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CLEFA siempre han abordado las temáticas profundas no sólo 
características de esta disciplina, las reuniones de la 

las a debido arquitectura, la es como especialidad 
una a enfocadas Aunque tenido. ha latinoamericana 

preocupaciones e inquietudes que la educación superior 
Facultades de Arquitectura ha logrado reflejar las distintas 
Desde 1959 la Conferencia Latinoamericana de Escuelas y 

universitario, haya conseguido una importante continuidad. 
de alguna manera la comunicación, al menos en el ámbito 
como la UDUAL y mecanismos como la CLEFA han permitido que 

Sin embargo, instituciones no.gubernamentales los hechos. 
desafortunadamente ha pertenecido más a la retórica que a 

latinoamericana integración la naciones, nuestras 

- gobiernos y por distintos representantes de instituciones de 
intenciones declaradas a lo largo de muchos años por 

no ha sido fácil; pese a las múltiples expresiones y buenas 

entre las distintas ramas del conocimiento impartidas en las 

diversas facultades y escuelas latinoamerican'á.s. Esta labor 

latinoamericanas y procurar el intercambio de experiencias 

fomentar el mutuo conocimiento entre las universidades 

principios fundamentales que dieron origen a la UDUAL fue el 

Uno de los a la educación superior de nuestra región. 

enlace, comunicación y divulgación de información referente 

de existencia ha venido desarrollando una tesonera labor de 

La Unión de Universidades de América Latina en sus 46 años 
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arquitectura universitaria latinoamericana. 
percibe esa necesidad que desde hace tiempo demandaba la 
conferencias. En este trabajo que me honro en presentar se 
continuidad y seguimiento a los acuerdos emanados de las 
se convertirá en el útil mecanismo que permita dar 
Arquitectura de Latinoamérica (UDEFAL), que estamos seguros 
reciente fundación de la Unión de Escuelas y Facultades de 
Particularmente estimulante para nuestra Unión es la 

nuestra región. 
docencia y la investigación de la arquitectura adquieren en 
intercambio de los distintos enfoques y vertientes que la 
continúe con este apreciable esfuerzo de comunicación e 
por tanto para la UDUAL es particularmente grato que se 
reuniones de la CLEFA son un valioso testimonio de ello y 

enseñanza de la arquitectura son múltiples y complejos. Las 

De tal forma, los desafíos de la necesidades sociales. 

técnica, el arte, así como una amplia visión de las 

Arquitectura tiene la peculiaridad de conjuntar tanto la 

social; esta ponencia es una fiel muestra de ello. La 

de la enseñanza universitaria sino de nuestra realidad 



El Consejo Ejecutivo promoverá la creaci6n de Organismos  
de Cooperaci6n y Estudio para desarrollar trabajos perma 
nentes sobre problemas de enseñanza y organizaci6n univer 
sitaria.y en el Artículo. 39: 
Las ficultades, es~uelas y departamentos pertenecientes a 
universidades de la Uni6n podrán constituir~e en organismos 

ce: 
De acuerdo con los Estatutos de la UDUAL el Artículo 37 di 

Los fines están consignados en la "Carta de las Universida 
des Latinoamericanas" y en sus "Estatutos", en ellos se ex 
presa la voluntad de vincular a las universidades de la re 
gi6n latinoamericana a través del conocimiento y colabora 
ci6n mUtuos. La integraci6n cultural de América Latina es 
una aspiraci6n constante de la UDUAL. En la actualidad tie 
ne 164 universidades afiliadas. 

La UDUAL fué creada por acuerdo del Primer Congreso de Uni 
. versidades de América Latina celebrado en la ciudad de Gua 
temala en Septiembre de 1949. 

A partir de la primera reuni6n de Escuelas y Facultades de 
Aiquite¿tura de América Latina en 1959, todas han sido pa 
trocinadas por la Uni6n de Universidades de América Latina 
( UDUAL ). 

U D U A L 

HISTORIA y TRASCENDENCIA de las CLEFA's (Conferencia 
Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquite~ 
tura) y el origen de. la UDEFAL (Uni6n de Escuelas y 
Facultades de Arquitectura de Latinoamérica) 
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Art. 4° 
LOs estatutos particulares de las ·asociaciones y .sus refor 
mas, deberán ser aprobados por el Consejo Ejecutivo de la 
Uni.ó n como se. establece en los artículos 38. y. 39 de los  
Estitutos de. l~ UDUAL. 

res de cada asociaci6ri. 

Art. 3° 
Dichas asociaciones formarán parte de la UDUAL como orga 
nismos de cooperaci6n y estudio de acuerdo a lo señalado 
por nuestros Estatutos en los artículos 10 y 39,lo que de 
beri constar de forma expresa en los estatutos particula 

Art. 2 º 
Dichas asociaciones serán organismos universitarios y no  
asociaciones de profesionistas, por lo que su. vinculaci6n 
a la vidi universitaria debe ser expresa y permanente. 

Ar t . 1 º 
Podrán crearse bajo los auspicios de la UDUAL, .asociacio 
nes regionales o subregionales de facultades, e~cuelas y  
departamentos di universidades del~ Uni6n para la promo 
ci6n y desarrollo de una especialidad o rama del saber un! 
versitario, y realizar trabajos permanentes sobre proble 
mas de enseñanza y organizaci6n universitaria en América  
Latina. 

La UDUAL cuenta con un "Reglamento para las Asociaciones 
Patrocin~das'', que en sus primeros artículos dice lo si 
guiente: 

internacionales para realizar actividades específicas en 
el marco de estos Estatutos. Serán consideradas Organismos 
de Cooperaci6n y Estudio, siempre y ~uando lleven a cabo  
sus programas de trabajo en la forma y condiciones aproba 
dos s~g6n las normas de estos Estatutos y las que específ! 
camente declare el Consejo Ejecutivo. 
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Previo a Ja reuni6n se envi6 a las instituciones, con la  
convocatoria, un reglamento en el que se señalaba .que la 
"Primera Conferencia" .... " tiene carácter universitario y 

La convocatoria sefial6 del 8 al 15 de noviembre de 1959 pa 
ra efectuarla. 

. /· n1on. 

Fué realizada por la Facultad de Arquitectura y Bellas Ar 
tes de la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile que por 
invitaci6n de la Uni6n de Universidades de América Latina, 
( UDUAL) y bajo el patrocinio de ésta organiz6 dicha reu 

1. CLEFA. Siendo ésta la reuni6n que se consideraría como 
iniciadora, había recibido el nombre de "Primera Conferen 
cia de Facultades Latinoamericanas de Arquitectura" 

C L E F A' s 

Art. 1 º 
Las ieuniones que organice y convoque la UDUAL, deberán  
condicionarse a la observancia estricta de las disposicio 
nes contenidas en la Carta de las Universidades Latinoame 
ricanas y los Estitutos de la Uni6n. Por tanto deberá esti 
~ularse y cumplirse, como condici6n obligatoria, que en t~ 
dos sus aspectos se respetará y garantizará el pluralismo 
y la democracia universitarios, teni~ndo presente el deseo 
de integraci6n cultural y espiritual de las universidades 
y pueblos de América Latina. Estimularán la fraternidad,  
la comprensi6n y el respeto ~utuos. 

Así mismo tiene un "Reglamento General de Reuniones por  
Especialidades Universitarias en el que se dice, según su 



Por su importancia s e ña Lamo s algunos de estos .a spe c to.s ,  

En la Sesión Inaugural los representantes de las diversas 
Universidades as i s t errt e s eligieron por aclamación al Deca 
no de la Ficultad de Arquitectura de la Univetsidad Católi 
ca de Chile, como presidente de· esa Pr i me r a Conferencia de 
Facultades Latinoamericanas de Arquitectura. 
Este prim~r ericuentro entre los delegados de las Es~uelas 
y Facultades de Latinoamérica fué de sumo interés y de  
gran provecho por el intercambio de experiencias que con.  
motivo de la convocatoria se presentaron a la consid~ra 
ción de. los asistentes. 

Y agrega que: "Los Centros de Ensefianza de Arquitectura  
con derecho a tener delegados en la Conferencia, serán los 
que figuran en la lista oficial preparada por la Unión de 
Universidades de América Latina y por la Facultad organiz~ 
dora. " 

Además que: "La Conferencia tendrá por objeto el planea 
miento e intercambio de ideas en los tres temas fundamenta 
les que se sefialan. 

1. En su país y en su Facultad o Escuela. ¿Cuál es hoy 
día el punto de vista sobre lo que debe ser un Arquitecto? 

2. En su Facultad o Escuela. ¿Cuál es la tendencia que 
se preconiza respecto a las relaciones del futuro Arquite~ 
to en el desarrollo de su actividad creadora y realizadora 
con los demás especialistas? 

3. ¿Cuáles son los conocimientos mínimos y el entrena 
miento que una Escuela de Arquitectura debe dar? 

Su finalidad será la de exponer y discutir los temas  
aurique no se llegue a con¿lusiones definitivas en todos o 
en cada uno de ellos " 

de investigación pedagógica" 
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"Estamos aquí reunidos .... para hablar sobre la formaci6n 
del Arquitecto, para intercambiar nuestras experiencias, 
para dis~uti~ sobre las finalidades de riuestra profesi6n, 
para encontrar los medios de alcanzarla La formaci6n 
de un Arquitecto no es solo el pr6ducto de una Escuela de 
Arquite¿tura, sino el de un medio social, el de una inteli 
gencia, el di una sensibilidad, el de un amor y el de una 
vida nuestro papel no puede limitarse a transmitir co 
nocimientos sino que a ~yudar i un proceso humano de madura 
ci6n. Ha llegado el momento en que todos estos esfuer 
zos dispersos, que estos intentos de adaptación, que los e~ 
sayos pedagógicos se enfrenten y se conozcan.. Con este obj~ 
to la UDUAL propici6 la celebraci6n. de esta Primera Confe 
rencia Queremos reunirnos alrededor de una mesa, con 
tarnos riu~stras experiehcias, riuestros éxitos y nuestros 
errores ..... como acuerdo práctico podría resultar la crea 

En el discurso oficial pronunciado por el Arq. Sergio La 
rrain García presidente de la reuni6n, entresacamos algu 
nas ideas: 

canas 11 

En la Recomendación No.4, resuelve: "Solicitar a la Seer~ 
taría Permanente de las Facultades Latinoamericanas de Ar 
quitectura hacer, como una de sus primeras laboies, inter 
cambio de todos los programas y experiencias que actualme~ 
te se estén desarrollando en las Universidades Latinoameri 

ra" 

conclusiones o proposiciones: 
Como Recomendaci6n No.2 se propuso "Crear una Secretaría  
Permanente de las Facultades de Arquitectura Latinoameric~ 
nas para dai un servicio que facilite las relaciones e in 
tercambios de todas aquellas actividades universitarias  
que contribuyen al progreso de las Escuelas de Arquitectu 
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En o¿tubre de 1961, fué re~lizada en la Es~uela Nacional de 
Arquitectura de la Universidad Nacional Aut6noma de México, 
en la Ciudad de Méxicb, con el apoyo de la U.D.U.A.L. 

II. CLEFA , - La segunda reuni6n fué designada como II Coiife 
renci~ de Escuelas y Ficultades Latinbamericanas de Arqui 

. . 

t e c tu r a , nomb r e semejante al .de la primera, con la Única di 
ferencia. de haberse agregado "Escuelas" . 

Universidad de Chile, Chile 
Universidad Cat6lica de Valparaíso,Chile 
Universidad del Valle, Colombia 
Universidad del Atlántico,Colombia 
Universidad Pontificia Bolivariana,Colombia 
Universidad de la Habana,Cuba 
Universidad Iberoamericana,México 
Universidad de Montevideo,Uruguay 
Universidad de Panamá,Panamá 
Universidad Nacional de Ingeniería,Perú 
Universidad Central de Caracas,Venezuela 
Universidad Nacional de México 
Universidad de Río de Janeiro,Brasil 

Universidad Nacional de Buenos Aires,Argentina 
Universidad Nacional de C6rdoba,Argentina 
Universidad Nacional de Tucumán,Argentina 
Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia 

Pontificia Universidad Cat6lica de Chile 

Las 18 escuelas o facultades de Arquitectura que partici 
paron en esta primera reuni6n corresponden a las siguien 
tes Universidades: 

ci6n de una oficina permanente que nos permitiera por ejem 
plo contratar conferencistas o hacer intercambio de  
profesores y material docente 11 
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El registro present6 representaciones de 25 Universidades 
~u~ correspondieron a 11 países: Argentin~ (4),. Bolivia  
(1), Colombia· (3), Cuba (1), Chile (2}, Dominicana (1), - 
g¿uador (1), Guatemala (1), México (8), Vr~guay (1), Vene~ 

·zu~l~ (2) .. Con un total de 143 delegados. 

