a pesquisa e extensao, desenvolvida na disciplina Proj~ 
to de Habitagao de Baixa Renda/Projeto IV, da Escala de Arquitetura e Urba 

l. APRESENTA~~O. 



Os resultados deste processo, rapidamente passaram a ser sentidos no dese~ 
penho do estudante universitário. A tarefa de formaºªº de novas profissio- 

lise e reflexao críticas. 

isto, a maioria dos esforºos no sentido de preparar prioritariamente o es- 
tudante para enfrentar esse tipo de teste, deixando de incentivé-lo a ana- 

pravas cabendo a possibilidade da escolha sobre a Universidade que desejam 
frequentar. As pravas de seleºªº transformaram-se em testes de múltipla-e~ 
colha, sem que hajam exames de aptidao específicos para cada profissao.Com 

foi centralizado, aos estudantes que conseguem maior número de pontos nas 
Universidade Paralelo a isto, o mecanismo de seleºªº para o ingresso na 

que aos estudantes de menor renda fica a ºPºªº das faculdades particulares 
cuja qualidade é muitas vezes duvidosa. 

de pagar o alto custo das escalas particulares delº e 2º graus, enquanto 
quase que semente aos filhos das classes mais abastadas que tem condiºoes 

acessÍvel elitizaºªº da Universidade PÚblica e Gratuita que passou a ser 
Esta diretriz da política educacional do país tem favorecido a progressiva 

ziamento financeiro progressivo das escalas delº e 2º graus e, em partic~ 
lar, da Universidade PÚblica e Gratuita. 

privatizaºªº do ensino em todos os seus nÍveis, expressa através do esva- 

' B Nos Últimos vinte anos, pudemos observar no Brasil, urna clara tendencia 

2. CONSIDERA~LlES PRELIMINARES. 

senvolvimento. 

Nesta XII CLEFA, damos continuidade a discussao, concentrando no exame crÍ 
tico da experiencia a partir de 1982. Nao temas a pretensao de esgotar o 

assunto mas, buscamos sistematizar observaºoes realizadas ~urente _seu de 

ra fase da experiencia abordamos em trabalho apresentado na XI Conferencia 

Latino-Americana de Escalas e Faculdades de Arquitetura /XI CLEFA. 



A solicita9ao, claramente colocada pelos moradores, compreendia o desenvol 
vimento dos projetos habitacionais e urbanísticos necessários a relocaliza 

ensino, tia refor9ar o objetivo que buscávamos de integrar atividades de 
pesquisa e extensao. 

O primeiro desses pedidos de assessoria técnica partiu da Associa9ao dos 
Moradores da Favela do Gato, que passou a ser objeto de trabalho por qua - 
tro semestres consecutivos. O pedido da Favela do Gato chegou em fins de 
1982, motivado pela amea9a de remo9ao em decorrencia da constru9ao de urna 
rodovia federal que cortava parte do assentamento. Ele integrava-se perfe~ 
tamente comas diretrizes previamente tra9adas para a disciplina e permi - 

Ao longo desses oito semestres, foram desenvolvidos estudos e projetos pa- 
ra quatro áreas faveladas situadas em Sao Gon9alo e Niterói, Estado do Ria 
de Janeiro, sempre a partir de solicita9oes encaminhadas por Associa9oes 
de Moradores. 

3. O DESENVOLVIMENTO DA EXPERitNCIA. 

A reflexao sobre a necessidade de formar arquitetos aptos a contribuir efe 
tivamente para a mudan9a do modelo de desigualdade de nossa sociedade, ali 
ada ao fato de estarmos numa Universidade sustentada com recursos de toda 
a popula9ao, nos indicou o caminho a seguir na Disciplina. 

Neste contexto, surgiu o Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFF, apresen- 

tando desde a sua cria9ao urna característica Ímpar dentre os existentes no 

país: a preocupa9ao comas precárias condi9oes habitacionais de amplos con 

tingentes populacionais, expressa claramente em seu Currículo através de 

urna de suas seis disciplinas de Projeto e urna de suas quatro disciplinas 

de Teoría, dedicadas a Habita9ao de Baixa Renda. 

nais passou a exigir esfor90 redobrado na medida em que é necessário su- 

prir as deficiencias acumuladas ao longo dos lR e 2R graus. 



Este exercÍcio, além do aprendizado que proporcionou, permitiu também re- 
conhecer o repertÓrio de cada estudante que acabávamos de receber. ,apesar 

riam tais projetos. 
gráfica que deveria ser clara e compreensÍvel para as pessoas que utiliza- 
postas foram elaboradas e detalhadas, merecendo atenºªº a 

te e obedecendo as prioridades, necessidades e possibilidades deste, pro - 
adotadas. Combase nesses levantamentos, o aluno em conjunto com seu clien 

o assentamento e cada estudante produziu um trabalho individual e um em 
grupo. Como primeiro projeto relativo a unidade, cada estudante desenvol - 
veu propostas de melhoria das condiºoes da moradia de urna famÍlia especÍfi 
ca da Favela, realizadas a partir do reconhecimento ~~egistro cuidadoso do 
existente, incluindo dados sobre o cliente, uso dos espaºos pÚblicos e pri 
vados, características construtivas e soluºoes de abastecimento e desague 

Favela do Gato, os temas compreenderam tanto a unidade habitacional quanto 
Nos dais primeiros semestres em que os alunas da disciplina se dedicaram a 

informaºoes, de forma a possibilitar o trabalho futuro dos estudantes e 
nao perder os prazos estabelecidos pela construºªº da rodovia. 

preparando as negociaºoes junto as instituiºoes envolvidas no processo e 

Trabalhamos durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, período de 
férias na Universidade1 estabelecendo cantatas coma comunidade, iniciando 

la de aula e a comunidade e garantiu a qualidade técnica e continuidade do 
trabalho mesmo fara do período letivo. 

riamente se associavam ao trabalho. Esta equipe serviu de elo entre asa- 

Dada a urgencia e objetivando evitar soluºªº de continuidade, formamos uma 
equipe básica que egregava professores especialistas do Departamento de A~ 
quitetura e Urbanismo e de outros Departamentos e estudantes, que volunta- 

suas negociaºoes juntos aos orgaos competentes, visando o atendimento de 
reivindicaºÓes. 

das que se encontravam fara de sua faixa de dominio, além de assessoria em 
permanencia ' a ºªºdas famÍlias cujas moradias estavam sobre a estrada e 



Como segundo trabalho do semestre, os estudantes podiam escolher entre a- 
bordar e especular acerca de problemas significativos encontrados nas uni- 
dades em que haviam trabalhado anteriormente ou elaborar um projeto para o 
assentamento. Se no primeiro projeto existiram dificuldades, no estudo de 
solu9oes aplic3veis a mais de urna unidade habitacional e do assentamento , 
elas foram muito mais intensas. Os estudantes em sua maioria, nunca .ha- 
viam trabalhado como urbano e lhes era extremamente difícil lidar com mo- 
delos, especular alternativas e possibilidades, ou seja, desenvolver ativi 
dades de pesquisa mesmo que embrionárias. A orienta9ao e o acompanhamento 
foram multiplicados. Além da assessoria técnicas de professores especiali~ 
tas, convocamos ainda, ex-alunas que desenvolviam pesquisas e projetos fi- 

Nao obstante todas as deficiencias, resistencias e, até mesmo, questiona - 
mentas quanto ~ validade da diretriz de trabaiho adotada na disciplina, a- 
limentada por alguns professores, foram produzidos projetos de melhoria p~ 
ra setenta moradias da Favela do Gato, parte deles contendo inclusive, pr~ 
postas inovadoras. 

trar a maneira pela qual as casas haviam sido construÍdas, obrigavá-os a 
este diálogo como usuário e deixava claro as limita9Óes de seus conheci 
mentas técnicos, for9ando-os a reconhecer o saber "nao formal" do cliente. 

regis- somente mostrá-lo depois de pronto. Mas, a necessidade de saber e 

registrar corretamente as informa9oes. Poucos dominavam técnicas de repre- 

senta9ao gráfica e dispunham de conhecimentos técnicos, apesar de parte d~ 

les já terem cursados as disciplinas específicas. Um outro desafio era fa- 

ze-los despir-se de seus prÓprios valores, preferencias e con~eitos de Ol"- 

ganiza9ao espacial que tendiam a impar ao cliente. No sentido de superar 
as defiencias de forma9ao constatadas passamos a contar como apoio de al- 
guns professores que se dispuseram a participar do atelier. Era-lhes tam - 
bém extremamente difícil e resistiam mesmo em realizar o projeto em conju~ 
to como cliente, a ten~ncia senda sempre de desenvolve-lo no atelier e 

para rientados de perta e constantemente, precisavam de inÚmeras visitas 

de cada um deles receber um roteiro detalhado do que observar e de serem ~ 



O Projeto Favela do Gato está hoje concluÍdo em termos de atividade de en- 
sino, tendo-se desdobrado enquanto atividade de extensao. Os moradores da 
Favela sao proprietários de seus terrenos e negociam comos orgaos campe - 
tentes a implanta9ao das redes de água e esgoto e a pavimenta9ao das vias. 
O novo conjunto, chamado Conjunto Democrático pelos moradores, está com - 

dicionais e constantes para desfazer mal-entendidos. 
te. Esta estratégia porém, nao eliminou a necessidade de esclarecimentos a 
comunidade e cada visita de campo foi acompanhada e orientada cuidadosamen 
tes foram selecionados através de sorteio realizado em reuniao ampla coma 

sem, enquanto que os estudantes tendiam a interpretar gestos e tirar .con - 
clusoes nem sempre carretas. Como forma de neutralizar situa9ao, os clien 

comunidade mereceu extrema aten9ao. Os moradores, apesar de unidos e orga- 
nizados, eram suscetíveis a boatos e atitudes que por acaso, nao entendes- 

Durante todo esse processo de assessoria técnica, a rela9ao sala de aula e 

te. 
dos projetos definitivos, os demais foram re-estudados no semestre seguin- 

1 

elaboragao nham contribui9oes foram utilizadas pela equipe permanente na 

restri9oes financeiras e as propostas formuladas, algumas apresentando boa 

qualidade arquitetonica, eram inviáveis por seu alto custo. As que conti - 

fortes projetos, os estudantes se mostraram incazes de trabalhar com as 

desses do novo assentamento. Mesmo coma redu9ao da área de abrangencia 

A partir do 2Q semestre de 1983, passamos a trabalhar compartes específi- 

cas do assentamento e nao mais como seu todo: áreas semi-públicas, áreas 

destinadas a bosque, feira, harta comunitária e, como projetos de edifica- 

9ao foram apresentadas propostas para os centros comunitários da Favela e 

constru9ao (Conforto Ambiental, Organiza9ao Espacial e Estruturas) e desen 

volvidos projetos de recupera9ao ambiental da Favela, estudo e parcelamen- 

to da nova área a ser ocupada e nova pra9a de peixe para a Favela. 

Auto- Nesta etapa, foram elaborados tres Manuais de Op9oes Técnicas para 

nais de gradua9ao para participarem do atelier. 



resultados obtidos passou a acontecer informalmente nos corredores. 

desenvolvidos e conceitos adotados nos outros módulos e o debate sobre os 
mente a antiga traca. Os estudantes no máximo, ouviam falar dos exercÍcios 

cias. A partir da divisao da turma ocorreu urna fragmenta9ao pois cada mÓd~ 
lo passou a funcionar em dias e horários diferentes, dificultando enorme - 

turais diferenºas de enfoque e favorecendo urna intensa traca de experien - 
professores, abrindo-se a ooortunidade para a discussao de possÍveis e na- 

9ao dos estudantes. Anteriormente reunidos ern urn Único atelier, os 25 ou 
30 alunas recebiam orienta9ao e portanto, visees e interpreta9oes de dais 

ta pode parecer positivo, em nossa opiniao ernpobreceu o processo de forma- 
continuou a seguir a diretriz anterior. Este aspecto que, a prirneira vis- 

Em decorrencia da forte pressao exercida por alguns professores do Depart~ 
mento de Arquitetura e Urbanismo, a partir daÍ, a turma de Projeto IV pas- 
sou a ser dividida em módulos de dez alunas, cada urna delas senda orienta- 
por urn professor e se dedicando a ternas distintos. Somente um dos módulos 

Escala. 

9ao em disciplina optativa. Esta sugestao nao chegou, no entanto, a ser 
implantada. Apesar de todas essas considera9oes, na verdade e infelizmente, 
a experiencia nunca chegou a ser clara e profundamente discutida dentro da 

de extinsao da disciplina enquanto disciplina obrigatÓria e sua transforma 
proposta da ou de um conjunto habitacional é o mesmo; e culminando coma 

mando novas arquitetos especialistas unicamente em baixa renda; chegando a 
posi9oes que defendiam nao ser necessário urna disciplina exclusivamente de 
dicada ao assunto pois o processo de projeto de um condomÍnio de alta ren- 

projetos pouco complexos; passando por argumentos que caracterizavam otra 
balho como equivocado·politicamente e por colocaºoes de que estávamos for 

senda apropriados a estudantes quase em final de Curso pois se tratavam de 

nismo da UFF. Estas apareceram em termos de questionamentos dos temas pro- 
postos, considerados ora como nao senda fun9ao do arquiteto, ora como nao 

. se conhecido dentro e fara da Universidade e, como e natural e esperado,s~ 
freu críticas especialmente dentro da própria Escala de Arquitetura e Urba 

pletamente construido e ocupado. Ao longo de seu desenvolvimento, tornou - 



Ao contrário da Favela do Gato, a Favela do Jacaré nao estava amea9ada por 
nenhum perigo imediato. A comunidade, extremamente dinamica, já havia con- 
seguido que a Prefeitura Municipal de NiterÓi iniciasse o processo de desa 

Associagao dos Moradores do Salgueiro, em Sao Gon9alo. Cada estudante ela- 
borou urna solu9ao e nove alternativas foram encaminhadas a comunidade para 
escolha de urna delas. 

pela de repertÓrio seria o projeto de urna creche comunitária1 solicitado 

Paralelo a isto1 o Projeto Favela do Gato havia extrapolado os muros da U- 
niversidade e se tornado conhecido em outras comunidades cujas Associagoes 
comegararn a encminhar novas solicitagoes de assessoria técnica. E, no 2º 
semestre de 1985, tendo em vista os resultados obtidos no semestre anteri- 
or, decidimos dar continuidade a experiencia e propor aos estudantes. como 
tema o desenvolvimento dos estudos e projetos necessários a recuperagao am 
biental da Favela do Jacaré, NiterÓi. O exercÍcio inicial de identificagao 

considerando e obedecendo aos padrees de ocupa9ao do local. O projeto deve 

ria ser flexível e permitir a interven9ao das famÍlias que supostamente o 

iriam ocupar. Deveria também possibilitar a permanencia no local de todas 

as pessoas que naquele momento lá residiam. Afora as deficiencias relati- 

vas a forma9ao, o fato de nao ser um projeto real fez aflorar outros pro - 
blemas. As visitas ao local tiveram de ser sempre acompanhadas por técnico 
do Estado de forma a evitar mal-entendidos ou expectativas nos. moradores. 
Porisso, seu número foi reduzido, dificultando assim, o conhecimento mais 
aprofundado do cliente e do assentamento. A possibilidade real de implant~ 
9ao das solu9oes propostas foi relegada a segundo plano e o estudo de via- 
bilidade ficou prejudicado. 

Estado, projeto habitacional que estava senda construÍdo pelo governo do 

O desafio colocado aos estudantes foi elaborar urna proposta alternativa ao 

No 10 semestre de 1985, realizamos urna pausa crítica na experiencia de mo- 

do a comparar resultados e avaliar as questoes tao veementemente colocadas 

por alguns de nossos colegas professores, voltando a desenvolver exercÍci- 

os críticos porém nao reais. 



Apesar da experiencia nesse semestre nao ter alcan9ado inteiramente os o- 
bjetivos a nÍvel da comunidade, decidimos. atender a solicita9ao da Associa 
9ao dos Moradores da Favela Souza Soares. A presen9a de um arquiteto, ex-~ 
luna da UFF, na Associa9ao facilitou a tentativa, estabelecendo um elo pe~ 

algumas tos foram encaminhados a Associa9ao dos Moradores e aproveitadas 
das idéias neles incluÍdas. 

Um outro complicador no desenvolvimento da proposta foi a exiguidade de 
tempo também resultante da inclusao dos dais projeto, o da creche comunitá 
ria e o da Favela do Jacaré. Mesmo assim, ao final do semestre, apesar dos 
levantamentos nao corresponderam a realidade que havia- sido _alterada, os~ 
lunas tinham conseguido adquirir alguma destreza em executar reconhecimen- 
tos e ainda, recuperado e aplicado parte dos conhecimentos obtidos em ou 
tras disciplinas. E, nao obstante as incorre9oes que continham, os proje 

Dada a dinamice do processo local, o reconhecimento da área e as proposi- 
9oes deveriam ser desenvolvidos simultaneamente. Entretanto, este método 
de trabalho nao chegou a ser adotado, comprometendo o aproveitamento dos 
projetos pela comunidade. Por um lado, a sobrecarga de disciplinas impediu 
a dedica9ao dos alunas, necessária ao desenvolvimento de um processo con - 
junto e contÍnuo comos moradores e por outro lado, a falta de experiencia 
e conhecimento para executar com rapidez os levantamentos e registros das 
informaºoes e dar solu9oes provocou urna defasagem entre os tempos da sala 
de aula e da realidade. 

propria9ao da área que ocupava, que seria posteriormente repassada aos mo- 

radores. As a9oes visando melhorias das condi9oes do assentamento também 

já estavam em andamento: cercas eram afastadas de modo a permitir o alarg~ 

"!ffi~~~ ~c:s ~~ii_q~cs..., ~~<tes ~~~";()~"S %'-i'h.'Vil '1~~~'% ~~'% ~~~ii.~'15 ~ 
radares que nos solicitavam assessoria técnica no levantamento físico, me- 
di9ao e mapeamento da área, além de estudos e propostas de ocupa9ao de um 
trecho em encosta, articula9ao do sistema viário e projetos de infraestru- 
tura e de aproveitamento das áreas públicas. 



A turma de alunas foi dividida em tres equipes e dedicou-se durante todo o 
semestre exclusivamente ao Morro Souza Soares. A experi~ncia anterior ha- 
via indicado que a carga de trabalho devia ser reduzida de modo a permitir 
um maior aprofundamento e detalhamento das propostas. Entretanto, deverÍa- 
mos garantir que todos os estudantes passassem por todas as fases do proj~ 
to. Para tanto, cada equipe ficou responsável pelo levantamento de aspee - 
tos específicos mas que os obrigou a percorrer todo o assentamento e a tro 
informa9oes comas outras equipes. Os dados recolhidos fara~, apÓs cada vi 
sita de campo, repassados e discutidos no conjunto da turma, permitindo a 
traca de idéias e conhecimentos. A mesma estratégia foi adotada com rela 
980 as propostas. Urna equipe desenvolveu o projeto de abastecimento d'água, 
outra o de esgotamento sanitário e a terceira, drenagem e lixo. Cada grupo 
apresentou ainda proposi9oes relativas ao tratamento dos caminhos e dos es 
pa9os pÚblicos. Nesta ase, no entanto, as tracas de informa9oes foram me- 

A Favela Souza Soares, encravada em bairro de classe média alta de NiterÓi, 
ocupa regiio em encosta. Apresen~ abundante vegeta9io e áreas.livres com 
grande potencial de serem aproveitadas para atividades comunitárias. Os 
principais problemas, para os quais os moradores desejavam assessoria téc- 
nica, eram: tratamento dos caminhos Íngremes, escorregadios e porisso, pe- 
rigosos; abastecimento d'água e esgotamento sanitário; drenagem¡ tratamen- 
to de áreas livres, em especial da que concentra pagos e já naquela época, 
tinha intensa utiliza9601 apesar do acÚmulo de lixo e do esgoto a céu-aber 
to. A Associa9ao havia recém-iniciado negocia9oes como governo do Estado, 
visando a regulariza9ao legal e jurídica da posse da terra, e os projetos 
a serem desenvolvidos pela UFF refo~ariam tais entendimentos, além de su- 
bsidiarem as reivindica9oes de melhoris para o local junto a outros orgaos 
públicos. 

manente entre a sala de aula e a comunidade. Assim, cada etapa do reconhe- 

cimento e lan9amento de proposi9oes foram submetidas a comunidade, através 
de seu representante, que participou .ativamente do processo, repassando ex 
periencias, necessidades, possibilidades e anseios dos moradores. 



problemas sentamento em rela9ao a estrada e a conten9ao de encostas eram 
prioritários a ser enfrentados. 

ao saneamento básico e tratamento dos caminhos o estudo de proterao do as t ..,, - 

urn perigo constante para os moradores. Além dos problemas usuais relativos 
muito frequentadas nos finais de semana e no verao, constituindo porisso ' 
las formado.~ cortada por urna rodovia que dá acesso as praias oceanicas' 
Esta Favela, si uada em Niterói, ocupa as encostas e o pequeno vale por e- 

dicava a projetos reais, passando a trabalhar na Favela do Viradouro. 

tes voltavam a manifestar grande interesse em participar da experiencia.E, 
em decorrencia disto, no semestre seguinte, 2º semestre de 1966, 26 alunas 
e nao semente 10, solicitaram matrícula no módulo da disciplina que se de- 

A repercussao dos resultados obtidos no semestre entre alunas de outros p~ 
rÍodos do Curso de Arquitetura e Urbanismo foi significativa. Os estudan - 

nativas por parte dos moradores. 

permitisse aos estudantes testar suas propostas, em especial as referentes 
a pavimentagao. As equipes haviam sugerido placas pr~moldadas de concreto, 
cada op9ao apresentando características específicas e, a execu9ao de prot§ 
tipos era essencial inclusive para o processo de escolha de urna das alter- 

A principal deficiencia enfrentada foi a inexistencia de laboratÓrio que 

dos e projetos. 
pois libera a equipe permanente para desenvolver e aprofundar novas estu - 

processo teto, ex-aluno da UFF, está senda extremamente importante neste 

Ao final do semestre, o interesse e entusiasmo dos alunas era tal que eles 

se dispuseram a prolongar o período letivo e apresentar e discutir, em reu 

niao geral comos moradores, o produto de seu trabalho. Os projetos foram 

entregues a comunidade para defini9ao das alternativas desejadas que serao 
posteriormente detalhadas pela equipe permanente. A participagao do arqui- 

rios mais frequentes. 

nos intensas e tiveram de ser provocadas através da realiza9ao de seminá 



Ao final do semestre, haviam elaborado todos os projetos necessários a re- 
cupera9ao ambiental do assentamento, com exce9ao dos referentes a canten - 
9ao de encostas, além de terem produzidos manuais de orienta9ao para a im 

aos moradores. 

os seminários realizados ern sala de aula, e prÓprio interesse dos estudan- 
tes no trabalho. Assirn, além das atividades desenvolvidas no horário das 
aulas, foi possÍvel acompanhar reunioes e discussoes da Associa9ao dos Mo- 
radores. O desafio de elaborar projetos ern conjunto coma comunidade foi a 
ceito, ainda que tímidamente, e os alunas passaram a buscar formas e meca- 
nismo de comunica9ao comas familias, aplicando a idéia previa~ent~ utili- 
zada na Favela do Gato, de l~n9ar est6rias em quadrinhos pedindo ~ugestoes 

todos res que auxiliavam os alunas em seus levantamentos e compareciam a 

Em termos de ensino e condu9ao didática, dais fatores facilitaram sobrema- 
neira: a participa9ao e coopera9ao direta, ativa e permanente dos morado - 

os estudantes erarn divididos em dais grupos e recebiam orienta9ao ern horá- 
rios distintos. Por outro lado, para superar as dificuldades,decorrentes 
das dimensoes do assentarnento, entorno de 650 familias ocupando urna regiao 
Íngreme, a turma foi dividida em sete equipes, cada urna delas responsável 
por cobrir urna área determinada do assentamento mas abordando todos os as- 
pectos: abastecimento d'água, esgotemento sanitário, drenagem e pavirnenta- 
9ao, paisagismo e conten9ao de encostas, aproveitamentamento dos espaºos 
pÚblicos e lixo. A turma funcionou, na verdade, como urna equipe técnica di 
vidida em sub-equipes cuja trabalho era especÍcifico e também interdepen - 
dente e complementar. Pela primeira vez, conseguimos realmente implantar e~ 
condu9ao e o grande mapa_ base do assentamento foi montado a partir da con- 
tribui9ao de cada sub-equipe e as diretrizes gerais das propostas estuda - 
das em conjunto na turma e detalhadas pelas sub-equipes. 

onde ma adotado envolvía urna aula conjunta de visita de campo e urna aula 

o desafio agora colocado nao se restringía a dar respastas efetivas a solí 
cita9aa da cornunidade, mas incluía a prÓpria candu9ao da disciplina de mo- 
do a permitir a orienta9ao de todos os alunas por um só professor. O esqu~ 



Nossa prática tem demonstrado que é raro conseguir em um Único semestre 
que os estudantes passem por todas as etapas de projeto. Quando colocados 

~cada semestre, enfrentamos e devemos superar dificuldades derivadas da~ 
xiguidade de tempo (um semestre em dez de formac;:ao), da excassez de recur- 
sos materiais da Universidade (por exemplo,a falta de laboratórios que pe~ 
mitam testar as soluc;:oes propostas), das deficiencias de formac;:ao dos estu 
dantes e da falta de professores especialistas cuja orientac;:ao induza e 
possibilite explorar novas caminhos. Em decorrencia disto, a responsabili- 
dade de, trabalhando em conjunto comos moradores, dar respostas técnicas 
e 8rquitet~nicas inov~d9ras, de baixo custo e ~dequadas a uma re~lidade 
que_. pouco conhecem, constitui-se i~ensa tarefa t~nto ~ara alunas quanto 
para professores. 

Ao longo de nossa experiencia, ternos buscado formar arquitetos aptos a co~ 
tribuir efetivamente para a superac;:ao das desigualdades de nossa socidade. 
Com este objetivo, durante um semestre, o estudante é colocado frente a 
frente coma realidade em que vive a maioria do pavo brasileiro e, instado 
a dar r-e spo s te s que possam se~ ·aprovei ta das. imedia tament~. Substi tu:f.mos no 
atelier de projeto, exercÍcios simulados vazios de compromisso social e 
pol:f.tico, por exerc:f.cios reais,como forma de transformá-lo de fato, em ate 
lier das necessidades sociais. 

4. CONCLUSllES. 

As maiores dificuldades foram sentidas na realizac;:ao dos estudos deaprovei 

tamento dos espac;:os públicos, refletindo o pequeno repertÓrio em termos de 

elementos arquitetonicos apropriados e de aná.lise físico-espacial. Também 

na apresentac;:ao de soluc;:oes de baixo custo para contenc;:ao de encostas, ap~ 

receram as deficiencias, derivadas da prÓpria excassez de estudos técnicos 

sobre o assunto. 

plantac;:ao das redes de agua e esgoto e das opc;:oes para a soluc;:ao do probl~ 

ma do lixo, tuda numa linguagem gráfica acessÍvel aos moradores. 



necessidades, possibilidades e valores da comunidade, contestamos o ideá- 

. as tidiana visando adequar o referencial teÓrico-conceitual do arquiteto 
e com os quais nos def r-ont.a r-erno s . Quando propomos rever nossa prática co 
C0mpreendemos as razoes das dificuldades e problemas que ternos enfrentado 

envolvendo novas disciplinas; incentivando alunas e professores a pesqui- 
sar sobre o assunto, principalmente dentro da vertente tecnológica e a 
participar das atividades de extensao; e buscar ampliar o número de pro 
fessores que se dedicam exclusivamente a Universidade, premissa básica p~ 
o desenvolvimento de um trabalho desta natureza. 

Reconhecemos ser necessário e urgente ampliar o espectro da experiencia , 

soluºoes e sim conseguir urna produºªº conjunta como usuário, Única mane! 
ra de alcanºar resultados significativos; além de possibilitar compreen 
der que ainda há muito a descobrir, especular e aprender. 

e que e necessário criatividade e disposiºªº para o diálogo e para otra- 
balho fara dos esquemas e horários convencionais, se nao quizerem propor 

seus moradores sao Únicos em suas características e problemas específicos 

dades presentes neste·tipo de trabalho, como por exemplo, a falta de ma 
pase dados atualizados e confiáveis; perceber que cada assentamento e 

Esta experiencia tem permitido ao aluno, vivenciar os entraves e dificul- 

suário. 
enfatizando sempre a necessidade de refletir e propor em conjunto como u 

Diente da impossibilidade de cumprir todas as tarefas, a cada semestre t~ 
mas optado por fazer o estudante exercicitar o instrumental básico que 
lhe permita conhecer e reconhecer a realidade coma qual está trabalhando 

instados a trabalhar em conjunto comos moradores, poucas vezes conseguem 
vencer as diferenGaS de enfoques, linguagem e entendimento; nao sobrando 
tempo para buscar soluGoes técnicas de caráter "alternativo" e inovador. 

quando que nao acrescentam muito ªº conhecimento técnico já disponível; 
frente ao problema geral do assentamento, chegam a propostas carretas mas 



I' 

Estas dificuldades entretanto, representam em sí só, um material pedagÓg! 

ca Útil para reflexao da Universidade e da comunidade. Ao mesmo tempo, 

por serem conjunturais, sao superáveis a partir dos prÓprios resultados 

que o trabalho vem apresentando. 

ria da arquitetura que o tempo demonstrou ser apanágio de alguns somente; 

·quando buscamos conhecer o conteÚdo e reconhecer o mérito das solu9oes 

produzidas pelos moradores, através dotrabalho junto aos mesmos, enfrenta 

mas os estamentos corporativos dos arquitetos; quando desejamos transfor- 

mar a prática de adestramento em prática de forma9ao nao só de alunas co- 

mo também de professores, questionamos a prÓpria academia e incomodamos a 

queles cuja saber cristalizado os impede de ver que há sempre mais a a 

prender; e quando estimulamos, num processa permanente, alunas e profess~ 

res a produzir dentro da Universidade, amea9amos as grupas que dominam o 

mercado de trabalho do arquiteta. 
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habitantes poseen, que no los hace sujetos de crédito de una arqui tectu- 

ra. Otro punto es la incapacidad de pago real que gran cantidad de los 

nacimiento funcional, utilitario, y de aporte creativo de la arquitectu- 

que proporcionan una relativa, poDre o mediana respuesta, debido al deseo 

han contado con una formación particular en el campo de la arquitectura, 

construcción (maestros de obra ,albañiles ,operarios ,peones ,etc.) , q LJ e no 

neo de los habitantes, en función de la necesidad) o de laborantes de la 

con la participación de la constructora pueblo (trabajo directo o espontá 

de edificación, esta se realiza sin intervención de arquitectos, ya sea 

cantidad Asentamientos Humanos Urbanos, en donde se ejecuta la mayor 

ni experiencia técnica (arquitectura informal.). En la época actual los 

trucción, es decir una participación de entes individuales, sin formación 

nómadas, sin intervención de arquitectos o especialistas en diseño o cons 

1.1.1 En la ~poca prehistórica la edificación era una expresión de los núcleos 

comunidades rurales. 

parte muy limitada en el espacio edificado de nuestros centros urbanos y 

que la participación de la. arquitectura o nivel fonnal se expresa -en+ur ra 

La respuesta la tenernos en que es esto úlTirro, dado una sociedad entera. 

dad, ya sea urbanos o rurales, son obras de arquitectos o son las obras de 

centros urb anos , o la mayoría de los espacios edificados por la humani- 

1.1 Haciendo un análisis histórico puede formularse la pregunta, sobre si los 

sión. 

La Arquitectura Informal y la Formal: reto para la enseñanza y la profe- 
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ción de actividades del Area Metropolitana de Guatemala a través de la 

en Guatemala, se deja consignado perseguir como objetivo la descentraliza 

Con motivo del establecimiento de la nueva constitución política en 198'.) 