En la Sesi6n Inaugural fué designado Presidente para la  
Reuni6n el Arq. Ram6n Marcos Noriega, Director de la Escue 
la Nacional de Arquitectura de la UNAM. 
Las Ses Lorie s de Estudio se dividieron en cinco ciclos: Di 
rectores (Decanos), Diseño, Construcci6n, Urbanismo y Mate 
r i as Te6rica.s. 

g). Metodología de la Enseñanza del Urbanismo. 

f).- Preparaci6n del profesorado en las Escuelas de Arqui 
tectura de la América Latina. 

e). Metodología de la enseñanza del diseño arquitect6nico 
y construcci6n, y forma de coordinar estas ~nseñanzas 
con la docencia te6rica y el trabaj6 de los talleres. 

c). Organizaci6n de la enseñanza de acuerdo con las nece 
sidades actuales econ6micas y sociales de cada País. 

d). Evoluci6n de los planes de estudio de acueido con el 
momento hist6rico y las necesidades locales. 

b). Medidas para transmitir a los estudiantes un sentido 
de responsabilidad ético y social. 

a). Procedimientos para orientar la enseñanza hacia un ca 
rácter formativo y no solamente informativo. 

En el ReglamentoConvocatoria se señalan: "los problemas 
más .importantBs que se presentan a¿tualmente en nuestras  
Escuelas de Arquitectura" a los cuales deberían referirse 
las ponencias: 
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Intercambio de informaci6n sobre régimen docente. 
Las. Facultades y Escu e Las de Arqu Lt.e ctu r a de América Lati 
na Ln't er c arnb La'r án entre sí, a: efectos de un recíproco cono 

a) Estudios de la metodología de la enseñanza. 
b) Realizaci6n de tareas de investigaci6n. 
c) Enriq~ecimiento de su acervo cultural. 
d) Para ciertas cátedras se considera necesaria la coexis 

tencia de una práctica profesional activa. 
Las siguientes recomendaciones fueron como consecuencia de 
algunas ponencias: 

Los medios para alcanzar la preparaci6n de profesorado en 
las escuelas de Arquitectura serán: 

. , mac1on. 

Un ~utelaje excesivo por parte de un maestro, coarta la l! 
bertad creadora del estudiante impidiendo su correcta for 

Un planteo pedag6gico para la Arquitectura debe tener en  
cuenta que el proceso creador tiene una etapa analítica,  
controlable razonamiento, y una síntesis final dependiente 
siempre de ficultades intuitivas. 

Debe darse al estudiante una metodología que impida el es: 
1uerzo innecesario de experiencias iriátiles así como tam 
bién protegerlo de la tendencia al preconcepto y a la sín 
tesis sin fundamento serio. 

A continuaci6n señalamos algunas de las conclusiones o pr~ 
posiciones que 1ueron aprobadas: 
Se debe orientar la enseñanza hacia un carácter formativo 
y no solamente informativo. 
El coricepto de formaci6n es el de la integraci6n armoniosa 
de ~ualidades personales, conciencia social y preparaci6n 
especializada. 

8 



a) Intercambio de profesores; 
b) Intercambio de publicaciones,planes de estudio, etc. 

En el ciclo de construcci6n se le di6 especial importancia 
a lo siguiente: 
Se propone la c r e a c i ón de una Com i s í.ón permanen.te para el  
estudio de los siguientes puntos, dentro de las escuelas de 
arquitectura: 

Procedimientos para conservar la personalidad propia del  
alurrino. 

Procedimiento pari coordinar las materias te6ricas con el  
taller de proyectos. 

Procedimientos para crear en el alumno un concepto unitario 
de los conocimientos que adquiere en su formaci6n. 

En el ciclo de proyectos se discutieron los siguientes te 
mas entre otros: 

Intercambio de Becas. 

A pedido di una Ficultad o Escuela, o por invitaci6n de o 
tra, un ilumno podrá cursar, excepcionalmente, una o varias 
materias. Será preciso el consentimiento de la Facultad o  
Escuela que recibe al alumno. 

Régimen de ilumnos visitantes. 

Cooperaci6n econ6mica para la preparaci6n de material di 
dáctico. 

tursos de perfeccionamiento docente. 
Acuerdo para la contrataci6n de profesores. 
Intercambio de material didáctico. 

cimiento, toda res6luci6n, reglamentd u ordenanza que ten 
ga relaci6n con la enseñanza y la investigaci6n, dando  
~uenta de ello a la Secretaría. 
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3o.  Establecer una colabora.ci6n de las distintas Escuelas y. 
Ficultades di uria misma ~iudad o. regi6n, ton objeto de 
facilitar la o r g an i z ación de. los puntos antes menciona 

Zo. Establecer o incrementar la actividad en Seminarios  
permanentes de cada especialidad, con el objeto de ac 
tualizar los conocimientos de profesores a cargo de cá 
tedras. 

c). Creaci6n de plazas experimentales donde se pongan 
en práctica los conocimientos adquiridos en los  
cursos anterior~s. 

b). Creaci6n de cursos de es~udio para Profesores es 
pecializados en las distintas asignaturas. 

a). Creaci6n de cursos de docencia superior en los  
que se impartan conocimientos sobre técnica peda 
g6gica en general. 

mos: 

Además y como resumen a las proposicione~ sobre demanda y 
formaci6n del profesorado en las Escuelas y Facultades de 
Arquitectura, se propone ante el ciclo de directores: 
lo. Fundar una carrera docente durante la cual se sigan  

diversos cursos y seminarios, cumpliéndose los requi 
sitos a establecer en cada caso. Para este fin tene 

La Facultad de Aiquitectura de C6rdoba, Argentina presenta 
un proyecto para formaci6n de profesores de Historia de la 
Arquitectura por medio de intercambio d~ Escuelas. 

c) Elaboraci6n de material audiovisual que facilite la for 
maci6n técnica de los ilu~nos; 

d) Elaboraci6n de un glosario de términos técnicos camón a 
las es~uelas de aiquitectura de Latinoamérica. 

e) El estudio de algón sistema pr~ctico de equivalencias  
para fomentar el intercambio de alumnos especialmente  
en los cursos de postgraduados. 
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El Arqu í t e c t o es a la. vez humanista, técnico, artista, hom 
. b r e. de acción. Poseerá,. en p r i.me r t é rm i no , los dones;. el sa 
her es .cues tí.ón de la selección: y de la f ormac i ón , 

Entre el poder que encarga las obras y la Sociedad que las 
consume, el Arquitecto. se encuentra colocado en .el centro  
de debates y de acciones continuos que van de la política a 
la técnica; pero a través de ello, sólo a él le compete la . . 
responsabilidad de man.t erier.s e fiel al ideal de. armonía y de 
finalidad huniana. 

El Arquitecto es quien, luego de haber hecho el análisis de 
las necesidades expresadas o implicadas, hace la síntesis y 
las traduce en formas, subordinándolas a una idea directora 
chja finalidad es la armonía. 

No es posible emprender el es~udio de la forrnaci6n del Ar 
quitecto sin preguntarse previamente: ¿Qué es un Arquitec 
to? 

LA FORMACION DEL ARQUITECTO: 

Para la ieuni6n se consider6 el mismo ternario que se había 
fijado para el VIII Congreso de la Uni6n Internacional de  
Arquitectos (UIAParís1965) procurando darle un enfoque  
docente y latinoamericano para que sirviera corno posici6n  
de la CLEFA en la reuni6n de París. Los puntos principales 
fueron los s Igu i en tes : 

I I I. -CLEFA, - Por primera. vez se usa el nombre: Conferencia 
Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura, 
y con las siglas representativas CLEFA y éstas se hacen ex 
tensiv~s a las dos reuniones anteriores, en esta ocasi6n  
se efectu6 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional de C6rdoba en C6rdoba, Argentina del 27 de Septie~ 
bre al 3 de o¿tubre de 1964. 

dos. 

11 



Crear ~uando no existan cursos preparatorios preunivers! 
tario~ con la finalidad printipal de favorecer la autoex 
p l o r ac i.ón del p o s t u l an.t e y su o r í.ent ac i.ón en cuanto a la  
pe r c epc í ón de sus aptitudes. Estos cursos d eb e r Lan ser emi 
nentemente orientadores, y operar por promoci6n sin exáme 
nes. SU p r op ó s ito sería el de :que el postulante advierta  
por sí las condiciones que reune y si éstas son las necesa 
ria~ V ~uficientes para ~U ingreso a las Es~uelas. 

Aptitud es· una capacidad desarrollable. 

Vocaci6n es una actitud volitiva, ~uya aparici6n es circtins 
tancial y nrr se manifiesta necesariamente en todas las per 
sonas. 

La Comisi6n trat6 de definir y de diferenciar los concep 
tos de aptitud y de vocaci6n, concordando en las siguientes 
acepciones: 

Que las Escuelas y Facultades de Latino América arbitren  
los medios necesarios para su real y efectivo desenvolvi 
miehto a través de un presupuesto suficiente que permita  
ingresar y estudiar en la Universidad a los alumnos sin re 
cursos. 

A continuaci6n se resumen algunas de las principales "Reco 
mendaciones" que fueron aprobadas en la reuni6n: 

Dentro de esta perspectiva se hará conocer lo que parece  
más importante en la personalidad del Arquitecto: el comp~ 
sitor, el técnico, el realizador; y se responderá a algu 
nas preguntas anexas pero importantes. 

En un mundo que aspira a la unidad de la cul~ura, pero  
que ~stá fuertemente diferenciado, es natural que los Ar 
quitectos no sean solicitados de la misma manera, en todas 
las naciones, por la presi6n de las necesidades sociales  
inminentes. Esta realidad explicará las concepciones prob~ 
blemente diferentes a prop6sito de su formaci6n. 
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Po rmac í ón.: poco es lo que la Universidad hace directamente 
para formar ciudadanos. Aún. r e cono c.i end o que por el momento 
las posibilidades son_ muy limitadas, entendemos que la for 
maci6n_ del universitario arquitecto, debe realizaTse funda 
mentalmente a dos n.i.ve.le s : 

El Arquitecto: es el profesional que, orientado a la orga 
nizaci6n de espacios significativos, en los ~uales ha de 
transcurrir la vida del hombre planteados en función de sus 
necesidades vitales, ha de poseer un serio dominio de ~u  
técnica, una certera concepci6n integradora y una desarro 
llada capacidad de creación, así como el más profundo con~ 
cimiento del medio· y sus problemas. Una conciencia clara  
de, los objetivos hacia los cuales debe tenderse para sa 
tisfacer las reales n.e ce.s idades de la sociedad. 

En todos los niveles de la ensefianza preuniversitaria ge 
neral, favorecer en el alumno el nacimiento y desarrollo  
del sentido de responsabilidad del individuo hacia la comu 
nidad; 

Promover la creaci6n de organismos de orientaci6n dependie~ 
tes de la Universidad, encargados de detectar en el estu 
diante, y a distintos niveles de la ensefianza preunivers! 
taria y universitaria, sus aptitudes; 

Creaci6n de ~ursas de formaci6n docente para incrementar y 
mejorar el nivel de capacidad de la docencia de las distin 
tas Escuelas y Ficultades. 

La adicuación de los medios tradicionales de ensefianza y/o 
la adopción de ~uevos métodos pedag6gicos aptos para afro~ 
tar el problema de la ensefianza a la escala que sea perti 
nente. 

Incrementar, ·cuando sea necesario la capacidad docente me 
diante: 
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, . pa.i s .: 

La ensefi~nz~ de la aiquite¿tuia debe considerar. la forma 

Frente a ésta la Universidad debe estructurarse de manera 
de promover el es~udio y orientar. la investigaci6n de los 
graves problemas culturales, sociales y econ6micos, trans 
formando su a¿tual introversi6n e~ una activa participa 
ci6n, convirtiéndose así en el elemento vital para la pro 

. . 

moci6n del desarrollo planificado que el medio requiere. 
Dentro de la problemátic~ contemporánea y para una eficien 
te preparaci6n profesiona.l, se deberá enfrentar la forma 
ci6n del arquitecto de modo que el estudiante en todos los 
ni veles considere la obra a rqu i t.e c t ón i c a condicionada. a los 
problemas del desarrollo urbano; este como una parte del  
de sar r oLl,o físico regional y el desarrollo físico regional 
como un aspecto del desarrollo econ6mico y social de cada 

El medio latinoamericano, con las niturale~ diferencias es 
pecífic~s de cada país, posee notas generales que lo si 
~6an dentro del llamado mundo subdesarrollado caracteriza 
do por la existencia de esiructuras econ6mico sociales de 
pendientes y agravado por un crecimiento demográfico expl~ 
sivo. 

En lo ·que concierne a la formaci6n especial, entendernos  
que el aiquitecto debe ser un coordinador, un hombre de vi 
si6n y competencia profesional, cuya misi6n es unificar 
los espinosos problemas sociales, técnicos y plásticos 
inherentes a la aiquitectura. 

ético 
profesional 

Formaci6n en el ilumno de un método de pensamiento que le 
permite enfocar, conocer e interpretar la realidad por sí 
mism0 y racionalmente. 
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El ¿ontraste entre el iujo de las construcciones para una 
minoría y la pobreza de. las construcciones de las grandes 
mayoría~ trabajadoras del pueblo, especialmente en ~u~nto 
a niv~l de vivienda, área por persona y servicio~ corres 
pondientes. 
La a cumul a c i.ón progresiva del déficit habi t a c i.ona I con la 

En cada país, la arquitectura y el urbanismo son expresio 
nes fieles de su economía y de su sociedad como categoría 
básica de ~u contenido que constituye su fundamento natu 
ral, sobre las que descansa una serie de categorías de for 
ma, tales como las esiructurales, funcionales y formales, 
de ·cuya interrelaci6n resulta la expresi6n de la arquitec 
tura di una época. 
La arquitectura en los países subdesarrollados se caracte 
riz~ por los siguientes aspectos: 

La Arquitectura de un país es reflejo de la interrelaci6n 
de los factores econ6micos, políticos y sociales del proce 
so hist6rico mundial que determina las condiciones y el gr~ 
do de desarrollo del país. 

El énfasis excesivo en los valores formales tiende a oscu 
recer y desviar las motivaciones más directas de la produ~ 
ci6n arquitect6nica. 

Dada la condici6n de la arquitectura como profesi6n eminen 
temente creativa, es necesaria la formaci6n plástica visual 
en el alumno en todos los aspectos de la ensefianza. 

~ 

ci6n técnica como parte ·esencial y no complementaria en e.~~./. U ""·. ~ -~·-· 
hacer arquitect6nicri. L ~ 

Es conveniente recalcar que la formaci6n técnica es uno de 
los puntos de partida de la creaci6n arquitect6nica, que  
equilibrada con la humanística y la plástica, eviten caer 
en una ensefianza de tipo politécnico o tecnicista. 



Finalmente, en esta reuni6n hubo problemas de improvisa 
ci6n debido a que en la anterior CLEFA se había aprobado  
que la III se llevara:' a. cabo en la Facu Ltad de Ar'qu i t e ct.ur a 

Que las Escuelas y Ficultades de Aiquite¿tura de Latinoam! 
rica pro~uevan los medios y organismos que posibiliten el 
perfeccionamiento de la formaci6n plástica e imaginativa  
en funci6n de la técnica y demás determinantes del hecho  
arquitect6nico cori un primordial enfoque de aplicabilidad 
y de mejoramiento del medio social. 
Que las Es~uelas y Ficultades de Arquitectura de Latinoamé 
rica promuevan la creaci6n de Iris t i tu tos de Investigacio 
nes Técnic~s vin~ulados a la iridustria, con funciones es 
pecíficas de investigaci6n, racionalizaci6n, asesoramiento 
y difusi6n. 

Que las Escuelas y Facultades de Arquitectura de Latinoamé 
rica promuevan y organicen los medios necesarios para per 
feccionamiento de los graduados (institutos, centros espe 
cializados, becas etc. ) con vistas a su actividad profe 
sional, especializada y docente. 

Se recomienda que las distintas Escuelas y Facultades de  
Arquitectura de Latinoamérica posibiliten a los graduados 
la especializaci6n en estas disciplinas. 

Que cada vez es más notoria la actuaci6n del arquitecto en 
carácter de funcionario p6blico, hecho que implica una sin 
gular responsabilidad técnica y social. 

Considerando que ei universalmente reconocida la convenie~ 
cia di una especializaci6n pedag6gica en la actividad do 
cente y en particular, en la referida al nivel universita 
rio; 

consiguiente igudizaci6n del problema de la vivienda. 
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Se tlebe dar la suficiente preparaci6ri te6ric~ b~sic~ y  

Son tareas irrenunciables del arquitecto las dos primeras 
.. 

etapas que, en cierto modo, son simultáneas. A ellas se  
dirigirá furi.damentalmen.te la ensefianza de e s tru ct ur a en  
Arqu i te ct u r a , 

Se reconocen tres etapas en el proceso de creaci6n estruc 
~ural desde el ~unto de vista educativo: 
a) Diseño 6 Proyecto 
b) Predirnensionado 
c) Cálculo 

Disefio Estructural. Puesto que la estructura es elemento 
fundamental de la obra arquitect6nica, es necesario la in 
tegraci6n de la ensefianza de la estructura en el Taller de 
Disefio Aiquitect6nico de nuestras Facultades. 

1. El es~udio de la Edificaci6n y el Disefio Estructural. 
2. El es~udio del Urbanismo. 
3. Los grados acad~rnicos y títulos profesionales. 
Por lo ·que se refiere al primer terna: 

Los ternas fueron: 

Como presentaci6n del temario se aclara que los temas que 
se proponen son de carácter específico, con el fin de evi 
tar generalizaciones excesivas y para orientar el debate 
en forma tal que de~~ se deriven propuestas concretas ca 
paces de ser puestas en práctica de inmediato: 

IV.-CLEFA.- La IV reuni6n se llev6 a cabo en la Facultad 
de Aiquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería  
de Lima, Pir6, en diciembre de 1967. 

de la Universidad de la Rep6blica en Montevideo, lo que  
por diversas dificultades justificables no pudo realizarse. 
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Que se arbitren los medios necesarios para que, en las Fa 
cultades de Arquitectura, se profundicen las disciplinas  
del disefi~ urbano y de. la planificaci6n física, mediante 
la especializaci6ri de pre o postgrado, del modo ~ue se  
formen profesionales capacitados en diversris niv~les para 
participar en equipos .interprofesionales. 

Que se desarrolle en las Facultades de Arquitectura el aná 
lisis de los procesos y ámbitos sociales que condicionan 
las diversas formas de localizaci6n humana de manera que  
la formaci6n inicial de todos los estudiantes de Arquitec 
tura se fundamente en una comprensi6n sistemática y críti 
ca de la sociedad. 

En relaci6n al terna del Urbanismo: 

Considerar ~ue el aprendizaje de Estructuras y Edificaci6n, 
constituye uri aspecto fundamental y formativo en el estudio 
de la Arquitectura. 

En las cátedras de proyectos se exigirá el disefio y el pr~ 
dimensioriado estructural de los trabajos que se realicen. 
Los profesores de Proyecto tienen la responsabilidad de  
valorar los aciertos de orden constructivo y estructural, 
corijuntamente con los dem's aspectos arquitect6nicos. 
Aurique Edificaci6n y Estructuras son áreas del conocimien 
to tecnol6gico de la Arquitectura, profundamente relaciona 
dos entre sí, se ha considerado que en la docencia presen 
tan características propias que justifican su tratamiento 
separado, si bien, adecuadamente coordinado. 

crear uri hábito de es~udio que permitan al estudiante pe~ 
feccioriarse y asimilar posteriormente los progresos de la 
ciencia sin alentar las creaciones arbitrarias e insensa 
tas. 
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Que las Facultades y Escue La.s de Arquitectura de América  
Latina mentengan como objetivo fundamental en la formaci6n 

Para el tema de grados académicos y títulos profesionales: 
Recomendar ~ue las Facultades y Escuelas de Arquitectuia  
exijan a los respectivos gobiernos que los convenios inter 
nacionales de intercambio para el reconocimiento de títu 
los sean hechos con la intervenci6n y aprobaci6n de lasco 
rrespondientes universidades. 

Destacar. la importancia y necesidad de la investigaci6n 
por Institutos especializados en temas que enriquecen la  
ensefianza del Urbanismo para Arquitectos. 

Que la relaci6n entre. la Aiquitectura y el área de Urbanis 
mo se realice a trav~s de: conocimientos especializados  
impartidos a través de la integraci6n de los profesores de 
Urbanis~o en Taller,_ junto con profesores de otras especi~ 
lid~des y a través de trabajos de análisis realizados en  
esa materia por los mismos alumnos. 

Que los conocimientos de tipo urbanístico se encuentren pr~ 
sentes a lo largo de la carrera en todas las disciplinas  
que tengan alguna relaci6n con ellos (Historia, Teoría de  
la Arquitectura, Taller, etc.) para que la ensefianza del  
Urbanismo no constituya solo una materia aislada sino que 
el corijunto de las materias concurra a reafirmar, en disti~ 
ta medida esa formaci6n, adaptando para ello estructuras y 
programas y requiriendo capacitaci6n del personal docente. 

Que se afian~en sistemas a organismos universitarios inter 
disciplinarios ·que serán forjadores de la ciencia y de la 
té~nica del planteamiento, para el estudio ciehtífico de  
la co~unidad y encargados de la formaci6n del personal id~ 
neo para la aplicaci6n de las artes y técnicas conducen 
tes a su desarrollo. 
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- . - 
profesi6n de Arquitecto en América Latina. 
Que 'pa r a el ejercicio de las tareas docentes,. se. requiere 

Haber realizado trabajos en contacto con la realidad de su 
medio, ·que aseguren su toma de conciencia de la mis i6n fun 
damental de servicio a .l a c omun i.d ad que va implícita en la 

Haber recibido una forrnaci6n académica de alto nivel univer 
sit~rio, que asigure su valor intelectual acorde con las  
responsabilidades inherentes a la profesi6n. 
Haber sido s6lidarnente formado en los aspectos fundamenta 
les y conceptuales de todas las técnicas que determinan la 
obra de Arquitectura. 
Haber realizad~ una práctica en el campo de la arquitectura, 
controlada y dirigida, que acredite suficientemente su cap~ 
cidad de desempeñarse con eficiencia en el ejercicio de la 
p r o f'esi.ón . 

El Aiquitecto egresado de ~uestras Casas de Estudio deberá: 
Finalmente corno "Recomendaciones" generales lo siguiente: 

Que corno complemento indispensable de lo anterior, se ins 
tituyan es~udios de postgrado acreedores de títulos acidé 
micos de maestría destinados a la preparaci6n especializa 
da y pr~funda en iquellos aspectos del que hacer arquitec 
t6nico ~ue la Universidad estime necesarios de acuerdo a  
las demandas de ricursos humanos en su área de influencia. 

del arquitecto, impartir al estudiante una enseñanza bási 
ca e integral en el sentido de dominar, poi una parte,  
los furidarnentos de los diversos campos del conocimiento que 
intervienen en ~u forrnaci6n, y de asimilar, por otra, el  
plano de relaciones interdisciplinarias en el cual se pla~ 
tea la Aiquitectura, de manera que sea capaz de proyectar 
su acci6n en el esfuerzo nacional de desarrollo. 
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En cada una de esas ·funciones debe comprender los s i.gu i.err 

La cornunicaci6n·debe abarcar todas las funciones básicas  
de li uriiversidad, que son: docencia, investigaci6n y ex 
tensi6ri, con todas las posibilidades temáticas deterrnirtá~ 
dos e; el o los ternas para cada caso general o especial,  
bilateral o mu l t i La.t e r a L de inicia ti va. 

Existe un evidente icuerdo sobre la necesidad de conocer, 
esti~ular, desarrollar y organiz~r de la manera más efi 
ciente las co~unicaciories entre las facultades y escuelas 
de arqui t e c't.u r a , así como, en.t r e arquitectura y medio. 

Del terna de las C6rnunicaciones: 

Algunas de las conclusiones de estos temas fueron las si 
guientes. 

En la convocatoria fueron propuestos dos ternas para tratar 
se: El primero Las C6rnunicaciones entre los Centros de En 
señanza de Arquitectura y el segundo Diversificaci6n de la 
Enseñanza de la Arquitectura. 

V.- CLEFA.- En la Ficultad de Arquitectura de. la Universi 
dad Nacional de Colombia, en MedellÍn Colombia, se efectu6 
la V CLEFA con fechas del 4 al 8 de Mayo de 1970. 

Que las Escuelas y Facultades de América Latina promuevan 
para la forrnaci6n de cuadros docentes, estudios específi 
camente adicuados a este efecto, concebidos corno una espe 
cialidad del aiquitecto y acreedores del grado académico 
de maestría. 

no s61o el dominio de determinadas disciplinas profesion~ 
les, sinci tarnbiéri el aprendizije de técnicas propias de la 
pedagogía y la investigaci6n aplicadas al nivel superior  
de enseñanza. 
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Respecto al directorio de docentes, investigadores, exper 
tos .. Cada es~uela o ficultad de. aiquit~¿tura, dentro di un 
lapso· no mayor de tres meses a partir de. la reunión de la 
V CLEFA, deberá hacer llegar. a la sede de la. V CLEFA una  
lista de profesionales miembros de dichas instituciones,  

Respecto a docentes e investigaciones. Producida la infor 
maci6n por la sede de la V CLEFA, de icuerdo con el documen 
to básico de Lima, las escuelas y facultades de arquitectu 
ra, segán sus respectivas afinidades, gestionarán acciones 
hila terales o multilaterales. -r e fe r e n t e s a la coordinación  
en materias investigativas, intercambio de docentes, becas 
y planes en general. 

Docencia, Investigaci6n, Extensi6n. 

Coordinaci6n: 
La coordinación debe considerar las funciones básicas de  
la universidad en la sigtiiente forma: 

El Intercambio debe abarcar lo siguiente: 

Medios humanos: docentes, estudiantes, investigadores; 
Expertos: en administraci6n, en educaci6n superior, en en 
señanza, en otros, 
Medios Materiales: trabajos y proyectos, exposiciones ambu 
lantes, textos básicos y especiales, enseñanza programada, 
televisi6n educativa, educaci6n por satélites, otros, 

Informaci6n: 
Utilizar el d~cumento básico aprobado en la IV CLEFA real! 
zada en Lima, a fin de recopilar la informaci6n necesaria 
sobre las escuelas y facultades de arquitectura. 