1.1.6 Reto para la enseñanza y la profesión 

les, financieros y de mano de obra) en la capital. 

a través de no sobrepasar los niveles de utilización de recursos (materia 

da local, así como desestimular la migraci6n hacia el área metropolitana 

dia a nivel nacional, generar nuevos empleos; utilizar tecnología apropi~ 

1.1.5 Así también procuraba la nivelación de los costos de vivienda básica y m~ 

al desarrollo urbano-regional y a los sectores sociales y productivos. 

integrados ción, invlucrando el desarrollo de conjuntos habitacionales, 

siones intermedias, promoviendo la densificación razonable de la pobla- 

de la población en centros urbanos, o en asentamientos humanos de dimen- 

1.1.4 Perseguía es te 3er plan nacional de vivienda, incentivar el agrupamiento 

dios. 

pero a su vez acondicionando la oferta a la demanda, en los estratos me- 

teca, con énfasis en los estratos de mayor necesidad en ví v i.enda social, 

objetivo de proveer de vivienda a la mayor parte de la poblaci6n guatema~ 

ción de los sectores público y particular. Este plan 1983/85 delineó el 

1.1.3 Esta actividad econ6mica involucra a entidades financieras y de construc- 

zador de otras industrias locales de productos de la construcción. 

neral, dada s: gran capacidad de generador de empleo, así como de movili- 

mo satisfactor social de ler orden, como un promotor de la Economía en g~ 

vienda que finca la importancia del sector vivienda en su intervención co 

de desarrollo, que lleva parale}o el tercer plan nacional sectorial de vi- 
' 

1.1.2 Para el período 1983/86 se produce en Guatemala el séptimo pian nacional 

ra formal, por lo menos a nivel de vivienda social institucional. 
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así corno San Agustín Acasaguastlán departamento de El Progreso. 

mula cabecera, Esquipulas y Quetzaltenango del departamento de Chiquimula 

becera, Teculután,Río Hondo y Gualán, de~ departamento de Zacapa, Chiqui- 

ché. Grupo No.4 Suroriente de la República 8 comunidades así: Zacapa c~ 

ra, Panajachel, Santiago Atitlán, San Lucas Tolirnán, Chichicastenango,Qu~ 

Grupo No.3 5 comunidades así: Lago de Panajachel Sololá, Sololá cabece- 

huleu, Santa Lucía Cotzurnalguapa,Escuintla y Coatepeque Quetzaltenango. 

del departamento de Suchitepéquez, Retalhuleu cabecera, San Felipe Retal- 

tenango cabecera, Patulul, Santo Dorningo,San Antonio y Cuyotenango todos 

Marcos. Grupo No. 2 Suroccidente de la República 9 cornunidade s así: Maz~ 

Totonicapán cabecera, San Marcos cabecera y San Pedro Sacatepéquez, San 

Quetzaltenango cabecera, Salcajá y San Juan Ostuncalco en Quetzaltenango, 

pos: Grupo No.1 Altiplano Occidental de Guatemala, 7 comunidades así 

1.2.1 En el interior de la República ha participado por medio de cuatro (4) gr~ 

área metropolitana de Guatemala. 

tado con 2 planes: 1) apoyo al interior de la República y 2) Apoyo al 

El Ejercicio Profesional Supervisado de Arquitectura EPSDA 86;87 ha con- 

1. 2 El Ejercicio Profesional de Arquitectura lEPSDAJ corno un reto para la en- 

1 señanza y la profesión.! 

gados a la enseñanza de la arquitectura. 

urbanísticos , ambientales, arquitectónicos, culturales y de desarrollo li 

ticipando directamente en la solución de los problemas sociales, técnicos, 

vés de 6 u 8 meses de estancia del futuro arquitecto en la comunidad, p~ 

de la República, como una modalidad de apoyo al desarrollo del país,a tra 

más los programas de Ljercicio Brofesional Supervisado hacia el interior 
' 

permitirá como reto para la enseñanza, la posibilidad de incentivar aún 

creación de los consejos regionales de desarrollo urbano-rural, lo cual 
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ni cipal. 

arquitectónico se proporcionan los elementos para un plan de acción mu- 

terminar las deficiencias de tipo social y de equipamiento urbanístico y 

cada comunidad en cuanto a factores demográficos y económicos; para de- 

ensayos siendo el primero de estos una síntesis de la problemática de 

l. 3. 2 Las exigencias académicas de investigación cubren por lo general tres ( 3) 

ra municipal) como el área rural que los circunda. 

cabece- nistrativa que forman tanto los núcleos urbanos (incluyendo la 

tica; entendiéndose el concepto municipio como la unidad político-admi- 

acuerdo con el recurso humano con que cuenta durante cada período de pr-ác- 

número de municipios y/o comunidades (41 en el presente caso)del país de 

brir a través de un proceso formal en arquitectura y urbanismo el mayor 

los de Guatemala, como parte de la extensión universitaria, trata de cu- 

do (EPSDA) de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Car- 

1.3.1 Como podemos notar el Programa de Ejercicio Profesional Supervisa- 

~Dnte Villacanales. 

cabecera, Amatitlán, Palín, Villa Nueva, Villacanales cabecera, Boca del 

José y Santa Catarina Pinula, Ciudad Real, Sa..'1 Pedro Sacatepéquez, Mixco 

munidades urbanas periféricas como son: Canalitos, Nueva Chinautla, San 

El EPSDA en el Area Metropolitana de Guatemala ha participado en 12 co- 

Guatemala. 

de Ejercicio Profesional de Arquitectura EPSDA en el Area Metropolitana 1. 3 

Arquitectura latinoamericanas. 

rar inquietudes de actividad semejante en otras J:.:scuelas y Facultades de ' 
la intervención del EPSDA en el Jnterior de la RepGblica, pudiendo gene- 

86/ 8·1 y que obviamente irradiarán pasos hacia el desarrolle del pa1s con 

1.2.2 Todo lo anterior suma un total de 39 comunidades atendidas en el período 
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de Arquitectura C.R.A. del año 1972. 

tura, tienen su origen en los postulados del Congreso de Reestructuración 

actividades qu~ tratan de proyectar al futuro profesional de la arquitec- 

de las de Arquitectur3 A.U.e.A. que al igual que el E.P.S.D.A. y varias 

1.3.6 Existe tambi~n el programa de Actividades Universitarias con la Comunidad 

en particular, vinculados al Ministerio de Desarrollo respectivo. 

con los conc2jos regionales de desarrollo regional urbano de cada región 

comités de vecinos, clubes de servicios, etc., y posteriormente lo harán 

terdepartarnentales, coordinadoras intermunicipales, concejos municipales, 

cuentan con la opción de participar en reuniones con las coordinadoras in 

las que enriquecen la práctica del estudiante en su comunidad, dado que , 

1.3.5 El programa abarca adicionalmente actividades de enseñanza aprendizaje 

tes, la proporción es de 50 a 1. 

cicio Profesional de Arquitectura para el mantenimiento de los practican- 

el pequeño aporte económico que proporcionan las municipalidades del Eje~ 

1.3.4 Si comparamos el costo de la contratación de servicios profesionales, con 

y otros. 

nales, oficinas, comercios, mercados, centros de distribución, de consumo 

miento religioso, e instalaciones recreativas y deportivas, salones comu- 

tura a nivel urbanístico y de ejecución; así como edificaciones de equip~ 

su estructura, por ejemplo drenajes, caminos vecinales puentes y nomencl~ 

buyen al desarrollo de las comunidades tanto en su infr.1estructura como en 

1.3.3 La actividad que se realiza, incluye una cantidad de servicios que contr~ 

investigación incluye la propuesta de tesis de grado. 

proyección de las necesidades a'10 a 15 años plazo. El tercer ensayo de .. 

de una urbano-arquitectónico de las mismas comunidades con la inclusión 

Posteriormente se realiza un segundo (2o.J ensayo que incluye un análisis 

-5- 



11 una realidad. 

económico, político e histórico particular y por lo tanto testimonio de 

blos; por el contrario, es necesario comprenderla como un producto social, 

lada de la problemática social y del desarrollo histórico de nuestros pue 

ca especifica de la vivienda en América Latina no puede considerarse ais- 

,, 
Partiendo de la declaraci6n de Cali (nov. 1983) que define la problemáti- 2.1 

Lfmites y posibilidades para el acceso a la vivienda en latinoamérica. 

tigaciones orientadas hacia un proceso de arquitectura formal. 

duce a búsqueda de temas relacionados con la realidad nacional con inves 

1.3.9 Adicionalmente e:Usten la unidad de investiga0ión de arquitectura que in- 

so formal en su desarrollo ya sea éste urbano o rural. 

dades que tiene la población a la cual deberá ayudar a través de un proc~ 

ticante de A.U.C.A. retorna con una idea más objetiva del tipo de necesi- 

En el momento de dar por terminada su actividad en la comunidad, el prac- 

llegar a realizar su práctica. 

de sus deficiencias de conocimiento de la realidad y superarlas antes de 

rama de los oJ;;¡jgtjvos y prácticas del E.P.S., p er-m.i t Léndo Le darse cuenta 

cio y enseñanza-apren?izaje, a fin de dar al practicante de AUCA un pano- 

una programación con la inclusi6n de actividades de investigación, serví- 

realiza 1.3.8 El epesista (persona que ya finalizó curriculum en la Facultad) 

atendidas por el programa EPS; la actividad universitaria con la comuni- 
dad, AUCA a través de sus estudiantes convive con el Epes ista durante dos 
semanas del período de vacaciones de la Facultad, entendi~ndose como una 
manera de tomar conciencia con la comunidad, conociendo a la gente que 
la habita, sus necesidades, costumbres e idiosincrasia, así como la forma 
de satisfacer sus primordiales requerimientos. 

' 

1.3.7 Es una práctica que se inicia en los años ochenta con las siglas de PUAR 
o prácticas universitarias en el área rural, tom,.,ndo posteriormente su no~ 
bre de A.U.C.A., que consiste en una práctica de lS dfas que los estudia~ 
tes que aún no han cerrado curri~ulum realizan en las comunidades que son 
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biernos para enfrentarlo y ejecutar acciones concretas. 2) Persistencia 

sas más relevantes pueden resumirse así: 1~ falta de decisión de los go- 

subdesarrollados y representa un problema de grandes magnitudes cuyas cc:u 

2.1.S La vivienda constituye :Jna de las n e ce s i d ad e s básicas de nuestros pa i se s 

ciedad equilibrada y armoniosa para el bienestar del ser humano. 

mando las decisiones políticas adecuadas que permitan el construir una s.:i 

que es un problema de orden social, que debe afrontarse. integralmente, 

cantidad de viviendas a ejecutar con soluciones únicamente t~cnicas, sino 

2.1.4 En América Latina, el déficit habitacional no es solamente un problema Ge 

una vivienda digna, sino a superar el subdesarrollo. 

ción de transformaciones socioeconómicas que permitan no sólo el acceso~ 

vienda en América Latina, su solución está condicionada a la implementa- 

tes en la actualidad. Siendo de tal magnitud la problemática de la vi- 

2.1.3 El déficit habitacional es superior en número al de las viviendas existen 

en Santiago de Chile, Villas Miseria en Buenos Aires entre otros. 

Barriadas o Pueblos Jóvenes en Lima, Cantagriles en Montevideo, Callampas 

co, Barrios en Caracas, Favelas en Río de Janeiro, Suburbios en Ecuador , 

mente Lirronadas en Guatemala, Fortalezas en el Salvador, Tacles en Méxi- 

de esta población habitan en asentamientos precarios, llamados indistinta 

blación mundial es decir 490 millones de habitantes; un amplio porcentaje 

2 .1. 2 América Latina con una superficie may :~ a 20 millones de kilómetros cua- 

drados, y una densidad aproximada de 14 hab/Km2. contiene el 7~ de lapo- 

tar~n una cifra de por lo menos 827 millones de viviendas. 

llados del tercer mundo, es decir 4,550 millones de habitantes que necesi 

llones de habitantes,,de la cuar el 65% vivirá en los países subdesarro- 

año 2,000 muy cercano, la población del planeta será mayor de 7,000 mi- 

2.1.1 Se estima igualmente por parte de la oficina de Naciones Unidas que en el 

• 
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de fondo Social para la Vivienda, Ley de Asentamientos Humanos y Reglame~ 

Los instrumentos sugeridos son: Ley de Vivienda, Ley de Inquilinato, Ley 

las soluciones de bajo costo, especificaciones y sistemas constructivos . 

ra proyectos habitacionales, normalización del tipo y dimensionamiento de 

A través de estudios técnicos que conduzcan a la regulación del suelo pa- 

b. Política de apoyo y fortalecimiento jurídico al desarrollo habitacional. 

ahorro y préstamo). 

les, laborales, estatales, cajas de ahorro y crédito (sistema nacional de 

sal) estructuraéi6n del fondo social de la vivienda con aportes patrona- 

salarial, fondo de garantía por servicios prescados (indemnización univer 

de a las necesidades, evaluando los mecanismos siguientes: a. Deducción 

cional, a través de un sistema nacional de financiamiento interno más acor 

a. Política de apoyo y fortalecimiento financiero para el desarrollo habita- 

necesidad social fundamental se plantean las siguientes políticas: 

Ln el caso de Guatemala, considerando la vivienda como satisfactor de una 

2.1. 7 Posibilidades de acceso: 

ria para proyectos de vivienda popular. 

i. Lxiste dificultad de adquisición a bajo costo de la tierra urbana necesa- 

de la nación. 

llones lo que implicaría 1 1/2 veces el presupuesto total de gastos (1987) 

ciendo 650,000 viviendas) necesitaríamos Q. 3,250 millones= US$ 1300 mi- 

h .. Si pudi~ramos satisfacer la necesidad de vivienda acumulada a 1985 (prod~ 

inversión de Q. 200.00 millones=$ 80 millones, anualmente. 

lías que surgen anualmente (estimando (Q.5,000/lote) sería necesaria una ' 
g. Tomando como objetivo proporcionar lotes con servicios básicos a las fami 

50% en estado de extrema pobreza. 

f. En el mismo año se estimaba un ·75% de la población en estado de pobreza y 
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El diseño como factor en el proceso productivo de viviendas 

Recientemente (marzo 19 87) se firmó un convenio interinsti tucional ,je coo 

peración técnica de 6 meses prorroga~le entre el Banco Nacional de la Vi- 

vienda Bfü~VI y la Universidad de San Carlos de Guatemala para que a tra- 

vés de la Facultad de Arquitectura se preste apoyo en la supervisión y 

asesoría individual a los adjudicatarios para el diseño y construcción de 

3.1 

ción (esfuerzo propio y ayuda mútua) créditos en materiales y otros. 

f. Política de apoyo al incremento de los ingresos de la población a través 

de dar preferencia a proyectos habitacionales con cercanía a las fuentes 

de trabajo impulsando la pequeña y mediana empresa, que aseguren coloca- 

ción de los jefes de familia, así como el incremento de los ingresos fami 

liares y de condiciones de vida. 

autoconstruc- e. Política de apoyo a la participación popular, a través de 

to de Licitaciones e Invitaciones para cotizar la construcción de vivien- 

da de costo menor. 

c. Política de apoyo tecgológico ar desarrollo habitacional 

A través de dar preferencia al uso de recursos y materiales locales, res- 

petando la identidad cultural de las comunidades, dando la opción de lo- 

tes con trazo y servicios colectivo~, para beneficio de mayor número de 

familias con escasa capacidad económica; estimulación de la investiga- 

ción que propicie reducción de costos. 

d. Polftica de apoyo y fortalecimiento administrativo al desarrollo habita- 

cional a trav~s de una mejor coordinación interinstitucional e intersec- 

torial (comisión nacional de vivienda); mejorª~~o-~l sistema de promoción 

y adjudicación, flexibilizando los mecanismos de calificación de sujetos 

de crédito. Se está propiciando la desconcentraci6n administrativa según 

la Constitución de la República y las políticas de desarrollo regional. 
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anexa c as " que consisten en una habitación de usos múltip.Les que tienen 

la para lavar. Por otro lado se proporcionan también con "unidades bási- 

dades sani~arias" que contienen área techada con inodoro, ducha y una pi- 

Se ofrecen normalmente con "uní - potable, drenajes y energía eléctrica. 

4.1.1 Los programas de parcelas mínimas provistas de servicios btisicos de agua 

desde 1977 en Guatemala los siguientes: 

Nuevos conceptos en el p.Laneamiento de viviendas en latinoamérica para las 1 

1 necesidades proyectadas al año 2 ,000 .j 
4.1 Dentro de los conceptos vigentes para .La atención del problema se tienen 

tes programas: 

nica de esta entidad financiera. Encontramos adicionalmente los siguien- 

de los vecinos o grupos comunales, bajo la coordinación y asistencia téc- 

vada, y de organizaciones no gubernamentales, que incluye la mano de obra 

mientas en estado precario; impulsando con el apoyo de la iniciativa pri- 

co, encaminado al mejoramiento, diseño y renovación urbana de los asenta- 

línea de trabajo del Banco Nacional de la Vivienda, en el caso guatemalte 

3.1.2 ~l programa de mejoramiento de áreas urbanas progresivas MAP. Es la nueva 

ciones de habitabilidad. 

formar parte de un proceso a través del cual se garantizan mejores candi- 

como des a las condiciones del medio para llevar una vida más digna así 

3.1.1 La funcionamidad y utilidad de los espacios diseñados deben estar acor- 

gado a la rea.Lidad económico-social del país. 

Transformarse en t.m proceso productivo en colaboraci6n, a la vez que ape- 

Los terrenos, sus créditos. Esta es una forma en que el diseño puede 

construirán programadas con fo rrne, el BANVI adjudique a los propietarios de 
' 

en Mazatenango (275 viviendas) y Chiquimula (325 viviendas) las cuales se 

vivienda en proyectos habitacionales de bajo costo que el BANVI realiza 
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llave en mano) en que la entidad de vivienda actúa como promotor y agente 

financiero, para generar una oferta, para la que ya tiene asignada una de 

manda efectiva. 

t programa 4. 2. 1 Programa de compi'a de soluciones hab itacionales para terceros 

4.L Nuevos conceptos en la planificación de viviendas 

4.1.7 Programas de organización y asesoría técnica para autoconstrucción por es 

fuerzo propio y ayuaa mútua son parte complementaria de la vivienda de de 

sarrollo progresivo. ?ermite la participaci6n de entidades no gubernamen 

tales en la solución de la problemática. 

ción. 

tma unidad sanitaria. Todas estas variantes se encuentran asociadas al 

concepto de crecimiento gradual o vivienda de desarrollo progresivo. 

4.1.2 Los programas de vivi~nda básic~ o mínima que consiste en la produccion 

de pequeñas tmidades completas de bajo costo. 

4.1.3 Los programas de vivienda media, que se relacionan a unidades habitaciona 

les de tamaño intermedio, que incluyen los edificios multifamiliares o en 

condominio social, de varios niveles. 

4.1.4 Programas de desarrollo urbano y regional, que se realizan en apoyo a Mu- 

nicipalidades dei inTerior del país, que comprenden acciones integrales 

que van más allá del campo únicamente habitacional. 

4.1. 5 El_progré!_ma de financi:: :liento individual para adquisición de soluciones ha----~-----· 

bitacionales en proyectos precalificados (FIPP). Se refiere a la conse- 

sión de créditos dirigidos a la población demandante, que tenga acceso a 

la oferta que existe en el mercado, pudiendo escoger a voll.U1tad el tipo 

de soluci6n o diseño que más le favorezca. 

4.1.6 Programa de créditos en materiales para construcción es un concepto vin- 

culado al de vivienda de desarrollo progresivo, y actividades de construc 
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5.2 Se deberá incentivar la densificación razonable de,proyectos habitaciona- 

programas universidades - Ls t ado que permitan la mejor difusión de la pro- 
fesión. 

Deberá perseguirse su incremento a través de la participación de rales. 

te muy limitada en el espacio edificado de nuestros centros urbanos y ru- 

jadas para 1991. 

_____ s_l..,. l Conclusiones 1 
5.1 La participación de la arquitectura o nivel formal se expresa en una par- 

bitacionales se deberán realizar en base al cumplimiento de las metas fi- 

4.L.6 Del año 1991 al año 2,000 la atención de la vivienda en cuanto a casos na 

da para el mismo año) . 

en este último, representando aproximadamente el 61"0 de la demanda estima 

bitacionales entre 1988 y El91 lconstituye el 43"0 del déficit creciente 

madamente el SO% de la demanda estima.da) b) La tención de ¿s,ooo casos h~ 

rresponde al 28% del déficit creciente de este año (representando aproxi- 

siguientes: a) La atención de 15,000 casos habitacionales en 1987 que c~ 

Según esto las metas serían las sos de que se dispondrá en el período. 

men(:9:~es J:) La magnitud estimada del déficit habitacional BJ Los_recur- 

4.2.5 Los objetivos del BANVI para 1987-91 han sido fijados en 2 factores funda 

promotor privado, las cooperativas y otros grupos asociados. 

habitacionales, conocido como "capital de trabajo" asegura fondos para el 

4.2.4 Programa de financiamiento para urbanización y construcción de conjuntos 

joramiento de vivienda urbana. 

4.2.3 Programas de financiamiento individual para construcción, ampliación y me 

interior del país, según su tipología regional y climática. 

en estudio que conll~va la atertción habitacional en las áreas rurales del 

mejoramiento de vivienda rural. Esto resulta una nueva línea de trabajo 

4.¿.2 Programas de Financiamiento individual, para construcción, ampliaci6n y 
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humanización; .: . 

espacio vital, que por si mismo, nos producirá solamente una marcada des- 

aporte creativo, evitando tener como objetivo único la minimización del 

constituyan hogares con alma, flexibles y funcionales, utilitarios, con 

como profesionales, para proporcionar las soluciones habitacionales que 

5.7 Hagamos esfuerzos por conocernos a nosotros mismos, como humanos antes que 

tacional sino integral de nuestros países latinoamericanos. 

mar entes - profesionales responsabilizados del desarrollo, no sólo habi- 

tener conciencia de que todo profesor universitario debe enseñar para for 

lidad, porque se puede tanto orientar como desorientar. Lo relevante es 

Fecundo por el poder multiplicador que tiene,y de responsabi- sabilidad. 

5.6 .La enseñanza de la Arquitectura es el campo más fecundo y de mayor respo::_ 

del déficit habitacional. 

financieras, sociales y de planificación física, acordes a la disminución 

políticas bitando asentamientos precarios, por lo que deberán ejercerse 

millones aproximadamente al año 2,000 tendrá cada día mayor población ha- 

5.3 América Latina -490 millones de habitantes, 1987- y una proyección de 600 

en su ~.=_sar_rollo y_ desenvolvimiento con respuestas concretas. 

jetivo permanente de nuestras universidades y nuestros paises colaborar 

co, e histórico, testimonio de una realidad; por lo que deberá ser un ob- 

5.4 La vivienda debe comprenderse como un producto social, econ6mico, políti- 

en su desarrollo urbano y rurai. 

sidades, Facultades de Arquitectura y graduados, como a nuestros países 

Profesional Supervisado, que beneficien académicamente a nuestras univer 

Ejercicio la enseñanza y la profesión, tomando directrices a través de 

. •. :'~, .;.:,:¡ ~· Se deb er-án promover -e n América bat ína , programas que produzcan r-e tos para.:):,;, 
. · .. · ... 

5.3 
ral de las comunidade~, regiones a paí~~s de :que se trate. 

les integrados al entorno urbano-regional, m~nteniendo la identidad cultu 
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der sus necesidades básicas sea alcanzable. I.Ds programas de vivienda que involu 

la vivienda es un rredio para que las aspiraciones de la población en at~ 

rando satisfacer la atención de vivienda. 

tólica y el INThTVI del Perú, etc., hacen que en forrna permanente se esté procu 

dasal en El Salvador, CII Viviendas de República D:::::minicana, La Universidad e.a- 

los y Hogar y Desarrollo en Guatemala: SERVIVIENilA. La Vivienda en Colanbia, Fun 

dores y prarotores de vivienda en Arrérica Latina ceno la Universidad de San Car 

Sin embargo, la titánica lalx)r que realizan pequenos grupos de investiga 

l'1undial o el BID. 
en su mayoría impuestos por los organisrros prestatarios, tal es el caso del BanCD 

casos se circunscriben a proveer préstarros para la ejecución de proyectos que son 

tas CDndiciones, ya que el apoyo de los países desarrollados en la mayoría.de los 

El reto para satisfacer las condiciones de vida son más ccmplejas en es 

mínirros de habitabiiidad. 

ve limitada a ocupar espacios que cualitativarrente no llenan los requerimientos 

tan tes no vi ven- e•1 -condi c i.one s de confort; habi tacional cuya calidad de vida se 

proveer vivienda es muy reducida, tanando en cuenta que rr.ás del 50% de sus habi 

La dis¡::x:mibilidad de Arrérica Latina en recursos humanos y materiales para 

vida en los asentamientos humanos. 

en forrra permanente estén buscando alternativas para rrejorar las CDndiciones de 

Centroarrericana. Esta situación obliga a rrantener equipos de profesionales que  

menos naturales caro terrarotos e inundaciones y la guer.oa fraticida en el area 

les provcx:adas por la migración del area rural a los centros urbarDs, los fenó 

ccmplejo te.mando en cuenta la dem3.11da constante de nuevas soluciones habitaciona 

El problema de l\rrérica Latina para la atención de Vivienda es cada vez más 

INTRODLCCI O.\l 

NUEVOS CXX'JCEP'I\JS EN EL PIANEAMIEN'TD DE VIVIENill\S EN AMERICA 
LATINA PARA 1AS NECESIDADES PROYECTAUZ\S ~ANO 2000. 



(3) ALTI1'1.IR, OTBr. La. d írneris í.ón de la pobreza en JIITérica Latina, CEPAL. CHILE 
1979. Banco Mundial. 

y el Car í be : Teorías y M2todología.s. UNGJS, Hl\BITAT. Narobi 1984. na 
(2) ~·~~L§~~9~~_: Planificación de los Asent:.cun.ientos Humanos en Ainérica la.ti 

Vivienda núnima y Vivienda digna. La Vivienda de interés scx:ial. Facultad de 
Arl1uitectura, USAC, 1982. 

(1) PAREDES, Heb2r Arturo 

.. para satisfacer sus necesidades básicas . 

estado de una persona que no cuente con los recursos rrateriales y espirituales 

se ubica en el área urbana y 60% en el área rural, definiéndose cerro fX)breza al 

las familias latinoarrericanas viven en estado de ¡:abreza, de los cuales el 26%  

C¬  acuerdo con los estudios realizados por el Banco Mundial (3), 40% de  

salud, alirrentación, nutrición y educación. 

ciones sino que demanda condiciones más justas para atender las necesidades de 

to no se circunscrib2 a dotar de una vivienda aO':'.t~t:.able para las nuevas genera 

Las necesidades básicas del hombre en este prcx:::eso de acelerado crec~llien 

2000 (2). 

350 millones de habitan tes ( l) ascienda a aprox.írradament.e 500 millones en el año 

década entre el 1.5% y el 2;5%, haciendo que una poblaci6n estimada en 1980 de  

El crecimiento derrográfico en l.atinoarr¬ rica se rrantiene desde la última 
\ 

LA SITUACICN DE AMERJCA LATINA. 

1\mérica La t í na . 
de la pobl.ac í ón , aspecto que debe de contanplarse ¡:: rra los futuros proyectas en 

definitiva están impulsando el mejoramiento de las condiciones socio econémi.cas 

eren en sus p l ane s de trabajo ·' 1 desarrollo i nte<:¡ral humano son los únicos que en 

- 2 - 
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Líroent.ac í.ón , y nutrición y salud, antes que vivienda. 
(2) ~IBIO. Planificación de los Asentamientos Huma.nos. 

yor í a 1.:c los casos son de mayor trascendencia La solución de necesidades caro a 

t í na que se encuentran en situación similar o más aguda, indicando que en la ma 

La infonnación recabada puede ext.rapo l ar se a otros países en Arrérica La 

Fuente: OTBr, Alt :ni.r. La d.im2nsión de la pobreza en Arrérica Latina. Banco Mun 
dial pag. 69. 

tiren ese grup::>. 
.. * Ni~os que asisten a la escuela con respecto a la ¡:x:iblación que det:.ería de asis 

drenajes en área urbana 52.65% 

agua p::>table en áreas rurales 34.0% 

agua p::>table en áreas urbanas 96.5% 

Salud: carras p::>r cada 1000 habitantes 3.14. 
prorredio de rrortalidad infantil entre l y 4 años 6.09% 

f,ducación secundaria 31% 

L:ucación prinaria 90% * 

los países en rrención. 

Venezuela, se obtuvieron los siguientes datos caro praredio de la situación de 

Brasil, Co Lcrnbí a ; Costa Rica, Chile, Honduras, M2xico, Pana.niá., Perú, Uruquay y 

nivel de perfil sobre la satisfacción de las necesidades básicas de Argentina, 

'Ibnando caro ba.se los estudios realizados en Arrérica Latina para estableoer a 
1 

los habitantes de la región que viven en condiciones preearias". (2) 

rales, un im¡=x)rtante incremento de la dispersión rural y el notable aurrento de 

una disfuncionalidad entre la.distribución de la ¡:x:iblación y los recursos nat~ 

tendencia hacia" W1a concentración creciente en el proceso de urbanización,  

Al, analizar la problem'ítica de los e sent.anucnt.os humanos, se observa la 

- 3 - 



(5) lITRIA D. Rubén. El problema de la vivienda y el desarrollo en ,">.rnérica La.tina 

Fondo Editorial ccmún, Caracas, Gráfica l'lrrericana S. A. 1969 p. 88. 
(2) IBID pag. 50. 

. • 

Tal corro se ha indicado en otros estudios sobre el problena de la Vivienda, 

es s\Jffi3IT¬ nte difícil establecer cual es el deficit habitacional de América La.tina 

ya que hay una serie de variables que limitan su e s t ímac.í.ón , particularrrente por 

que se tiene ur. déficit cualitativo (viviendas en ma Las condiciones de habitabili 

dad) y cuantitativo (vivienda que hace falta). s6lo para tener una idea la OEA 

estirr6 el déficit para 1951 en 19 millones de viviendas, el BID para 1962 en 14 y 

las Naciones Unidas para 1962 en 20.3 r.u Ll one s . (5) 

D2b2 de trxnar se en cuenta que en este rranento, no es tan determinante la cantidad 

de soluciones que se planifiquen por los gobiernos locales, ::.~ que se ha ccmpro- 

bado que las atisfacción de las necesidades con las rn2todologías actuales no al 

canzarán a atender a la población dem:mdante, ITB.s bien, el énfasis estará en que 

el "objeto y sujeto prioritario en la planificación de los asentamientos huma.nos 

son las poblaciones rurales y rre t ropo.l í ta.nas que viven en forma de a serit.amí erit.o 

precario" (2), debiendo por consiguiente considerarse soluciones que incluyan las 

siguientes necesidades: rapidez en su ejecución, adecuación a la capacidad de 

pago del usuario, seguros contra tipo de riesgo y durables . 

Sin ernba roo , las rru smas condiciones insalubres de habi t.ab.í lidad influyen en los 

problemas descritos. 

- 4 - 



(6) CANDARA, José Luis Arq , 
M3Türias del Prirrer Seminario Nacional sobre atención de desastres 
"El desarrollo integral canun.itario y el proceso de reconstrucción'.' 

3) L3. adopción de una tecnología m:::x:1erna. 
4) D2sarrollo de una nueva tecnoloaía. 
5) Transferencia de tecnología de un ¡xilo tecnológico c. otro. 

5) O::Ji1r.atible con la ecolo::;ía local. 
6) CCY.n;.)atible con los patrones socio 

culturales. 

l) Inte.i:siva en fTBJ10 de obra 
2) Relat.ivarrente simple 
3) ce escala pequeña o' rn2diana 

4) ce bajo .costo 
L3.s opciones sobre la tecnología a emplear son: 

l) Adopatar e .ir:ip1Effi2ntar una tecnología tradicional indígena. 
1 

2) Reutilizar una tecnología vieja de países industrializados. 

Los rredios mínirros para prarover el desarrollo integral canun.i tario deben ser: ( 6) 

a) Einplear una tecnología apropiada, definida ca:D una tecnología adecuada a las 
condiciones hl.lI1BJlas, financieras y de recursos rrateriales de los sectores p::::> 
bres de los países en vías de desarrollo. 
L3.s características definidas en la reunión sobre tecnología apropiada para 
el año de 1972 en CJI.'C5tJA son: 

cobijo, aliITentación y recreación y nutrición. 

las áreas que cx:rrt=>rende este proceso son: salud, educacién, producción, vestido, 

vida. 

ubicada en el prc:ceso productivo del país y que requiere superar su calidad de  

mita rrejorar las CDnd.iciones socio econérnicas de la p::::>blación, que aún no está  

En ese sentido, entenderros por desarrollo integral a la prom::::ción humana que pe~ 

tos humnos. 

establezca los criterios a seguir para r.ejorar las condiciones de los asentarn.ien 

ción del desarrollo, para lo cual debe de contarse con un rrarco referencial que 

nales, es preciso definir el cxmtexto en el cual se encontrará inrrersa la CDncep 

Previo a establecer rrecanisrros que permitan dotar ce nuevas soluciones habi tacio 

LOS CCNCEP'IDS DE DES!~LID. 

- 5 - 



En la actualidad diversos organisnDs lcx:::ales e internacionales han hecho pro 
puestas para solucionar el probl ema de los asentar:ü.entos humanos en Arrérica La- 

tina. El enfoque tradi<!ionalmente se circunscribe a soluciones que enfrentan la 
problemática scx:::ial, econánica y ¡:olítica. Tradicionalmente se presentan alter 
nativas que tienden a efectuar grandes inversiones y CJl.Je generalnente no pueden 
alcanzar los niveles de los sectores más ¡:obres. 
La tendencia entonces se encamina a que cada pob l ador , especialmente aquel que 
vive en el area rural, soluciona susproblEmas habitacionales con aquellos recur 
sos que tiene a su alcance. Lógicamente esta situación influye direct.aJnente en 

\ LAS ACC:ICNES A SEQJI R PARA EL DESARROLID DE ASENTAMIENTOS HUMA.NOS. 

Esto significa que la dotación de vivienda es un problEma enteramente social, 
JX)r la relación que existe con las otras necesidades l:Bsicas del lx:mbre y que  
funciona c:x::xro un canal para prarover el desarrollo integral en las comunidades 
urbanas y rurales. • 

ID~ proqr ama s de apoyo a la const.rucc í.ón de vivienda abren Las ,¡:;uertas para que 
cada ser humano descubra sus in::Juietudes y necesidades. 
En este sentido, los progrania.s de a¡:XJyo que impulsan el desarrollo integral, ha 
ce que las familias obtengan capacitación y forrr0ción comunitaria, estimulando 
así la creación de pequeñas enipresas que generan enipleo. Este !T¬ CCailisrro permite 
reconcx::r especialmefite a las ccmunidades del area rural los recursos p, .pí.os 
con que se cuenta y su uso racional. Así misrro, disminuyen la Emigración del 
cam¡:o a la ciudad. 

Estas alternativas hace que los sectores rrarginados lleguen a ser sujetos de 
crédito~y mejoren las calidades de vida de la ]X)blación. En este sentido, la vi 
vienda juega un papel de prarotor, ya que es el medio para efectuar las otras 
acciones que permiten mejorar la calidad de vida de la ]X)blación. 

IA VIVIENDA Cilü FACTOR DEL DESARROLID. 

b) Contar con la participación comwütaria para la realización de los pr oo re  
mas en sus di ver sas e t.apa.s . 

c) Capacitar a la ccxnunidad para que sea autosuficiente. 
d) ·prCXTDver la autogestión o ayuda m~tua. 
e) No ser paternalista. 
f) No subsidiar el prcx:J.ucto final de los proqr arre s . 
g) PrOITDver la creación de la pequeña industria local1 

 G  



Torro II. Editorial Lniversitaria 1982. 

La Vivienda Popular en Guat.e:1B.la antes y después del terraroto de 1976. 

(7) HA.RRC()UIN, HERMES y G.A...NDA.RA, JOSE LUIS. 

la torra. c::e cor.cí.enc í a oe los prorrotores para que sea efectiva su incorporación. 

habi tacionales qU2 des arro Ll.a cada. país. Lo irrportante en dí.chas propuestas es 

micos y t.ecno Ióqí.cos y que indudablerrente Ceben ee inmrporarse 0 las políticas 

cluirse en futuros proyectos. Estas opciones cubren los aspectos sociales, econó- 

nos, se pre sen tan a continuacié:n alternativas ·c:e caracter práctico CJU2 oeben óe in- 

ToITB.11cb en coerrta las experiencias realizadas en diversos proyectos lationarrerica- 

ver se en los asentamientos urbanos y rurales más precarios. (7) 

nivel técnico deberán de impulsarse en los próxirros anos, con el fin de prorro- 

Tamndo en cuenta estos aspect.os , se hará énfasis en presentar propuestas que a 

ciudades o viviendas sumarrente inconfortables e insegur-~s en las areas rurales. 

que a nivel práctico requiere de tma gran infraestnJctura para ser aprovechac1J.. 

Paralelarrente a ello, siguen creciendo lo9tugurios o barriadas en las grandes 

Por lo general encontrarros propuestas que tienen una gran concepción teórica pero 

<21 clc':;:irrollo r]0 Viviendas que cualit.ativarrente no reune los rC'<:JUet-ünienlos núni- 
rros para ser hab í t.ables. 
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a) cotar de la infraestructura necesaria, para que el usuario se traslade y 

de acuerdo a sus posibilidades econánicas construya la vivienda. 
b) cotar de la infraestructura y vivienda desde el inicio del proyecto, con la 
posibilidad de cancelar solo la infraestructura, y que a un plazo de cinco años 
se inicie la arrortización de la vivienda, después de haberse incrementado el in 
greso de la familia con los programas de desarrollo integral. 

1.4. Para los fondos asignados a programas de vivienda debe de contemplarse  
una partida específica para capacitación y formac í.ón cc:munitaria, equivalente 
al '5% por lo rrenos, de los presupuestos para obra física y administració~. 
Estos programas pueden llevarse en forma paralela a la obra física y así hacer 
sujetos de crédito a los beneficiarios. 
lDs fondos pueden ser'donados por los bancos y entidades privadas de servicio, 
o fornar parte de contrapartidas estatales. 
1.5. Para los programas en los que se requiera efectuar trabajos de infraes 
tructura (drenajes, agua potable domiciliar,calles, etc.) y cuyo rronto suoere 
la capacidad de pago del usuario si se incluye la vivienda, debe de proqramar 
se un plan con dos alternativas. 

1.3. lDs bancos internacionales, caro Banco Mundial, Banco Interamericano de 
D2sarrollo y otros, deben de estar conscientes en que los préstarros para paí 
ses sub::l.esarrollados requieren aplicarse con intereses blandos (no L:/Or del 
4%), ya que los sectores de escasos recursos econánicos representan un gran  
¡::xxcentaje de la población de cada país, y que no tienen posibilidades de a 
rrortizar las deudas contraídas con intereses altos, reduciendo así la cobertu 
ra de la población capaz de pagar. 

1.2. No donar las viviendas, esto desestimula la superación del beneficiario. 
ID más conveniente, si se desean donar los fondos es entregar la cartera a  
bancos del sistena, entidades de ah:)rro y crédito, CXXJperativas, etc. con el 
fin de Erriplearlo en otros proyectos que beneficien a la canunidad. 

l. l. Adecuar los costos de las viviendas a la capacidad de pago del usua r í.o . 
No pensar en que si la institución cuenta con gran cantidad de fondos, estos 
se apliquen en proyectos cetros. 
Establecer caro criterio que la capacidad de pago del usuario representa una 
arrortización rrensual que equivale, entre el 10 y el 15% del ingreso mensual. 

r 

lDs plazos de pago considerarlos hasta 15 años plazo. 

l. ASPECTa3 ECDN0"-1ICDS . 
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. 4. El obJetivo de la capacitación y particí;Bción canuntaria debe enfocarse 
hacia el rnejorarrriento de las condiciones de vida, c.jen.:i. o::xnpletarrente de acti 
tudes paterna.listas y dependientes . 

. 5. El adiestramiento requiere de tiern¡::o y paciencia, no es pos í bl.e pretender 
que en un año se pueda prcgresar aquel lo que requiere de 3 o 4 . 

. 3. La eficiencia en la capacitación ccmunitaria radica en el adiestramiento 
para aquellas actividades que desea hacer la ccxnunidad, no necesariamente las 
que cree la institución debe hacer . 

sistemas de ayuda mutua para progranias de desarrollo integral canunitario . 
hacerse desde la discusión de la tir:;ología de vivienda hasta la aplicación de 

/ 

. 2. Una buena organización institucional permite mayor eficiencia en la capa 
citación y participaclón ccmunitaria. El trabajo con las ccmunidades debe de 

. l. la experiencia obtenida en los prograJTB.s de vivienda denuestra que sí es 
posible la participación cx:munitaria. No es conveniente que las rretodoloaías  
de ITDtivación se desarrollen en forITB. generalizada para todos los proyectos . 

ASPECTOS SOCIALE.S . 

/ 
1.10. IL. luir en los proqramas fondos da sporn bl e s para pequeños prestarros, y que 
no necesariarrente se enpleen en vivienda, sino para reactivar la econanía fami 
liar, ya que en la ITB.yoría de las ocasiones se necesitan para pequeños talleres, 
productos agrícolas, enseres de la casa, etc. y cx:rro actividad colateral a la Vi 
vienda propianente. 

1.8. En algunas cx:asiones será necesario subsidiar los pr(X_Jramas de vivienda. Esta 
alternativa será valida si no se aplica al costo directo de la vivienda, sino a o 
tros rubros, caro asesoría técnica, capacitación, administración, etc. 
1.9. Aquellos países en los cuales solarrente se pennite donar o e.xrx>rtar en espe 
cie deben de reconsiderar este sistsna, ya que r:;or lo general los artículos emplea 
dos resultan más ca.r:Ds que si se llegaran a producir en el país beneficiado. 

1.7. Incluir en los progranias fondos para farentar la ¡::iequena industria local. 
Estos pueden provenir de ar:;ortes estatales (tonos de reconstrución), préstarros de 
bancos privados o donaciones. 

1. G. Cuando se trate de reconstrucción post, desastres, especialrrente, debe contan 
p Ia r se la adquisición o canpra de los materiales de construcción en la mí srrv: ccmu 
nidad o áreas aleda.nas donde se efectúan los provect.os para incranentar el circu 
lante con el fin de reactivar las econanías locales . . 
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ro en la rrayoría de los casos en forrra dispersa. Las investigaciones realizadas 

En Arrérica L.atina se han desarrollado una serie de alternativas tecnológicas, pe 

~rogramas ¡::>erm311entes de desarrollo integral ccmunitario. 

las organizaciones no gul::ernarrentales, las universidades y la p:Jblación, realicen 

Para amlx:>s casos es necesario que las instituciones del estado, conjunta;rente con 

área urbana y rural. 

de vivienda en Arrérica L.atina se encuentran clararrente identificadas para el 

L.as opciones que en el futuro pueden aplicarse para satisfacer las necesidades 
.. =. ASPECfOS TECNOLCGICOS. 

~·  

. 7. El trabajo en ayuda mutua de¡::>ende del tiemp:) disponible de la canunidad. No 

dete pretenderse que será factible una participación a tiaTlfX) canpleto, ya que  
es necesario efectuar otro tipo de lal::ores cx:rro 2s la agricultura, corrercio, etc . 

. 8. L.a institución que está colal::orando en los programas de vivienda d~ de 
considerar que su participación es temp:::>ral, por lo que dete de canpartir la res 
ponsabilidad CX)n los líderes locales para que lleven a cal::o un seguimiento. 

·• .9. L.as instituciones que participan en los programas deten de colal::orar sin 
discriminación de color, raza o religión. Su trabajo de.te encarrúnarse a la aten 
ción de los grtlfX)s socio econáni(X)s más desposeídos y sin una orientación polít~ 
ca y religiosa partidista . 

. 10. IDs diseños de las edificaciones deten de hacerse con la participación de 
las cammidades, no es conveniente que se efectúen desde las oficinas de la ins 
titución ya que se requiere que el diseflador conozca las caracteríticas propias 
del lugar en donde se aplicará el proyecto . 

. 11. La tierra considerada idónea para la confonnación de los asent?!lientos hima 
nos, especialrrente para proqramas de bajo costo de.terá de considerarse cerro bene 
ficio públi(X), debiendo el estado de regular la tenencia, uso y disposición de 
tierras CX)n vocación .ha.bitacional. 

los recursos requeridos . 

. 6. Cuando los proqrarnas de capaci taci6n se han í n í c íado en una ccmunidad, deben 

oe cont i nuar ha s t.a alcanzar las metas previstas. No es conveniente cortarlos por 
el e s r ue rzo en tiemp:::> y dinero realizados. En estos casos se hace rrá s daño a la  
ccmunidad, que si estos no se hubieran empezado. Para ello es necesario preveer 

' 
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ra vivienda, infraestructura y equipamiento. 

D2 acuerdo a las prioridades rrenc íonadas se present..an las siguientes occ í.ones pa 

c iones c 1 i.rná ticas y ambientales. 

aquellas de tir:o artesanal, así misrro, una inadecuación con respecto a las condi 
.~ 

Se aprecia también la ineficiencia en las técnicas constructivas, especialrrente 

ciaL'Tlente cuando los animales darésticos conviven con ellos dentro de la vivienda. 

y definición de areas según las funciones a las que se dedica la familia, espe 

En segundo orden se encuentra la falta de piso en las viviendas, falta de higiene 

sisterTB.s para evacuar las excretas. 

bustible (cocina) e iluminación, escasez de agua r:otable y falta de drenajes o 

los principales problemas de vivienda consisten en la falta de energía para can 

I.Ds habitantes de , área rural (más del 60% en algunos peí se s) manifiestan que 

3.1 OPCIONES PARA EL AREA RURAL. 

etapas subsiguientes con nuevas variables. 

de las condiciones de habitabilidad de los estratos más pobres , podrá pasar se a 

COITO una pr írre ra generación de desarrollo tecnol&jico y que al incidir la mejora 

En ese sentido, se presenta a continuación una serie de propuestas consideradas 

vel de desarrollo de cada canunidad. 

La aplicación de la tecnología debe ser gradual y acorde a las limitantes del ni 

/! 
tructura y servicios. 

es decir, requiere. cubrir las necesidades de vivienda y su equipamiento, infraes 

de San G:r}os !1.._1n d~rustrado que la aplicación tecnolóqic<l debe de ser integral, 

¡XJr el Centro dr_' Investiquciones de la Facultad de !uqui tcctura de la ~'ni versidad 

- 11 - 
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Estufas de fogón cerrado que econc:rnicen leña . 
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b) ~~~~~~~9~~~E~~~ 
Letrina ab::)nera seca familiar. 
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a) ~~F'?~~~~~ Banbas manuales, arietes para extraer agua de los ríos o ternas. 
Cep6sitos para alnBcenv.r agua llovida o con sistema de captaci6n. 
Filtros de a.gua para purificación. 
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Cielos falsos que funcionen caro reguladores térmicos, especialrrente cuando 
se tienen cubiertas de lámina de zinc. 

Pisos de tierra apisonada y estabilizada con CErrento, o pisos de base de ar 
cilla cocida. 
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d) MEJORA DE 1A VIVIENDA p: SUS SIS'I'F.Ml\S CONSTRlL'TIVOS 
=Ma.yore1lclencla_en_Iosslst6nasconstrüctlvosveináculos para paredes, em 

pleando alternativas artesanales que en un futuro puedan desarrollarse corro 
sistanas de construcci6n en serie. 

-1 vb"E \:.l.C... -5~1 DA- 0E. 
B!ObAb 

13iodigestores de t í.po familiar para estufas de gas. 
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b) MEJORA EN EL USO DE ffi'IBUSTIBLE PARt"\ Ll'I. OXINA  
Producción en serie de estufas econorüzadoras de Leña . 
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Filtros de agua para purificación. 
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a) AGUA PITTABLE 

Las TIByores dificultades que se aprecian en el área urbana, especialmente 
en las grandes cuidades son la falta de agua, contaminación r::or la basura, 
hacinamiento, drenajes que evacúan en los ríos, viviendas construidas aba 
se de desechos, empleo de lef:a para ccmbustible etc. Adicionalmente se 
cuentan con sobre TIBS de equipan~ento e infraestructura. 
Las propuestas tecnoló::;icas factibles de aplicar para la vivienda v sus ser 
vicios son: 

3.2. OPCICNES PARA EL AREA URBANA. 

.. Se han de sa r ro l l.ado otras al terna ti vas tecnológicas corro colectores solares de 
agua, secadores, í nve rnade ros , rrolinos de viento, etc. Sin enba.rgo, estas o¡x::io 
nes puede cons í de ra r se que .e rá foctible emplearse en W1a segunda generación de 
desarrollo tecnológico, después de haberse proba.do, prarovido y d2sarrollado las 
propuestas descritas. Es factible que al<JUI1aS canwli.dades ya estén en capacidad 
de i.rnpulsar tecnologías de la 2a. generación, esto quedará a criterio de los pro 
rrotres locales. 
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d) MEJOR/\ DE IA VIVIENDA EN SUS SISTEMAS CDNSTRUCTIVOS. Slst.errBsracioña1Izaaüsqüeliij)ülseñ1apii:Xíuec1onen serie de paredes que pue 
dan desarrollarse C'On mano de obra no calificada. 
~sarrollo de sistemas para cubiertas que pernútan el empleo de un segundo nivel 
en las viviendas. 

e) EVAOJACION DE EXCRETA.S Y TRATAMI.Em'O DE BASURA. 
slstemadereclcia]eaedesechOsorganlcos~1ñlegrado r:cr de¡:6sitos para el 
CCXlp8Staje de la basura, y transformarse en abono or'qání.co , biodigestor para 
el tratanúento de aguas negras y lagunas de oxidación para la transforma 
ción de aguas negras en al:Dno . 

. ~~ CE. COJA 1-0?TA:f. 
L,A.. ,«:>-re- - 
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6. Cbnfonne se disninuye la ¡:osibilidad de contar con fuentes financieras para 
los proyectos, se observa un mayor ~ulso de tecnolCXJÍas locales. Los praro 
tores de los proyectos deben de tener especial cuidado en contSTplar etapas 
de seguimiento y evaluación sobre estas ya que no todas las propuestas tienen 
éxito y no todas las tecnologías se incorporan o adaptan a los usuarios. 

-· 5. La vivienda es un rredio de prc:rrcción humana que contribuye al desarrollo in 
tegral de las ccmunidades y que funciona caro un rrecanisro de atracción para 
prcm::x:er la integración canunit.aria. 

4. Incluir dentro de los proyectos la capacitación.y participación ccmunitaria 
en todas las fases. 

3. Para las áreas urbanas deben de incre:nentarse los programas de investigación 
con ~l enpleo.de.slsfuras racionalizados de producción en serie, especialrrente 
para paredes con mano de obra no calificada ya que a la fecha ro se cuentan 
con propuestas que hayan derrostrado eficiencia para pratüverse en futuros 
proyectos. 

2. La investigación para viviendas debe de incre:nentar su atención en el sector 
informal (qrupos soc í.o econánicos con recursos ecorxmí.cos muy reducidos), e~ 
peeialrrente con alternativas que prop:::>rcionen una mayor capacidad productiva 
y les haga sujetos de crédito para tener acceso a una vivierrla. 

l. Los gobiernos centrales de los países latinoarrericanos deben de prop:::>rcio 
nar recursos a los Centros de Investigaciones. Se ha denostrado que aún con 
pocos recursos estos cxmtribuyen en forma eficiente a dar nuevas propuestas 
tecnol6gicas para la vivienda. 

La solución del problana habitacional en Arrérica Latina requiere de un sistana 
ágil y práctico. En las bibliotecas y "ent.ro s de docurrentaci6n se encuentran 
estudios teóricos y conceptuales que en resumen no prop:::>rcionan rrecanisros que 
aceleren o contribuyan en fo~ eficient~ a la atención de las necesidades de 
vivienda. 

En forma conereta, los principales elerentos que deben de tonarse en cuenta para 
hacer factibles mejoras en la solución de vivienda son: 

CD'JCLUSIONES Y RECCMENDACIONES. 
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II. Guatemala .... país de la eterna primavera ... está ubicado en la parte nor 
te del itsrno centroamericano: colinda con México al oeste y al norte y este 
con El Salvador, Honduras y Belice; posee salidas hacia el Océano Pacífico y 
Océano Atláritico. Las características de topografía y localización, proporci~ 
nan una variedad contrastante de clima, fauna, flora, hidrografía y orografía, 
que hacen del país una fuente inagotable de recursos. La raza maya es la base 
de la población pero la conquista trajo contingentes de blancos españoles, ge 
nerando la fusión de una nueva raza: la mestiza o ladina; a pesar de esta fusión 
de razas, los indígenas exceden en número a los blancos y mestizos, pero éllo 
a la vez, hace posible que en el interior del país se encuentren no sólo tra  
diciones y costumbres de los conquistadores y ritos y adoraciones de los nati 
vos, sino también que se den grandes contrastes, producto de esta mezcla cul  
tural. De igual manera, además del español como idioma oficial aún se conser 

Este audiovisual fue preparado especialmente para este evento ya que estamos 
conscientes que la Facultad ha estado aislada por mucho tiempo y actualmente 
se está desarrollando en una forma integral, creativa, dinámica en la educa  
ción de los estudiantes, en los proyectos de investigación y la forma corno 
estamos dando respuesta a través del servicio del Programa Ejercicio Profesio 
nal Supervisado, a problemas reales en las comunidades y áreas marginales de 
nuestro país. 

El guión de este audiovisual fue preparado por los Arquitectos Víctor Díaz y 
Miguel Angel Zea, Supervisores del programa de EPS. 

Para la primera parte haremos la presentación del audiovisual y que de esta 
forma exista una visión integral curricular de la Facultad y cómo está respon 
diendo nuestra escuela a resolver problemas en el contexto de la crisis es  
tructural, económica y social. 

La presentación de este tema está dividido en dos fases diferentes, la primera 
¿Qué es la Facultad de Arquitectura? y cómo funcionan sus programas curricu  
lares de investigación, docencia y servicio, a través de un audiovisual; y la 
segunda parte, cómo a través de estos 3 programas curriculares, la Facultades 
tá creando y aportando soluciones concretas a la problemática de la vivienda 
en Guatemala. 

• INTRODUCCION. 
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y ocho años después de fundada la Universidad de San Carlos y haberse logrado 
avances tanto en el campo académico, como de su estructura administrativa, y 
en su afán permanente por el desarrollo científico, tecnológico y humanístico, 
se funda un 5 de septiembre de 1958 la Facultad de Arquitect~ra, su origen re 
ciente como Unidad Académica dentro de la Universidad, se ve caracterizada por 
las continuas inquietudes en su transformación académica suscitadas durante 
las décadas del sesenta y setenta, que pretendían replantear el modelo educa 
tivo establecido al inicio, más que todo por la influencia que del exterior se 
nutrió el pensum de estudios. Esto da origen a la necesidad de definir la 
actividad profesional del Arquitecto dentro del contexto nacional, rasgo que 
distingue a la Facultad de Arquitectura como un elemento de vanguardia en el 
proceso de desarrollo de la educación estatal superior del país. 
Esta dinámica permanente por lograr un cambio substancial en la formación del 
Arquitecto se cristaliza a través del movimiento estudiantil y docente, apo  
yado por el Congreso de Reestructuración de Arquitectura llevado a cabo en el 
año 1972 y que constituye el punto de partida para lo que en el año de 1974 

Doscientos ochenta han evidenciado manifiestas intenciones de intervenirla. 

van algunos dialectos americanos derivados de la lengua maya o quiché. 

Guatemala proclamó su independencia de España en 1821, pero posteriormente se 
anexó a México, de quien se emancipó en 1823, declarando así una nueva inde  
pendencia de la América Central. En 1676, acaeció un hecho que llena de or 
gullo a la población guatemalteca: la fundación de la Universidad de San 
Carlos, la más antigua de Centroamérica y la cuarta más antigua de Latinoamé 
rica;en sus inicios ofreció estudios de Derecho, Teología, Medicina, Filoso 
fía y Lenguas Indígenas. Durante este período incipiente tuvo una influencia 
religiosa y, c.. pesar del "fuero universitario" no logró eliminarse la negati 
va forma que únicamente otorgaba la admisión en las aulas a los españoles o 
descendientes de éllos. La legislación propia contempló el valor por la dis 
cusión académica, el comentario de textos, los cursos monográficos y la lec 
ción magistral; así como la libertad de criterio que exige el conocimiento de 
doctrinas filosóficas de toda índole, para desarrollar el esfuerzo a la apor 
tación. 
A pesar de estos valiosos inicios y a semejanza de lo ocurrido en otros paí  
ses, la Universidad luchó por su autonomía, la cual había perdido a finales 
del siglo pasado, derivado de los vaivenes históricos del país, lográndolo en 
el año de 1944; preservándose esta condición hasta la fecha, aún cuando se 
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La actividad de investigación es concebida como el proceso sistemático y cien  
tífico, encaminado a lograr la producción del conocimiento de la realidad de 
cada una de las comunidades atendidas por los programas de EPS. Una de sus fi 
nalidades es la elaboración planteamiento y propuesta de Tesis, acorde a los 
problemas más complejos detectados en el campo de la arquitectura, cuando son 
producto de la práctica misma o derivados de otro tema por el que el estudiante 
se incline. 

se llevó por vez primera a la práctic~ denominándose: Ejercicio Profesional Su 
pervisado de Arquitectura, EPSDA. El EPSDA se constituyó como un programa aca 
démico encaminado a volcar a estudiantes que han cerrado currículum, a realizar 
el Ejercicio Profesional previo a obtener su título, permitiendo vincular la 
teoría recibida en el transcurso de sus estudios universitarios, con la prácti 
ca extramuros, bajo condiciones que posibiliten conocer, comprender, confrontar, 
realimentar y proponer soluciones a los problemas nacionales en íntima relación 
con los habitantes y comunidades del país, asignadas como áreas de trabajo. 
A pesar de los escasos recursos y de contar solamente con 12 años de aplicación 
el EPS de Arquitectura ha brindado atención a los 22 departamentos del país y 
circunstancias cuyunturales han incidido en su proyección, ampliándose el cono 
cimiento que sobre el mismo existía en su inicio, tales como la atención brin  
dada en áreas afectadas por el terremoto acaecido en Guatemala en el año 1976 , 
la recesión y contracción económica a partir de la presente década, así como en 
los actuales momentos, en que el país requiere de recursos humanos capacitados 
para el apoyo al desarrollo comunitario, permitiendo al programa proveer de es 
te tipo de participación en los problemas y necesidades nacionales. 
La Facultad de Arquitectura cuenta también con otro programa de extensión, que 

.se llevó a la práctica a partir del año de 1933, denominándose: actividades 
universitarias con la colectividad de Arquitectura, siendo su finalidad la pre 
paración integral de los estudiantes en los niveles inicial y medio de la ca  
rrera, permitiéndoles conocer y brindar apoyo a los programas del EPS, por un 
período de quince días bajo asesoría directa de los Epesistas. La práctica de 
campo del EPS se desarrolla por medio de la participación del estudiante en tres 
actividades básicas que estructuran el contenido del programa, las cuales son: 
Investigación, enseñanzaaprendizaje y servicio, por un período de seis meses y 

medio en el interior del país y diez meses en el área metropolitana de Guate 
mala. 
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cas. 
Dentro de la diversidad de servicios planificados y concretizados se cuentan: 
obras de vialidad tales como distribuidor de tráfico para la entrada al casco 
urbano de Sololá, adoquinamiento de calles en Nueva Chinautla y San José Pí 
nula del departamento de Guatemala, así como de las calles de los municipios 
de San Martín Zapotitlán en Retalhuleu y Asunción Mita en Jutiapa. Empedra  
dos de calles en San Felipe Retalhuleu; Estanzuela, Zacapa; Sololá; así co~o 

En la actividad de enseñanzaaprendizaje, la metodología empleada se orienta 
hacia el conocimiento de los aspectos más relevantes de la realidad que se 
vincula con la práctica profesioanl del Arquitecto, mediante el proceso de 
integración a la comunidad de cada estudiante y la investigación científica. 
Esta realidad le plantea hoy en día un reto histórico consistente en abordar 
la solución de los problemas urbanos y rurales, bajo una concepción multipro 
fesional dístinta a la tradicional, intelectualmente parcelada, que predomina 
en nuestro medio. En tal sentido, la formación académica del Arquitecto en 
la Universidad de San Carlos, ha dejado de constituirse en la preparación pa 
ra la solución de objetos arquitectónicos aislados, transformándose en los 
actuales momentos en una visión integral de los mismos, permitiendo ofrecer 
las respuestas más adecuadas a los problemas y necesidades que por su forma 
ción ha de abordar en los próximos años, en nuestro país. Esta transforma  
ción académica, en la preparación profesional, adquiere su importancia en el 
EPS, a través del conocimiento y estudio de los asentamientos humanos y el 
análisis de la estructura del territorio nacional. 
En la actividad de servicio, el estudiante lleva a la práctica los conocimien 
tos teóricos y prácticos adquiridos académicamente, canalizando su participa 
ción a través de asesoría y planificación de proyectos de interés popular y 
uso colectivo, constituyéndose en asesor técnico de instituciones públicas, 
organizaciones y comités sociales y populares de servicio. En cuanto a su 
forma, esta actividad constituye una acción conjunta entre los estudiantes y 
la población, encaminada a promover opciones de solución, a los problemas co 
munitarios. Con el propósito de atender los problemas más ingentes de lapo 
blación, el estudiante elabora un diagnóstico y pronóstico de la comunidad , 
con la finalidad de jerarquizar y priorizar los problemas, para luego, estru~ 
turar la propuesta dese rv í.c Lo s susceptibles de llevar a ejecución. Es así co 
mo el programa de EPS, ha contribuido al planteamiento, formulación y ejecu  
ción de servicio para beneficio comunitario de diversa índole y característi 
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el proyecto en ejecución del empedrado de la calle de circunvalación en Cuyo 
tenango, Suchitepéquez. Construcción de puentes como parte p.rimordial de la 
interconexión entre comunidades para su consecuente desarrollo, entre otros 
Puente Matasanos en Boca del Monte, Villa Canales y habilitación del Puente 
Chitá en San Francisco Zapotitlán. Como parte de las obras sanitarias reali 
zadas se puede mencionar la ampliación del sistema de recolección de aguas 
pluviales en el municipio de San Felipe Retalhuleu; dentro de las obras hi 
dráulicas se encuentran la construcción del tanque de distribución de agua po 
table en Amatitlán, San Felipe Realhuleu y Aldea El Porvenir del Municipio de 
Villa Canales, e introducción de agua potable para el Hospital Hilaría Galindo 
en San Felipe Retalhuleu. 
Existen otras obras urbanísticas ejecutadas y que actualmente constituyen un 
aporte valioso a las comunidades tales como: los proyectos de nomenclatura 
en los municipios de La Esperanza, Cante~, Almolonga, Olintepeque, Concepción 
Chiquirichapa en el departamento de Quezaltenango. Asimismo, en San Francis 
co El Alto en el departamento de Totonicapán, Santa Cruz Muluá en el departa 
mento de Retalhuleu, Santo Domingo y Santo Tomás La Unión en el departamento 
de Suchitepéquez y la de Chichicastenango en El Quiché. Como contribución al 
ornato, embellecimiento y rescate de áreas urbanas en distintas comunidades 
del país, se ha llevado a cabo obras que contribuyen a la recreación de los 
pobladores, entre las que podemos citar Parque del municipio de Almolonga 
Quezaltenango. Parque infantil para el municipio de Nueva Chinautla en el de 
partamento de Guatemala. Techado del Hipódromo de Santa Lucía Cotzumalguapa, 
Escuintla. Plaza Primero de Mayo en la ciudad de Retalhuleu. Centro Recrea 
tivo Los Cachos en Jutiapa. Parque Central y Balneario Atatupa en Asunción 
Mita, Jutiapa. Como parte del sector Salud, el EPS ha contribuido en la pla 
nificación y supervisión de obras como: Hospital Materno Infantil en San An 
tonio Suchitepéquez, el Centro Nutricional de Teculután y Río Hondo en el de 
partamento de Zacapa; así como el Centro de Salud de Jalpatagua, Jutiapa y el 
puesto de Salud de San José Villa Nueva, en el departamento de Guatemala. 
De igual manera se planificaron y ejecutaron los módulos odontológicos de Chi 
cacao Suchitepéquez y en San Sebastián Retalhuleu, los cuales actualmente son 
utilizados por la Facultad de Odontología para brindar un eficiente servicio 
a la comunidad. En el sector Educación, se han planificado obras cuya con  
cretización física coadyuva actualmente a la educación nacional, tales corno: 
Escuela Olimpia Castañeda en el municipio de Teculután en el departamento de 
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III. EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN GUATEMALA. 
El problema habitacional del país puede comprenderse solamente si se analiza en 
tres niveles. Al nivel global, es un problema social que tiene gran relación 
con la economía del país; al nivel intermedio, es un problema derivado de un 

Zacapa, Escuelas de Educación Primaria en Santa Catarina Pínula; Río Negro Vi 
lla Canales, en el municipio de Villa Nueva. Como parte de las obras de bene 
ficio comunitario se encuentran: Planificación y Diseño, de lo que hoy es la 
Cooperativa La Espiga de Oro en La Esperanza, Quetzaltenango. Salón de usos 
múltiples en Boca del Monte del municipio de Villa Canales, en el departamento 
de Guatemala y en Palín, municipio del departamento de Escuintla. De igual 
manera, el programa de EPS de la Facultad de Arquitectura, contribuye también 
al empleo de los recursos existentes en las comunidades, fomentando con éllo 
el dLsarrollo de una tecnología adecuada, tal corno en los proyectos de vivien 
da en Santiago Atitlán y Esquipulas en el departamento de Chiquimula. También 
se han realizado obras que satisfacen diferentes necesidades, dentro de las 
que se pueden mencionar: la ampliación del Cementerio Municipal en San Pedro 
Sacatepéquez San Marcos. Las Capillas de velación en los Cementerios de Almo  
longa Quetzaltenango y en Totonicapán. Así corno la Iglesia de Nueva Chinautla 
y el Complejo Religioso de Belern, Mixco, departamento de Guatemala. Por otra 
parte también se ha construido monumentos conmernorácivos a diferentes aconteci 
mientos, instituciones y personalidades corno: A la juventud en el municipio de 
Villa Nueva, Guatemala; a La Aviación, en Totonicapán y a Justo Rufino Barrios 
en San Marcos. Otro sector importante que se ha cubierto es la de la seguri  
dad social a través de la construcción de estaciones de bomberos, como la que 
actualmente se encuentra en su fase final en el municipio de Coatepeque Quezal 
tenango. Es así corno la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Car 
los de Guatemala, se proyecta a través del programa de EPS a todos los sectores 
y comunidades del país. Sin embargo, la escasez de recursos y la incipiente 
coordinación interinstitucional, tanto pública corno privada, no ha permitido a 
bordar de manera integral la solución de los problemas que afectan a la pobla 
ción del área metropolitana y del interior del país. No obstante las expecta 
tivas para los próximos años están encaminadas a propiciar una acción conjunta 
y no aislada, que permita atender y abordar los problemas nacionales bajo una 
óptica multiprofesional universitaria, unificando sus acciones con el pueblo y 
alcanzar verdaderamente el propósito de "ID Y ENSEÑAD A TODOS". O) 
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desequilibrio entre la oferta y la demanda respectivas; mientras que al ni  
vel específico, es un problema determinado por varios factores concomitantes 
que tienen que ver principalmente con la falta de estructuración del sector. 
En lo que se refiere al nivel global, el problema radica en una deficiente 
atención de las necesidades habitacionales de los guatemaltecos, particular 
mente de las urgentes necesidades de la población de más bajos ingresos. El 
problema sectorial así planteado existe dentro del contexto de una economía 
en condiciones críticas, paralizada en gran parte en sus actividades produc 
tivas, aunque con indicios de estar en un proceso gradual de reactivación. 
En lo que se refiere al nivel intermedio de análisis, o sea el de la caracte 
rización general del problema, se descubre un déficit habitacional del cual 
se desconocen tanto sus variables cualitativas, como sus variables cuantita  
tivas, aunque se ha estimado que en 1986 llegaba a unas 650,000 unidades ha 
bitacionales, según cálculos de la Secretaría General del Consejo Nacional de 
Planificación Económica. Este déficit no es constante. Se incrementa conti 
nuamen t e a la par del crecimiento de la población, de manera tal que sólo deE_ 
tro del período para el que se propone este Plan, se generará la necesidad de 
56,500 unidades habitacionales por año, que se han de agregar al déficit acu 
mulado. 
El déficit habitacional tiene sus principales causas en el crecimiento de la 
población y en la concentración de éste en ciertas áreas urbanas; factores que 
generan básicamente lo que se conoce como el "déficit cuantitativo". Pero 
también tiene causas en factores culturales, como la adaptación a diferentes 
patrones de vida principalmente entre la población urbana, que generan un "dé 
ficit cualitativo". Por éllo, la solución al problema habitacional no se pu!::_ 
de fincar solamente en la producción de nuevas unidades, sino ha de compren  
der también medidas dirigidas a la mejora de las condiciones de las unidades 
existentes, de conformidad al concepto que se ha mencionado anteriormente de 
que la "vivienda es un proceso." El déficit habitacional, no obstante, tiene 
una importancia limitada, sujeta a la demanda que implique. En el caso del 
análisis al que se hace referencia, debe señalarse que por falta de estudios, 
no se conocen con precisión las características de la demanda habitacional , 
lo que de hecho ha impedido, hasta la fecha, el planteamiento de programas in 
tegrados que se ajusten a ésta. Sin embargo, sí se tienen indicios de que es 
alta la demanda no efectiva, lo que significa que gran cantidad de guatemalt!::_ 
cos requieren soluciones habitacionales y no cuentan con capacidad para pa 
garlas. 
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IV. Qué está haciendo la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Cnr 
los para satisfacer en parte las demandas de producción de vivienda, a ni 
vel curricular y a nivel de servicio y de investigación?. 