Iriformaci6ri, intercambio: humanos y materiales; programa 
ción y coordinación. 

tes aspectos: 
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Lo hasta iquí sefialado será el primer paso hacia el establ~ 
cimiento de un sistema de comunicaciones entre las escuelas 
y f a.cu Lt.a de s de arquitectura de América Latina. 
Para poder mantener actualizada la informaci6n, que es la  
qué perrni te. el intercambio y la comun i.c a c i ón , y para que la 
coordin~ci6n ~u~da establecerse de la manera má5 abierta y 
flexible; se recomienda la creación de un organismo central 

Se recomienda ~ue el intercambio, en lo que se refiere a la 
participaci6n de docentes se realice seg6n lo pr~puesto por 
la Universidad de Buenos Aires en la página 34 de su pone~ 
cia, bajo el título "Del profesor a cargo del curso" . (4). 
La persona que se invite será seleccionada de co~6n acuerdo 
entre las eicuelas o ficultades interesadas. Las condicio 
nes de financiamiento serán resueltas en cada caso, mien 
tras se establece un organismo central permanente que las  
determine. 

Se acoge la proposici6n de Uruguay sobre la creaci6n, en ca 
da Es~uela o Ficultad, de un equipo permanente encargado de 
establecer, mantener y desarrollar las comunicaciones en  
los niveles interno, nacional e internacional. 

A lo anterior debe agregarse la centralizaci6n y distribu 
ci6n de todo el material informativo respecto de los viajes 
de académicos, latinoamericanos o no, que sean invitados a 
nuestros países, para así hacer 6ptimo el aprovechamiento  
de su presencia. 

Se acepta el ofrecimiento de México para centralizar y dis 
tribuír la informaci6n respecto de los viajes de profesores, 
investigadores y expertos, de suerte a permitir lo que en  
su ponencia se denomina "Simposium Permanente" 

que puedan ofrecer servicios de intercambio, suficientemen 
te completa. 
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Que las universidades latinoamericanas en conjunto formen 
una ficultad latinoamericana de ciencias del hombre, de su 
Habitat y de la Planificaci6n Física correspondiente que  
permitan formar aca~émicris de nivel superior y replantar  
en ~u orig~n y proyección riuestra cultura latinoamericana. 
Para tal efecto las univ~rsidades gestionarán con los orga 
nismos pertinentes de Las. Naciones Unidas dicha formación. 
Que cada país form~ ui ~nico organismo académico interuni 
versitario, de docentes, investigadores y estudiantes, que 
tenga como .furic i.ón el logro de esos objetivos y tienda a 
una formulación total y" unificada de nuestras universidades 
en nuestros respectivos pueblos. 

En el tema Diversificaci6n: 

La Es~uela de Aiquitectura de la Universidad Nacional Aut6 
noma de México _deberá centralizar y distribuír la informa 
ci6n respecto a los viajes de profesores y organizar el  
"simposium permanente" . 

Se recomiehda el. estudio de li ubicación, fuhcionamiento y 
relaciones con el organismo central, sobre la base de los  
estudios presentados por la Facultad de Arquitectura.de la 
Universidad de Zulia, Venezuela, titulados "Universidad de 
Zulia: Universidad Latinoamericana", y se encarga esta ta 
rea a la sede de la VI CLEFA. 

Para dar forma definitiva a ese organismo central se prop~ 
ne qu~ la sede de la VI CLEFA tome sobre sí la responsabi 
lidad de programar y proponer su organización, como una ta 
rea concreta, utilizando la informaci6n existente, por 
aparte del temario específico de la VI CLEFA. 

como el propuesto por la Facultad de Aiquitectura de la  
Universidad de Chile En Santiago. 
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5.  Centros mundiales y latinoamericanos que ·cubren algunos 
de los. a s pe c t o s r De s a.r roL'l o de Investigación, Formación de 
Investigadores. 

2. Propuestas para la creaci6n de estructuras organizati 
vas apropiadas y formaci6ri de personal para el cultivo y de 
sarrollo de la investigaci6n. 
3. Teorías, metodologías y equipos relativos a la investi 
gaci6n arquitect6nica'. 
4.~ Ejemplos de investigaci6h aiquitect6nica en énfasis es 
pecial en la de s cr i.p c í.ón. de. la metodología empleada. 

. . 

1. Definici6n d~ una política de investigaci6n arquitett~ 
nica en varios niveles: Latinoamericano, Regional, Nacio 
nal e Institucional. 

En vista del limitado desarrollo actual de la investiga  
ci6n en la aiquitectura latinoamericana, y en sus centros 
de enseñanza, se propone que los subtemas se dirijan espe 
cialmente hacia iquellos pasos o acciones que permitan el 
establecimiento firme de la investigaci6n arquitect6nica  
en las instituciones latinoamericanas y que faciliten la  
creaci6n de un cuerpo básico de teorías y metodologías. En 
tal sentido los principales subtemas podrían cubrir los as 
pectas siguientes: 

El tema base de la reuni6n, de icuerdo con la Convocatoria 
fué: La Investigaci6n en la Arquitectura Latinoamericana. 
Además se proponían 5 subtemas con el siguiente razonamien 
to: 

cia. 

VI CLEFA.- En Maracaibo, Veneztiela con fecha del 6 al 12 
de febrero de 1972 y con sede en la Facultad de Arquitect~ 
ra de la Universidad del Zulia se efectu6 esta VI Conferen 



La Secretaría de la CLEFA una xez organizada debe revisar  

Apoyar la decisi6n de la UDUAL de crear una oficina orienta 
da a registrar las d6cu~entaciones e informaciones aporta 
das a las diferentes CLEFAS por las facultades y escuelas  
latinoaméric~nas de aiquitectura. 
Solicit~r a la Universid~d de Zulia organizadora de la. VI 
CLEFA y a la un i ve r s i.dad que sea designada como o r g an i z a do 
ra de la. VII CLEFA, el ~isefiar y proponer a las facultades 
y escuelas de arqui t e ct ur a , un mecanismo que dé continuidad 
a la labor de las conferencias. 

Recomendar la puesta en marcha de programas de investiga 
ci6n en todas las facultades y escuelas de arquitectura. 

Entiende la Comisi6n que la organizaci6n, los recursos y 
métodos para la investigaci6n en arquitectura en América  
Latin~, deben expresar las condiciones de cada país y por  
lo tanto cada institu¿i6n  en su autonomía  debe decidir 
su propio camino. 

Declarar no conveniente, por el momento al menos, la crea 
ci6n di un centro de coordinaci6n de la investigaci6n a ni 
vel latinoamericano. 

Postergar las consideraciones sobre la conveniencia de la  
creaci6n di un centro latinoamericano de documentaci6n e 
informaci6~ y proponerla como tema dentro de la VII CLEFA, 
previo eitudio por parte de las Escuela~ y Facultades de  
Arquitectura. 

Reclamar a las Ficultades y Es~uelas de Arquitectura la  
creaci6ri de los mecanismos de informaci6n recomendados por 
la V CLEFA. 

A contin~aci6n se anotan algunas de las conclusiones y pr~ 
posiciones: 
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Se dis~uti6 acaloradament~ entre. varias delegaciones, mas 
por ideología política 'que por procedimientos de tipo cien 
tíficci, lo que trajo como consecuencia que no habiendri un 
misinci grada de formaci6h política, derivado de.ias restric 
cienes existentes en algunos países,: se dio el .c as.o de que 
lo que para unos· era sabido para otros era tema nuevo. 

Desde un principio se puso de manifiesto un desconocimien 
to general hacia los trabajos que se iban a dis~utir en la 
Comisi6n, lo cual trajo como cons~cuencia que no se discu 
tiera en base a ellos, sino en base a temas generales que 
inclusive escapaban del temario de la Comisi6n y de la Con 
ferencia misina. 

Eri una de las Comisiories se hicieron algunas observaciones 
como las que se anotan: 

Se reitere lo expresado anteriormente, o sea, que la Meto 
dología utilizada en esos programas de investigaci6n enfa 
tice el plano econ6mica socialhist6ricocientífico. 

Investigar en Latinciamérica las condiciones del desequil! 
brio s0cial, enmarcando ~stas en campos de acciones que  
produican alter~ativas más humanas dentro de una libera 
ci6n de los esquemas de dependencia econ6mica e ideol6gi 
ca, tanto externa como interna. En este sentido, la inve! 
tigaci6n debe estar orientada a dete¿tar los problemas  
del subdesarrollo y proponer sriluciones para ello. 
Que la investigaci6n sea considerada de interés central  
en el proceso de anprendizaje en América Latina, en el mar 
co de la Universidad Latinoamericana y dotada en todos los 
niveles y en todos los momentos. 

los reglamentos de las conferencias buscando una partici 
paci6n efectiva de profesores y estudiantes y una opera 
ci6n más ágil e informal de las conferencias. 
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VIII.~CLEFA.~ En la ciudad de Guayaquil, Ecuador los días  
10 al 14 de septiembre de 1978 fué celebrada la VIII Confe 
rencia· en la Ficultad de Arquitectura y Urbanismo de la  
Universidad Estatal de Guay aqu i L, 

tectos, los "Considerandos" y "Acuerdos" se salieron total 
mente de la temática y de acuerdo con los "signos de los  
tiempos'' , solamente,en ~u totalidad fueron expresiones po 
1Íticoideol6gicas que hacían referencia a los problemas  
que aquejaban a var ios. de los países latinoamericanos en esa 
época. 

A6n cuando tanto las ponencias en los tres temas, como los 
comentarios oficiales que fueron presentados previamente P! 
ra ser leídos en la ieuni6n trataron los asuntos refiriéndo 
se a fos problemas académicos de la formaci6n de los arqui 

. . 

A cadi uno de los ponentes oficiales, correspondieron, tam 
bién como invitados para el caso, uno o dos comentaristas  
especiales. 

1.- Relaci6n entre Esiructura Social y Estructura Espacial 
en Latinoamérica. 

2. - La Arqui t e ct.u r a y la Problemática Específica de América 
Latina. 

3. Bases para la formaci6n del Arquitecto en América Lati 
na. 

En la convocatoria fueron señalados tres temas para presen 
tarse .. en las Ponencias Oficiales de otros tantos de los in 
vitados especiales a participar: 

Vll-CLEFA.- Con sede en la Facultad de Aiquitectura y Urb! 
nismo de la Universidad Central del Ecuador, fué la VII  
Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Ar 
~uite¿tura, del 15 al 22 de Marzo de 1975 en la ciudad de  
Quito Ecuador. 
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'Que se dé preferencia al í.nve.nt ar í o de informaci6n t e cno Ló> 
gica entre los países eQ vías de desarrollo, y no como siem 
pre. se ha hecho entre país~; industrializados a los del Ter 
cer M~ndo, con lo cual se pretend~ conceder la cadena de de 
pendencia tecnol6gica y sobre todo intele¿tual, ~ue liga a  
los países de América La tina a. los de Europa y Estados Uni 
dos; que: a la investigaci6n sobre .t.e cno Log í a la alternativa 
sea un instru~ento de trabajo. en ios talleres, ~u~ las in 

Además en este subtema hubo las siguientes recomendaciones 
o conclusiones: 

Con respecto al segundo ~ubtema: Tecnología y Pr~fabrica 
ci6n en la Construcci6n Masiva, hubo también un desacuerdo 
por lo que se refería a que si existía o no infraestructu 
ra tecnol6gica en América Latina. 

En la Relatoría General se hace constar que hubo una muy 
nutrida asistencia de alumnos. Por lo que se refiere al  
primer subtema: Humanismo y Demografía, no pudo haber 
acuerdo en ~uanto a resoluciones, por diversidad de crite 
rios, la proposici6n fué que "por su importancia como docu 
mentos analíticos e ideol6gicos recomienda a las escuelas 
y ficultades de Arquite¿tura, la discusi6n de las ponen 
cias oficiales en el mismo término de ellas" 

En esta ocasi6n hubo nueve invitados para presentar las  
ponencias oficiales, tres en cada uno de los tres subte 
mas. Independientemente fueron presentados varios traba 
jos más de interés. 

El tema general fué "La Arquitectura en los Asentamientos 
Humanos de América Latina" que se dividi6 en tres subte 
mas: Humanismo y Demografía en la Arquitectura; Tecnolo 
gía y Prefabricaci6n en la Construcci6n Masiva; Los Aspe~ 
tos Interdisciplinarios en la Docencia de las Facultades 
y Escuelas de Arquitectura. 
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Agregando que se contemple como problema práctico que le  

Nu~stras facultades o escuelas, como responsables de la  
formaci6n del arquitecto, deberán encarar con seriedad el 
desafío que significa una nueva concepci6n del diseño ca 
racterizada no ya por un abierto libertinaje de la forma  
sino por la verdadera creatividad que implica el hecho de 
proponer, en base a la conjugaci6n de componentes y elemen 
tos simples y repetitivos, un objetivo final enriquecido  
parcialmente y exento de los vicios de monotonía y deshuma 
nizaci6n que han signific~do siempre los conjuntos de vi 
vienda complejos que tengan otras (?). Desde luego lo ante 
rior pre~upone por parte de las es~uelas de Aiquitectura, 
trabajar en favor de la reivindicaci6n de la disciplina de 
composici6n básica en los primeros años de la formaci6h  
del arquitecto. 