Qué está haciendo la Facultad de Arquitectura de la USAC para inmiscuirse de 
lleno en el estudio y solución de la vivienda popular en Guatemala? 

las inversiones en el sector. b) La falta de estructuración del sector, p111:H 
aunque desde 1977 se ha tratado de organizarlo, no se ha logrado poner en m:ir 
cha una es true tura de coordinación operativa. Por éllo, en lo institucion:1 I 
son típicas las acciones aisladas, la superposición de funciones y la duplf<"il 
ción de esfuerzos. e) La falta de una adecuada participación en la a t enc í ón 

del problema por parte de los sectores no gubernamentales ligados al mismo . 
Con ésto se ha desaprovechado la capacidad instalada de las empresas y l11H 

industrias de construcción, el apoyo de las organizaciones no gubernamenta]eH 
Y el potencial de trabajo de los grupos asociativos, cooperativos y c omuna Lc u- (2) 
El panorama habitacional en Guatemala es crítico, por éllo es que la Facultad 
no puede estar desligada o aislada de él. 

tien1·11 conocimiento de los efectos positivos que sobre la economía del país 

rae terización particular del problema, se ene u entran los siguientes fac t o r« » 

que inciden en las limitaciones de oferta respectiva: a) La falta de vol1111  
tad política de los gobiernos de turno para atender el problema, causado en 
gran parte por el desconocimiento de la gravedad del mismo y por falta de re 

pero, no sólo en términos del número de soluciones o casos de atención; sino 
también en términos de los tipos de soluciones o de formas de atención, de Ja 
concentración de la atención en pocos sectores de la población y la desaten 
ción de otros y de su ubicación mayoritaria en la ciudad de Guatemala. En re 
sumen, a nivel de la ca rae terización general del problema, éste reside en 1111a 
falta de correspondencia muy significativa entre la oferta y la demanda habl  
tacional del país, debida entre otras razones, al desconocimiento de las c;1 r;•~- 

terísticas de la segunda. 
Por último, en lo que se refiere al nivel específico de análisis, el de la c11- 

La oferta habitacional ha sido limitada a lo largo de la historia del país, 111 

punto que ha tenido poco impacto en la reducción de la demanda. En lugar de 
incrementarse a lo largo del tiempo, la pioducción de vivienda ha seguido 11n 
curso errátil, al extremo que en los años previos a este Gobierno, apenas 111- 

canzó niveles equivalentes a los de 20 años atrás. En efecto, se mantuvieron 
niveles del orden de las 800 unidades anuales. La oferta ha sido limitada, c11~ 
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• Después de analizar la situación Guatemalteca y Latinoamericana, podemos con  
cluir que las Facultades de Arquitectura de Latinoamérica no podemos estar al 
margen y seguir como antes, aislados de investigación y diseño sin aportar so 
luciones directas, concretas y evaluables a la solución de la vivienda. 
Por ésto, dentro de las políticas académicas de la Facultad, se desarrollaron 
los proyectos de extensión e investigación, no vamos a insistir en éllos, por 
que están descritos con detalle en el audiovisual que preparamos para que us 
tedes conocieran cómo funciona la Facultad en estos campos. 
Producto de este trabajo, de interacción y vivencia con la comunidad, así co 
mo desarrollo de trabajos de investigación y obra concreta en cada comunidad, 
la Facultad.ha retomado el liderazgo en cuanto a dar soluciones a la proble  
mática de las comunidades del interior del país, como a las áreas de influen 
cia metropolitana en la capital. 
Decimos que retomamos el liderazgo, porque dentro de las reformas que ha teni 
do la escuela, dentro de éllas un Congreso de Reestructura en 1972, que cam  
bió radicalmente los objetivos, contenidos y orientación de la escuela, hemos 
pasado por varias etapas para llegar a este punto; la fase de estabilización 
y teorización, la fase de respuesta directa a la comunidad con el terremoto 
de 1976, que obligó a la escuela a cambiar su visión de teoría a la práctica, 
la tercera fase de reconstrucción y la cuarta fase en la que estamos inmersos 
actualmente, que busca dar respuestas a través de la investigación y la exte~ 
sión a problemas reales de la comunidad dentro de la crisis socio económica 
que vivimos actualmente. Como objetivos concretos buscamos: a) Crear un pro 
fesional con una alta capacitación tecnológica, con profundo conocimiento de 
nuestra realidad social, política y económica y con vocación de servicio y 
compromiso con todos los sectores poblacionales, especialmente con los más ne 
cesitados. b) Formar un profesional que domine la técnica, el arte y las cie~ 

·cías sociales y que a través de su síntesis profesional ofrezca respuestas a 
propiadas a nuestra problemática. Con esta visión y esta capacitación, los es 
tudiantes están integrando sus conocimientos en proyectos concretos y directos 
de beneficio a la comunidad y producto de esta acción conjunta de profesores , 
estudiantes y comunidad, la Facultad está en la posición actualmente de dar 
directrices a nivel nacional, para coadyuvar a la solución de la problemática 
de la vivienda. Este proceso ha sido largo y ha consumido muchos esfuerzos y 
tiempo de los diferentes programas, posiblemente esta experiencia que vamos a 
compartir con ustedes principió hace 3 años cuando la Facultad participó en el 
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tigaciones sobre tipología de la vivienda que se tenían realizados en el lu 
gar por estudiantes residentes; en el mes de marzo se hizo la Lnaugur ac Lón de los 

bajareque, adobe, ladrillo, incorporando las inves diferentes tecnologías: 
modelos con convenio con CH F (Cooperative Housing Foundation) para realizar 

Para qué nos sirve hacer denuncias de la tragedia que viven nuestros habitan 
tes; por ejemplo, en Guatemala el 70% de la población no tiene acceso a comprar 
un lote con servicios (2). El problema en que han caído las universidades y 
las escuelas de arquitectura es qué se critica, se denuncia, pero nunca se dan 
respuestas o alternativas que se puedan evaluar, que se puedan construir en se 
rie corno soluciones concretas y no demagógicas; buscar tener laboratorios vive~ 
ciales. Este reto lo aceptarnos, cuando gané las elecciones como Decano, dentro 
de los planes de trabajo estaba principiar a crear los primeros modelos experi 
mentales y que el usuario participara activamente en estos proyectos. El pri  
mer modelo en Santiago Atitlán, pasamos 6 meses consiguiendo fondos y colabora 
ción de diferentes entidades, al final de los trámites se logró con la coopera 
ción de la propia comunidad~ que puso mano de obra y algunos rnateriales,CCNCERN, 
institución que dio materiales y la Facultad que aportó el diseño, algunos ma 
teriales, la supervisión y la asesoría; se realizaron dos prototipos, uno para 
la Cooperativa de Santiago, para poder dar educación y capacitación a los huér 
fanos y el otro modelo una vivienda modelo que se construyó para las viudas que 
quedaron por los efectos de la guerra civil; debemos mencionar que esta zona fue 
una de las más conflictivas durante los años 7982, dejando más de 250 niños luér 
fanos y 50 viudas, sólo en esta pequeña comunidad .. A este proyecto se le está dan 
do seguimiento, para evaluar el uso y consumo del espacio, proyecto que llevará 2 
años aprodm:da:men te. Por otro lado, en el área de Esquipulas, se logró realizar un 

concurso mundial de la UIA  UNESCO en París, este proyecto recibió una men  
ción honorífica, ésto nos permitió definir que íbamos en buen camino en nues 
tros sistemas de investigación y de extensión, ya que el proyecto fce La Vi  
vienda del Futuro Para Nuestras Poblaciones. Desarrollamos el proyecto en 
los Talleres de Diseño, integrados a la investigación y la extensión. Porque 
era una vivienda desarrollada con materiales del lugar y tecnología apropiada, 
fue un gran honor haber recibido esa mención. En ese momento principió nues 
tro reto, ¿cómo la Facultad de Arquitectura podía en forma concreta colaborar 
a nivel nacional para solucionar el problema de la vivienda? Y no limitarnos 
únicamente a enseñar a diseñar a los jóvenes estudiantes, o teniendo investi 
gaciones de gabinete o estudios socioeconómicos de la situación de la vivien 
da en Guatemala. 
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proyectos, con costos de un promedio de $40.00 el metro cuadrado terminado, costo 
bastante bajo en relación a otras viviendas, pero no lo suficiente bajo para que 
tengan acceso la mayoría de la población. 
Con estas experiencias y otros proyectos de planificación, salud, educación, que 
se están realizando en aproximadamente 60 municipios del país, se entablaron las 
primeras pláticas para que la facultad no sólo realizara pequeños laboratorios 
sino principiar con proyectos donde concretamente los estudiantes, profesores 
investigadores, supervisores y autoridades, conjugáramos toda nuestra experiencia, 
conocimientos y tecnología para ponerla al servicio de grupos mayores de pobla  
ción, que están necesitados de vivienda. Este proyecto se inició en octubre del 
año pasado con el Banco Nacional de la Vivienda y en marzo del presente año se 
firmó el convenio de colaboración interinstitucional entre las dos instituciones. 
Entre las cláusulas principales están: a) La cooperación técnica que la Facultad 
de Arquitectu~a prestará, consistirá en supervisar la inversión de los préstamos 
para construcción de vivienda que "El Banvi" otorgue a los adjudicatarios, vela~ 
do por la adecuada inversión de los mismos, sin permitir la variación del desti 
no de éstos. b) De igual manera colaborará, prestando el apoyo técnico para la 
elaboración de diseños en sus viviendas y para su construcción. c) Para desarr~ 
llar las labores de esta cooperación técnica, la Facultad de Arquitectura monta 
rá por su cuenta, en cada uno de los proyectos, las instalaciones necesarias, p~ 
ra el funcionamiento de la Unidad de Supervisión y Asesoría Técnica, en el lugar 
que de común acuerdo con El Banvi se establezca. d) La Facultad de Arquitectura 
integrará la Unidad de Supervisión y Asesoría, referida, con el siguiente perso 
nal: Un Arquitecto Colegiado Activo y un estudiante de Arquitectura que esté re~ 
}izando su EPS, por cada 50 viviendas del proyecto, así como el personal de apo 
yo que estime necesario. e) La Facultad de Arquitectura dentro de sus labores de 
cooperación técnica llevará a cabo simultáneamente el control e inventarios de 
la actividad económica que cada proyecto genere como resultado de su ejecución e 
informará de los resultados quincenalmente al BANVI, de conformidad con los pro 
cedimientos e instructivos que mutuamente se acuerde. Y en el mes de abril em 
pezamos a trabajar las dos colonias, una con 275 viviendas en Mazatenango y 325 
viviendas en Chiquimula. (3) 
Como las cláusulas lo dicen, la Facultad de Arquitectura tiene la responsabili  
dad de asesorar, dirigir, supervisar, diseñar, plantear prototipos y modelos di 
ferentes, así como autorizar proyectos, darle seguimiento a la inversión de re 
cursos de cada propietario y en lo posible asesorar en la organización de los 

• 
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De este proceso calculamos que si marcha dentro de los límites razonablemente  
bien, a corto plazo la Facultad habrá participado en el desarrollo, investigación 
y ejecución de más de 1,000 viviendas por año, a1í como el desarrollo de más de 
15 prototipos o alternativas diferentes tanto a nivel urbanístico como en los pr~ 
pios proyectos de vivienda. Si nos preguntarnos ¿Cuándo a una universidad en nues 
tro medio latinoamericano y principalmente centroamericano, las instituciones gu 
bernamentales, privadas o internacionales le aportan recursos para la investiga 
ción? Si no lo logra la universidad por sus propios recursos, éstos campos per 
manecen bloqueados totalmente y la investigación que se realiza queda en gabine 
te, sin llegar a dar respuestas a la problemática, porque nunca se pueden experi 
mentar. Nosotros estamos en el proceso de romper con este círculo vicioso y 
abrir nuestros archivos, biblioteca, centro de investigaciones , extensiones y 
talleres de diseño, para aportar directa y concretamente a las grandes mayorías 

7c o N,V,E N I o< 
' 1 

~ ~v ~ 
1 

e I V A p~ ~Proyectos ' ' < ' ' 7' Realimenta 50% 50% Ejecuta y realimenta 

guiente forma: BANVI (Banco Nacional de la Vivienda) aporta fondos a la Facul 
tad de Arquitectura para la asesoría y supervisión de proyectos, la Facultad  
utiliza estos recursos, un 50% para financiar a los profesionales y estudiantes 
y el otro 50% para dedicarlos a la investigación y experimentación en el (CIVAP), 
estas investigaciones y prototipos son discutidos con las comunidades porque es 
indispensable su participación activa en la toma de decisiones y por otro lado, 
realimentar al BANVI con proyectos ya experimentados para lograr en cada proceso 
racionalizar y depurar las alternativas de solución a las diferentes tipologías 
de la vivienda y cada proyecto de urbanización y viviendas depurarlo y mejorarlo 

grupos comunales para la autoconstrucción. Como resultado de esta experiencia, 
además de involucrar profesionales de arquitectura, exepesistas, epesistas y 
estudiantes que realizan su AUCA (actividades universitarias con la comunidad) 
y que están en el intermedio de la carrera. Se logró por primera vez que los 
estudios e investigaciones de la vivienda en Guatemala tengan un fondo privati 
vo para la investigación y a corto plazo esperamos fundar el Centro de Investí 
gaciones para la Vivienda Popular (CIVAP), dependiendo de los resultados de es 
te primer proyecto experimental, se creará un convenio permanente de colabora  
ción donde se desarrollará un ciclo de realimentación, el cual secá de la si  
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de la población. 
Uno de los prototipos que se están experimentando y ejecutando actualmente, se 
pudo levantar en un tiempo record de un mes y medio, una vivienda de 36 M2 pa 

2 2 ra 8 personas y a un costo menor de Q.70.00 H ($28.00 M ). El primer prototl:_ 
polo constituimos en las afueras de la capital, para utilizarlo de modelo y 

el Alcalde Municipal de Don Justo cedió el terreno, la comunidad puso materia 
les y algunas compañías de materiales donaron el block, electromalla, teja, 
etc. Para su ejecución, este prototipo servirá a la comunidad corno una Alcal 
día Auxiliar en un fut•·:o, por la versatilidad que el proyecto permite. Fu~ 
desarrollado por el Centro de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura.(4) 
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• 

4) Investigación propia y proyectos específicos del Centro de Investigaciones 
y del Ejercicio Profesional Supervisado. 

5) Constitución de la República de Guatemala, Sección Ruinta. 
6) Ley Orgánica Universidad de San Carlos de Guatemala. 

1) Texto Audiovisual La Facultad de Arquitectura 
Programa EPS, Arq. Víctor Díaz, Arq. Herman Búcaro. 

2) Plan de Gobierno, Sector Vivencia 1985  89. 
3) Convenio Facultad Arquitectura USAC  Banco Nacional de la Vivienda marzo 

1987. 

B I B L I O GR AFIA: 

Creemos que las Escuelas de Arquitectura, ante la problemática de vivienda que 
atraviesa Latinoamérica, no pueden permanecer al margen. Si tenemos los recur 
sos humanos, la capacitación tecnológica, la identificación socio cultural con 
las poblaciones, así como la ac~ptación que la Universidad tiene ante las po 
blaciones, por su respuesta concreta y directa, integrada a las necesidades 
reales de la población y por otro lado. en.nuestro caso, como USAC, dentro de 
la nueva Constitución de la República en su sección Sa. artículo 82 dice tex 
tualmente: "La Universidad de San Carlos de Guatemala, es una institución autó 
noma con personalidad jurídica. En su carácter de única universidad estatal 
le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación 
superior del Estado y la educación profesional universitaria estatal, así como 
la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. Promoverá por todos 
los medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano 
y cooperará al estudio y solución: de los problemas nacionales." (5) 
Y en nuestra Ley Orgánica en el artículo 7o. inciso b) dice: "Contribuir en 
forma especial al planteamiento, estudio y resolución de los problemas nacio  
nales." (6) 
Por éllo, como Unidad Académica estamos aceptando el reto que nuestra trágica 
realidad nos enfrenta, la cual no podemos enfrentarla escondidos atrás de un 
escritorio o encerrados en una biblioteca, tenemos que trabajar mano a mano con 
los habitantes de nuestras comunidades para lograr que existan cambios concre  
tos y directos en nuestra realidad y aunque nuestros aportes sean pequeños en 
relación a la problemática, estamos formando futuros profesionales con concien 
cia de esta realidad y capacitados para enfrentarla y responder a élla. 
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Hoja No. 2 

La inaccesibilidad de la vivienda para sectores cada vez m~s 
grandes de poblaci6n se ha vuelto una realidad de perfiles dram~ticos 
en nuestras ciudades. Los costos de la edificaci6n, realizados por  
medios convencionales, y como decíamos agravados por una especulaci6n 
a la que no se ponen límites, encarecen la vivienda y la construcci6n 

Tanto en el desarrollo y planificaci6n regional como en el  
urbano el comñn denominador ha sido la insentivaci6n del inter~s pri 
vado y su predominio sobre el p(iblico con al§unas conceaí.dnes a ~ste 
en aras de la hegemonfs y la b~squeda de consenso. La f6rmula conci 
liatoria de las diversas clases y estratos sociales que conforman la 
sociedad mexicana ha dado como resultado el desarrollo del sector ca 
pitalista monop6lico de Estado, quien ahora tiende a la hegemonía. En 
las ciudades se desarrolla el capital inmobiliario, cuya tendencia es 
apoderarse de la construcci6n de la ciudad d~ndole un nuevo car~cter 
de mayor especulaci6n a su mercantilizaci6n. 

can el suel,o citadino y la edificaci6n son hechos que en buena medida 
determinan junto a la situaci6n descrita un acelerado y dispar pro 
ceso de urbl:lnizaci~n caracterizado por una aguda segregaci6n espacial 
creciente deficit de ~ivieHda y equipamiento urbano, deterioro de la 
vivienda y la edificaci6n. En las grandes ciudades y esto es compaE_ 
tido par casi todos los países latinoamericanos el crecimiento del 
llamado sector marginal es t<:¡n acelerado que ya rebasa el 60 % de la 
pablaci6n. Las acciones planificadoras iniciadas, aunque a nivel indi - cativo~ hace ya m~s de cincuenta años (1930) en nuestro pa!s, pero  
intensificadas y sistematizadas a la mexicana, naturalmente desde  
la d~cada de los setenta~ no han logrado los objetivos que se han pr~ 
puesto de ordenamiento racional y equilibrado del desarrollo y de su 
expresi6n física espacial. Dentro de tales acciones han sido frecuen 
tes las intenciones da crear "polos de desarrollo" que por la general 
ban significada sonados fracasas. 
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La crisis se expresa t8mbi~n en el campo de los paradigmas del 
diseño, la tipología y la morfología urbana y edificatoria. A la pos-- 
tre, y esto tambi~n es algo que quedo al descubierto en nuestro país - 
desde principios de los setenta, el movimiento funcionalista fu~ abso~ 
vida por el mercantilismo, de tal modo que lleg6 a pensarse que fu~ -- 
creado para ello. Las en otrora vanguardistas tesis acerca de la 11e-- 
xistencia mínima••, la correspondencia de la forma con la funci6n, y la 
ilusi6n lecorbusiana de la "machine a vivre", pronto dejaron demos-- 
trar su vocaci6n democr~tica de servicio a necesidades colectivas, para 
erigirse en expresiones de la especula~i6n y de la desnacionalizaci6n - 
de la cultura. Los centros hist6ricos de las ciudades -verdaderos tes 

timonios vivos de siglos de vida social- se vieron agredidos por la 

En cuanto a la edificaci6n, la utilizaci6n de materiales y sis- 
temas establecidos por las instituciones y los grupos t~cnicos dominan- 
tes ha favorecido a grupos monap6licos, nacionales y trasnacionales. P~ 
ro tambi~n la imposici6n de normas y criterios constructivos,tiende a - 
comvertir a la tecnología edificatoria en un conjunto de formularios -- 
"para hacer bien las cosas11 y ha invalidado en buena medida la creativ!_ 
dad y la b6squeda de opciones innovadoras qua enfrenten la problem~tica 
planteada. La crisis econ6mica agrava la situaci6n y por ella ~sta se - 
ve urgida de planteamientos que la enfrenten. 

El costo social de la construcci6n de nu2stra sociedad moderna 
en los marcos del capitalismo dependiente ha sido muy alto. Y otra de 
las causas que han contribuida a ella es la utilizaci6n e impulso de - 
tecnologías inadecuadas para lograr un desarrollo que realmente bene- 
ficie a la poblaci6n, que no propicie la dependencia tecnol6gica y que 
no destruya el medio natural. 

Asunto: 

en general- a niveles que s6lo ser§n alcanzables para una pequeña por- 
ci6n privilegiada de la sociedad. Y así, altisimos costos de vivienda 
y alza sin freno de alquileres caracterizan el mercado de aqu~lla. 
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2.- Las posibilidades transformadoras del profesional de la arquitectura 
Es evidente que la crisis actual de la edificaci6n, en virtud -- 

En suma, a la par que la crisis del sistema se va acentuando -- 
en los diversos niveles de la vida econ6mica política y social en gene- 
ral, los principios con los que se estableci6 la modernidad urbana-edi- 
licia, entrarOn en un proceso de descr~dito e inclusive de desintegra-- 
ciOn, la respuesta a situaci6n tal, no ha sido una, sino varias, amen~ 
do encontradas y pol~micas. En el ~mbito de la cultura arquitect6nica 
occidental, aunque ya con influencia en todo el mundo, la necesidad del 
cambio se manifiesta con el surgimiento de los llamados posmodernismos - 
y ah! en donde la penuria hace presencia con m~s fuerza, con la busqueda 
de tecnologías alternativas a las establecidas o por el camino de la ad~ 
cuaci6n tecnol6gica. Y ni que decir que en las escuelas de arquitectu~ 
ra -y de manera muy especial en las del llamado Tercer Mundo- la pol~mi- 
ca y la b6squeda, se han venido dando con particular significado. y ello 
se debe al contundente papel que juega la tecnología en el establecimien 
to de los principios y los paradigmas de los procesos productivos de la 
edifice¡ci6n. 

irrupci6n de los inmuebles de acero, concreto y de grandes paños encris 
talados, que con fines comerciales se han erigido a raíz de la acepta-- 
ci6n del lenguaje funcionalista. V tambi~n remedos de la Ville Radiau- 
se fueron sustituyendo a manzanas enteras en donde centenares y a veces 
miles de familias han sido desalojadas, al demolerse sus viviendas por 

la pirqueta de los negociantes inmobiliarios. El urbanismo del zoning - 
racionalista, al imponer sus concepciones acerca de la ciudad funcional 
de las CIAM y la Carta de Atenas, coadyuv6 al exagerado crecimiento de 
extensivo de las urbes, y en cpnsecuencia al encarecimiento de los ser- 
vicios urbanos. Al mismo tiempo, fu~ generando una imagen de moderni-- 

1 
da9it de lenguaje neutro, de rup·~ura, que no lleg6 a deslumbrar sino en 
sectores aislados, ante la vor~gine del llamado sector informal, la tu- 
gurizaci6n y la insulsez de la edilicia comercial. 

Asunto: 
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Asunto: 
de sus ra!ces sociales profundamente arraigadas en la naturaleza misma 
de nuestra formaci6n social posrevolucionaria, no puede ser erradic~da 
ni superada de manera definitiva por intervenciones aisladas de los  
profesionales de la arquitectura. Ni tampoco por medio de intervenci~ 
nes especificamente arquitect~nicas, de propuestas meramentB formales 
y menos a~n a la manera tradicional. La gran tarea de la transforma~ 
ci6n radical de las actuales relaciones de producción tiene que ser  
obra de colectividades organizadas alrededor de un proyecto liberador 
y democr~tico. Esto y lo sabe un n6mero cada vez mayor de ciudadanos 
significa la generaci6n de una acci6n política de gran envergadura. El 
profesional de la arquitectura como tal, puede inscribirse en una gama 
amplia de niveles y la eficacia de su actuaci6n estar~ en raz6n de que 
lo haga de manera org~nica al proyecto político y naturalmente de que 

sea libre y voluntaria. Por ello, es cuesti6n de elecci6n de opciones 
dentro de las posibilidades. Sin embargo, de manera harto frecuente  
una colP.ctividad determinada no posee un claro proyecto contrahegem6ni 
co, sino que lo est~ construyendo. Tal hecho lejos de decartar la con 
tribuciOn de las especialidades, refuerza su necesidad. Pero est~ ocu 
rriendo en nuestro campo algo sorprendente: la agudizaci6n y extensi6n 
de la crisis en los procesos edificatorios, roturan conciencias que en 
condiciones anteriores se mostraban impenetrables ante la m~s mínima  
insinuaci6n de salirse de los canones establecidos y de romper el her 
metismo de la neutralidad profesional. La irritabilidad que origina  
en un gran n6mero de arquitectos la más leve 11desviaci6n11 hacia la p~ 

lítica, va cediendo en la medida que la propia crisis evidencia el ca 
rácter político e ideol6gico de la arquitectura. Por todo ello, ahora 
es posible hablar de la emergencia de una preocupaci6n colectiva de  
los profesionales de la edificaci6n, por orientar a ~sta, en un senti 
do progresista. Tal hecho representa ya en buena medida, una contribu 
ci~n al gran proyecto social contrahegemonico. La propia pol~mica   
acerca de las posibilidades del arquitecto de incidir en el enfrenta 
miento de la crisis juega un papel importante. 
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La reconstrucci6n mencionada tendría que plantearse con base en el 
impulso y revitalizaci6n barrial, que desarrolle las posibilidades 
productivas de la ciudad, respecte y fomente la copresencia de mul 
tiples actividades. La morfología urbana y la tipología edificato 
ria se corresponderían entre sí en t~rminos de la unidad la conser 
vaci6n y el reforzamiento del car§cter arquitect6nico y urbano. 

b. Lo anterior implica una pr~ctica =con su teor!a y principios corres 
pondientes de planeamiento urbano que constituye una verdadera re 
construcci6n de la ciudad, manzana por manzana, barrio por barrio y 

sector por sector, que rebase el simple, y a la postre irreal, zoning 
extensivo y los reordenamientos mer2mente planim~tricos de usos del 
suelo. 

a. B~squeda de formas de aprovechamiento, refluncionalizaci6n,redistri 
buci6n o reforzamiento del parque construido (equipamiento urbano, 
vivienda, servicios), que disminuya significativamente la tendencia 
al crecimiento extensivo, a límites irracionales, de la ciudad. Na 
turalmente, esto conduce a enfrentar la idea casi sagrada para el 
Movimiento Moderno de que la ciudad nueva se construya en el terre 
no vacio y "sobre las cenizas del pasado"• 

Ahora bien, consecuentemente a lo que hemos venido sustentando, 
una de las tareas fundamentales para nosotros, es el cambio de las for 
mas depredadoras, de alto costa social, de la construcci6n y el creci 
miento contempor~neo de las ciudades y los asentamientos en general. Pa 
ra lograrlo, junto al combate a la especulaci6n urbana y por la partici 
paci6n de la ciudadanía en las decisiones acerca de los rn~s amplios ni 
veles de la vida citadina que son tareas políticas por autonomasia, e~. 
mola de propiciar sistemas urbanos menos dispares se plantean las si 
guientes: 

Asunto: 
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En las ciudades grandes y medias la intensificaci6n del transporte 
individual ha generado tal cantidad de problemas caos vial, desee~ 
nomías, contarninaci6n atmosf~rica, etc. que en las más con conflic 
tos se está pugnando ya por desalentar su uso. Es indudable que  
tal cosa tiene que hacerse al mismo tiempo que impulsar el transpo~ 
te colectivo y a6n este Gltimo, en nuestras condiciones, exige re~~ 
quisitos que no son simples: no contaminantes, de bajo costo, etc. 
La relaci6n que esta cuesti6n tiene con la planificación y el dise 
ño urbano y arquitect6nico es evidente. Nuestras ciudades modernas 
han crecido en funci6n del automóvil, y una muestra es que las vías 
para su circulación con una de sus dominantes morfologfas. El uso 
indiscriminado del automóvil junto al lote individual, que se repi 
te sin control, incentiva el crecimiento extensivo de las ciudades, 
la destrucci6n b~rrial y el sacrificio de grandes ~reas citadinas. 
La necesidad de nuevas propuestas, que impliquen otra manera de ver 
la ciudad, es aquí tambi~n. evidente; 

c. En fi~ el planeamiento físico y diseño urbano, los sistemas in 
fraestructurales y los servicios tendrían que enfrentar en conjunto 
el crecimiento depredador de las ciudades. Y los cambios en los di 
versos niveles deben integrarse incluso en el diseño de los edifi 
cios. Las prácticas usuales de ampliar por edici6n contínua e in 
discriminadamente las redes de agua y del drenaje, han implicado  
criterios de instalaciones en los edificios que se han considerado 
inamobibles desde la aceptaci6n del Movimiento Moderno. Hoy ya no 
es aceptable conformarse con encontrar la conexi6n de los sistemas 
internos con las tuberías de la calle, sin antes analizar las canse 
cuencias urbanas y sociales en general de tal proceder. Tambi~n  
los principios distributivos, las tipologías espaciales se estable 
cen seg6n una determinada manera de construir y concebir la ciudad. 