Si entendemos ~ue tal aspecto productivo de la vivienda  
masiva comri uri proceso integral interdisciplinario, además 
de la organizaci6n científica del trabajd que con métodos 
racionalizados propenda por una iridustrializaci6n en la  
prdducci6n de sus funciones habitacionales, debemos ante 
todo indentificar y describir la nueva actitud que al ar 
quitecto como diseñador debe asumir en el momento de con 
cepci6n del proyecto aiquitect6nico. Esta nueva actitud  
del aiquitecto diseñador se impone para poder originar un 
despigue hacia la aplicaci6n de tecnología racicinal, má~ 
allá de la simple vida artesanal que nos permita una mejor 
utiliz~ci6n de nuestros recursos técnicos. 

vestigaciones de tecnologías las alternativas se planteen 
a comunidades locales como respuesta a los problemas habi:_ 
tacionales de carácter social siempre que conlleven la a 
plicaci6n práctica como modelo o prototipo de diseño, así 
como el trabajo en escala de las comunidades interesadas. 
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Finalmente, también en esta reunión hubo proposiciones de  
carácter políticOideológico respecto a problemas de dos de 
ios país~s asistentes. 

Se sefial6 la necesidad di una planificaci6n universitaria 
integral a la vez que se observ6 la necesidad de mayor e~ 
periencia, planes y programas de difusi6n docente así como 
incrementai una formaci6n pedag6gica te6ricoprácticad~ 
cente y dicente. 
Respecto al tema específico de los aspectos interdiscipli 
narios, se ha constatado la existencia de coincidencias en 
la mayor parte de los trabajos y opiniones vertidas alred~ 
dar de lo siguiente: Que los aspectos interdisciplinarios 
deben presentarse en la formación del arquitecto como int~ 
graci6n de conocimiento en la práctica específica a través 
de los métodos científicos; que la formaci6n interdiscipli 
naria re~ultará del aporte del Íuncionamiento del tipo in 
terprofesional; ~ue la relaci6n interdisciplinaria se pla~ 
tea ante la necesidad de enfrentai un problema específico, 
y que sus contenidos te6ricos se conforman en íunción de 
requerimientos concretos; que los conocimientos de las d~ 
sciplinas te6ricas deben adaptarse a los requerimientos y 
métodos específicos de la formaci6n del aiquitecto. Se e~ti . . . - . - . 

m6 la importancia del desarrollo junto a profesores y estu 
diantes, d~ uria formaci6h creativ~ y crítica capaz de gene 
rar acciones transformadoras. 

Para el tercer subtema, aparecen en la Relatoría General  
algunas consideraciones: 

corresponde al arquitecto para la aplic~ci6n de tecnolo 
gías alternativas en la soluci6n de los problemas técnicos 
productivos de la vivienda de interés social en América La 
tina. 
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Debe constituír~e una teoría aiquitect~nica comprometid~  
con uri proyecto de liberaci6n nacional y social, a decu ada 

Con objeto de motivar una participaci6n ef~ctiva de parte 
de los alumnos de todas las escuelas de Latinoamérica fué 
enviada la Convocatoria para la I Confrontaci6n Latinoame 
ricana de Proyectos de Estudiantes de Arquitectura, con el 
tema "Espacio Comunitario de un Medio Urbano" . Participa 
ron 22 proyectos, correspondientes a 15 escueias. Esta con 
vocatoria sent6 precedente para continuar con los concursos 
de alumnos en las siguientes reuniones. 
Las c oncIu s Lone s o proposiciones fueron para el caso del  
primer subtema La Bn s e ñ an z a de. la Teoría las siguientes: 

La Es~uela Naciohal de Arquitectura de la Universidad Na 
cional Aut6noma de Méxi~o solicit6 la sede con objeto de  
celebrar el bicentenario (17811981) del inicio de la en 
sefianza de la Aiquitectura en la Academia de San Carlos,  
antecedente de la Escuela Nacional de Arquitectura, la más 
antigua de América Latina, como instituci6n de ensefianza  
de la Arquitectura. 
En la ¿iudad de México del 9 al 13 de noviembre de 1981  
fué la IX CLEFA. Como tema general fué: La Ensefianza de la 
Arquitectura en América Latina, con la siguiente ~ubdivi 
si6n: La Ensefianza de la Teoría; La Ensefianza de la Técni~ 
ca; La Ensefianza del Disefio. Para cada uno de los ~ubtemas 
se invit6 a tres ponentes oficiales, un total de riueve y  
además se invit6 a 2 conferencistas especiales con tema li 
bre. 

IXCLEFA.~ En la reuni6n de Gu~yaquil se había tomado el  
icuerdo de que la siguiente sería en México como país, es 
decir que al~una de las universidades mexicanas pidiera a 
la UDUAL la sede. 
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En lo que se refiere a la enseftanza de la Técnica: 
Dado que riuestra raz6n de ser como formadores de nuevas ge 
neraciones de arquitectos obliga al análisis permanente de 
nuestras experiencias docentes, se propone que existan en  
el temario de 1 as pr6ximas confer en.c.ia.s , comis Lenes de t r a 

Pero para ello debemos contar con instrumentos cognosciti 
vos y críticos eficaces, poseedores de una firme sustenta 
ci6n científica, para lo cual, obviamente, deben trascender 
se los límites del ámbito universitario, de acuerdo a lo  
que cada coyuntura nacional aconseje. 
En ~uanto a la metodología apropiada para la producci6n y 
cir~ulaci6n del discurso te6rico, se considera que la vía 
de la clas~ magistral es la menos eficaz, proponiéndose en 
cambio una ensefianzaaprendizaje basada en una activa partl 
cipaci6n es~udiantil. 

Esto no sigriifica la desestimaci6n y el rechazo apriorísti 
co en bloque de toda aquella producci6n. Es necesario com 
batirla en todo lo que resulte inad~cuado y hasta peligro 
so para nosotros, pero también debemos apropiarnos de todo 
aquello que debidamente depurado y recontextuado pueda re 
sultarnos de utilidad. 

Esta teoría debe salir al paso a las T.A. generadas en los 
países centrales, las que contando con poderosos aparatos 
de difusi6n, llegan profusamente hasta nosotros, constit~ 
yéndose, en el mejor de los casos, en factores diversioni~ 
tas, cuando no en una verdadera fuerza contrarevoluciona 
ria actuinte en el ámbito te6rico. 

a la realidad latinoamericana y a las peculiaridades de C! 
da uno de riuestros países y que se riutra no solo de nues 
tras experiericias, sino también de las propias de los ~ue 
blos hermanos del Tercer Mundo. 
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Para el subtema Enseñanza del Diseño, las principales fue 
ron: 

Deben fomentarse actividades para la formaci6~ y superaci6n 
del profesorado del ~rea t~cnica, tanto en los aspectos pr~ 
fesionales como pedag6gicos. Debe propiciarse sobre todo el 
intercambio entre nuestras instituciones. 

La enseñanza de. la técnica debe pro~ucirse en el marco de  
los objetivos trazados para la formaci6n de los arquitectos 
de que se trate. Sus contenidos deben tener en cuenta la  
problemática existente en la regi6n o país donde van a tra 
bajar dichos egresados. 

·El taller de diseño, en el cual se produzca la actividad  
de síntesis, debe estar programado para que en todos. los  
aspectos de su desarrollo intervenga la asesoría de prcife 
sores del área técnica. 

El tronco básico de la formaci6n del arquitecto es el di 
seño, al que debe concurrir la enseñanza de la tecnología. 
Las diversas técnicas que tienen aplicaci6n en la profe 
si6n, deben ser enseñadas en una primera etapa de formaci6n 
y apli¿adas posteriormente en los talleres de diseño, en  
donde se produzca la actividad de síntesis. Los conocimien 
tos técnicos deben tomarse en cuenta desde los inicios del 
proceso de diseño. 

Se propone, dado que en esta Conferencia no se ha agotado 
el análisis de la problemática, objeto de dis~usi6n, y so 
bre la base de lo expresado en la recomendaci6n anterior, 
que la pr6xima Conferencia sea dedicada Íntegramente a la 
problemática de la enseñanza e investigaci6n. 
La tecnología es el instrumento, más no el fin, para la  
realizaci6n de la arquitectura. 

bajo fij~s para el intercambio de experiencias sobre la en 
señanza e investigaci6n, in¿luye~do la pedagogía. 
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X-CLEFA.- La Facultad de Arquite¿tura y Urbanismo del~ Uni 
. ve.r s i.dad de Sao Pau Lo fué la. sede de .e s t a X Reunión de la 

Se propone como necesario el intercambio de profesores en 
tre las diversas escuelas y facultades, así como cursos de 
formaci6n pedag6gica para los profesores. 
Apoyar la creaci6n de la "Asociación Latinoamericana de Fa 
cultades y Escuelas de Ar'qu i tectu r a " a mediano plazo, mien 
tras que en el corto plazo se reconozca como 11Secretaría  
Permanente" 'que funcione entre CLEFAS, en el país. sede de  
la pr6ximi X CLEFA. 

Definir el perfil del arquitecto que se quiere formar para 
América Latina, devolviéndole la calidad de ente creativo, 
es decir, investigador y propugnador de nuevas s6luciones  
del hábit, para las clases populares de nuestra regi6n. 
Fortalecer los conocimientos de carácter formativo por en 
cima de esquemas te6ricos generalizantes que impiden ver de 
cerca el verdadero rol del arquitecto latinoamericano. 

Convertir el ~ulataller de disefio en uri laboratorio, don 
de los estudiantes, corijuntamente con los profesores, rea 
licen un trabajo colectivo, evitando las s6luciones indivi 
dualistas, y permitiendo, de esta manera, un nivel más  
amplio de crítica sobre ~l tema tratado. 

La pr&ctica del disefio al interior de escuelas y faculta 
des de Aiquite¿tura, debe hacérsele sobre investigaciones 
serias de la realidad objetiva, para dar soluciones concre 
tas a las demandas de la poblaci6n. 

Tender a una formaci6n integral que permita una unidad en 
tre lo humano, t6cnicri, funcional, estético, econ6mico, s~ 
bre la base del an&lisis del contexto regional, nacional y 
local. 
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Considerando que las características del desarrollo de los 
asentarniehtos humanos latinoamericanos, exigen cambios con 
cep~uales, institucionales y políticos para el abordaje de 
esos problemas. 
Sin estos cambios de enfoque, resulta imposible una perfec 
ta comp r errs i ón de los principios que. rigen el desarrollo  
econ6mico, social y cultural de la regi6n. 
Esta p r oducc i ón debe objetivar corno. r es u Lt.a do los medios 

sas fueron las que se presentaron. 
Entre las conclusiones principales, fueron las siguientes: 

Independientemente de las ponencias ofi~iales, muy numero 
. .. 

El terna que correspondi6 al Concurso Latino Americano de  
Proyectos de Estudiantes de Arquitectura fué: "Asentamien 
to humano adecuado al sitio, a los medios técnicos dispüni 
bles, a la ~ituici6n socioecon6rnica y que atienda a las  
necesidades básicas de una comunidad" 

Cuatro fueron los Ponentes Oficiales, cada uno con dos co 
mentaristas. Dos fueron las Conferencias Magisirales, una 
al principio y otra al final de la ~euni6n. 

CLEFA. Se. realiz6 del 19 al 26 de o¿tubre de 1983 en Sao 
Paulo, Brasil. 
De acuerdo con la recomendaci6n de la anterior CLEFA el  
tema general fué: "Enseñanza e Investigaci6n en Arquitec 
tura en América Latina. Experiencias Realizadas: Evaluaci~ 
nes y Perspectivas" con los tres subternas siguientes: Poli_ 
ticas de Enseñanza e Investigaci6n en América Latina; 
Acciones Institucionales que Garanticen la Realizaci6n de 
Enseñanza e Investigaci6n en Arquitectura; Experiencias  
Concretas Realizadas en Enseñanza e Investigaci6n en Arqui 
tectura. 
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Abrir· lai hriiversidades para una mejor particip~ci6n rle la 
sociedad,. iju~tanda sus programas para atender los proble 

Que se establezca por medio d~l proceso de intercambio lí 
neas temáticas co~unes de investigaci6n en arquite¿tura,  
que atiendan a intereses comunes regionales o de grupo de  
países en semejante estado de desarrollo. 
Que por medio de los mecanismos ya existentes entre los pa 
íses, bilateralmente, o en.t r e o r g an í.z ac í one s internaciona 
les rnu Lt i.La t e r a l merrt e , se busque una actuaci6n más consis 
tente, intelectual o financieramen.te, en el campo de las  
ciehcia~ del habitat. 

Recomierida que las es~uelas y ficultades se comprometan,  
formalmente, con el establecimiento de un sistema regional 
de informaci6n te6ricocientífic~s y tecnol6gicas buscando 
la sistematizaci6n de produ¿ci6n de conocimiento regional. 

Es fundamental, por lo tanto, la cualificaci6n rigurosa  
del cuerpo académico de riuestras escuelas y facultades,  
dentro di un contexto que permita el desarrollo de iquipos 
interdisciplinarios y multisectoriales. 