Asunto: 
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Desde el nivel más general, y tomando en cuenta todo lo anterior 
mente dicho, nos queda claro que el egresado de nuestra escuela debe  
ser un profesionista preparado para enfrentar con un sentido critico y 

3. Hacia un nuevo Plan de Estudios para la carrera de arguitectura de 
la UAP. Perfil del Profesional. 

Esta problemática se ha venido planteando como una respuesta a la 
crisis, y a nuestro juicio abre una perspectiva que vale la pena traba 
jar para contribuir al alivio de las condiciones materiales de vida de 
la población y a la conformación de una cultura propia. Y en la medi 
da que los profesionales de la edificación integren sus propuestas en 
problemáticas más amplias, ir~n adquiriendo organicidad en la lucha 
por superiores formas de organizaci6n social. 

d. El abaratamiento de los costos de la edificaci6n, sobre todo de la 
vivienda media y popular con la reducci6n de las áreas y la utili 
zación de los materiales y sistemas constructivos establecidos, ha 
llegado ya a su limite. Junto al combate a la especulaci6n con el 
suelo, la construcción y la venta de vivienda, se requiere la mod!: 
cación de las formas de producción establecidas por el contratismo 
y la ganancia privada, y concebir la vivienda como un derecho para 
la población. Pero tambi~n se impone la b6squeda de tecnologías  
que desarrollen los recurso y en general las fuerzas productivas  
locales, regionales y nacionales y lograr abatir los costos de edi 
ficaci6n. 
El uso de materiales cuya producci6n requiere de energéticos de im 
portación o de un alto costo debe plantearse con reserva. En gen~ 
ral, la utilización de sistemas costosos de climati~aci6n no puede 
ya realizarse indiscriminadamsnta en aras de pruritos estetizantes. 
Ampliar los análisis del diseño adecuado al clima y a las condicio 
nes ecol6gicas en su totalidad, es una necesidad impostergable. 
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A nivel de licenciatura, a nuestros juicio, el nuevo tipo de prof~ 
sional de la arquitectura debe tener una visión general y una posibili 
dad de acci6n en ese sentido, en la problemática edilicia de los asen 
tamientos enclavados en una conciencia histórica y cultural. Tal cosa 
obliga a desarrollari 

a) Una capacidad teóricacrítica, de construcción de conocimientos 
de los procesos urbanoedificatorios, y de su inserci6n hist6ri 
ca en procesos sociales m§s amplios. Esto nos lleva al examen 
de los recorridos diacrónicos, en los que al pasado sirva para 
conocer el presente. Nos lleva tambi~n al reconocimiento del  
rol transformador de nuestra pr~ctica profesional y a la adqui 
sición de la conciencia del carácter multideterminado de la pr~ 
ducci6n edificatoria sus implicaciones económicas, politicas, i 
deol6gicas, tecnológicas, y de las posibilidades que tiene la  
población organizada de participar en la transformaci6n de su  
cultura material, de su ~habitat11• 

renovador los requirimientos de un mercado de trabajo que, en medio de 
la crisis, ha rebasado el enc0rgo clientelar del edificio aislado, pa 
ra ubicar el arquitecto en las m~s diversas instancias de la produc 
ci6n de odificios y de construcción de la ciudad. Al mismo tiempo, d~ 
be estar instrumentando para realizar propuestas urbanoedificatorios, 
en las condiciones de una práctica profesional emergente en el §mbito 
de los asentamientos humanos en respuesta a necesidades emergentes. Es 
evidente ahora el papel social que puede jugar el arquitecto en unas~ 
ciedad en crisis, con enormes d~ficits, y un alto deterioro de las con 
diciones materiales de vida de la inmensa mayoría de la población. 
Nuestros egresados deben estar aptos para asumir ese papel. 

Asunto: 
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En rigor y a riesgo de reiterar ahora no podríamos concebir la 
realidad como algo acabado y en consencia, "cognoscible" a trav~s de  

La organización de los conocimientos y la forma de adquirirlos~ 
deben emanar de una teoría del conocimiento definida y de críterios  
pedagógicos que respondan a una realidad que se escapa a los paradig 
mas establecidos. 

3.1. Teoría del Conocimiento y Estrategias Pedagógicas 

Naturalmente, dentro de cada uns de ellas, se requieren otros co 
nocimientos disciplinares que ya detallaremos, tambi~n surge la nece 
sidad de disciplina de apoyo b~sicas para diversas ~reas de la carre 
ra, que tambi~n detallaremos. 

+Planificación Urbana y urbanaregional 
+Diseño Urbano 

Tecnologías de P.sentamientos Humanos 
+Sistemas Urbanos 
+Conceptualización de los procesos de las ciudades los asenta 

mientos en general y la arquitectura. A nivel sincrónico y dis 
cr6nico (histórico) 

+Diseño y tecnologías de edificios 

Los campos generales del conocimiento que se plantean ante esta  
perspectiva son los siguientes 

e) Dentro de las transformaciones de los asentamientos, y absolu 
tamente imbricadas en ellas, una capacidad proyectual y tecno 
lógica de edificios, espacios urbanos y algunos sistemas rela 
cionados con ~stos. 

b) Una capacidad proyactual y tecnológicq para participar en la  
transformación f1sica de los asentamientos humanos, con una 
clara conciencia de los procesos que intervienen en ella. 

Asunto: 
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De aquí que ya aplicado lo dicho a nuestro campo, la construc 
ci6n del conocimiento de los procesos urbanoedificatorios, tendr~  
que realizarse con la perspectiva de conducirlos a trav~s de propue~ 
tas específicas en un sentido determinado, que en el caso nuestro  
es la atenci6n a las necesidades mayoritarias, al enriquecimiento de  
la cultura nacional y popular, y a trav~s de la b6squeda proyectual y 
tecnol6gica de la cual hemos hablado. La construcci6n y transforma 

ci6n de la ciudad y de los asentamientos en general con una orienta 
ci6n democr~tica, antiespeculativa y nacionalista se plantea como una 
gran tarea que le imprimir~ a nuestro trabajo de preparaci6n de prof~ 
sionales con sentido de participaci6n en un proyecto social progresi.§_ 
ta. 

Asunto: 

la utilizaci6n del concepto de praxis con toda la connotaci6n episte 
mol6gica que contiene: a la realidad se le "conoce" transform~ndola. 
Pero esa transformaci6n es una acci6n con direcci6n, con un determina 
do sentido social y posee un contenido un significado que le impri 
me la fuerza social (grupo), sector, clase o las fuerzas sociales que 
inciden en su transformaci6n. No hay, pues, transformaci6n neutra a 
conocimiento neutro de la realidad. Las "leyes sociales" descubier 
tas por el materialismo hist6rico son v~lidas en la medida que recon~ 
cena la realidad como proceso contradictorio, multideterminado y un~ 
tario. La primacía de la 11base econ6mica" sobre las superestructuras 
y otros paradigmas son grandes principios 6tiles y necesarios en la  
construcci6n hist6rica y para la transformación de la misma realidad 
si se aplican creativamente, a trav~s de investigaciones que busquen 
precisamente las condiciones y los procesos m6ltiples que las determ.!_ 
nan y que adopten una posici6n al respecto. Es entonces cuando pode 
mos responder a la pregunta ¿c6mo es la realidad? a ¿c6mo es tal o  
cu~l realidad? y tambi~n lEn qu~ sentido queremos transformarla? 

No. de Oficio: 
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Formaci6n de profesionales de la edificaci6n urbanoarquitect6ni 
ca a trav~s de un trabajo contínuo y sistematizado, dirigido a la 
realidad de propuestas proyectuales y constructivas para transfor 

Al asumir estos principios, la 11enseAanza11 cobra un car~cter de 
. continua investigaci6rr de la realidad, y a tener un 11objeto de trans 
formaci6n11 definido, la estrategía pedag6gica de nuestra escuela puede 
plantearse de ia siguiente manera, desde su objetivo general: 

Para partir de la totalidad se hace necesario construir la inte 
graci6n en los diversos procesos que intervienen en ella, en una ope 
raci6n de síntesis, lo cual es posible, si se combina, desde un prin 
cipio la empiria con la teorizaci6n, la f6rmula clasica de la inter 
relaci6n de los abstracto con lo concreto deben entenderse como la 
construcci6n de abstracciones integradas a los cambiantes procesos de 
la realidad, que tambi~n se ve transformadas por aquellas. Y así, 
conocimientos se van estructurando de una síntesis a otra, en aproxi 
maciones sucesivas a profundidades mayores. 

La complejidad de la realidad y su car~cter unitario se van  
construyendo en el ~mbito del conocimiento, cuando los sujetos que 
realizan la operaci6n epistemol6gica, est~n inmersos en su 11objeto11, 

y cuando parten de supuestos acerca de esa totalidad compleja. Nada 
m~s est~ril que proceder de manera lineal de lo supuestamente simple 
a la pretendidamente total y compleja. La totalidad es algo de lo  
cual se parte y no a lo cual se llegaº 

El "objeto de transformaci6ntt y ~sta misma la ciudad de Puebla, 
los asentamientos de la regi6n y otros adquirir~n dimensi6n hist6ri 
ca, realm s6lo si se llenan de contenido, a trav~s de una constante  
conceptualizaci6n y por as! decirlo, reconceptualizaci6n. Se trata  
de rebasar al empirismo, por un lado, y al mero racionalismo unitario 
y totalizador, que haga de lado las tentaciones cientitas del empiri~ 
mo 16gico para abordar los procesos en su complejidad. 

Asunto: 

No. de Oficio: 
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El eje modular, sin embargo y a diferencia del 11m6dulo11 de la   
UAMXochimilco lo planteamos en una doble diracci6n: a) IntegracHin de 
los conocimientos en el taller; b) Autonomía de conocimientos de cada 
una de las disciplinas que forman el eja. Pero tiene un solo sentido 
que se expresa en que se propone una sola calificaci6n para todo el  
eje, cuya dominante definitiva ser6 el producto del Taller de Propues 
tas. Pensamos que con esto se evitar~n dos sesgos frecuentes del ta 
llar integral o del m~dulo: Integraci6n artificial, meramente mec~ni 
ca (como en el llamado Espacio Com6n, experimentadd ya en nuestra Es 
cuela), y ausencia de conocimientos sistematizados, necesarios para la 
formaci~n del profesional. 

El Taller de Propuestas UrbanoArquitect6nicas funcionará como un 
eje modular junto a los conocimientos de Sistemas Constructivos,Siste 
mas Estructurales e Instalaciones, hasta el VI semestre y a partir del 
VII Semestre, junto a los apoyos de los ~nfasis, mismos que ya detalla 
remos y justificaremos. 

Se vuelve entonces fundamental el Taller de Proyectos o Propues 
tas UrbanoArquitect6nicos, necesariamente multidisciplinario, inte~ 
grado de principio a fin en los nueve semestres qua dura la carrera. 

Lo cual quiere decir que la escuela de arquitectura tendría que 
convertirse en parte lo es ya en productora de esas propuestas, con 
lo cual cobraría incidencia viva y crítica, junto con la universidad 
en la problem~tica de la ciudad y la regi6n y los ~mbitos hacia los  
cuales dirija su acci6n. 

mar las ciudades y los asentamientos de la regi6n, en funci6n 
da demandas concretas de car§cter social y de las necesidades 
detectadas de la investigaci6n correspondiente. 

Asunto: 

No. de Oficio: 
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La ampliaci6n y complejidad actuales del mercado y el campo de  
trabajo viene aparejada con la falta de planificación de la educaci6n 
superior, junto a otros hechos, tal cosa desemboca en una situaci6n ~ 
que es ya com6n en nuestros países, tan com6n que incluso se toma como 
natural: el egresado tiene que ubicarse en donde encuentre la oportun~ 
dad de hacerlo; es decir en cualquier nivel de los procesos urbano   
edificatorios. Esto nos coloca ante la necesidad de formar arquitec 

tos que, como lo hemos dicho, tengan la capacidad y creatividad para  
abordar en lo general los problemas que plantea la construcci6n de los 
asentamientos. Y es por ello que se propone el Eje Modular vertebrado 
por el Taller de Propuestas UrbanoArquitect6nicas en donde todos los 
alumnos, en equipo, realizar~n proyectos integrales. Sin embargo, no 
es posible y esto se ha experimentado tambi~n que los alumnos y los 
profesionales, dominen a profundidad todas las disciplinas que inter 

3.2. Enfasis, no especialidades. 

Ahora bien, no cabe duda que se requiere un buen n6mero de conoci 
mientas auxiliares y a6n b~sicos, cuya autonomía, en rigor necesita  
ser alta: Matem~ticas, cumputaci6n, Geometría, Dibujo, Fotografia,Ma 
quetas. No es necesario que corran a lo largo de la carrera; se ubi 
can en general en los primeros semestres. 

otro eje, ligado al Taller y al eje modular, ser~ el de Teoría e 
Historia de la Arquitectura y las Ciudades. Pensamos que si bien debe 
participar en el planteamiento, desarrollo y evaluaci6n de la propues 
ta, debe tener la suficiente autonomía para generar una conciencia crí 
tica y formar una base cultural que les permite orientar sus acciones 
en t~rminos de un proyecto amplio de transformaci~n social. Este Eje 
de Conocimiento, carrera lo hace ya en t~rminos formales tambi~n a 
lo largo de la carrera. 

Asunto: 
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Tecnologías de Asentamientos Humanos 
Taller de Proyectos Urbano-Arquitect6nicos 
Tecnología de Asentamientos Humanos (alto porcentaje de horas a la 

semana) 
Tecnolog!a de Edificios (Bajo porcentaje de horas) 

Planificaci6n y diseño urbano 
Taller de Proyectos Urbano-Arquitect6nicos 
Planificaci6n Urbano-Regional 
Estadística 
Demografía-Economía Urbana 
Tecnologías 

que funcionar§n como - rios para realizarlo, form~ndose los paquetes 
ejes modulares que se enumeran a continuaci6n: 

Al llegar al VII, los alumnos se distribuir§n en los diferentes - 
enf~sis y continuar~n trabajando en el Taller de Propuestas, que es C.!?_ 
m6n para todos. El enf~sis se dar~ por medio de conocimientos necesa- 

a) Planificaci6n y Diseño Urbano 
b) Tecnología de Asentamientos Humanos 
c) Diseño Arquitect6nico 
d) Tecnología de Edificios 

yan adquirido capacidad b§sica para abordar en lo general las propues- 
ta~ urbano-edificatorias. Ahora bien los enf~sis que se establecerían 
son: 

vienen en la problem§tica urbano-arquitect6nica, pero ser!a insensato 
plantear tal cosa en la licenciatura. Surge entonces la necesidad del 
posgrado,compuesto por especialidades, maestría y doctorado. En la 
licenciatura lo que se puede manejar, son enf§sis en alguna de esas 
disciplinas, dentro de lo general. Y aqu! estamos proponiendo que es- 
tos snf'áaí.s se inician en el VII semestre,· una vez que los alumnos ha- 

Asunto: 
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3.3. Presentamos enseguida la distribucHin de los conocimientos del 
Plan de Estudios que se propone con la indicaci6n de las horas a la 
semana de cada una de ellas, por semestre. 

Como se ver~, algunos de estos conocimientos estan también incorp~ 
radas coma asignaturas obligatorias. 

Maquetas, Computaci6n, Fotografía, Disefio Gr~fico, 
Artes Pl~sticas, Audiovisuales, Cine 

Como se ha indicado ya, el eje te6rico, que a partir del VII semes 
tre se denominar~ Seminario de Teoría y Crítica, corre paralelo del --- 
VII al IX junto a conocimientos optativas, seg~n la preferencia de los 
alumnos. Estas conocimientos se iniciaran desde el VI semestre y ser~n: 

Tecnología de Edificios 
Taller de Proyectos Urnano-Arquitect6nicos 
Tecnología de Edificios (alto porcentaje h/s) 
Tecnología de Asentamientos Humanos (bajo porcentaje h/s) 

Diseño Arguitect~nico 
Taller de Proyectos Urbano-arquitect6nicos 
Diseño Arquitect~nico especializado 
Tecnologías 

Asunto: 

No. de Oficio: 
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La formación de la familia, su conducción y presencia es la más clara manifes 
tación de ese deseo de individualidad y de perpetuación que, complementada 
con la de la especie, caracteriza en mucho el quehacer humano. 

Una de las manifestaciones más claras del hombre se dá en el deseo de la indi 
vidualidad, la que se acrecenta cuando el numero de semejantes es mayor. 

Los valores humanos son producto de la tradición, de la capacidad, de la iden 
tidad y de la posibilidad. Son individuales aunque puedan ser compartidos por 
un número importante de personas y, aunque la historia ha mostrado que existe 
un compartir en base a la semejanza, la misma historia ha enseñado que la par 
ticipación de lo general no es válida para la explicación de la conducta. 

La misma estética carece de sentido cuando para entenderala requiere de un 
proceso de indoctrinamiento. 

Vivienda como recopilación de atributos humanos debe ser el lema no sólo de 
la construcción sino del diseño. De la concepción primaria debe extraerse el 
proyecto y este, núnca deberá estar alejado del hombre . 

La arquitectura debe tener la capacidad de entender al hombre y no de defini~ 
lo desde fuera, asilos conceptos que subyacen son más profundos que lo mate 
rial de las construcciones. 

El tema de la vivienda es sin duda uno de los mas complejos, en la actividad 
de la construcción están involucradas una serie de variables la mas de las ve 
ces imperceptibles que, si no son tomadas en cuenta, pueden aniquilar la vida 
entera de generaciones humanas. 

''PARTICIPACION SOCIAL PARA LA VIVIENDA" 

VNIVIll(.DAD NAqo.NAL 
AVF.N"MA DI 

MEXICp 

[X):LMENTO REALIZACXJ POR EL ARQ. ERNESTO VELASCO LEON, DIRECTOR 
DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTO 
l\K1v1A DE MEXICO, PARA SER PRESENTA[X) EN LA XII CONFERENCIA LATl 
NOAMERICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ARQUITECTURA, A CELE= 
BRARSE EN LA CIUDAD DE CUZCO  PERU. 

. . ~ 



Es comprensible que en el compartir de elementos comunes no se encuentre la 
homogenización a la que algunos teóricos hacen mención, las individualidades 

México es una nación rica en historia y tradiciones, con una vasta extensión 
territorial y con una participación de diversas razas y culturas, aún existen 
ciertos problemas de integración en todos los ordenes y, aunque se dan una se 
rie de símbolos compartidos entre los que se encuentran el idioma y la identi 
dad patria, no podemos hablar de una amalgama generalizada sino que mas bien 
los procesos integradores se han presentado en forma localizada a la que pode 
mas denominar regional. 

La habitación no puede ser concebida como el satisfactor que restablece equi 
librios rotos, debe ser vista como la manifestación de una estabilidad que no 
puede ser entendida como capacidad económica sino como posibilidad de sobrevi 
viren toda la extensión de la palabra y, teniendo siempre en mente, que la  
sobrevivencia no es el mínimo marginal, sino la resultante de la calidad. 

Hacinamientos responsables de una profunda desintegración familiar condensa 
dos, hasta el punto de llegar a entender la casa como algo tan pasajero como 
las noches de sueño, habitaciones donde el intercambio de las individualida 
des para la formación de la identidad colectiva familiar es algo prescindible, 
han dado como resultado generaciones ente~as de frustrados, condiciones de re 
laciones sociales dificiles y viciadas incapaces de ser consideradas como pro 
pias de humanos pero emanadas de humanos incompletos. 

La manifestación de la individualidad dentro del respeto a la que la sociedad 
debe obligadamente atender, es la esencia de la convivencia humana, los expe 
rimentos homogenizador~s han conducido al fracaso, no por falta de eficiencia 
en su concepción ni de eficacia en su desarrollo, sino por exceso de incom 
prensión de ,los demás. 

La habitación es el reducto de la individualidad y la concresión física de su 
manifestación, es el punto de unión o de divergencia y la capacidad de super 
petuación, por esto es que mas que una acción definible por los demás, es una 
posibilidad a la que debemos apegarnos como capacidad indelegable. 
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El crecimiento de la población, el lento proceso implicado en el desarrollo 
econ&nico y la dificultad financiera por la que atravesamos, ha hecho presa 

En la actualidad el problema se ha visto seriamente complicado por factores 
de Índole económico, una aguda escasez de recursos, un acelerado incremento 
en los precios de los materiales de la construcción, deterioro de la capaci 
dad de compra de la sociedad y un marcado retraso en los programas habitacio 
nales, sin mencionar el deterioro que se sufrió en este rengloón, a resulta 
de los sismos que nos sacudieron recientemente. 

Es frecuente oir, en el medio de la arquitectura, que debemos ser capaces de 
definir el concepto estructura y su entorno y esto es posible siempre y cuando 
en ello se encuentren incorporados los valores de las sociedades sino, serán 
proyectos destinados al fracaso. 

Mucho se ha hablado sobre la constante social del cambio, la habilidad de in 
ducir el propio cambio y las readecuaciones a las que las sociedades pueden 
ser encaminadas pero, si no queremos actuar con el ejercicio de la violencia, 
debemos entender que el cambio, su inducción y la readecuación social, deben 
estar dentro de lo legítimo, lo aceptado por la sociedad y así, lo querido 
por las individualidades. 

La indispensable memoria social debe ser la guía de las acciones y, esta mem~ 
ria no debe ser la considerada como la capacidad del estancamiento sino la 
comprensión de la evolución y el cambio. 

Como país tenemos una larga historia de movimientos armados, en los que priva 
la defensa de las identidades, tanto en.lo individual como en la de los gru 
pos; estas experiencias deben ser el motorde las definiciones que se toman 
en torno a la acción que afecta a los grupos humanos. 

Nuevamente nos enfrentamos a la necesidad de manifestarse con identidad forta 
lecedora de la calidad de la sobrevivencia. 

se hacen presentes y las condiciones culturales, hereditarias y ambientales 
establecen diferenciaciones a las que necesariamente debe llegarse. 
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Hicimos mención a uno de los factores que contribuyó a incrementar el proble 
ma habitacional mexicano, los sismos de septiembre de 1985 situación que, por 

Retomando los conceptos de cultura y tradición vemos que es indispensable acu 
dir a ellos como complemento y factor de disfrute de la individualidad, nada 
tan importante como el reconocer los factores de ideñtidad, aceptarlos y ba 
sarse en ellos para enfrentar las carencias. Necesitamos eliminar la capaci 
dad de crítica hacia los demás en función de nosotros, suponer que los patro 
nes heredados o voluntariamente adquiridos no son los adecuados para la soci~ 
dad, es algo que no corresponde a quienes tienen la capacidad de decisión y 
el uso de los recursos y los medios. La eficiencia operativa o la generación 
de utilidades financieras no deben ser los condicionantes para resolver los 
problemas de otros. 

Son muchos los mexicanos con habitación pero muy pocos los que tienen un ho 
gar, la eficiencia deteriora la calidad de vida, pues se mide en función de 
la "posibilidad" de quienes lo analizan y no en base a los que buscan con   
ello preservar su individualidad, su grupo y su especie. 

En la mente de estas personalidades: constructores, proy~ctistas, lideres sin 
dicales, autoridades y representantes del sector empresarial, se agolpan las 
soluciones capaces de "optimizar" recursos y d.ar atención a los numerosos de 
sequilibrios por los que atraviesa la población asi, hemos llegado al desarro 
llo de "conjuntos" habitacionales que llevan la semilla del desastre, concep 
ciones orientadas a todo menos al concepto habitación que no es otra cosa que 
una forma diferente con la que nos referimos al "hogar" y esta palabra, cuida 
dosamente evitada es la que asoma la clave de solución a lo que ahora si es 
un problema. 

fácil a una serie de definidores de soluciones desde el exterior, personas 
con un marcado deseo de eficientización de los procedimientos y de manejo de 
cifras impresionantes para justificar sus posiciones y actividades, aqui en 
contramos personas de todas las características y filiaciones, la conducta no 
es privativa de una clase social o administrativa, sino que es compartida por 
numerosos sectores en los mas distintos polos geográficos. 
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los cambios que las sociedades experimentan. 
2.2 El respeto a los valores, implica más que análisis de carácter 

cultural el reconocimiento de que la personalidad de los     

1.1 En el sentido real de los individuos la vivienda debe ser concebi 
da como el hogar donde se establecen los lazos de unión, se defi 
nen las relaciones afectivas, se fomenta la comunicación y sega 
rantizan individual e intimidad. 

1.2 En el sentido de la sociedad, el hogar debe estar diseñado toman 
do en cuenta la necesidad de la familia de contar con elementos 
de comunidad que permitan compartir y que capaciten a los hijos 
en la comprensión del convivir. 

1.3 En el sentido de la pareja, el hogar debe garantizar la intimidad 
de la relación integral, la capacidad de la autonomía y el forta 
lecimiento de la comunicación. 

1.4 Para los hijos, la formación de una personalidad respetada por 
los demás, que permita desarrollar la capacidad de la autoestima, 
la seguridad de su comunidad y su individualidad y el crecimiento 
natural. 

2. Tomar en cuenta los valores tradicionales y adquiridos tanto del país 
como de las regiones específicas en las que se definan las condiciones 
de habilitación de vivienda. 
2.1 La garantía de la tradición y las costumbres, permite la integra 

ción natural de los habitantes a soluciones sociales de acuerdo a 

1. Establecer una definición mas precisa de lo que entraña el concepto vi 
vienda. 

PROPUESTA. 

En la definición de las viviendas participaron quienes iban a verse beneficia 
dos, la voluntad política del Gobierno se manifestó adecuadamente mostrando 
con ello, una madurez envidiable para muchos de los pueblos del mundo. 

por primera vez en la historia mexicana dé atención a problemas habitaciona 
les de grupos sociales importantes, fue resuelto con la colaboración y parti 
cipación verdadera de los afectados. 



6 

individuos es una resultante de carácter incluso generacional y 

que algunos cambios pueden llegar a lastimar tan profundamente 
que, los beneficios que pretendían ser alcanzados van a ser esta 
dísticos pero, de naturaleza dañina para el futuro de México. 

3. La construcción habitacional debe estar enmarcada dentro de un proyecto 
de carácter general que apoye en forma complementaria la vida integral 
de los individuos. 
3.1 La capacidad de convivencia desarrollada en el seno del hogar, de 

be ser complementada con la convivencia social, aquí es donde el 
ejercicio individual cobra sentido, entendiendo que la parte des 
tinada a ¡a colectividad no debe ser supletoria de la familiar lo 
que desintegra. 

3.2 La concepción de areas comunes es necesariamente complementaria y 

los esfuerzos que a ellas se dirijan, serán de acuerdo con esta 
realidad. 

4. Los proyectos deben tomar e8 cuenta las capacidades de las regiones, el 
tipo de materiales que las mismas pueden proporcionar y las condiciones 
de protección climática. 

5. En todo momento las concepciones habitacionales serán concebidas en be 
neficio de la sociedad a la que se pretende atender, las generalizacio 
nes de caracter nacional, deben ser entendidas como concepciones teó  
ricas y delimitadoras maleables de proyectos específicos. 

6. La limitación de recursos no debe convertirse en la justificación del  
claustro de la cultura, la individualidad y la familia es, en el ren  
glón habitacional donde con toda claridad se debe concebir la redistri 
bución de los recursos, la aplicación de las políticas redistributivas 
no deben ser catalogadas como subsidios sino como conformación de la  
identidad nacional, y aquí no caben los calificativos excluyentes de la 
responsabilidad social. 
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G R A C I A S M U C H A S 

Más que hacer un análisis de cáracter "construcción", he presentado una visión 
que debe ser tornada corno orientación integral de los procesos arquitectónicos 
en la conformación de la habitación nacional. Cualquier técnica bien concebida 
eficiente y eficaz, sera un fracaso si no torna en cuenta las condiciones cultu 
rales de los grupos sociales y de los individuos y, en paises corno México don 
de se ven desplazamientos frecuentes de mano de obra, por mejora de las condi 
ciones de vida, el análisis de estas características de las personalidades se 
convierte en la tónica de la salud social. 
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El crecimiento de la población, el lento proceso implicado en el desarrollo 
económico y la dificultad financiera por la qu~ atravesamos, ha hecho presa 
fácil a una serie de definidores de soluciones desde el exterior, personas 
con un marcado deseo de eficientización de los procedimientos y de manejo de 
cifras impresionantes para justificar sus posiciones y actividades, aquí 

Mucho se ha hablado sobre la constante social del cambio, la habilidad de in 
ducir el propio cambio y las readecuaciones a las que las sociedades pueden 
ser encaminadas pero, si no queremos actuar con el ejercicio de la violencia, 
debemos entender que el cambio, su inducción y_la readecuación social, deben 
estar dentro de lo legítimo, lo aceptado por la sociedad y así, lo querido 
por las individualidades. 

La habitación es el reducto de la individualidad y la concresión física de su 
manifestación, es el punto de unión o de divergencia y la capacidad de super 
petuación, por esto es que mas que una acción definible por los demás, es una 
posibilidad a la que debemos apegarnos como capacidad indelegable. La habita 
ción no puede ser concebida como el satisfactor que restablece equilibrios r~ 
tos, debe ser vista como la manifestación de una estabilidad que no puede ser 
entendida como capacidad económica sino como posibilidad de sobrevivir en to 
da la extensión de la palabra y, teniendo siempre en mente, que la sobreviven 
cia no es el mínimo marginal sino la resultante de la calidad. 

La arquitectura debe tener la capacidad de entender al hombre y no de defini~ 
lo desde fuera, así los conceptos que subyacen son más profundos que lo mate 
rial de las construcciones. 

El tema de la vivienda es sin duda uno de los mas complejos, en la actividad 
de la construcción estan involucradas una serie de variables, la más de las 
veces imperceptibles que, si no son tomadas en cuenta, pueden aniquilar la vi 
da entera de generaciones humanas. 

RESUMEN. 

'-"PARTICIPACION SC:X:::IAL PARA LA VIVIENDA" 

. ~·. 
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1. Establecer una definición mas precisa de lo que entraña el concepto vi 
vienda. 

2. Tomar en cuenta los valores tradicionales y adquiridos tanto del país 
como de las regiones específicas en las que se definan las condiciones 
de habilitación de vivienda. 

3. La construcción habitacional debe estar enmarcada dentro de un proyec 
to de carácter general que apoye en forma complementaria la vida inte 
gral de los individuos. 

4. Los proyectos deben tomar en cuenta las capacidades de las regiones,el 
tipo de materiales que las mismas pueden proporcionar y las condicio 
nes de protección climática. 

5. En todo momento las concepciones habitacionales serán concebidas en be 
neficio de la sociedad a la que se pretende atender, las generalizaci~ 
nes de carácter nacional deben ser entendidas como concepciones teóri 
cas y delimitadoras maleables de proyectos específicos. 

6. La limitación de recursos no debe convertirse en la justificáción del 
claustro de la cultura, la individualidad y la familia es, en el ren 
glón habitacional donde con toda claridad se debe concebir la redistri 
bución de los recursos, la aplicación de las políticas redistributivas 
no deben ser catalogadas como subsidios sino como conformación de la 
identidad nacional y aquí no caben los calificativos excluyeñtes de la 
responsabilidad social. 

PROPUESTA 

Son muchos los mexicanos con habitación pero muy pocos los que tienen un ho 
gar, la eficiencia deteriora la calidad de vida, pues se mide en función de 

'1a "posibilidad" de quienes lo analizan y no en base a los que buscan con  
~llo preservar su individualidad, su grupo y su especie. 

encontrarnos personas de todas las características y filiaciones, la conducta 
no es privativa de una clase social o administrativa, sino que es compartida 
por numerosos sectores en los mas distintos polos geográficos. 



>: I I ;_; o ;; l· L !(E N e Ii\ L h r i. ¡.;u A i'i E R I e A i·J A DE t.: ::) c.: u E LA s y FA e u L T 1\ DE s DE AR Q u I TE e T lJ R A 
lG21 de julio <le 1987, Cuzco, Peru. 

Trabaio presen~~~n por: 

''ARr~UITECTURb. Y URBl-\NISMO" 
Reflexiones sobre la Situacion Actual, 
~os Programas de Enseóanza y la Práctica 
Profesional en Latinoamerica 



! t::._ 

- - - l 2 

..... 9 

EL CONTEXTO DE LA PRACTICA PROFESIONAL 

~ MCDC DF CONCLUSION 

............. 6 

3 

2 

l 

RELEVANCIA DE LOS PROGRAMAS 

URBANISMO 

LOS PROGRAMAS DE ARQUITECTURA Y 

LA VIVIENDA  . 

EFECTOS EN LOS ASENTAMIENTOS Y 

Lll. CRISIS 

INTRODUCCION. 

CONTENIDO: 

"ARQUITECTURA Y URBANISMO" 
Reflexiones sobre la Situación Actual, 
los Programas de Enseñanza y la Práctica 
Profesional en Latinoamerica 



presencia [.Í.S.LC.:i <Je 11ut:stras Facu1Lades y Escuelas en este foro. 

ideas en torno J un inter~s comun que se ha materializado con la 

Invitamos pt1es a juzgarlo como un intento de organización de 

Lrctz.S. 

:. í:·i·_-_1 o u e ,-. • l ' 1 ~' 
-~ ...... J ·' .... 

Y\t\ r- ~ f u e ~i.S!"!'\C, del ' -. ..:...·...-. 

0e:c: d o inr,;rm;¡cién .:ic-c:f·sihlc a:-;.L c o rn o a c t u a Li z a d a y c í e r t a s condicio- 

_, - _., - 
;_¡ ~!. =-~ ._.:. . -1 -. --!- .- •• - 

1_ en e i ó n .!. ·"'.' . 

nu p a r t.a c u La r en pais alqun de la afecte 

11uf:•str.-_·,s L,r.-_·,C.lerncl.S ::;011 .i o s 1T1L'.:j!Eí_-,5 y s i. sr:::. ,_-,.>1net~ ri1'::JUiirl o m i a i ... ~)n ;..; 

f,,=; natural P7.a de y Pl Gar&~t~r cnmpdrtiJo Je nuestros pueblns 

,.·, ...- ; rr '--1 r• ..................... '::J ......... ~ ~ e .L d c s c a ca r ., ':).- ·-..-- 
, o.J 

generaliza sobre Ldtinactmerica aun a conciencia de las particulari 

es amplio, alqo pretencioso en la medida El enfoque 

r r o lLo . 

profesora, directora. académica y sobretodo ciudadana del subdesa 

través de ld optica de exe~tudiante, profesional independiente, 

cula una serie de datos dentro del marco de reflexiones personales a 

p r o b Le m a s tratados, art.i efectos y proyecciones de los . ' .... si~uacion 

' origenes, ser un estudio exhaustivo de pretender de lejos ensayo que 

El tema de esta Conferencia ha motivado el desarrollo de este 

INTRODUCCION 

Profesional en Latinoamerica 

la Situacion Actual, 
Ensenanza y la Práctica 

Reflexiones snhrP 
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.i n d u s ti r u a a n a n d i. s rn i n u i d o su personal o han cerrado. 

consecuentemente el empleo en ciudades y campos ha decaído, algunas 

cida, la inversión externa y local sin mercados atractivos ha mermado, 

ha sido redu Ld demanda de nuestros v.coductos ele 8xportación 

,. 
pn.ises . nü:::=::;trcs . . . - 

i ne v i, t a o I e rn e n te . =i. r ras t r..-o magnitud que 
(:2) 

super~d~ des~ncaden6 en la protunda crisis que se inicie 8n el 1979 

troleo, que luego de ser a s i rn i Le d a , si bien no ~e puede decir que [ué 

de . , recesion y expanston la alternabilidad de períodos de .Liados por 

La ~ecada de los setenta se caracteriza en los oaises desarro 

m r c m o . 

desarrollo econ6mico que permitiera una distribuci6n equitativa del 

ficio de toda su poblaci6n; al no estar acompa~ado de un verdadero 

M~s este crecimiento lJtinoamericano ne puede ser explicado en bene 

primeros, muy especialmente con su mas cercano, los Estados Unidos. 

cierto crecimiento econ6mico sostenido dada su dependencia con los 

Latina disfruta durante esas tres decadas de Ar.ierica mundiul. 

de vida de sus clases obreras iniciado al finalizar la segunda guerra 

luego de haber obtenido un ~ejoramiento general en las condiciones 

( l) 
siva contÍnua de esas economías finaliza alrededor del ano 1969, 

la onda expan Como bien Emilio Pradilla señala, entre otros ... 

Estados Unidos de Anerica, Japón, Alemania Federal y Gran Bretaña, 

nos teóricos llaman "imperialistas" y que incluye a naciones como 

ticularmente la de aquellos países altamente desarrollados que algu 

cacion en el desarrollo y evolución de la economía mundial, muy par 

paises latinoamericanos se han sumido en esta decada tiene su expli 

en que nuestros La crisis estructural, econ6mica y social 

LA CRISIS 

2 



cada del 60 no ha podido ser revertido y por el contrario ha ido en 

urbani z a c i ó n el cual, pese a los esfuerzos realizados desde la de 

los nuestros presentan la característica Je poseer un alto grado de 

Dentro del contexto de los países subdesarrollados la vivienda. 

a Latinoamerica en una sit.ua.ción poco Esta crisis s o r p re n d e 

EFECTOS EN LOS ASENTAMIENTOS Y EN LA.VIVIENDA 

la imposib_lidad de mantener su nivel de vida. 

J. .:i ~ 1 as e m o di a. d '2 s a.!:- a r e e e g ~e d u d l !T! e n t ~ -:"' n t: e- 

µ~ral~n ¡1n~1c1nnes econ6micas que determinan en cierto modo su esLd 

pcirecen no ¿fectarse, los funcionarios en el poder inexplicablemente 

.m1cntr~s las clases pobres se tornan en 9aup~rrimas las elites 

ci6n, el t~~fico de drogas e influencias, la migración ilegal masiv~ 

la prostitu rlP Ja so~i2dad proliferando el crimen en forma de robo 

sociales se derivan de estos, la necesidad ha cambiado los h~bitos 

los sido descritos, principales ya han / . economices _,e __ ...__~ 
t::Le1.....:~u::;,. Los 

represivas de emergencia, ha costado cientos de vidas. 

de medidas callejeras de tal magnitud que su apaciguamiento ct trctv~s 

nuestro, Republica Dominicana, ha estallado en huelgas y protestas 

mentes y la inconformidad popular que en muchos países, incluyendo el 

ali los de servicios, los costo de el aumenta es que / . unico Lo 

nes de vida de la población. 

proliferación del desempleo, reducen considerablemente las condicio 

valor real del dinero lo cual sumado al paro de la inversión y a la 

didas de austeridad, ajuste o reordenamiento econ6mico que reducen el 

de los gobiernos locales, me a través camente fiscalizan e imponen 

cada a la fecha es exigido por organismos internacionales que pricti 

El pago de la deuda externa acumuladapor decenios y magnifi 

3 



-:::: i ,-..:11 i :::...n t-c.•- -· - :1 ._ .. .._ --- •• ·- ........ ..J l o s s <=> r · -. r i .--: i 0 s , 

a u m e n t a n d o e L p r o b Le m a cuctntito.tivo y cualito.tivo de la vivienda y 

pedidos, al mismo ti~mpo que estos se amontonan en los tugurios 

.~ t : -: - y :_) b s: r~ ro ::; e i :...l d. _l ·J ,_.~ : : .• e; :: .i d o 

e r e e .i m i ~ n t- n u r b u. n o a u me n t a. :: o n l a re n o v 2 e i 0 n ti e l 2 x o de d (! l e 3 m ~~ ~ ~; _¡_ • 

los pro d.ccntuando l= e •-::;is deparadcr~ f u t u ro El 

R.s t. r u et u r n l P. s se 3 grava l . ? 

pLVblemas los : : : = .:_:;_ r~ _..._~ _ _..._..._ 

~Que po ci e m o s rn.a les lü c r r ac i c a c i ó r, de t~~Lo:-;-.; · . .1 l () 

no pre- crec1m1cnto pconomico el E::... 

( 8) 
le_> ne s rn i 1 ,-., ., u\) 1 - ,- 

..L '.J.::> 
- , al e .J.n z ~r<J. d e Li c Lt; "}f1(1(i .-.1 

( 7) 
n e s de v i v i e n da s u r b a n a s y .rurales, segun datos de la CEPF.L en el 

........ ....(_ '', - 5 o . ' n e e e s .:_ t a r :._ .-=: S C: :.-~ .: :_ 1_:_ 2 } me n te 

millones de viviendas oard satisfacer las necesidades de la pobla 

urb2na de America Latina viva en tugurios. 
( 6) 

Para lct decada 7080 se estimaba la necesidad de construir 24 

la p o b La c i ó n de la mitad de / mas anos trece dentro de que y 

al 10% anual, actualmente ya hcty ciudctdes que alcanzan el JU y 80% 

( 5) 
a un ritmo de crecimiento del 7 ha ido generalizándose proporcion 

Esa en tugurios y arrabales (Cali, Lima, Caracas, Marac2ibo ... ) 

alrededor de un 40% de su población viviendo tras ciudades ya tenían 

de la decada de los sesenta cuando excepcionalmente algunas de nues 

Este desequilibrio tiene su contrapartida urbana desde finales 

Estas cifras evidentemente ~ño 2000 esta corresponda a un 75%. 
( 4) 

informan sobre un desequilibrio territorial. 

( 3 ) 
y se espera que para el ción urbdna, alcanz6 en 1~75 el 60.4% 

que en 1950 ostentaba un 40.9% de pobla Nuestra region, aumento. 
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un~ problem~tica tan amplia y corn~leja. 

con los recursos económicos ni el poder político para abordar 

lus huy y funcionan, n0 cuentan, hoy mucho menos que nunca, 

donde ' paises aquellos en p 1 a n i. f i e a e .i ó n organismos de Los 

Se reduce la inversibn p6blica en servicios de 
infraestructura remarcando el abisme existente entre 
ln° orocesos rte urh~nizacj6n demngr~fica y f{sica. 

s e r ~ e o r t ~ i~ L o s s u b s i a i, n s -~ :i e s 8 r v i e j <) s 
(educación, 
los mjsmos. 

rPog1une!:.; 
eliminados 
calidad de 

sociales que no pueden ser 
salud ... ), d e t e ri o r a n d o la 

aunque no mas eficientes. 

servicios urbanos 
haciéndolos más caros 

Se e11minan los subsidios a 
básicos de infraestructura, 

Se aumentan los impuestos tanto en cantidad como en 
proporción. De particular incidencia son aquellas 
reformas que crean o aumentan los gravámenes de la 
propiedad in~ueble. 

taci6n de servicios: 

les yue ~e reflejan en el mercado de la vivi~nda y en 1~ do 

Las autoridades tienden a tomar una serie de medidas fisca 

de poseer una vivienda. 

pues el valor adquisitivo de la poblaci6n y su capacidad 

aumentan rápidamente aunque no los ingresos, se disminuye 

Los precios de los productos y materiales de construcci6n 

proteger su capital a través de la especulación. 

valor relativo lo cual es explotado por inversionistas para 

devalúa, las propiedades inmuebles mantienen o incrementan su 

La tierra urbana aumenta de valor pues mientras el dinero se 

mensual de las familias pobres. 

que ya de por si está muy limitado por el reducido ingreso 

 El desempleo congela el mercado potencial de la vivienda 
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trucción, Urbanismo, Climatología., Diseño y otros, donde, 

persa, a t~avés de curso~ de Materiales y T~cnicas de Cons 

se podría decir que de manera encubierta o dis Si lo hacen 

vivienda como area de interés particular y prioritario 

::·u r:;:;é>:; ·- • problema d e :_I.il'..Jl?~: de s u s 

11\.J-~ perrnit2 .i n d i c a r :-1_U:2: 

'......'.::::.~.:~~- ~ ~ - -- ........ -Ót-: ...... ~----- --..... r-:é x i e o e íi L z.·c 

c;t :JCldflit!Ci- de algunos programas ri2 drqui~ectura de contados pai~t~ 

et ráoida una mirada. .:; - Ut-> Li m i t a c i ór~ da d a 

imoiden le· es~ructur2les que 

l ... - . 
(j .!1 ~ '/ f.·roblerr~ática ' - ..!.. e: ,. 1 TO-';• 1 ' .- ·-· ~ , ._. '...- ... 

r, i 0 s pro fe s ion al es que ~ s t. -uu <_) ~ I.' L ~ 11 et e d_ n d u qener1~2s rnar•an ser dos 

Evidentemente no en ninguno de los dos casos y las razones 

que el numero se posteriores indagaciones han comprobado trece, 
( 9) 

ha expandido recientemente aunque su enseñanza aun es limitada. 

lización profesional apenas datan del 1961, al ano 1983 ya sumaban 

parecido, si bien la instauraci6n de los primeros centros de especia 

Del Urbanismo o Planeamiento Urbano se podría afirmar algo 

soluciones, al mismo ritmo que los problemas 

tivas y nuestros graduados no han podido marchar en la generación de 

desorbitado y el problema de la vivienda han roto todas las expecta 

Mas el crecimiento urbano blemas habitacionales que nos aquejan. 

ralizada, lo cual supone una cierta capacidad para combatir los pro 

gene momento, su enseñanza es Al , paises. los todos compartida por 

merica tiene una relativa larga trayectoria que posiblemente no sea 

Siendo una carrera tradicional, la Arquitectura en Latinoa 

LOS PROGRAMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
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la unidad ~e Xochim1lco de ld Univer5idad Autónoma Metrapolitan2 de 

la licenciatura en "Diseno de los Asentamientos Humanos" que presenta 

Por ultimo, nos llamó mucho la atenci6n, como caso excepcional, 

nislJs, s1~~ 2lgo intermedio yue ~s diticil definir 

urbo_- ni a r q iJ. i t. e e t. o ~ , Li c e n o ia d o s ni =~ctada.s ne h c c e 

quitect~~ica y Urbani~mo, le cual por las percEp~ioncs rece 

!irenci~tura elegir areas de concentraci6n entre Disefio Ar 

~lgunas escuela~ u deparL~mentas permiten ~! fina] a~ la 

comentarios anteriores. 

r a Lme n t.e un solo curso .i n t ro d u cto r Lo al c u a L se a nLic a n J o s 

a ene - rn u y p r_·, _0 r ~~ , 
, 

eco n o m i a la estudio deJ i n c Lu s i o n 1 .. -) 

del urbanismo 'l la v i v i e n d a r s a Lv o c n c a s o s muy c o n t a d o s • 

t o s '-ill'" ;",necesariamente conducen el tema hacia el problema 

1-o c u aI implica que son a d rn i n i a c r a d o s ]JC·1 ·:::·tros c c p a rt.a m e n > 

~aracteriz~ndose los mismos por codigos ajenos a la carrera 

la ~xiyencia de cursos tambien varia entre uno y cuatro, 

L<l profundidad de los estudios sociales es muy variable y 

sos complementarse con electivas afines 

datarios varian entré uno y cuatro, pudiendo en algunos ca 

las escuelas ya que la cantidad de cursos ofrecidos y man 

El area de urbanismo no parece interesar por igual a todas 

la sensibilizacion al problema asegura 

cursos en la mayoría de los casos son optativos lo cual no 

mas estos Habitacionales, Conjuntos Habitacionales, etc ... 

enfocan directamente el problema: Problemas y Soluciones 

 Algunas muy pocas escuelas incluyen una o dos materias que 

a favor del tema de la vivienda. 

a discresión del profeso~ la balanza podría inclinarse 

7 



g a n .i. :. m o ~; 1 o e a 1 e ::; : ; i n t. e r n a c i e· n a l e s , 1 o e u a l e u e s t a t i e m P o , d i n e r o Y 

cion de especi<llizarse a trav~s de cursos cortos promovidos por or 

de organismos priv~rlos sin fines de lucro tienen generalmente la op 

ciden dR~icars~ ~ 12 vivienda a trav~s de a0encias qubErnamentales o 

1.u p:. UU1- t!!Ild:::. 

a r q u .i. t e e t. e s e o n un a "'1 J_ s i, o n g 1 o b a l de los 

:r.ural. 

hj~~-~t.:tl de l e s ~-j-1_1cl.=t:-l1=-~. n("~ e~ rn.:;.s q1.1t=- ·11n -'.!P.t;T_o d,::--: su c o n t r a p a r t Ldc 

me d i, o r u r .::i._ l v ;::11J ~ .i .:.1 e r L s ·L s h d. b i ta e i o n a l y a m - hav problemas en ei 

0lvidandc urbanas arGUS n u e s t r o s 0 L i. e n t .3 me- s 

y lo que es peor, F~ s 0 l + i t : j J n d_ e J p r i m f? r tema ·:1 e esta en r: fer en e i a 

tradicional "Urbanismo", todavía usamos el ultimo, prueba fehaciente 

termino.?lanificaci6n de los Asentamientos Ilumanos como sustituto cti 

Cabe destacar que pese al énfasis dado en la úitima decada al 

( 11) 
parcializaci6n impide una visión integral del problema. 

Esta y en algunos casos del organismo que los promueve. e ritos 

dependiendo de ~a unidad académica a que estén ads espacialista 

no r_.retendernos enjuiciarlos, su tendencia ha sido o "economicista" o 

los programas de posgrado en Planificaci6n Urbana son varios y aunque 

Si bien solo tenemos noticias de un posgrado en Vivienda (UNAM), 

esfuerzo en los estudios urbanos, no en la arquitectura. 

todo su concentran norteamericanos de pregrado que \1 , mas europeos 

tados, académicamente podría situarse a la altura de muchos progra 

tente en contenido con su objetivo y aunque desconocemos sus resul 

Su programa es consis líticas de transformación de su estructura". 

(10) 
mueve la comprensión y la "definición interdisciplinaria de las po 

la cual pese a hacer cnfasis en el aspecto físico, pro Mexico, 
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das a cambio de un valor monetario y accesible para capas de ingresos 

En condiciones de abundancia estas variables pueden ser obteni 

. , region. 
usuarios asi 

de los 
la 

socioculturales 
como del clima de 

y funcionales 

idea de la organización física del 
~¡"'h.i L2t en f u n c i ó n de J as n o c c s Ld e d e s 

concRncibn espacial 7 

la manera de obt~ner y ~0mb1nar todos 
les otros elementos 

ciudadc rJe 1 L.otal 

e Le m e n Lo .í.n d i s p e n s e b Le p a r a obtener: 
los cuatro primeros aunque en algunos 
casos la crovisi6n de mano de obra pue 
de corresponder al usuario. 

n .-.i e i ún _ 
del hombre para su combi . . ' . - 

i n r e r v e n c i o n 
la necesitan de y rn e ro d o s rn a t e r áa Le s o b r :-:: 

blan y combinan entre sí para formar 
una estructura estable, estos pueden 
variar desde müy rudim2ntarios hasta 
altarnen~P tecnificados. 

componentes físicos que organizados de 
determinada manera constituyen el al 
bergue. 

2. materiales 

area de tierra disponible y su función de 
cercanía y/o acceso a servicios asi 
como a fuentes de empleo. 

l. terreno 

( 12) 
r e s u e Lt a s . ser deben bles 

serie mínima de varia una existe ~isis de algunos estudiosos, 

de acuerdo al aná no es un problema físico sino estructural y que 

este cion a la vivienda solo podrá lograrse si aceptamos que 

La relevancia de nuestros programas de Arquitectura con rela 

RELEVANCIA Y ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS 

integral del problema. 

carecen de una visión grado académico de especialización a veces 

adicionctl esfuerzo; aquellos que tienen la oportunidad de obtener un 

9 



peran soluciones técnicas y materiales al problema de protección, del 

Si del arquitecto se es vivienda. el panorama del problema de la 

El area Je la Planiticaci6n de los Asentamientos Humanos abre 

y u n t .:1 r e u .-, n t o s d e n u e s t ro s e s t u J i a n L t; s e i ¡¡ e l u s o e o 1 e y as e s t a r Í a n d i s - 

c a b r La pre- u n l<lclu 1..:J J.magen Fost2reotipada del .r rq u Lt e c t o elitista 

Esto implica dejar a e: i "' r t. a r t:' 1. •:~ v d , , e J d r.: o ru u e 1 i ;~ .i s t o p h e r A. 1 e x r.t n de r . 

tructor en :ontacto directo con su cliente, sosteniLa por teóricos de 

Es unct cuiln y upr0ximun ~ la realidad de las econoDÍci~ de escasez. 

ade- soluciones que mas ~e las sor; ~upuesto de que 2stas ·-' c-: -1... b a r i o , 

, -' st ~e su r l a de µ r u e e s os de auto e o n s t r u e e .i Ó ll y me j o r ami en tu u r  V e :1 

baje d i r e c t.o v., \.jll la comunidad, en la. s o lu c i ó n ele p r o b í e m a s e s p e c i f r c o s 

su mayor contribuci6n puede ser a trav~s d01 tra No obstante 

poder de adquirir los mismos generalmente escapa a su alcance. 

cu¿ndo, c6mo y dónde se pueden combinar los recursos citados pero el 

En sus manos puede estar la recomendación de forme en político. 

no corr~sponden por naturaleza al arquitecto a menos que se trans 

para los mas desposeídos, areas de acc1on que temas no tradicionales 

problema está en la posibilidad de generar inqresos y promover sis 

solucionar el Pero debemos reconocer que la capacidad para 

dera, ya sea a nivel de pregrado, posgrado o cursos de actualizaci6n. 

con si lo , asi cada escuela si raleza específica queda a opción de 

La decisi6n de a que nivel introducir cursos de esta natu lados. 

analisis y manejo a profundidad de cada uno de los aspectos sena 

de la vivienda deberá contemplar el Un enfoque integral 

puede faltar; situación tipica de economías de escasez. 

Para nuestras grandes masas más de una de estas y altos. medios 

10 



3. El diseño de mecanismos docentes que favorezcan lo anterior. 

d. Medio Ambiente y Asentamientos Humanos 

c. Sociología Territorial 

b. Teoria de Sistemas y Modelos 

a. Teoría Política y Papel del Estado 

integradas a los 
consistentemente de materias que nu est~n 

proqramas vigentes: 
- - , a n c c r p o r a c i.o n La 2 . 

planificaciSn socjal e institucio 
nal a trav~s de talleres o pr~cti 
cas 

vinculación con la realidad de la d. Ciclo Práctico 

de Ciclo Especializado: profundizaci6n en area(s) 
especial relevancia ) 

o ciclo central, con ~nfasis en 
aspectos socioespaci~les y sus 
opciones te6ricas o ideol~gicas 

b_ Ciclo Te~rico ->, 

de nivelación en los cursos 
interdisciplinarios 

a. Ciclo Básico 

( 1 J) 
l. La estructuraci6n de una secuencia de ciclos formativos: 

la Planificación: 

Galilea propone como acciones a emprender dentro de la enseñanza de 

ferimos sintetizar lo que mediante un an~lisis profundo Sergio 

Territorial y habi~ndonos ya referido a su principal problema, pre 

Aceptando el caricter interdisciplinario de la Planificaci6n ) 

diciones contextuales son favorables. 

cadores de acuerdo a su contexto, lamentablemente no siempre las con 

Lo ideal sería que cada país pudiera formar sus planifi nacional. 

dicha disciplina posee y su importancia como forjadora del desarrollo 

Se debe destacar el necesario carácter de especialización que 

que incluya su relación con otros sistemas urbanos y/o regionales. 

procesos y acciones que faciliten las mismas dentro de una visión 

planificador se espera el manejo de las metas, objetivos, políticas, 

11 
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en la mayoría de los países hay organismos 

Evidentemente no existe una demanda contÍnua de pla Colombia ... ). 
( 14) 

nificadores ya que aunque 

sus puertas por "contingencias políticas y/o financieras" (Argentina, 

Algunos de los centros de formación creados han tenido que cerrar 

exitosa. sido parcialmente \... - 11 a p La n Lf Lc a c Lo n la La historia de 

cion ante el desenfoque de obi2tivos. 

que han penetrado las instituciones perciben sentimientos de frustrct 

arquitectos especializados en la problem~tica de la vivienda?, si los 

En esta situación, ¿hay demanda para no aceptar el nuevo enfoque. 
) 

al extremo de crear tensiones ante organismos internacionales pur 

y mejoramiento por no ser consecuentes con su imagen publica, llegan 

qobiernos se resisten a implementar estrategias de autoconstrucciÓn 

el problema. Los solucionar "interés y la capacidad" estatal para 

decen con sus h~bitos de vida, pero que se erijen como símbolos del 

de los destinatarios, que muchas veees no se compa socioeconómico 

trucción de grandes conjuntos habitacionales que escapan al nivel so 

las "soluciones", favoreciendo en la liiayoría de los casos, la cons 

blema, los gobiernos siguen siendo los principales protagonistas de 

instituciones privadas sin fines de lucro que han hecho suyo el pro 

En el area de la vivienda social, pese a la proliferación de 

fesional. 

vienda y ordenamiento territorial tambien inciden en la práctica pro 

Las condiciones estructurales que generan los problemas de vi 

EL CONTEXTO DE LA PRACTICA PROFESIONAL 

cionales han probado ser poco efectivos, rígidos y ambicioso~. 

cluir y explorar nuevos enfoques a la planificaci&n ya que los tradi 

A estas observaciones quisi~ramos agregar la necesidad de in 

12 



.,,, 
contribuir~n, no aseguraran la solución de los problemas, estas 1 

-, 

Mientras tanto solo podremos tomar medidas paliativas que si 

demandas nacionales. 

de la educacibn que nosotros ofrecemos a fin de sincronizarla con las 

la planificación de su desarrollo y en consecuencia la planificación 

La meta ulterior debe ser la institucionalización de nuestros países, 

cuela de Arquitectura y/o Urbanismo debe crear su propia estrategia. 

y cada Es particulares condiciones presenta necesariamente , pais 

Pese a la generalizaci6n y la similitud de nuestras debilidade~ 

tros problemas, nuestros recursos seguir~n siendo subutilizados. 

paldadas por acciones encaminadas a la soluci6n estructural de nues 

una intención firme establecida a través de politicas nacionales res 

para mejorar la capacitaci6n de nuestros profesionale~ pero si no hay 

fru~trante; podremos hacer todas las refor~as en nuestros programas 

El tema es crítico, actual, apasionante, pero en cierto modo 

A MODO DE CONCLUSION 

a ocupaciones marginales. 

tectos y planificadores están desempleados, subempleados o dedicados 

cil precisarlo en economías donde al momento gran parte de los arqui 

Es difÍ de una preparación que les permita sobrevivir en su medio?. 

comienza nuestro compromiso moral de proveer a nuestros estudiantes 

Donde termina nuestra obligación con la sociedad y donde deber?. 

nosotros insistir en formar estos especialistas?. lCuál es nuestro 

lDebemos real de especialistas en vivienda social y planificación. 

demanda potencial pero no En varios países pue~ hay una gran 

dad no redunda en beneficios políticos inmediatos. 

de Planificaci6n, no existe la ~ntenci6n de planificar: esta activi 

13 
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Diana Martínez 
Gainesville, Florida 
Abril, 1987. 

preferible avanzar lenta y firmemente a sucumbir abruptamente. 

Recunozcamos primero nuestra realidad socioeconómica y polftica, es 

impotencia. sentimiento de aumentar el frustración ni no crear para 

cación de nuestros programas, no seamos extremadamente ambiciosos 

, comuna la planifi sentido apliquemos el realistas, seamos Mas 

motivadas. 

3. Emprender acciones independientes de aporte a comunidades 

ganismos p~blicos y privados. 

mai que contribuyan a canalizar ideas y esfuerzos hacia or 

2. Crear mecanismos de investigación y difusión de los proble 

, y decidir a que nivel hacer ciertas reformas. 

la vivienda y el planeamiento de los asentamientos humanos 

l. Revisar la relevancia de nuestros programas con relaci6n a 

podrian ser: 
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La segunda parte busca identificar a}g uria s varia bles 
c onduc e nt e s a e ac La r-e c e r- conceptualmente el tema de la rx:.rticipa- 
e ion, proponiendo un esbozo tipologico. 

La primera parte del trabajo .i rrt e n t n una r-e f Lex í.o n 
sobre la jerarquia que ha t.oado el tema en la e~ cena co .. tempora- 
nea pero particularmente en la escena naci:mal que no es atribui- 
ble ~nicamente al periodo auto: que han vivicl0 varios pai- 
ses de la region 

Esta constatacion empirica orieina un~bate te6rico, 
que basada en el analisis de nuestra realidad, se plante el inte- 
rrogante de la potenci2lida.l de estas nuevas modalidades de parti- 
c i pac í on pa r-a el me j oram í.e n t o de las co nd i c i o r.e s de vvi e rida corno 
parte del me j o r-araí.e n to de Le s condiciones de vida de; la pcu Lac í.on , 

Dentro de es t e EUn.::üio contexto , La vivienda cobra re- 
levancia en ~a medida que esta vinculada¿ un territorio, gene - 
randa po t e nc í.u Lme n t.e y realmente una gama de r-e Lv i.nd í c ac i one s y 
acciones qu2 )LF~é::::n ser a eum í da s d í r-e c t arr.e n t e por 18. po ul.aciori re- 
sidente. 

Estas nuevas modalidades de §Stion colectiva se dis- 
tinguen no solo por sus o~J~<~tivo:::> redistributivos sino por las 
f o rma s de trabajo 'J.3.sadas en la organizacion, la e o Lt da r í.dad , .la 
identidad cultural, la c onc.i e nc í.a , la terri t o r í a Lí dad . 

Estas r-e s pue s t.a s de ca ra c t e r f'undarte nLa Leme n t.e poli ti- 
co-econorri..eo surgen f r-e n t e al f'r-aca s o de un modelo de de aa r-r-o Ll o 
que excluye a la may or í a de la po b l.ic í on de las decisiones, de los 
bienes y de la in:ílor;u-:i.cion. 

Nuevas formas de gestio n social vinculadas al consu- 
mo y a la reproduccion de la fuerza de t r-a ba j o , .í nc r-eme nt o de las 
actividades productivas a nivel farniliar o de pe que ña s empresas, 
nuevas moda Lí da de s ce re i vindicacion urbana centradas ei el consumo 
colectivo a nivel de los barrios han arnp.liad o 1 as t r-ud.í.c í.ona.Le s 
formas de pu r t i c i pac í o n en los sindicatos y pa rt í do s po Lí. ticos. 

El trabajo parte de la constatacion empirica del sur- 
gimiento y fortalecirriento de multiples organizaciones populares 
que buscan responder colectivamente al descenso de su calidad de 
vida. 

INTRODUCCION 

P.ARTICIP.ACIOH: IIBS?UEST!\ O INTERROGANTE AL PROBLEMA DE U VIVIENDA 



La r-e í, v i.nd í cac Lo n por vi v í.e ndaa genero poli ticas publicas 
con ja.r t í.c í pac Lon soc í» l en el financiamiento y pa r-t í c í pac Lo n po- 
pular en la ~estion y la ejecucion, no lograndose concre~ur los me- 
canismos previstos en la Ley Nac í o na L de_ Viviendas para la purtici- 
pac í o n e11 la eornisioL Asesora del Banco Hirwtecariú del Ur-ugua y 

Del ideal liberal y neoli beral de atender les ne c e s í a de s de 
la pob.Lac í cn a traves d e L salario directo del trabajador, comple- 
mentado en mayor o rre~or dedida con el salario indirecto del Esta- 
do se llego .a una si t uac i nn do nde el t r'a bu ja d o r- buuc o ... acercarse a 
la aa t i s f acc i.o n de es.as necesidades me d i an t e la o.rga ní z.ac í cn co- 
lectiva de la produccion, de parte de los satisfactores -vivienda, 
alimentacion- o la orgenizacion colectiva del c o ns umo , 

Las acciones reivindicativas en t o rr.c a la vivienda y el ha- 
bi tat se marrí f'e s t ar-o n tanto para solucionar pro~lemas concretos 
de subsistencia de cada nucleo familiar- c om pr-a s u o LLe s comunes- 
servicios e ornurri tarios a ni ve 1 de bar-r-í.oe= po Lí.c Lí.n.í c ae-q rei vind.i 
o ac i o nec a nivel urbano-hospital zonal- Jcomo en La incidencia a 
t r-a ves re las Cprm s i o ne e asesoras y e o ns u L ti vas en entes del Estado 
en r-e La c í on a p Lane s nacionales y municipales de me j or-am i c n t o habi- 
tacional. 

La po b.La c í.o.n tuvo un sc e Le r-ado deterioro de sus c o nd i c Lo ne e 
de vida por la disminucion del salario real, de las fuente de 
trabajo y de la seguridad social, ;ar lo me buscoJ .paliar su 
si t uaa í o n de s e r-r-o Ll.a ndo ac t í.zí.dade s prod.ucti va s .í nf o rrr.a Le s a nivel 
familiar y _practicas sociales de cchsumo a nivel grup3l. 

Los intentos fallidos de planificacion t e c noc r-a t í ca o las 
utopias urbanísticas sinparticipacion po pu La r- o :; :::c. l.L bajo grado 
de incidencia en la transformacion concreta de la realidad; gene- 
raron descredito y frustrucion entre los tecnicos e indiferencia 
en las orgartlzaciones pop~lares. 