Las políticas de investigaci6n en el área de asentamien 
tos humanos, deben buscar ante tod~ una asociaci6n perfe~ 
ta entre el rigor científico y las necesidades locales y 
regionales de las áreas econ6micas, sociales y culturales, 
incorporando el concepto académico de investigaci~n cien 
tífica o tecnol6gica al potencial existente de la experien 
cia vivida por los sectores informales de la sociedad. 

para la transformaci6n de las estru¿turas de ensefianza y 
de producci6n del conocimiento y simultáneamente constit~ 
irse en el medio para acelerar el proceso de producci6n  
de bienes y servicios adecuados a las necesidades de la  
co~unidad, como en efectiva correspondencia de los objet! 
vos de la propii universidad. 
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De icu~rdo a la Convocatoria el Tema General fué: Enseñan 
za e Investigación para el Rol de la Arqu i t e ct u r.a. en su  
Corrt.r.i.buc i ón a los Pr ob.l ernas de los Sin Abrigo en América 
Latina, con cuatro subtemas: Aportes Coric r e to s a la Pro 
blemática de los Sin· Abrigo; Irivc s t i gac í ón para .La Enseñan 

- - 

la Universidad de Morón fué celebrada la XI Conferencia. 

Xl.-CLEFA.- En Morón, Buenos Aires, Argentina del 9 a I 14 
de septiembre de 1985, en la Facultad de Arquitectura de.  

Al finalizar la reunión, en junta extraordinari~ los Dire~ 
tares y Decanos, hicierori una declaracióri en la que entre 
otros puntos acordaron: 
Establecer una relación estrecha entre nuestras institucio 
nes, que se signifique por un intercambio directo de form~ 
ción general, planes de estudio, investigaciones y siste 
mas de enseñanza en una primera instancia, y en segunda  
paralelamente a lo anterior, el correspondiente a docentes 
y alumnos. 
Concentrar en la UDUAL toda la informaci6n y pedirle que  
la distribtiya entre las Escuelas y Ficultades de Arquitec 
tura y Urbanismo Latinoamericanas. 

Es necesario resaltar que la transmisi6n de experiencias  
debe hacerse en forma y términos que permitan la capitali 
zación de los conocimiehtos por parte de alumnos y profes~ 
res. 

Establecei una íntima relaci6n entre los programas de ens~ 
ñanza y de investigaci6n, dándoles carácter interdiscipli 
nario e integrador. 

mas sociales existentes, dando soluciohes en Arquite¿tura, 
Urbanismo, y Desarrollo y Organizaci6n Territorial, prin 
cipalmente para los grupos marginados. 
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La pedagoSÍ~ como ciencia y como técnica, ha.llegado a ni 
veles de desarrollo que son escasamente aprovechados por 
nuestras Facu l t.ade s y Escu e La s .Algunas de. las experiencias 
preseritadas permiten apreciar las posibilidades movilizad~ 
ras de la aplicaci6n de las más actualizadas técnicas ped~ 
góg íca s a todas las áreas .t ernát ica s del .cu r r í.cuLum de mies 
tras Escu eLa s y Facultades .. 

A pesar de ello resulta de interés para cada Escuela o Fa 
cultad considerar las expetiencias o propuestas didácticas 
de las restantes siempre que. ello sea realizado en profunda 
referencia a las ·circunstancias que le dieron nacimiento. 

Si bien riuestros países presentan problemáticas comunes en 
referencia al habitat, la pr~funda ~aíz social que los ge 
nera lo particulariza en cada uno de ellos en referencia a 
sus hist6ricas circunstancias, a sus componentes cultura 
les y a sui condiciones naturales. 

La Universidad no debe constituírse en mero formador de  
profesionales ~ue satisfagan pasivamente los requerimien 
tos explícitosinstitucionales del cuerpo social sino en 
un verdadero taller de detecci6n de necesidades implíci 
tas de la sociedad y de generaci6n de alternativa id6neas 
de superaci6n. 

A continuaci6n, algunas de las propuestas y conclusiones. 

El Coricurso Latinoamericano de Trabajos de Estudiantes de 
Escuelas y Ficultades de Aiquitectura propuso el mismo  
Tema General de la XICLEFA. 

za de Aiquite¿tuia: Teoría y Práctica; Ensefianza de Arqu! 
tectura para Participaci6n del U~uario en el Disefio; Ense 
fianza de Arquitectura para Participaci6n del Usuario en  
la Construcci6n, para cada uno de estos subtemas fueron  
invitados tres panelistas y además ~articiparon dos Confe 
rencistas Magistrales. 
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- 
transformación, debe ser asumida no como· un alejamiento 
del orden deseado sino como el surgimiento d~ uri riuevo or 
den que, sin suponer previo: "juicio de valor. relacional con 
aquel,: se nos presenta como el marco en que necesariamente 

La situaci6n global en nuestras ciudades, crecientes y en 

Recomendar la ensefianza personalizada, que tenga en cuenta 
la evoluci6n propia de cada alumno. 

Disefiar planes de es~udio y modos de ensefianzaaprendizaje 
que admitan y alienten la participaci6n de los usuarios en 
la soluci6n de los problemas que les atafien. 

Crear Departamentos de Pedagogía y establecer la carrera do 
cente obligatoria que posibilite el máximo nivel en la acti 
vidad pedag6gica, en cuanto al establecimiento de objeti 
vos, y práctica de ensefianza. 

Proponerse que el alumno conozca y asuma como propia la  
realidad cul~ural de su región, su naci6n y de iberoam~rica 
en general. 

También se dará preferente atenci6n a la investigación ref~ 
rida a los procesos didácticos que garantizan eficiente  
transferencia de conocimiento. 

,. pa1s. 

Basado en el alto grado de generalidad que la problemática 
presenta en todos nuestros países, se deberán propiciar pr~ 
gramas de investigaci6n interregionales que enriquezcan y 
potencien nuestros esfuerzos. En base a sus conclusiones 
de base, se particularizan las inv~stigaciones en cada 

Es necesario que las Escuelas y Ficultades asuman como  
prioritaria las tareas de investigaci6n, tanto de las com 
ponentes de la situaci6n ambiental como de las estructuras 
conceptuales requeridas para fundamentar una eficiente 
acci6n sobre iquella. 

40 



Xll-CLEFA.~ La Ficultad de Aiquit~¿tura, Urbanismo i Aites 
de la Un.i.ve rs idad Nacional de lng.eniería, de Lima, Perú a 

A la vez se expres6 la pre~cupaci6n especial por la ~alta 
. - . 

de contfnuidad, desarrollo y aprovechamiento' de todos aqu~ 
llos trabajos de gran calidad académica que se presentan  
en estas reuriiones y son poco aprovechados. 

En esta reuni6n se hiz~ una proposici6n concreta: la crea 
ci6n de un Seminario Latinciamericano de Inve~tigaci6n para 
la Docencia del Disefio Arquitect6nico con base eri una exp~ 
riencia del doctorado de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad. Nacional Autónoma de México. 

La pre~cupaci6n de riuestras Facultades de Arquitectura en 
relaci6n a la problemática de los Sin Abrigo deberá, pre 
via a toda cons ideraci6n d i dá c t i co instrumental fundamen 
tarse en el compromiso ético que como estudiantes y gradu~ 
dos isu~an quienes son privilegiados en su formaci6n por la 
sociedad y ~ue, por tal ciicunstancia, quedan constituidos 
en su~ permanentes deudores. 

Dado que la carencia de abrigo para estos anchos sectores 
de habitantes urbanos no es sino la evidencia en lo mate 
rial de complejos y profundos procesos de marginaci6n que 
reconocen dimensiones sociales, econ6micas, políticas y - 
cuilurales, aquella participaci6n deberá además y fundame~ 
talmente, significar vehículo de integraci6n y consolida 
ci6n de los marginados com~ grupo en sí y como componentes 
del cuerpo social consolidado. 

La participaci6n del destinatario en el proceso de materia 
lizaci6n de su habitat significa para el caso de los sin  
techo un potencial de optimizaci6n que va más allá del  
everitual aporte de su mano de obra. 

se desarrollará la sociedad fritura. 
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Con objeto de analizar el terna de el "Carácter de las Futu 
ras CLEFA1s y Actividades In.terCLEFA' s " se realiz6 una r eu 
ni6n de Decanos en la que algunos de los comentarios fueron 
los .s íguí.errt e s : 

Que .s e haga catá.logo de las .f a cu Lt.ade s y escuelas de Arqui 
tectura .d e América Latina por medio· de la UDUAL. 

Que 's e realice en adelante· una .t.ri.pLe CLEFA p ara LeLa ; Deca 

El terna para el coricurso de estudiantes se refiri6 a la  
"Vivienda Adecuada para los sectores de la Poblaci6n que A~ 
tualrnente no la Posée  Alternativas de Soluci6n al Proble 
ma en Arquitectura y Urbanismo" 

El segundo tema: El Problema Latinoamericano de la Vivien 
da, con los subtemas: La Aiquitectuia informal y la for 
mal: reto para la ensefianza y la profesi6n; Límites y pos! 
bilidades para el acceso de la vivienda en Latinoamérica; 
El disefio corno factor en el proceso productivo de vivien 
das; Nuevos conceptos en el planteamiento de viviendas en 
Latinoamérica para las necesidades proyectadas al afio 
2000. 

El primero: La Ensefianza de la Arquite¿tura y el Urbanismo 
para Latinoamérica en el Contexto de la Crisis Estructural, 
Econ6mica y Social, con los subtemas: La composici6n curr! 
~ular y las demandas proyectuales de la.pr~ducci6n de vi 
viendas; El taller de disefio: taller de. las necesidades so 
ciales; l~ urbano y lo ruial: categorías en revisi6n; ¿Ar 
quitectura y Urbanismo Latinoamericano? 

En este caso la convocatoria sefial6 dos temas generales.  
cada urio con cuatro subtemas. 

la que correspondi6 la sede de la XII Conferencia invit6 
a que ésta ~uviera lugar en la ciudad de Cusco,Perá del  
16 al 21 de julio de 1987. 
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la Universidad de San Carlos, en la cLu da d de Guatemala,.  
Con sede en la Ficultad de Aiquite¿tura de Xlll-CLEFA .. 

Conveniencia de un Secretariado para efectos de informa 
ci6n, estadística e intercambio. Definir funciones y recur 
sos. 

Necesidad de. reglamentar las CLEFAS, dada la regularidad  
con que se han realiz~do. 
Proposici6n para reuniones INTERCLEFAS, para poder dis~u 
tir lo académico y lo operativo. 

Es necesario ver escalas. El grupo que tenemos en este mo 
mento está en el límite de tr~tar isuntos. Si no, no podría 
dialogarse. La informaci6n a esta escala es ~ucho mejor. No 
es ser limitativo, sino estar a escala. Debe hacer reunio 
nes a nivel de decanos, etc .. y hasta de áreas. 

Cuando no han podido asistir a las CLEFAS se ~uedan sin no 
ticias del r~sultado. 

,, . econom1co. 

Que se hagi una ieuni6n anual preparatoria por subregio  
nes para organizar la CLEFA. 
Que la Secretaría sea permanente. Que no cambie porque fa 
llaría la contiriuidad. Una ~euni6n intermedia, al afio, con 
asistencia solamente de Decanos sería ~ucho más fácil y - 

nos, profesores y alumnos. 
Que para que se obtenga un provecho continuo de las CLEFAS, 
exista uri intercambio prGvocado por la UDUAL. Que ésta CO!!_ 

forme en .s u estructura un Secreta ria do que promueva y con 
centre~ Con un Secretario General y cuatro Auxiliares por 
zonas: Brasil, Andina, Cono Sur y Norte (Centro América,  
Caribe y México). 
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Para :poder conocer Ln t eg.r a Lmerrt e los problemas de la d o c en 
c i.a Y. la a rqu í.t ectu r a. es. necesario poseer un enfoque que  
combí.ne la Lrrt e r d i s c i.p.Lí.na r í.dad a la. vinculaci6n de la do 

Debido a que es imposible en un encuentro de escasos días 
de trabajo, de exposici6n y diicusiones de los temas trata 
dos, profundizar o conocer al menos los mismos, proponer a 
la p.l e.na r i.a el ·que los· t emas ocupen el espacio destinado a 
2 6 3 CLEFAS, de lo centrar io queda e orno "moda" y no como 
neces Ld a d . 

Algunas de. las proposiciones y con¿lusiones más importan 
tes se presentan a continuaci6n 

El Tema General se acuerdo con la Convocatoria fué: "La En 
sefianza de la Arquitectura, el Urbanismo y la Identidad 
Cultural en América Latina" . Con los cuatro subtemas si 
guientes: Los. valores ~ulturales en Latinoamérica; La de 
pendencia L~tinoamericana; Hacii una arquitectura Latino 
americana; La ensefianza de. la Aiquitectura, el urbanismo y 
la identidad ~u1tural. Para los dos primeros, de estos te 
mas, fueron in~itados ponentes oficiales y los dos áltimos 
para ser tratados por los participarites~ 
El tema propuesto para el coricurso de estudiantes fué so 
bre: "Rehabilitaci6n y/o Revitalizaci6nde Areas Urbanas" 
para lo que debía seleccionarsi una co~unidad urbana espe 
cífica o la derivaci6n del crecimiento de la misma e ciu 
dad o sector de la ¿iudad, poblado, barrio, etc) con rele 
vancia de carácter hist6rico y cultural, en la que se eva 
luaría la problemática en forma integral, tornando en cuen 
ta los factores hist6ricos, cul~urales, ambientales, econ6 
micos y sociales. La respuesta debería contener soluciones 
de caráctei urbano y aiquitect6nico. 

, 
Guatemala, con fechas del 13 ~l 18 de marzo de 1989 se 
lebr6 la XIII Conferencia. 
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La a rqu.it e ct ur a es expresión de la .cu lt u r a y del sistema 
- 

de p r oducc i ón , a la vez. 'que contenedora de las .r e la c í.one s 
sociales.· En América Latina ha .s i do y es influenciada por 
las ideas de las culturas dominantes. 