La fe en el c r-e c í.n: ento e c onora í.c o del e a p i talismo y la redis- 
tri buc í o n soca por parte del Estado tuvo historicaoente U.Il duro 
reves en ns regímenes autoritarios y democratices que crecieron 
e c onocu came rrte as í, corno en aquellos que simplemente no c r-e c í e r o n , 

A N1'ECEDENI'ES 

La tercera y Última parte aplica eses e once p t o s generales 
a la practica social en torno al problerr:a de la vivienda identi- 
ficando a la ;oblacion en sus distintos niveles de organiaacion 
y al t e c ní.c o en sus distintos niveles d:esciplinarios asi e orno en 
sus relaciones con el nuevo" cliente" organizadocolectivar.;ente. 
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Explicitaremos csda una de las variables intervinientes en la 
definicion de no do de corpprender sus contenidos. 

(1) Cooperativas & ayuda mutua, Vovimiento pro vida decorosa, (can- 
tegriles, Kovir:üento de vecinos de Montevideo, Pl.e na r-Lo de t~ue- 
res. 

Concebimos la participacion CJffiO la incidenci~ de un agente 
en la temu Je d ec i e.i or.e e sotre los recursos y Las ac c í.one s QUe los 
involucrarl. 

Intentaremcs una d efinicion de la 
pa r-t i cípac i ou que haga referencia a sus n i.tfe Le s mas generales y que 
nos pe rn.L ta poe t e r-i.o rn.errt e circunscribirnos a los ni veles mas es- 
pecifico de la vi vi e r.d a , 

) 
ASP.2C'l'OS TEOIITC03 Y CCNCEPTUALES 

Las ne c e s í dade e bás í o as y en particular la vivienda, la vida 
e o t í d i ana y los pro b.l emae de la inserci en de la' mujer en los di s- 
tintos ambitos de la vida social esta presente enbdas estas orga- 
nizaciones por lo que un anulisis preliminar de la proble.ILatica 
de la j;articipacinn debe referirse a todas es tas instancias. 

El reciente inicio del periodo democra~i~o ha pennitido el 
funcionaciento de los partidos y los sindicatos, asociacio~es de 
estudiantes y profesic.r1slesmnjugandose c on.l as nuevas organizacio- 
nes s oc í.a c e e de c ar-ac t e r- territorial y f'uric i o na Li í L) 

LE:. crisis generalizada llevo a le, po b Lac i o n 2 buscar nuevos 
mecanüHros de sobre vivencia que permitieran resolver en parte, las 
:profundas carencias en las c o nd i ci or.e s de vida. Nuevamente se ara- 
pliaron a nivel de los barrios f'o rmas colee ti va sor-garrí zadas de s.- 
+e nc í or. a La s ne c e s i da.Ie s ba s í c as • 

El periodo aut or-rt.s.r-i o implantado en el pa í.s impidió el fun- 
c í.o naní e n t.o de la pa r t i c í.pac í.cn tradicional de la po b.l.ac í.on en los 
partidos políticos y en los sindicatos limitando y controlando el 
desarrollo del movimiento c0operativiuta. 

La ley ge ne r o un ma rc o juridico favorable al desarrollo de 
cooperativas de váv í.e nd.ae que al mismo tiempo que exigía un plus- 
trabajo a los asalariHsos en las cooperativas de ayuda mutua abria 
nuevos espacios de actuacion colectiva de la poblEcion. 

c o n funciones d. e programac ion y e antro]. · 
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Las propuestas~ coordinacion y federalizucioh entre las orea- 
nizaciones po pu La re e t i enüe n u generar agentes con mayor po d s r- de 
ne g oc.i ac í o n sin uerder »o r ello los me ca ni smo s de pa r-t Lc í pac i on 
interna que legitime su~ inservenciones. 

Tanto a niveles n ac í.cn a Les d o r.de la pihblacion se divide en 
clases,coDo en niveles territoriales dond3 lu poblaci6n se distri- 
buye en de pa r t arne rrt. s o funcionales donde los usuarios de las vi- 
vienda sou cooperativistas de ayuda mutua o ahorro,habitantes delos 
barrios ma rg í neLe s o inquilinos, o incluso, entre los tecnicos donde 
a c t ua la S;ociedad de . A r-qu í tectos o los Insti tu.tos de As í.at er.c ía Tec- 
nica1 s i emp re se plantea el problema de los g r-a do s en qw algunos agen- 
tes pueden ns um i r- la r-o pre se nt.ac í on de otros. 

; 

La pa rt i c i.pac í.ou y la re presentacion se mane jan 
corno o pues tos e ue nd o se e onsade ran unilateralmente las t e nde nc i as 
hacia la inl'ficacia de La participacion o el autori t·;risrr:o de la re- 
presentacion. rás alla de estas tendencia latentes exiHte una reali- 
dad social he t e r-oge ne a que busca adecuados niveles de r-e pr-e s e rrt ac í.on 
o dicho de otro n.o do se cuestiona la va Lí da z de que une p.i r t e repre- 
sente al todo. 

.AGENT.i-.:S PARTICIP.ANTES. 

Comp.Leu.e rrt r-i.ame n t e hay factores que .nc í.de n en la t on.a de de- 
c í.s a o r.e e y que no ne c c s a r-í arue r.t e es tan presentes en .bs arnb.í tos don- 
de se las toman COLO son la .í nro rmac í cn y la r-e i.v i nd.i c ac i c n s Amba s 

. e s t í rr.u Lan o debilitan el ;oder de .ne gociacion po r lo que su inci- 
dencia involucra a todas .La s posibilidades me nc i nada s , Estos dos 
componentes corrigen la &raJacion a tal punto g;.,,e una presencia 
sin voz y sin veto pero rr as í va pue de incidir e n may o r' grado o ue una 
asamblea rnu L ti t ud i na r i a e o r. todos los pode res pe r o sin .í nf'err-mac ion 
veraz • 

La incidencia en una decisi ou cubre un amplio abanico de po- 
sibilidades que ve. desde una pr-e s e nc i a sin voz y sin voto hn a t a la 
responsabilidad de la decision en distintos grados , ya sea, de 
e ons u L ta, as e s or-a.c.í er.t o , e .n t rol, prograrr:ac ion, a pr-o p í ac í ori , de exceden- 
tes, e jec uc í.o n , e va Lua c í.o n , 

Nuestro interes se orientara. a la co ns í de r-ac í on de la partici- 
pac í or. activa en los an.bí, t oa donde se deciden las acciones a reali- 
zar y los ~2cursos a utilizar. 

La pa r t í.c i pacion puede ser corlee bi da e ono pa- 
siva cuanJ.o se reciben los efectos de las d ec í.e í.one s tomadas por 
otros y hace r'e f'e r-e nc í.a fundamentalmente al Estado benefactor. 

GRADOS DE INCIDENCI.A 
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(1) COVIP: Coordinadora de la Vivienda Populur; Intersoc al de la 
Vivienda 

La pa r t í.c í pac i o n en la satisfaccion de es tas necesidades en es- 
tos niveles generan c ainpo s de a ccion que desencadenan procesos de orga- 
nizacion y t oma de conciencia de forma creciente. 

La efectividad y trascendencia de la inci- 
dencia se relaciona t c ó r-í.came nt e con la a c t uac i.o n en los niveles más 
generales de .La decision ·que se concretan en las políticas públicas. 
Pero para que ~~cidan efectivamente todos los sectores de la pobla - 
ción en esos. niveles mac r-oe oc í.a Ie s deberán buscarse me c a n.i sreo s de in- 
centivaci6n que partan de las necesidades r~ales y concretas, senti- 
das y potenciales y vayan generándose soluciones parciales pero posi- 
bles y simultáneamenta conciencia de las hoy imposibles. 

OBJETO DE L~<\ Pl!:RTICI?.-'1CION 

Los agentes poli tic os , sindicales y territoriales t í eran · 
sus ambi tos de pa.rt í.c í.pac i on que se interpenetran pero que sin em- 
bargo manifiestan autonomias relativds con diferentes grados & 
deter'm inacion entre unos ni veles y otros y que arnp.l í.a n y pro- 
fundizan los e s pac i o s colectivos de a ctuacion., 

Tambien se ha de s a r-r'o Llvdo una tendencia a que los a. gentes en 
disti tnos ni veles ce a ctuacion rei v í.nd.i o ue n mejoras en sus e ondiciO-' 
nes ce v i dn sumando su voz a plante os mas genera les o haciendo sen- 
tir su e e pe c i f.ue ed , ( l) 

Actualmente hay una tendencia ge ne r-a L'í z ada a que los distintos 
agentes pa:r-ticipen con su propia voz más que a traves de agentes 
politicos ;religiosos o tecnicos que manifiesten interpretarlos. 
Sin embargo la forma. de canalizar esta po t e nc ial i d ad creadora no esta 
muchas veces ade p t ada como legitima y mucho menos inst.ttucionaltzada. 

La· unidad y la diversidad <E las organizaciones participantes 
y su c o nf.l í.c t ue Lí.dad interna deben ser mo t í sío de consideracion es- 
pecial al momento de .í.mp.Lemen t ar- proyectos de sc c í on , 

La designacion comun ¡iero difusa de 11 sectores populares 11 se 
refiere a un an.p.l í,o sector de la poblacion y al momento de identi- 
ficar agentes reales o potenciales se hace necesario 3nalizar la 
c émpo s í.c í.on social, inserciou laboral,objetivos movilizadores,formas 
de liderazgo que den cuenta de las posibilidades y limitaciones 
de los cctort.s concretos. 
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J. "' 
N:) se tra t a de La s cooperativas tradicionales de produccion 

f'r-e n t e a las cua Le s admitimos Las críticas de Orlando Fa Ls Bo rda 
cuando e xpr-e s a : " ••• en 13.s c i r-c uns t anc í ae actua1es del capitalis- 
mo dependioncte en la r2gton , la c o o pe ra t i va que tiene exi to en 

el s e rrt ido que es economicamente viable tiende a ser un fr~cnso 
como .í ne t nume nt o social de transformacion y me ior::ir:1i9n10 de las 
masas." El r-e f'c rrr.í.emo por dentro en •AmeriGa Latina .S1g o XXipag ~ 106 

(1) 

Aqu i, apa r-c c e una nueva t e ns Lo n que define un campo de opciones 
entre Las estructuras vi@e.ntes co ns ag r' .da s en el regimen Le ga L y las 
nuevas f orrua s de p a rt i c Lpac i o n que emergen de la realidad social con 
toda su po t e nc í a Lí dad o debilidad. 

El de~Jarrollo local a pa re c e como un nivel 'de a c ut uac í on y de 
pa r-t í.c í pa c i on que vincula una forma especifica del Est~Jlo,el }.~uni- 
cipio, con una f o rma especifica de la Sociedad, 13 c o nuní.da d terri- 
torialmente definidad. El barrio , la comarca, el departa.mente, la 
region no son divisione~ en pequeffo de la sociedad global sino que 
dan cuenta de una historia y de una geografía diferencial y de una 
potencüüid:~d con cierto g ra do de autonomía y de rei v í.nd.i c ac í.o n espe- 
c igica. 

La po b La c Lo n es un conj-hto que ad.mi te la di v i s io n en di versos 
subconjuntos de acuerdo a su insercion diferencial en el medie fisieo 
y so cal., 

A~ui t amb.í e n se presenta una falsa o:posi- 
e ión entre los ni ve Le e nac í o na Le s de rc tuac í o n y los ni ve Les Lo cu Le a , 

NIVELES DE INVOLUCftA!'i I2NTO 

La ac umu Laci o n soc ütl cotnuní. taria autonoma del poder del Es t a do 
y de la Empresa 1 c orsppr-o p í e da d s oci.a L. de los medios de pr-oduc c i.o n y 
en es trecha r-e Lac í on con el desarrollo local y el poder municipal a- 
bre una pe r-e pe c t i v:i nueva y es timulunte. (1) 

Dentro de los proyectos CODO ámbitos de incidencia y participa- 
cíón, los proyectos prodQctivos deberían constituirse en objeto de 
investi¿acionea y experiment~cion corro promotores de desarrollo de 
areas curacterizadas. La pa r-t í.c t pac í o n dn la pr-oducc i.o n e c onorn.í c a am- 

_plia los e arnpoa de o. ccion colectiva junto a los arnbi tos de participa- 
c ion política y socihl. 

Cada nivel de organizacion del agente implica un objeto adecua- 
do que lo estimule y que le permita logros tangibles. La incidencia 
sobre las poli t í.cas se ve.ra incrementada en la medida que se incida 
en los planes, proyectos y acciones concretas. 

-6- 



( 1) Concebimos a la t e c no Log.i, a COI!·O el conjunto de co nocirr:i errt ce que 
a d a p t a n , t r-ans f'o rrnu n o crean pr-oc esos o pncduc tos fi sic os y socia- 
les, y La s t.e cru c ae c or..o el conjunto de pr-oc e d í rni e nt.ce de actuación. 

La a:tticu.Jacion de los d.lstir:tos grados 
de incidencia, o r-gan íza c í o n ra los aeentes, objeto de la pa r t í c i pac i on 
ni veles m involuc r-ani e rrt o s y gr:-:i do de ins ti tuc .i o nn.l.I zac ion define 
una posible ti_pologiu de La pa r-t í,c .i pac i on. El e u .. a d r-o que s í g.ue muestra 
dos tipos t e o r.i c eme n t e .i,iOSi bles pe rr.ri t Le ndo no s analizar los valores 

P.ARTICIL;CICJ DE lJi FOBL.4CION 

La articulacion de recursos a trcives de la tccnologia(l) y lapo- 
lítica c o ro e xpr-e s i o ne a sociales del saber y el poder r-e qu i e r-e un 
ana.l í s is aunque sea somero pa r-a en c ua d ra r- la pa j-t Lc í liUCi on de los 
tecnicos y 13. .po b.Lac í.o n como los sc t o r-e s originales de los pr oc e soe 
de t r-ans f'c rrnac í.on poseedores de un saber y pod,er especifico comple- 
mentarios. 3abcf' y ~;oder depositados en ambos sectores aut onomcs con 
las especificidades o r i g i nada s de su r-e La c í ori c o n el problema a so- 
Luc í o r.a r , La po b.Lac í.or. con su conoc í mi.e nt.c v Lv i e nc í a Lj c onc r-e t o y fe- 
nomeni e o, el t e c rrí c o con su conocimiento teorice, abstracto y estruc- 
t.ur-a L, ño noc i mi en t o s y poder de dec í s Lon en arnbo s actores tanto a ni- 
vel re las pr-ac t Lca s co nc r-e t a s en la obra o en el barrio c or.o en las 
pr<jcticas .i ns t itu c í.cna Le a en las comisiones a s e s o r-a e, insti t.uc í cne s 
sociales y estatai.::~s. 

La vivienda e cnc e p t.u.. li za da e orno pro- 
ducto y proceso q ue e at i s f'o c e una necesidad bác í.c a de la po b.Lac i.o n im- 
plica una ar-t i c u Le c í o.: de :ecursos f í s í c os y sociales· irreductibles. 

LA ·p_.; ilTICII'ACION ZN VIVIENDA ) 

La or-ga ní zac í o n de la par t i.c í.pac í.on al interior de las org:rniza- 
cionespo~ ,lares y la tomq de ~cisi8nes en su seno requiere cierto 
g r-a do re f o rma Li.da •. i y o r'ga n.i zac i on •. 

Una e omí s í.cn asesora o consultora con r-e pr-c se nt ac í on sindical o 
territorisl puede buscar urill mayor incidencia institucional, para por 
esa via, potenciar su f:C e ion. 

La r-eg Lame nt.ac i or. sindical o vecinal Lmpue s t a por cgentes externos 
sin participación de los afectados pueden .Ll.e g ar- a debili t ar- sus for- 
mas de rcc í o n, 

La insti t uc í.ona Lí.zac í cn es un instrumento pa r-a poder potenciar 
o debilitar las pract.icas sociales emengentes en la me d i da que se 
pretenda estimular y legitimar o cooptar y desmovilizar. 
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Dentro de esta perspectiva seria interesante investigan tanto 
los me c a nd smo s de .e pr-ee e nLac Lon de la pnb.l ac i.o n e .n el gobierno de - 
par-tamc nt.a). - ediles rurales-ediles de d í s t r i tos de llontevideo, con 
la descen:tralizacion real de; funciones y recursos au.t o norcoe en Las 
juntas locales, c oní, tes de man zana u otras circunscripciones terri to- 
ria les. 

El T(u.nicipio co: o o r'gar;o del Estado con mayor contacto y permea- 
bilidad con la po bl ac iori se c one t i t.uye en un agente de fundamental 
importancia t an t o e orno receptor de rei vindic aci one s e orno de poten- 
cial desen e ade nado.r de procesos de desarro lo lo .. -a I , 

Otro nivel más amp l i o que el ue ua r-í o de la vivienda se identi- 
fica con la e omuní d ad asentada en un terri t o r-í o y que tiene cierto 
grado de homogeneidad socio-cultural. Sin emba rgo , no se h3I2. est:::- 
blecido aun mecanismos de ar-t í c u.l: c í or, permanente con los organismos 
estatales. Embr-í ona r-í an.e rrte en el 1lovimiento de vecinos de 1fontevideo 
se han e st .... b.Le c í.d.o r-e La c í one e con tecnicos aislados. 

Si bien el c o r.c e p t o de usuario restringe el conjunto ce la po,.... 
blacL;n a los· be nef'Lc.i a r-í.o s directos y us uf r-uc t.ua-r-í.c s de la vivienda, 
es el más e La bo r-a do en el Uruguay a partir de las e xpe r i.e nc i.a s del 
cooperativis~o. Es este usuario orgunizado colectivsmente quien se 
ha re Lac í o nado p r-o f'e s i ena l me n t e con los tecnicos. 

- En la ultima d ec a d a los habitantes de zonas precarias perifericas 
y centrales de la ciudad han inicjado movi~entos de reivindicucion y 
propuesto s o Luc í.one s a sus necesidades con el apoyo de e qui pos tecni- 
c os interdisciplinarios. 

Las c oo pc rat í v c s de ayuda mutua han introducido el concepto de 
usuario no t.a n t o li&3d.o 3 su e x pr-e a i or, j ur-i d i ca d e f'Lrri d a en la ley 
de ví.viend a sino como qu i.e n c o r.e ume la v.í v í.e nda definida por su va Lc r 
de uso. 

gruro informal nivel del estado INSTITUCIO~~LIZACION 

vecinal Nacional NIVELES DE INVOLUCRA 
ll~IENTO 

satisfe.cer una 
neeesiJad.sentida 

elegir representan- 
tes 

OBJETO DE L.A 
P .ARTICIP.ACION 

grupal individual 
ORGANIZACICN DE LOS 

A !$ENTES 

Cuafido correspon- 
da 

Votar ceda x años GRADOS DE INCIDENCIA 

que inciden las posibilidades y limitaciones de su accion. 
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(1) OLIVEIRA, Paula de y l.C1\RCONI Francesoo.PoJ.itica y 'Í'royecto .. Una 
pe r i e nc i a de base en Portug·.l.GG.Barcelona 1968. 

Estos equipos deberan cor partir paradigmas adecuados y metodolo- 
gías qu~ f'ac i Lí. ten la Lnt e i-co muní c ac í o n tanto inte narne nt e e orno en el 
dialogo con l~s org2niz~cio es ,popt.tlares. 

El abordaje sociologico, e co r.omí.c o , a nt r-o po Log í c o , jurídico, físico 
y espacial es un Lrnpe ra t i vo par-a la f'o rrau Lac í c n, e j ec uc í o n , e va Luac í or. 

\ . ~ 
de los p.roye c t o s'y e x.í ge por un lado la ampl í.a c í or: de los e onoc í.mí.e nt os 
de los a r-q ui, tectectos, con la necesaria r-e du cc í on de otros ,y por otro, 
la p re s e ne in de Lac d í s c i_ziliri,as correspondientes. 

t \._ 
Los e qu i po s tecnicos resultantes pueden actuar a distintos ni veles 

desde los· equipos interdisciplinarios estatales que se pretendieron 
implementar c ..n La ley de vivienda en INVR- Instituto Nac í.o na L de Vi- 
v .í e nd a s econornicas- y en el Yunici p.i o de tt0nte vi deo: eq u.i po s e e.t a t.a tales 
a ut onomoe c or..o la experiencia SAAL en Portugal (1); e qut :pos privados 
sin fines de lucro co~o los Institutos de Asistencia Tecnica ~Social 
del Uruguay o e qu i po s universitarios como en las Um ve r s í.dide s mexicanas. 

El diagnostido de las ne c e s í da de s de este nuevo cliente, la de- 
finicicn de los o b je t í f'o s del :t)royect o y la a r-t í c u l.ac í cn de los recur- ,, 
sos p8ra obtener un resultado, va mas alla de la practica unilateral 
del A..,..quitt:ctc. 

El nuevo cliente es el cliente organizado, sra n los usuarios, 
la c omuru Ja d o el a i i.d í c a t o , 

lH t ec ní.c o como agente externo al gru110 beneficiario de be ra bus- 
car los mecanismos de c orrun ic ac í.o n cor: este nuevo 11 cliente" que no 
es el cliente .i nd.i v i du a Lde la vivienda a la me d.i da j ní. el hombre masa 
con necesidades estereotip:das estadisticarnente. 

Cualquier· practica de iransformacion debera c orrt a r- tanto con La 
poblacion involucrada cor: o con el conocimiento de los Lrrt r-ume rrt oe fí- 
sicos y soc í.a Le s acumulados por el c o no c i.n ento t.e cru c o-c í en t í f'Lc o W1.Jb- 
versal. 

Ni la expe r-í.enc í,a vivida c o t í.d í a narrem t e por 
los sectores más carenciados de la poblacion ni la e Labo rac í.on teorica 
de los in te Ie c tua Lea son capacee de dar cuem t a y mucho menos transfor- 
mar la compleja r-e a Lí.da d por si solos. 

P.ARTISIP.ACICN DEL TEC1ITCO 
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(1) Los 't r-a ba j o s f'í na Le s , de s i nt e s í s de la. Fac u.lt ad son -c t.ua Irccrrt.: : 
Proyecto de Arquitectura (carpeta de cons truccion); Pr-a c ti cantado de 
obra edilicia: tesis de investigacion c or.st r-uc t í va , 

Nue v ae me t o do Lo c-¡ ;_->ci, CO"'O 1·- í nve s t í -ac - on .,... t · - + · l ~-'--'~ '"' ct _._ · " 0· J. 4 _i.;'..ir lClpc."iva o a 
investigacio11 acc í o n , 13. c a pac i, t.ac i ori recurrente y los e ur-e o e de es- 

) pec í.a Lí zac í o n , el diseño y la eva l.uac í.on pa r t í c i pa t í va requieren 
de un t e c ní.c o capac í. t ad o a de cuadame nt e y de nuevos procedimientos ac a-. 
demic os , 

Las distintas fases ele un proyecto: diagnostico, y ac ue dos sobre 
las necesiJades a satiface~ y su forma ; usos del suelo y estructura 
espacial de la v í.ví.e nd a y el ha b.i t a t ; medios fisieos ma tc r-í.a Le s y e ne r-. 
geticos ; o rgarn z.ac í o n de La pr oduc cion re la v ívi c nd a y servicios, sus 
cor~ponentes y e c ui parní e nt os y e v a Luac í cn de Lo sa r'e s u.Lt ados fin::.üesJre- 
qu i e re n un a na Lí.s í.s po rme no r-í za do que pe rm.i t a integrar di;Jciplinas y 
actor~s sociales. 

C@ci t ac í on , .í nv e s t i ga c i.o n , ae í.s t e ncí,u y e x t e ne i on d.eberan :J de- 
cuarse a es t a nueva rc.:::.lidad, r'e d.i rne ne í.o narido las r-e Lac í orie s- del tec- 
nico con el sedio sccisl en todas las fgses del proyecto tr2scendiendo 
el enfasis a c t ua L en la r-e La c í on con el medio t'í s í c o (i ) 

Act ua Lmen t e hay suficiente saber acumulado sobre las formas de 
insercion .e L .Arq_ui tecto en bs ambí, tos empresarial y estatal pero poco 
se ha sisterr.atiz<J.do - auqque si hay e xpe r í enc.í a acumulada- en este 
nLE vo amb i to de ac tuac í o n que requiere la f'o rmac í.on de un t~cnico 
~apaz de interactuar con otras disciplinas y con distintos ni\eles 
de orgCinizacioL de la poblacion. 

Zstos equipos tecnicos interdisciplinarios actuando a nivel de 
practicas co nc r-e t ae integrales ampliaran el campo de intervencion de 
los estudiantes y los pr-o fe s í.o na.Ie e ar-quí, t.e c t oa , El emfrentamiento 
de. pro ble mas reales con. sus actores y sus conflictos, sus determinantes 
historicos y culturales y sus p::itenci<-llid.ades y limitaciones locales 
pod ra n generar temas de investigacion interdisciplinaria, y lo q.Qle es 
más importante desde la optica di la Fªcultad de Aruitectura se identi- 
ficaran c ar-e nc í as en el conocimiento teorico-metodologico que p~rmiti- 
rán ajustar el proceso de capucitacion curricular. 
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I  La intención fue, a través de este trabajo, experimentar sobre 
algunos de los elementos docentes que son base del planteo general 

La ense~anza del dise~o en la Facultad de Arquitectura ha estado tra 
dicionalmente apoyada_en dos elementos que, entre otros, motivan los 
principales problemas a que se enfrentan los noveles profesionales al 
iniciar su actividad. Son ellos la aproximación sinóptica y superfi 
cial a la realidad sobre la cual se trabaja, y la recurrencia a los 
ejercicios de simulación sin base de sus tentación real en e 1 medio. La 
brecha entre el medio real y el profesional es una de las principales 
consecuencias, y consideramos que un mejor conocimiento del medio y 
una mayor relación con él en el proceso de aprendizaje del disefto es 
un camino adecuado hacia la solución del problema. 

El trabajo que se presenta es el relato de una experiencia de Taller 
de diseño realizada por un grupo de estudiantes ~sd~centes de la Fa 
cultad de Arquitectura, y que consisti6 en·el asesoramiento a un gru 
po de vecinos de la ciudad de Montevideo que sufren el problema del 
desalojo. 
Esta experiencia, desarrollada durante un a5o de trabajo, y que adn 
no ha culminado, abarca aspectos referentes a la acción universita 
ria en el campo de la docencia, la investigación y, fundamentalmente 
la extensión, así como los que derivan de la acción concreta en el 
diseño de vivienda popular. 
Esta multiplicidad de líneas de trabajo se ha resumido en dos funda 
mentales: una propuesta de cambio en las formas de encarar el tema 
de la vivienda popular en la Facultad de Arquitectura, y una propues 
ta para formas alternativas de dise5o con participación del usuario, 
centrándose enla b~squeda de un modelo de taller que contemple las 
necesidades sociales y a partir de ellas construya un proceso didác 
tico diferente al tradicional. 
Finalmente, debemos destacar el objetivo fundamental desde el punto 
de vista de las políticas generales de acción universitaria que con 
dujo la tarea encarada: fr~h~formar el compromiso declarativo con el 
medio, en un aporte real expresado también en la actividad discipli 
naria, buscando con los sectores carenciados las mejores soluciones. 

Introducción. 
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II) Elementos teóricos manejados para el desarrollo de la tarea. 
En primer lugar, se busca sustituir la forma lineal de concebir el 
proceso proyectual por una metodología en la que la introducción de 
elementos nuevos y el acento diferente en los permanentes genere 
un desarrollo de mtlltiples vías de acción. Las diferencias esen 
ciales se sitúan en concebir lo que era etapa de conocimiento del 
usuario como proceso continuo dende se combinan en forma dialécti 
ca el conocimiento por parte del 1..ecnico, el autononocimiento y 

la participación activa en la búsqueda de eoluciones. El procesp 
de conformación de la propuesta comienza en la propia crítica, bus 
cándose que, junto al objetivo central lla propuesta arquitectónica) 
encuentren satisfacción otros ae distinto carácter lpromoción del 
grupo en torno al tema de la vivienda, discusión de las forma de 
organización comunitaria para soluciones alternativas al problema 
de la vivienda, comprensión comunitaria acerca de la importancia 
del espacio construído y su relación con las pautas culturales de 
los grupos, etc). De esta forma, en paralelo, se trabaja sobre el 

que en otra parte de este trabajo se formula. ~stos elementos son 
los siguientes: 
a) modificación del criterio de planificación aprio~ística del ejer 
cicio docente, buscando una dinámica diferente a partir de la evolución 
del hechó real, donde las propias condicionantes de ese hecho marquen 
las dificultades del ejercicio. Y donde la comprensión de esas con 
dicionantes adquiera un carácter esencialmente fornativo. 
b) introducción del concepto de realidad llevado a sus últimas con 
secuencias, y buscando que los instrumentos de acción surjan de la 
propia práctica y en ella se per!·eccionen. 
c) búsqueda permanente de relación dialéctica entre lo disciplinario 
ltécnicoprofesional) y el medio en que se actúa, tratando de proce 
der a la adaptación del lenguaje, las prácticas, la corr:unicación en 
general, a un proceso de construcción con el medio y no para el me 
dio solamente. 
dJ apertura real del proceso proyectual a todas las condi~ionantes y 

por tanto, a todos los conocimientos acumulados por el estudiante~ 
pero teniendo en cuenta la necesidad real del trabajo real, y no só 
lo una exigencia académica. 
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IDn quinto elemento téórico se refiere al objetivo de generar un cuer 
po de conocimientos interdisciplinario, armónico, que tienda a supe 
rar una concepción fragmentaria del problema de la vivienda, y co 
mience a entenderlo como un complejo donde no sólo intervienen aspec 
tos técnicos, organizativos o económicofinancieros, sino también cul 
turales, psicolÓ[.icos, psicológicosociales,etc. Encontrar, en última 
instancia, una relación armómica entre el desarrollo disciplinario 

Un cuarto elemento ~e refiere a la necesidad de aprovechar el trabajo 
de disefio para crear una conciencia en el grupo acerca de los proble 
mas de habitat y l~ necesidad de participar activamente en 12 cons 
trucción del medio ambiente. Tener presente un objetivo de má2 largo 
alcance que implique, a través de una progresiva autonomía de acción 
del grupo comunitario, trascender a la propia solución del problema 
individualfamiliar de vivienda. 

Un tercer elemento importante es el referente a la participación acti 
va de los usuarios en la etapa de proyecto de las viviendas. Para via 
bilizar esa participación será necesario habilitar a los usu~rios para 
hacer efectivo su aporte: encontrar una adecuada relación entre los lo~:~~ e 
gros obtenidos y el esfuerzo empleado, maximizando las instancies de 
organización y la voluntad de acercamiento a la experiencia. Implica 
tener un nuevo sistema de valoración de la propuesta, en la que las 
formas de gestión y el propio esfuerzo adquieran importancia prepon 
derante. 

Un segundo elementoi muy ligado al anterior, es la intención de mul 
tiplicar el námero de variables considerado, a trav~s de la formula 
ción continua, por parte de los usuarios, de sus prup1as inquietudes, 
concepciones, etc. Se trata de sustituir el esquema que genera varia 
bles sólo a partir de la propia concepción del ~écriico, varianoo na 
cia otro donde el técnico incluye sus propias concepciones en un uni 
verso también integrado por las concepciones ~e otros técnicos y, por 
supuesto, de los propios usuarios reales. 

conocimiento y autoconocimiento, la crítica a las propuestas sucesi 
vas, la organización barrial, la formulación de alternativas y bds 
queda de soluciones propias. La est~uctura ~e participación se na 
ce en torno a la per~anencia durante todo el proceso y a la inter 
vención en todas las instancias. 



Como base de análisis se tomaron las siguientes experiencias: 
 trabajo de extensión en el barrio Sur realizada por la r~cultad 
de Arquitectura a comienzos dela década del 60. 
 trabajos realizados por la ~esa de vivienda del centro de Estudian 
tes de Arquitectura en los barrios 19 de abril y Sur. 

En una primera etapa de análisis se buscó cumplir con el examen de 
la información disponible, selección de la experiencia \Tres Cruces) 
y determinación de la metodología a aplicar. Se buscó fundamental 
mente encontrar una base metodológica de acción que cubriera los 
dos aspectos esenciales de la propuesta: 
 formas alternativos de conocimiento del usuario y del medio real 
de trabajo. 

formas alternativas de disefio y enseRanza del diseRo, tendientes 
a concretar la participación real y activa del usuario en la conse 
cución de sus propias soluciones, con el estudiante como integrante 
del equipo de proyecto. 

Con esta tarea preparatoria se trató de cubrir en fo~ma general, y 

con la profundidad que permitía el alcance material y temporal de 
la misma, el gru~o ¡de objetivos planteados en la propuesta origi 
nal, y que resumirnos de esta manera: 
a) objetivos metodológicos en docencia, investigación y extensión 
en el área del diseño, y sistematización de una experiencia concre 
ta. 
b) realización de una experiencia de diseño participativo a tra~és 
de una unidad docenteestudianteusuario. 
c) realización de una experiencia de diseño con integración inter 
disciplinaria lindividual e institucional). 
d) realización de una experiencia de promoción social que tienda a 
la concientización del grupo comunitario con que se trabaja sobre 
los problemas del habitat y la vivienda. 

III - Bases de la propuesta metodolÓRica. 

arquitectónico y las necesidades del medio real de acción. 
Es uno de los objetivos del trabajo mostrar los elementos teóricos 
vertidos a través de su implementación y resultado,·.por lo cual en 
el resto del trabajo se hará una continua refere~cia a los mismos. 
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Gl punto 1, Relaciones indirectas, se refiere a las etapas de con 
creción del llamdo "contrato", base de acuerdo que contiene las 
condiciones en que se abordaré la tarea, establecimiento de las 

La metodología de base utilizada para organizar la experiencia 
surgió de la adaptación del planteo realizado para la XI Confe 
rencia {1985) en el trabajo "Modelo l:eórico para la participación 
comunitaria en el proceso de dise5o", univ. La Llran Colombia, Bo 
gotá, Colombia. 1a adaptación consistió en encontrar los puntos 
de contacto y los ritmos que la experiencia encarada marcaba, re 
cogiéndose el espítítu del trabajo mencionado y entendiéndolo co 
mo un aporte de arranque esencial que no debía desperdiciarse. 

IV - GXnlicación de los nasos de la metodología. 

A partir de los elementos surgidos del análisis de todo el mate 
rial disponible, se determinaron los aspectos fundamentales a cu 
brir para la elaboración del Plan de trabajo a efectos de encarar 
las tareas práctic2s experi~entales: 
 integración de unidades de extensión docenteestudiantiles, in 
teeración cumtidisciplinaria y trabajo con grupos sociales. 
 formas alternativas de conocimiento e interca~bio con el medio 
(conocimiento del usuario potencial, análisis urbano, integración 
del técnico a organizaciones cosuni~arias). 
 diseño participativo (formas de comunicación usuarioarquitecto, 
conocimiento de las necesidades y pautas culturales): nueva meto 
dología de proyecto; discusión y puesta en práctica. 
 formas alternativas de ense~anza del dise~o lrelación entre ex 
tensión y unidad docente, adaptación del 9roceso de diseño a las 
demandas del grupo comunitario,etc). 
 formas de participación puntual e integrada de los diferentes 
servicios de la Facultad en las etapas de conocimiento, elabora 
ción del proyecto arquitectónico y construcción. 

experiencias de extensión y diseño participativo realizadas en 
las 0niversidadesde Niteroi, la ~ran Colombia y San P~~ro de Gua 
temala. 
 experiencias realizadas en ~cuador por el Arq. ~orge Di Paula, 
Director de la Unidad Permanente de vivienda de nuestra racultad. 
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~as etapas 3, 4 y 5 pueaen englobarse en lo que clasicamente se deno 
mina estudio de determinantes y condicionantes. El cuerpo de informa 
ción que se busca puede resumirse en conocer la forma de vida y carac 
terísticas del asentamiento actual, trabajar sobre las expectativas 
del grupo acerca de las soluciones futuras, y conocer los datos socio 
económicos becesarios para realizar el estudio de las factibles solu 
ciones. Esta fase de información culmina en el punto 6, donde se ana 
1; 7.~n ln~ rps.nJ t ad o s ria r-a ob t.e ne r las uau t a s y criterios de diseño, re 

grupo. 
El objetivo práctico de la etapa es conformar un cuerpo de datos que sea 
compartido por técnicos y vecinos. 

permitan viabilizar el trabajo en áreas de menor práctica, tanto de los 
usuarios corno los técnicos, venciendo obst¿culos tanto pr¿cticos como 
perte~ecientes a la idiosincracia y concientización que haya logrado el 

Es f'n nd ame n t a I que se vayan c re a n do va La s f o rma s de participación que 

rrio, historia del sitio y del grupo, etc). 
b) formas de conocimiento y autoconocimiento, partiendo de la basede la 
encuesta y censo y las reuniones de discusión sobre la problemática. 
c) formas de apoyo al trabajo del barrio en áreas específicas. 

a) formas de conocimiento externas al grupo (recabar datos sobre el ba 

do a las propias del gruno de vecinos, y apuntando al futuro (disefto 
pa r t i c i pa t i vo.) , 

La base operativa de la etapa se concreta en: 

;_ , . c r-a s ce nc i e n- funcionaciento f'o rna s de ........ +- +- . , ., ecvrucvurac1on ae 

El punto 2, Relaciones directas, supone un acercamiento a los datos de 
la realidad y a las formas de funcionamiento del grupo de vecinas, con 
dos objetivos: obtener ~atos para una primera aproxi~ación a la pro 
blemética y a las características ~el grupo 

de~andas del grupo, intercambio de expectativas con respecto a la ta 
rea y posibilidades reales de encararla, con el vgregado en este caso 
de la intervención de uri organismo de la Facultad, con metas propias, 
y la intervención de estudiantes justificando un objetivo docente. Fi 
nalmente, la intervención de otros grupos técnicos terminaba confor~an 
do un complejo panor2ma de condicionantes del "contrato". Una instancia 
fundamental fue la valoración de la organización barrial preexistente 
(policlínica gratuita de atención primaria y Moviviento ~e vecinos nro 
vivienda) y la forma de proyectarla, desarrollarla y mejorarla. 
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siga la mayor participación del usuario y que el técnico encuentre con 
facilidad su justo papel en el grupo. La consigna de este trabajo no es 
conseguir las soluciones arquitectónicas definitivas, sino posibilitar 
que cada usuario o grupo de usuarios logre extraer sus propias solucio 
nes, sus concepciones acerca de la vivienda, sus expectativas con res 
pecto a lasolución futura. ~e trata de que la intervención del técnico 
se vea enriquecida por un aporte comprometido del usuario participando: 
no de que se vea mediatizada. ~e hace impreseindible la ~articipación 
de asesores especializados que hagan viable el trabajo de los grupos 
taller, organizando y aconsejando acerca de las formas de trabajo en 
grupos, dinámica de los grupos, etc; de esa forma, la propia experien 

concebido n~ra oue se con ~ .. La forma de trabajo esencial es el Taller, 

un aspecto crítica de esta fase del trabajo tiene que ver con las for 
mas de comunicación usuarioarquitecto; implica un doble e~fuerzo de 

h .¡_ 1 . , BffivOS para encOnLrar Un engUaJe COIDUn. 

mismas. 

El Dunto 7 es el inicio de la etapañe diseño. La idea central es proce 
der, a través de sucesivas aproximaciones, a cristalizar las ideas del 
grupo de usuarios acerca de la solución futura, concentrando la dis 
cusión en los aspectos relativos a la propuesta arquitectónica. Para 
lograrlo es imprescindible que existan bases de acuerdo previas acer 
ca de temas esenciales como la gestión de los recursos, la forma de 
aporte de los futuros usuarios, la existencia o no de mano de obra de 
los proios usuarios (esfu~rzo propio, ayuda mutua). 
Se busca que el papel del técnico sea esencial~ente coordinador y 

orientador, para que su influencia en las decisiones se re~ita a una 
opinión calificada que guíe las discusiones sin incidir en las conclu 
siones. Se trata de trabajar con la consigna de que el propio usuario 
saque afuera sus soluciones, y que el técnico funcione ~orno filtro don 
de se estudie sobre todo la viabilidad técnicoarquitectóriica de las 

presentados por el sitio, el programa y el usm rio. 
Se busca que todo el cuerpo de información que esté al alcance del usu 
ario sea compartido por éste, para conseguir un estado de conciencia 
colectiva que haga eficaz el diseño participativo. Se trata de tras 

·cender formas de participación donde la base de acción es una gran di 
ferencia cualitativa y cuantitativa en la información de que gozan usua 
rios y técnicos. 
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El punto 8, finalmente, se refiere a una etapa eminentemente técnica, 
que tiene como objetivo básico la instrumentaci6n del proyecto arqui 
tectónico final que será objeto del proyecto de construcción. ~l pro 
ceso proyectual se relaciona en forma dialéctica y dinámica con el tra 
bajo de participación en los talleres, de forma que el aprovechamiento 
del material sur~ido de la discusión de los usuarios se transforma en 
esencial. 
El problema central a resolver por el técnico es transformar ese mate 
rial, que será en general desordenado, orientado a la crítica, con es 
casa referencia técnica, en propuesta arquitectónica coherente con el 
sentir del usuario. ~a participación del usuario no será técnica, y el 
técnico no deberá intentar situarse en el lugar del usuario para for 
mular sus soluciones: los roles y su comprensión serán esenciales. i 
el aporte de cada uno deberá centrarse en el respeto de esos roles. 
~or todo lo anterior, ser¿ muy importante fijar de antemano el car¿c 
ter del proceso participativo; no caer en la participaci6n indiscri 
minada por la participación misma. Generar urt proceso de intercambio 
dinámico donde la participación sea un vínculo que viabilice una re 
lación dialéctica entre usuario y técnico. 

cia de participación en los talleres puede ayudar al barrio a encon 
trar cami~os para el funcionamiento con otros objetivos, en otras eta 
pas o en otras áreas del trabajo comunitario. 
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El or i.g e n 15.el ~:o";i. .i e nto proVivienda Decorosa se r e.rorita 2 la a::: 
parición de las pri~eras notificgcio~es de de~alojo: los vecinos 
c orr.pr e nd i e r on la ne c e s i d ad de un i r s e ~·2ra de f'e nd e r' sus derechos y 

cuadro adjunto ilustra acerca de las características socioeconó 
rri c a s ::'und2.1·1e:italesdel grupo, extraídas de le. e n c ue s t a que se reª 
lizó con asistencia del grupo de t.é c n í c os que ¡:2rticipó en la exp.§_ 
r Lanc i a , 

sistema econ6rico jel ~e~cado in~obiliario. El , e l.. la vivienda en 

milias de escasos i~gresos, o~up2ci6n ocasional e ~al rerrunerada, 
nócleos de suchos inte~rantes y escasas posibilijaies de acceso a 

de v e c i r.o s es un c oriiunt.o ·net-ero::~neo co ns tí t.u ino por' fa 
..... -- • ..1 • 

~ . . " ce '.1egociacion. c o:o ic iones urgencia estat8l ~ara co~seguir me~ores 
rien~adas en el se'.1tido 1e explo~ar les ventajas :ie ubicación y la 

Decorosa del barrio Tres Cruces ~ue c~nciente de eso; los pri0eros 
esfuerzos de co~solidaci6n de la estructura barrial ~staban ya o 

Jesje el inicio ~e sus activi~ejes, el ~ovi~iento oroVi~ie~da 

con ce rce n í s de los Jugares c~rctricos .' :e,~cr s e r'v id o s , co n n.a y or' 
valor ~e la tierra y de~anda relativa. 

.sitio se da en lización del 

lidada; es tuguri~ en la rredida que las condiciones de vida y el 

Da r t .i c u l a r Ldad en .. , , ~ o e Lucna • s s una cortante v su ar~a ~és eficaz 
e Le.re nto e se n c i a L; constituye a la v e z su D2rticul2rid2d r:ás i::: 

es un L 1 l . _, ', . . -' .. a oc2 a z.e c i on c.eJ. a s e nt err.i s nr.o o e este ~rupo c on un í.te r í.o 
II) Localización v condiciones socioeconórricss 
mes es~atales la ~~squeda de ~oluciones 0ara su Dro~le~~~ice. 

Doder n2gociar frente 2 los orcanis - - ._. - ya se habi2n org2~izado para 

La posibilidad de implellientar la experiencia en el barrio Tres 
Cruces surge a tr2vés de una solicitud formulada Dor el prooio 
grupo de vecinos a nuestra Facultad. 
Se Trataba de un conjunto de llS fa~ilias afectad2s oor la cons 
trucción de la ~er1.:inal de omn i cus e s de ?·~ontevideo, que no c ori 

taban con una solución de Eltern2tiva rara su aloja~ient2, y que 

I) Introducción 
SXPERIENCIA EN T~SS CRUCES 
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=De r e c ho de contar con servicios conexos a la vivienda. 
rerecho a ocupar un lugar en la ciudad oue les permitiera contar 
con posibilidades de desarrollo, integrándose al 8edio social. 

=De r e c ho a una localización que les brindara :nayores po s i o i Li d ade s de 
mantenerse en el mercado de trabajo, 0 acceder a él, de acuerdo a 

Los primeros elementos que el grupo hizo conscientes en su proceso 
de trabajo fueron las causas y 6otiv~ciones en la decisión ce ocupar 
las viviendas en la zbna de Tres Cruces.Esta postura la podríamos re 
SUJ}ir en cuatro puntos: 
=De re e ho de ocupar un Lug a r en la c í uc ad por la vía de constituirse 
en intrusos; lugar que les es vedado por la particular situación 
cel mercado inmobiliario. 

III) Frioriz2ción de las necesidades 

pacífica ante el lan resistencia 1 . . , vas como a organizac1on para una 
z~=iento de una de las fa2ilias. 

se en la b6squeda de sus objetivos. Y ha posibilitado, por o~ra pa~ 
te que el grupo ~aya llegado consolidado a instancias ~an co~fiicti 

allá de los logros organizativos que el grupo tuvo, el propio oro 
ceso lo ha llevado a tornar clara conciencia de la necesidad de u~ir 

, 
c.a s De tod c s estos e Lerr.e nt; os e x t.r ae rr o s una con e Lu s i ón fund.a r.e nt 2 l: 

g rupo . Fue funda r.e nt.a l ua r a e 1 po s t.e r Lo r de sarro Ll o de la a ce ión en 
el ca~po de los logros y las victorias parciales, e i~prescindijle 
na~a la existencia de nosibiliiades de negociación frente a les or 
ga~is~os estatales encargados de la gesti6n uGblica. 

'.:Erco de opinión favorable a las reivindicaciones s os t.e n í d e s r-or' el 
creación de ur: d ., ~ ~' , , , "' 1 r e s o . e pr-orr.cc i on . r.,sta ous q ue o a c e s e c.o oc o en a 

esa estrategia se 
una ss+-r2t.e- capaz ~e elaborar ~ grupo 1 ue Dur a nr.e ese c:essrrollo, el 

gi2 propia para la acción. 

t3l, con representación directa.de una Comisión Directiva, que asu 
rí ó las tareas propagandísticas, de difusión de la pr cb Le r.á t í c a y 

gestión ante los organismos públicos estatales. De. ésta ma ne r a , los 
pr í.ne r os intentos organizativos se relacionan a la necesidad de de- 
fender el derecho a ocupar un sitio en la ciudad ante la a~enaza de 
un lanza~iento, y constituyen una base de solidaridad muv fir~e que 
ha oermitido el desarrollo posterior para afrontar otras reivindica 
ci~nes m~s profundas. 
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La situación de los vecinos presentaba tres aspectos funaa~entales: 
1)Tugurización desde el p11nto de vista de la forma de asentamiento y 

la calidad de vida.La mayoría de las viviendas, si bien contaban con 
agu2 y luz eléctrica, eran ocupadas por varias famili2s o eran adaptª 
cio~es elementales de locales con otros destinos( por ej.garages ).En 
otros casos las viviendas eran construcciones semiderruidas o en de 
ficiente estado de conservación.Este panor~ma se veía agravado por las 
condiciones económicas de los núcleos familiares, la subocupación o 
la propia desintegración del grupo núcleo. 
2Jlnestaoilidad de la ocupación de las viviendas, surgida de su ca 
r¿cter de ocupantes precarios entr~ntaaos al Estado como propietario. 
~or otra parte, un Estado que contaba con el argumento de las razones 
de ic,terés común para disponer de los terrenos. 

la creación de una policlínica de atención primaria de s~lud co1no cen 
tro de la vida barrial; y la conformación de un crupo técnico de apo 
yo al barrio, a solicitud del propio erupo de vecinos. 
0e nuede decir que estos dos hechos marcan una n11eva etapa en el des~ 
rrollo de la experiencia.1a policlínica y su entorno significan un 
nuevo aporte al proceso formativo y de integraci6n de los vecinos, un 
av2r:ce en cuanto al trabajo de pro~oción social de las farnilias.tl 
grupo técnico completaría el marco de acción, aaquiriendo el barrio 
una capacidad de propuesta que hasta entonces no tenía para la b6sque 
da de soluciones. 

Dur2nte el a~o 1986 el grupo de Tres Cruces llega a una instancia oar 
ticular:empiezan a surgir nuevas necesidades en la ~edida que las cir 
cunstancias exigen no solo mantener una posición contestataria, sino 
acce6er a la posioilidad de realizar propuestas viables que cond11zcan 
a una solución de la problemática.Esto desemboca en dos instancias de 
fun5amental imuortancia en el ~esarrollo de la exoeriencia del barrio: ..l - .;._ 

IV) Problemas detectados 

las características ocupacionales de los integrantes de los núcleos. 
En la mayoría de los casos, la decisión de ocupar las viviendas, se 
basaba en qhe solo de esa manera era pos~ble, aón en forma precaria, 
acceder a esos derechos. 
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En lo referente a los aspectos técnicoarquitectónicos del proceso de 
trabajo, se diagramaron dos etapas corridas y relacionadas: 
Crítica a la propuesta de la Intendencia Municinal de Montevideo. 
Elaboración de la contrapropuesta. 
La propuesta de la IMM consistía en el traslado del 5rupo de vecinos 
a un terreno, propiedad del Estado, ubicado en la neriferia norte de 
la ciudad, alojándolos en forma provisoria en una construcción preca 
ria(barracón) consistente en habitaciones de 6 metros de largo por 
2.56 metros de a~cho para alojamiento de cada familia, y servicios 
higiénicos comunes cada 2o familias.Posteriormente, las familias se 

V ) L { r-, ~ r .· ~' .c +. i ,,... ~ __ 1ec:.s T.)_ o a r a na u_,_a~ 

3)rermanente ace naz.a de lanzamiento, realizada ae torma de no identi_ 
ficar al grupo como tal, sino óe tratar a los vecinos como indiviauos 
aislados, sin reconocer aún, la estructura organizativa que el barrio 
se había dado como interlocutor válido. 
La formaci6n del grupo técnico de ires Cruces, que insumió tin proceso 
largo se dio en la conjunción de equipos di!erentes:El .;entro ~ooper~ 
tivista üruguayo, a través de su departamento de vivienda;la YRcultad 
de Arquitectura a través de un grupo de extensión universitaria;un es 
tudiante de la Yacultad ue ~umanidades y Cienrias ae Antropología, un 
8Dogado y asistentes 0ociales. 
Esto pe rm i vÍÓ desde un p r r-n c i p i.o conjuntar los o i i e re n t e s enfoques 
a1sciplinarios,refiejando en el aspecLo t~cnico la complejidad y pl~ 
ra~inad de la proolemática del grupo comunitario.~a cuncreci6n de u~a 
co n t r ap r o pu e s t a tuvo, cesde du comienzo al proyecto a r c u í t e c t ó n i c o co 
mo una de sus partes.Para la elaboración de ese proyecto, el gruno de 
técnicos disefió su metodología, que se basó fundamentalmente en la ~e 
cesidad de participación directa del usuario en la crítica y en la 
propuesta. 
Las primeras etauas del trabajo, tuvieron como objetivos el conoci 
miento del grupo de vecinos; que se realizó a través de un censoen 
cuensta, elaborado por los propios vecinos con colaboración de los téQ 
nicos.Por otra partes~ planificó un contacto per~anente a través de 
reuniones de discusión e información, ya fueran plenarias o de grupos 
pequeftos, donde se buscó crear un marco de trabajo vecinostécnicos 
que hiciera viable el posterior trabajo ce propuesta. 
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VIlJ ~rabajo externo. 
Uno de los elemEntos que estuvo presente en el tra~ajo fue el referido a 
los espacios de negociación que el grupo re ve~inos fue g2nando durante 
el m i s.no , logrando el p ro t ag o n i srn o del barrio a través d e sus repres n 
t an t.e s . E2 éxito de la tarea no se m i.d i ó en las me j o r a s a la propuesta 
municipal, sino en la c~pitalización cue el barrio hizo de sus experien 
cias y en la valoración de su propio potencial de gestión. Un hecho de 

nes) sin 3Ínimas condiciones de habitabilidad exieibles. 
c) forma de gesti6n de los recursos y reglamentación 

del trabajo de los vecinos, realizados sin participa~ión de los vecinos 
y con exclusiva dirección estatal (agregá~dose los temores acerca de la 
eficacia de la gestión estatal y de real concre~ión del plan propuesto). 

Las críticas prin~ipales a la propuesta ne la IM~ pueden sintetizarse 
en tres a39ectos: a; localización ofrecida (p~rdida de servicios, cerca 
nía del centro y a lugares de trabajo con respecto a fres Cruces). 

b) características de la solución provisoria ,barraca 

garantías p~ra el cumplimiento del Plan. 
2) etapa de crítica donde en base a los mismos puntos, el ba 

rrio ~ani~iesta sus discreoancias y acuerdos, y elaboró en coniunto 
con los t~cnicos, un rnemorandum de respuestas a la IMM. 
Los técnicos asumieron, durante este trabajo, un rol orientador y mo 
derador t~scando en todo momento una narticipación lo más libre y am 
plia de los vecinos. 

IHM). 

forma de gestación de los recursos. 
forma de pago , 
características del Plan general (Plan de Lotes y Servicios de la 

rían alojGdas en viviendas construídas por su propio esfuerzo, que s~ 
rían pag2~as a través de un préstamo amortizable en cuotas proporcio 
nales al ingreso familiar.El plan se instrumentaba en base a un regl~ 
mento de trabajo dictado por la IMM yla administración de los recur 
sos por parte de ásta. 
El trabajo de crítica se realizó en talleres de participación en dos 
etapas: 1) etapa de información, donde se explicó a los vecinos el 
conjuntoce aspectos implicados en la propuesta: 
terreno o:recido. 
solución provisoria. 
 solución definitiva. 
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El trabajo realizado por el oarrio ~res Cruces durante este proceso 
arroja conclusiones que es necesario agrupar desde el punto de vista 
del grupo comunitario, el proceso de trabaJo produjo un caudal de ex 
periencia invalorable a la hora de medir sus propias fuerzas en la 
bdsqueda de soluciones a la problem¿tica que los aqueja.Los vecinos 
lograron asimilar y recrear por si mismos la idea central del proc~ 
so participativo, consiguieron situar su papel como gestores esen 
ciales en la tarea de construcción del habitat, y, por ende, situar 
el papel de los técnicos en el mismo. 
~sta realidad demuestra que es posiole y necesario pensar en proce 
sos de diseño y gestión del ambiente donde el usuario sea verdadero 
protagonista; donde ese protagonismo solo sea mediatizado por la n~ 
cesidad de intervención técnica especializada.~s posible instru~en 
tar la participaci6n activa del usuario tanto en los nrocesos de di 

VIII  Conclusiones. -~----- 

significativa importancia en la medida que, teniendo en su poder la or 
ganización y los elementos técnicos, los Ln t.eg r e n t e s del grupo comuni ta 
rio pueden conver~irse en protagonistas del proceso neeociador frente a 
los organismos públicos. 
1a base particiipativa fueron los talleres de discusión en los que los ve 
cinos se informaron, discutieron y propuesieron sus puntos de vista al 
eQuipo técnico el que, a partir de esta dinámica, dio forma técnica a los 
requerimientos vecinales, en un proceso de retroalimentación contínua~. 
Asesoramiento y participación fueron las bases fe las propuestas vecina 
les; las inst2ncias de negociación se sncararon con el respaldo de lamo 
vilización barrial en la acción reivindicativa y el 2poyo técnico emana 
do del equi o int rdisciplinario. 
En el result2do de este largo proceso negoci2~or van unidos muchos aspec 
tos esenciales de la experiencia; para el bhrrio p~ece significar co~soli 
dar un nivel superior de organización, a partir del éxito, sueles permi 
tir~ afrontar nuevas instancias, o engrosar~ a partir de la desarticula 
ción del movimiento, la li~ta de marginados que contin~an engr~sando los 
asentamientos precarios y tugurizados de la ciudad. rara la ~niversidad 
puede sipnif~~ar la posibilidad de un nuevo punto de vista t~cnico para 
la reflexión, que llegue a las esferas oficiales para hacerlas reflexionar 
sobre las consecuencias que las políticas oficiales pueden acarrear a loa 
habitantes y, por ende, hacer confiable su rol al servicio del pueblo y 

en la defensa de los intereses populares. 
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En tercer lugar, constatamos que es po si b Le j a la vez que se cc rso l í. 
dan_grupos interdisciplinarios de trabajo, integrar a estos grupos 
con las organizaciones de usuarios,. tendiendo a generar procesos 
donde el papel de los técnicos corresponda exactamente a las necesi 
dades de los grupos comunitarios.No hay contradicción entre el des~ 
rrollo disciplinario y la adaptaci6n a formas participativas de tr~ 
bajo; la realidad es una fuente inagotable a la hora de perfeccionar 
las metodologías disciplinarias y disefiar los instrumentos de acción. 
Esto exige que las difetentea disciplinas ligadas a la construcción 
del amb í e n te huma no , integra das, logren sistematizar r: y ge ne ra li zar 
sus experiencias de forma de evolucionar con la realidad para un de 
sarrollo integral. 
La metodología aplicada en el barrio Tres Cruces demostró su viabi 
lidad en la ~edida que cumplió globalmente, los objetivos: elaborar 
una propuesta de disefio aceptada, compartida y comnrendida por los 
vecinos,promoci6n del erupo comunitario y su compromiso en las solu 
ciones colectivas. 
En cuarto lugar, vimos que es posible adecuar el instrumental disci 
plinario a un diálogo permanente técnicousuario; no son necesarios 
complejos trabajos de investigación que busquen interpretar al usua 
rio: el usuario está allí, y el compromiso de trabajar por sus pro 
pias soluciones lo hace un partícipe intecral, directo y enriquece 
dor.No es necesario traducir la realidad para traerla a la tabla de 
dibujo: hay que ir a buscarla en los barrios, en los grupos comuni 
tarios, en los sectores carenciados. 

. c6nlleva a la discusión de la problemática general que la rodea~ y que es 
ta problemática no podrá ser marginada de un proceso bien orientado. 
El propio grupo comunitario es el que logra relecionar todoB los aspectos 
de la problemática, exigiendo soluciones globales en forma paulatina y se 
gura. Solucionar el problema habitacional como de stock o déficit de uni 
dades, sin tomar en cuenta localizaci6n, ocupación, evolución fliar o de 
sarrollo del grupo comunitario (entre otras), significará posponer las ver 
daderas soluciones integrales a que tienen derecoo los sectores carentes. 

seño, como en los de decisión de políticas o gestión de los recursos, en 
tanto se logre con él explorar no s6lo sus necesidades o expectativas, si 
no también su valoración de los soluciones posibles y posibilidades reales 
El propio desarrollo de la tarea, con el objetivo puesto en la vivienda, . 
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2.2  Causa principal de traslado a Tres cruces. 
Imposibilidad de acceso al alquiler •••• 29% 
Desalojo de ~ivienda anterior •••••••.•. 24% 
Carencia de vivienda •.•..•..•..•......• 23% 
Paraestar cerca del centro •.••••••.•.•• 7% 
Familiares y/o amigos en la zona ••.••.• 4)t 
Arribo a la zona antes de 1976 •.•.••••• 13% 

2.3  Zona de residencia anterior. 
Ceritro y zonas próximas •.••••••••..•••• 26% 
Barrios circundantes •••.....••.•.•••••• 25% 
Barrios obreros/clase media ••.•....•••• 20~ 
Barrios carenciados 18% 
Interior Area metropolitana •••••.•••• 7% 

Resto del país ••.•••.•.....• 4% 

Indeterminado ••••• 8% (sin datos). 86 ••••·•·••••··••• 9% 

2 - ORIGEN DE LA POBLACION. 
2.1  Fecha de arribo a la zona. 

Antes de 1976 ••.•• 12% 
7677 •.•••..•....• 5% 
7879 •........••.• 5% 
80-81 •••••......•• 14% 
8283 ••••••••••••• 23% 
8485 ············24% 

1.1  Número total de personas: 289 (doscientos ochentay nueve). 
1.2  C6mposici6n por sexos. 

Hombres ••••••• 51% (147) 
Mujeres •••••.• 49% (142) 

1.3  Composición por édad (a~osJ. 
O 1 •••..• 3~ (8) 
1 4 •••.•• 14% (40) 
5 9 .••... 13% (37) 

1014 .••.•• 9.5%(28) 
1519 •.•..• 10% (30) 
2029 ••.••• 19% (54) 
3039 •••••• 13.5%(39) 
4049 •••..• 8% (23) 
5059 •.•..• 3% (9) 
60 6 más ••• 6.5%(19) 
sin esp •••• 0.5% (2) 

1  CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Si •••••••••••••• 75% 
No •••••••••••••• 205( 
Indiferente .••••• 5% 

5.2  Zona elegida. 
Cerca de Tres Cruces ••••••••• 60~ 
Barrios periféricos •••.•••.•• 9% 
Indiferente/sin precisar •..•• 31% 

5 - TRASLADO A OTRA ZONA. 
5.1  Disposición para el traslado. 

De acuerdo ••••.•••••••••..•• 4% 
No está de acuerdo ••••••••.• 90~ 
No emite juicio •••.••....... 6% 

No contesta ••••• 1% 
4.5  Juicio sobre propuestas municipales. 

Si 84% 
No • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • 9% 
Impedidos sfísicamente •••••• 5% 
No con tests. • • • • . . • • • . • . . . . . . 2% 

4.4  Disposici6n para el trabajo con técnicos. 
Si •••••.....•••• 90% 
No •••••••••••••• 9% 

4.3  Disposición para la ayuda mutua. 
No •••••••••••••• 6~ 

4  SOLUCION AL PROBLEMA HABITACIONAL. 
4.1. Solución particular. 

Sin soluci6n •••• 86% 
Con solución •..• 14% 

4.2  Dispoaici6n para la soluci6n en conjunto. 
Si ••...........• 94% 

3.1 Tenencia, situaci6n anterior al desalojo. 
Expropíatario •••••• 5~ 
Exinquilino ••••••• l~ 
Ocupante precario •• 77~ 

3.2  Situación legal. 
Con desalojo ••••••••.• 43~ 
Con lanzamiento •••••• ~24% 

3 TENENCIA DE VIVIENDA Y SITUACION LEGAL. 
- - - - - - - - - - - 
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8.1  rarticipación en la Comisión proVivienda decorosa de Tres 
Cruces. 
No conoce la comisión •••..••••..••.•••••....• 14% 
Nopparticipa ••••.•.•••••••.•.•••••.•••.••.••• 28.5% 
Antes participaba pero ahora no •••••••••..•.• 14% 
Participa ahora ••.•.....•.•.•....•••••..•.••• 22.5~ 
Participó siempre •••••••••••••••.•••.••••••.•• 21% 

8.2  Participación en otras actividades comunitarias. 
No participó nunca •••••..•••••• ~$0.55% 
Particip6 en actividades deport ••••• 3% 

" " n religiosas ••• 8~ 
" " • sociales •.•• 12~ 
" n " políticas •.. 7% 
n " • gremiales •.• l~ 
" • • varias ••••.• 7% (combinación de anterioree 

Participó pero no especifica ••.••••• 4~ 
Sin datos .•.•..•....•...••.......•• 3% 

8  PARTICIPACION EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS. 

7.1  ~ranjas de ingreso. 
Menos de 11.500 •••••• 25~ 
11.500 a 23.000 •••••• 31% 
23.000 a 34.500 •.••.• 19% 
34.500 a 57.500 ....•• 17% 
Más de 57.500 ••...... 4.5% 
Sin especificar •••••• 3.5~ 

7.2  Porcentaje destinado al pago de la posible vivienda tpromedio). 
Menos de 11.500 ••..•• 30% 
11.500 a 23.000 •.•••• 22% 
23.000 a 34.500 •...•• 20% 
34.500 a 57.500 ....•• 17% 
Más de 57.500 ••...•.. 13% 

7  INGRESO FAMILIAR. 

6  SITUACION OCUPACIONAL. 
6.1 Tipos de ocupación. 

Empleado/obrero público ••••••••• 11~ 
Empleado/obrero privado ••••••••• 37~ 
Trabajo por cuenta propia ••••••• 13~ 
Trabajo familiar •••.••••••••.•.• 13% 
Changas ••• ; •••••••.•• ~ ••••••..•• 23% 
Jubilado/pensionista •••••••••••• 3% 

6.2 - Grados de ocupación (mayores de 15 años). 
Ocupados •••••••• 51% 
Desocupados ••••• 13% 
Subocupados ••••• 32% 

------- ----------------------- -- 

GRUPO DE EXTENSION TRES CRUCESJ 
PROCESAMIENTO DE DATOS DEL CENSO. 

::---- .. 
7_"'.:0-' 

v ' 



Conferencia Latinoamerica- 
na de Escuelas y Facul- 
tades de Ar4uitectura 
(13: 1983: Cuzco, 
Peru) 

U DUAL 
NA2102 
c6: 
1987 