Debe preservarse y conservarse nuestro patrimonio cultural 
en los centros hist6ricos man.teniendo el aspecto formal y . . 

revalorizando sus furiciories sin que pierda su carácter. 

Se debe tomar en cuenta al tomar los aspectos formalarqu! 
tect6nic0 e identidad 'cu ltura L, el medio ambiente en que  
se puede desarrollai uri proyecto, respetándolo, sin copiar 
arquitectura extranjera o de nuestro pasado, es decir, en 
contrar uri iquilibrio entre: lo actual, lo pasado y el en 
torno. 

Debe existir concordancia entre el entorno nitural y el o~ 
jeto aiquitect6nico, sin que ello limite la satisfacci6n 
de las necesidades del hombre. 

cana. 

generan cinturones de miseria, deterioro en la vida social 
desequilibrio la " de los problemas más y en economia es uno 

grandes que se pueden detectar en la situaci6n latinoameri 

El crecimiento indiscriminado de los centros urbanos que  

El querer enmarcar en riuestras construcciones los rasgos  
característicos de riuestra cultura no significa el volver 
atrás con las chozas o bajareques. 
También es obvio darnos cuenta que la ciencia y la tecnol~ 
gía han generad6 un desarrollo acelerado, desordenado y  
sin planificaci6n, siendo el medio ambiente ignorado. 

cenciainvestigaci6nextensi6n. 
La investigaci6n arquitect6nica que parte de riuestras rea 
lidades será capaz de modificar la docencia que impartimos 
alejándola de "Modas e Ismos" y acercándola a la posibili 
dad de s6luciones más acordes con riuestras necesidades. 
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Que lavivienda vernácula como expresi6n del espacio exis 
tencial de. .e sa s g r and e s mayorías p opu La.r e s contiene riue s  
tra s Irrtes.í s ·cultural, cuyo rescate nos permitirá entender 

Buscar la cooperaci6n universitaria a través de establecer 
una red de co~unicaci6n a partir de un Banco de Informa 
ci6n sobre las escuelas de Arquitectura cuyo contenido fue 
ra sobre aspectos académicos, ~urriculares, de investiga 
ci6n, personal académico, etc. y como risultado : 
Crear una Asociaci6n Latinoamericana de Escuelas de Arqui 
tectura. 

Que los posgrados sean organizados privilegiando dos pro 
blemáticas fundá~entales: la organizáci6n urbana y la ar 
quite¿tura habitacional. 

Que el posgrado de arquitec~ura sea el puente id6neo entre 
la universidad y la sociedad. 

Transformar lo real en pensamiento y no solamente copiado, 
es la orientaci6n esencial de la pedagogía, la cual en  
cuanto al proceso de la práctica del diseño y la arquitec 
tura plantea de inicio posici6n de capacitar al estudiante 
para el aprendizaje, es decir, desarrollai una cognosciti 
va como preciisa básica para su formaci6n y síntesis en una 
realidad concreta. 

Es nec~sario ricuperar y ampliar el rol que hist6ricamente 
las universidades y facultades de arquitectura han desemp~ 
fiado i trav~s de la formaci6n, la investigaci6n y la exte~ 
si6n. En la docencia modificando los métodos artesanales  
de enseñanza para la transmisi6n de conocimientos en forma 
colectiva. En la investigaci6n para una profundizaci6n del 
conocimiento de riuestra realidad social y cultural. 

Es imprescindible lograr la máxima participaci6n del estu 
diante así como el perfeccionamiento de la metodología do 
cente, estri 6ltimo a través de cursos y seminarios. 
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g. Para dar cumplimiento a lo anterior se propone un orga 
nismo de apoyo a la UDUAL, encargado de las tareas an 
tes mencionadas que agilicen y den cumplimiento a lo  
aquí planteado, bajo un plan global de trabajo revisa 

f. Participaci6n conjunta de proyectos e investigaciones. 

e. Intercambio de personal docente y alumnado. 

d. Intercambio de material audiovisual y publicaciones. 

c. Un boletín como órgano de publicaci6n peri6dica que lle 
gue a todas las facultades de Letinoamérica. 

b. Banco de Datos e investigaciones que generan cada una  
de nuestras regiones. 

a. Inventario de Es~uelas y Facultades de Arquitectura de  
América Latina, en cuanto a aspectos académicos, inves 
tigación y extensión. 

Para que verdad~ramente se cumplan los fines de la CLEFA  
los mecanismos más accesibles podrán ser: 

Siendo el hombre el centro de la raz6n de ser de la Arqul 
tectura se deberá fortalecer las áreas humanísticas con  
el fin de llegar a un dominio de los procesos sociales que 
comprende la dinámica de las relaciones de los estados de 
la sociedad y qu~ con un enfoque multidisciplinario se  
aborde el estudio de la historia y de la teoría de la Ar 
quitectura. 

Básicamente el Ejercicio Profesional Supervisado de Arqui 
tectura fué creado para alcanzar cinco objetivos: 1. Cono 
cer la Realidad. 2. Confrontar la teoría con la práctica. 
3. Retroalimentar a la Ficultad. 4. Dar respuestas rea 
les a los problemas. 5. Medio de Graduaci6n Profesional. 

y desarrollar alternativas que contengan una identidad re 
gional. 
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Para los casos de cursos de Postgrado para Docentes e  
Investig~dores, las unidades académicas considerarán la 
posibilidad de exonerar del pago de las matrículas co 

La Escuela que envía, asegurará el pago del salario du 
rante el período de la visita. 

Los gastos de traslado serán resueltos en forma conjunta 
entre ambas escuelas, corriendo en principio por cuenta 
de la Escuela que envía al Docente o Investigador. 

En cuanto a docentes e investigadores la Escuela recept~ 
ra facilitará·alojarniento, alimentación y seguridad so 
cial. 

Se insta a las Escuelas y Ficultades a cumplir con la fi 
nalidad de la UDUAL, referida a: "organizar el intercam 
bio de profesores, alumnos, investigadores y graduados, 
así como el publicaciones, estudios y materiales de in 
vestigación y enseñanza". 

1. INTERCAMBIO 

ACTA DE ACUERDO DE DECANOS 
XIII CLEFAGUATEMALA MARZO DE 1989 

La Identidad ~ultural deber~ entenderse corno un proceso  
formativo, vinculado con la educación e Inserto en todos  
los productos del sistema social. 

El taller de arquitectura corno expresión de síntesis e In 
terpretación de contenidos, es el ámbito de reflexión y - 
propuesta de los problemas señalados eje y desarrollo del 
compromiso social. 

ble cada dos años, y lograr la Asociación Latinoameri 
cana de Escuelas y Facultades de Arquitectura que velen 
por la preservaci6n y el desarrollo de la identidad La 
tinoamericana. 
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El Tema General de acuerdo con la Convocatoria fué: ''Arqui 

XIV.- CLEFA.- En la ciudad de la Paz, Bolivia, teniendo co 
mo sede la Ficultad de Aiquitectura, Urbanismo y Artes de  
la Universidad Mayor de San Andrés, los días del 12 al 18  
de marzo de 1991, se realiz6 la XIV Conferencia Latinoameri 
cana de Escuelas y Facultades tle Arquitectura. 

2. Establecer para la Asociaci6n, un plan a largo plazo  
con planes operativos bianuales con el fin de acelerar 
la consecuci6n de las finalidades de la Asociaci6n y de 
la UDUAL. 

l. Crear una Asociaci6n Latinoamericana de Escuelas y Fa 
cultades de Arquitectura, en el marco de la UDUAL, para 
fomentar la cooperaci6n entre nuestras Escuelas y Facul 
tades, y para fortalecer y darle continuidad a la orga 
nizaci6n de las CLEFAS. 

IV. ASOCIACION DE ESCUELAS Y FACULTADES LATINOAMERICANAS DE 
ARQUITECTURA. 

Se recomienda que las Es~uelas y Facultades se coordi 
nen para facilitar el otorgamiento de las equivalencias 
y revalidaciones de los estudios que se realicen en  
ellas. 

III.EQUIVALENCIAS Y REVALIDACIONES 

Las Escuelas deberán propender a formular y desarrollar 
proyectos de interés nacional e internacional, que invo 
lucren la participaci6n de dos o más instituciones pro 
piciando la cooperaci6n, el financiamiento de organis 
mos de distinto carácter. 

II. PROYECTOS CONJUNTOS 
rrespondientes o brindar becas totales o parciales. 
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Los demás artículos se refieren a la organizaci6n por re 
giones de acuerdo con los países y por facultades respons! 
bles de los secretarios regionales. El quinto hace referen 
cia a la comunicaci6n con la UDUAL y el sexto a la confor 
maci6n de puestos directivos. 

La Resoluci6n No.l se refiere a la Constituci6n de la 
Uni6n de Escuelas y Facultades de Arquitectura de América 
Latina con base en el acuerdo relativo de la CLEFA de Gua 
temala: En acta con seis artículos el lo. Crear la Uni6n  
de Escuelas y Facultades de Arquitectura de América Latina 
( UDEFAAL ), entidad encargada de cumplir con los objeti 
vos y metas sefialados en los considerandos de este documen 
to y los mencionados en el informe pertinente de la reu 
ni6n de Decanos. 

Independientemente de las Con¿lusiones y Recomendaciones  
de cadi una de las Comisiones correspondientes a los subt~ 
mas, analizados en la reuni6n, hubo cuatro Resoluciones de 
la XIV CLEFA: 

tectura: Desarrollo, Espacio e Interacci6n Social" y con  
seis Subternas corno sigue: Arquitectura residencial de erner 
gencia o Arquite¿tura para actividades productivas; Tecno 
logía apropiada o Tecnología moderna; Ciudades de libre  
mercado o desarrollo urbano planificado; Democracia formal 
o participaci6n social en la producci6n y gesti6n del esp! 
cial; Modernizaci6n o identidad cultural en la sirnb6lica  
del espacio; La naturaleza corno recurso para la construc 
ci6n o ecología con desarrollo social. Además hubo seis ex 
positores invitados para las conferencias. 

El concurso estudiantil fué sobre el terna: "Experiencias 
de Interacci6n Social en el Disefio y/o Construcci6n del Es 
pacio Arquitect6nico" 
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Debido a problemas internos de la instituci6n a la que co 
rrespondi6 la sede, hubo necesidad de que eligiera presi 
dente para la reuni6n, entre los asistentes, habiendo rec! 
Ído en este caso en el representante de la UDUAL. Se ha  

De acuerdo con el temario de la Convocatoria en relaci6n a 
los problemas de la Enseñanza de la Arquitectura, se inst! 
laron las siguientes cinco mesas de trabajo: Enseñanza del 
diseño; Enseñanza de la teoría; Enseñanza de la Técnica;  
Enseñanza del Urbanismo; y Enseñanza del Postgrado. Ade 
más una de temas libres. 

En la ¿iudad de Santo Domingo, Rep6blica Dominicana, del 3 
al 9 de noviembre de 1992 fué la Reuni6n. 

CLEFA-EXTRAORDINARIA-PRIMERA.- La Escuela de Arquitectura, 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, de la Univer 
sidad Aut6noma de Santo Domingo, solicitó la sede para la 
siguiente CLEFA con motivo de la conmemoraci6n de los 500 
años del descubrimiento de América, habiéndose concedido  
favorablemente con el carácter de Extraordinaria. 

La Resoluci6n No.4 resuelve: Apoyar todas las acciones ten 
dientes a la recuperaci6n pacífica de una salida propia y 

soberana hacia el Océano Pacífico por parte de la Rep6bli 
ca de Bolivia, concientizando en el hermano país de Chile 
esta necesidad integracionista. 

La Resoiuci6n No.3 es una recomendaci6n a los organismos  
encargados de la custodia y conservaci6n del sitio monumen 
tal arqueol6gico de Tlahuanaco,la colocaci6n de proteccio 
nes indispensables. 

La Resoluci6n No.2 es relativa al acuerdo para celebrar  
una CLEFA Extraordinaria en la Universidad de Sto. Domin 
go, Re~6blica Dominicana y la pr6xima ordinaria (XV) en el 
Insituto Superior Politécnico de la Habana, Cuba. 
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Los egresados de nuestras escuelas y facultades deben es 
tar capacitados para atender las necesidades arquitect6ni 
cas y urbanísticas de la totalidad de la poblaci6n en sus 
diferentes niveles y estractos socioecon6micos. 

Debe propenderse al perfeccionamientos docente, a efecto  
de contar con profesores de formaci6n integrar que sean c~ 
paces de llevar al ilumno conocimientos no fragmentados. 

Deben realizarse los mayores esfuerzos académicos para ob 
tener una adecuada integraci6n por parte de los alumnos de 
los conocimientos de las distintas áreas que integran la  
estructura curricular de la carrera. 

Se considera necesario que todo proyecto tenga sustento  
te6rico, que permita una adecuada respuesta Arquitect6nica. 
Debe hacerse un mayor énfasis en los requerimientos humanos 
en el momento de dar respuestas a los problemas arquitect6 
nicos y urbanísticos. 

Algunas de las Con¿lusiones de las mesas de trabajo fueron 
las siguientes: 
La Teoría de la Aiquitectura debe ser considerada como una 
reflexi6n, un saber fundamental del diseño. 

Así mismo fueron calificados los trabajos del Concurso pa 
ra los Alumnos. 

Las dos Conferencias Magistrales se efectuaron como esta 
ban programadas. 

Los asistentes con representaci6n de 16 instituciones, pu 
sieron todo su empeño en sacar adelante la reuni6n. 

acostumbrado que la elecci6n corresponde al decano o dire~ 
tor de la Facultad sede quien a su vez ha sido el preside~ 
te de la Comisi6n Organizadora. 
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>01. CLEFA.- En la Facultad de Arquitectura del Instituto  
Superior Politécnico "José Antonio Echeverría, en la ciudad 
de La Habana, Cuba, se celebr6 la XV ~euni6n los días 10 al 
14 de noviembre de 1993. 

Que en la pr6xirna CLEFA de la Habana se realice una evalua 
ci6n del seguimiento a las resoluciones de ésta y la CLEFA 
de la PAZ. 

Se exorta a las Escuelas y Facultades que aún no han dado 
cumplimiento a la resoluci6n No.l del XIV CLEFA a que lo 
hagan. 

Se recomienda a UDEFAL la organizaci6n de un banco de in 
formaci6n sobre recursos humanos en con calificaci6n aca 
démica para impartir docencia en las diferentes áreas de  
grado y postgrado a efectos de suplir la demanda de las  
diferentes ficultades y escuelas. 

Se felicita a los estudiantes que presentaron trabajos y  
se recomienda a las distintas escuelas y facultades promo 
ver e incentivar la participaci6n estudiantil y docente en 
las pr6ximas CLEFAS. 

La Enseñanza de PostGrado se considera indispensable a  
los fines de vincular la investigaci6n y la práctica do 
cente en nuestras universidades, así corno para retroalirnen 
taren calidad académica el nivel de grado. 

Se reco~ienda corno tema a in¿luír en las siguientes CLEFAS1 

la consideraci6n de los aspectos financieros. mobiliarios, 
la factibilidad econ6rnica de los proyectos y la extensi6n 
universitaria e interacci6n social corno parte de la forrna 
ci6n del arquitecto para los tiempos presentes; todo esto 
en el marco de la necesidad de adecuaci6n de los curricu 
lurn en nuestras escuelas y facultades. 
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Fué presentad~ un trabajo en el que se di6 noticia de la  
formaci6n de la Asociaci6n de Facultades y Escuelas de Ar 
quitectura de la Re g i ón Sur del Mercosur por la Facu I t.a d  
de Arquitectura de la Universidad de la República en Monte 
video, UrUguay. 
La Asociaci6n está formada por 15 Facultades y Escuelas de 

Numerosas ponencias fueron presentadas en relaci6n a estos 
temas. 

La propuesta cubana de temas a discusi6n fué: Planes de es 
tudio; Integraci6n del trabajo docente y científico con la 
vida nacional; Formaci6n laboral; Identidad, desarrollo e  
integraci6n Latinoamericanas y su influencia en la forma 
ci6n del aiquitecto y del urbanista; Papel de las ciencias 
sociales en la formaci6n de arquitectos· y urbanistas. 

Como Tema General en la Convocatoria fué señalado: La Far 
maci6n del Arquitecto y del Urbanista en la América Latina 
de Hoy . Los tres subtemas: Integraci6n de la DocenciaI~ 
vestigaci6n de la Aiquitectura y el Urbanismo con la Vida 
Nacional; La Docencia en el Diseño Arquitect6nico; Forma 
ci6n del DocenteInvestigador: a) Que se ha hecho y que d~ 
be hacerse en la formaci6n de recursos humanos, b)Creaci6n 
de un sistema de formaci6n de recursos humanos en arquite~ 
tura y urbanismo para América Latina. 
Fueron presentadas además tres Conferencias Magistrales. 
El Concurso Est.ud i arrt i I de Proyectos Arqui tect6nicos y Urba 
nísticos fué con el mismo tema: Enfoques y Soluciones para 
la América Latina de Hoy; ¿ C6mo participan e influyen los 
futuros profesionales en los problemas de su localidad, de 
su país, de su América? Las propuestas deberían ser res 
puestas arquitect6nicas y urbanísticas con significados cul 
turales, ambientales y sociales, localizados en centros ur 
banos, áreas periféricas o rurales. 
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UNI.ÓN DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ARQUITECTURA DE 
AMÉRICA LATINA. 

UDE.FAL 

Hubo la intenci6n de que en la 6ltirna sesi6n de la CLEFA de 
la Habana se hubiera formalizado la organizaci6n de la  
Uni6n de Facultades y Escuelas de Aiquitectura de Latinoarn! 
rica, lo cual no pudo realizarse por falta de cuorumt ha 
bi~ndose tornado el acuerdo, con el representante de la 
UDUAL y con la proposici6n de sede por el Decano de la Fa 
cultad de Arqu i tectura de la Universidad de Mendoza, de  
efectuar una CLEFA extraordinaria de Decanos en el año de  
1994, para la forrnalizaci6n de la UDEFAL. 

Consecuencia ha sido la cooperaci6n e intercambio efectivos 
entre las Es~uelas y Facultades que forman la Asociaci6n. 

El tercer encuentro se realiz6 en junio de 1993 en Asunci6n 
Paraguay. 

El segundo encuentro se realiz6 en Mar del Plata en octu 
bre de 1992 en donde se aprobaron los lineamientos estatu 
tarios y un plan de tareas direccionadas a la puesta en rna~ 
cha de actividades de posgrado regional. En el acta de fun 
daci6n fueron incluídas: 9 instituciones de Argentina, 4 de 
Brasil, 1 de Paraguay y 1 de Ur~guay. En total 15 . 

Hubo una primera reuni6n de Decanos de Facultades y Escue 
las de Aiquitectura P6blicas de la Rep6blica Argentina, 
Uruguay, Paraguay y del Sur de Brasil, que se efectu6 en  
junio de 1992 en Salto, Uruguay. 

Arquite¿tura de la regi6n Sur del Continente. Se inforrn6  
de los antecedentes y objetivos estatutarios, así corno de 
las actividades y planes de trabajo. 



En 1981 en la novena reunión en Né x i.c o : "Apoyar la creación 
de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas 
de Arquitectura a mediano plazo, mientras que err el corto  
plazo se reconozci una Secretaría Permanente que funcione  

En Maracaibo, Venezuela en 1972 en la sexta CLEFA: "Soli 
citar a la Universidad de Zulia organizadora de la VI CLEFA 
y ali universidad que sea designada corno organizadora de 
la VII CLEFA, el diseñar y proponer a las facultades y es 
cuelas de arquitectura, un mecanismo que dé continuidad a 
la labor de las conferencias" 

En la quinta CLEFA en Medellín Colombia el año de 1970:"Pa 
ra poder rnentener actualizada la información, que es la  
que permite el intercambio y la comunicación, y para que  
la coordinación puede establecerse de manera más abierta 
y flexible, se recomienda la creación de un organismo cen 
tral como el propuesto por la Facultad de Arquitectura en 
Santiago de Chile" 

En la segunda reunión en 1961 en la ciudad de México: "Las 
Facultades y Escuelas de Arquitectura de América Latina i.!:!:_ 
tercarnbiar entre sí, a efectos de un recíproco conocimien 
to, toda resolución, reglamento u ordenanza que tenga rela 
ción con la enseñanza y la investigación, dando cuenta de 
ello a la Secretaría. 

ra " 

Antecedentes. A partir de la primera reunión de la CLEFA 
en la Facultad de Aiquitectura y Bellas Artes de la Ponti 
ficia Universidad Católica de Chile en Santiago el año de 
1959, la Recomendación No.2 propuso: "Crear una Secreta 
ría Permanente de las Facultades de Arquitectura Latinoarne 
ricanas para dar un servicio que facilite las relaciones e 
intercambios de todas iquellas actividades universitarias 
que contribtiyen al progreso de las Escuelas de Arquitectu 
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Y en la misma XIII CLEFA ei una Acta de Acuerdos de Decanos: 

las escuelas de Arquite¿tura, cuyo contenido fuera sobre a~ 
pectas académicos, curriculares, de investigación, personal 
académico, etc. y corno risultado: creai una Asociación Lati 
noarnericana de Escuelas de Arquitectura" . 

a partir di un Banco de Información sobre . . ~ cornunicacion de 

En la reunión de Guatemala XIII CLEFA, en 1989: "Buscar  
la cooperaciói universitaria a través de establecer una red 

En 1987 en la XII CLEFA de Cusca Perú: "Que para que se oE_ 
tenga un provecho contínuo de las CLEFAS exista un inter 
cambio provocado por la UDUAL. ·Que ésta conforme en su es 
tructura un Secretariado que promueva y concentre. Con un 
Secretario General y cuatro Auxiliares por zonas: Brasil  
Andina, Cono Sur y Zona Norte" 

. 
académica que se presentan en estas reuniones y son poco  
aprovechados " 

En Morón, Buenos Aires en la onceava reunión de 1985 una  
proposición concreta: "la creación de un Seminario Latino 
americano de Investigación para la Docencia del Diseño Ar 
quitectónico con base en una experiencia en la Universidad 
Nacional Autónoma de México .... A la vez se expresó la pre~ 
cupación especial por falta de continuidad, desarrollo y. 
aprovechamiento de todos iquellos trabajos de gran calidad 

En la reunión de la décima CLEFA en 1983, en Sao Paulo: 
"Establecer una relación estrecha entre nuestras institu 
ciones, que se signifique por un intercambio directo de 
formación general, planes de estudio, investigaciones y  
sistemas de enseñanza ..... paralelarnente a lo anterior, el 
correspondiente a docentes y ilurnnos ..... concentrar en la 
UDUAL toda la información y pedirle que la distribuya en 
tre las Escuelas y Facultades .... " 

entre CLEFA's, en el país sede de la próxima X CLEFA" 
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(LEFAEXTRAORDINARIASEGUNDA. Finalmente después de un  
muy largo proceso , en reun i óri especial, a la que se· conv~ 
c6 a los Decanos de las Es.cuelas y Facultades para el mes 

En la siguiente XV CLEFA de 1993 en la Habana hubo el prop~ 
sito de hacerlo en la Junta de Decanos del 6ltimo día, pero 
no habiendo la asistencia suficiente, por falta de cuorurn, 
se propuso una Sigunda Extraordinaria para 1994 en Mendoza, 
Argentina. 

En la CLEFA Extraordinaria de 1992 de Santo Domingo no fué 
posible continuar el proceso de organizaci6n de la Uni6n  
de Escuelas y Facultades por los problemas que se menciona 
ron en la parte correspondiente. 

En la Paz, Bolivia, 1991 la XIV CLEFA, ya hubo un primer  
paso hacia la forrnalizaci6n: La Res6luci6n No.l se refiere 
a la Constituci6ri de la Uni6n de Escuelas y Facultades de 
Arquitectura de América Latina, basándose en el acuerdo de 
Guatemala. En una acta con seis artículos, en el primero 
de los cuales hace referencia a la creaci6n de la UDEFAAL 
de acuerdo con objetivos y metas señalados y otro de los  
artículos hace rnenci6n a la organizaci6n por regiones. El 
6ltirno define ~u~stos directivos. 
A esto correspondi6 parcialrnenti una respuesta positiva  
la forrnaci6n de la.Asociaci6n de Facultades y Escuelas de 
Arquitectura de la Regi6n Sur del Mercosur, de lo que se  
inforrn6 en la ieuni6n de la Habana. 

"Crear una Asociaci6n Latinoamericana de Escuelas y Facul 
tades de Aiquit~¿tuia, en el marco de la UDUAL, para forne~ 
tar la cooperaci6n entre riuestras Escuelas y Ficultades, y 
para fortalecer y darle continuidad a la organizaci6n de  
las CLEFAS. " 
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VICEPRESIDENTE POR EL AREA DE CENTROAMERICA: Arq. Jµlio 
Corea y Reyria Decano de la Fa:cul tad de Arquitectura, de la 
Universidad de San Carlos de ~tiatemala. 

VICEPRESIDENTE POR EL AREA DE MEXICO Y EL CARIBE: Arq. 
Fernando Paz y Puente Nieto Director de la Escuela de Ar 
quitectura de la Universidad Anáhuac, México. 

PRESIDENTE: Arq. Ricardo Bekerman, Decano de la Facultad 
de Arquite¿tura y Urbanismo de la Universidad de Mendoza, 
Argentina. 

Para los efectos anteriores se hicieron diversas propues 
tas quedando finalmente constituído en comité ejecutivo  
provisorio con la siguiente integraci6n: 

Habiéndose aprobado en lo general, se pas6 a la discusi6n, 
durante tres días, de todos y cadi uno de los artículos  
del Estatuto. Se hicieron varias modificaciones, habiendo 
quedado otros con su redacci6n original. Finalmente fué  
aprobado con 37 artículos, por unanimidad de los asisten 
tes, habiéndose levantado y firmado el acta respectiva, en 
la que además: 
Considerando la necesidad de constituír formalmente el con 
sejo ejecutivo y la secretaría general de la UNION princi 
palmente para el inicio inmediato de sus actividades pre 
vista en el estatuto y asimismo en apoyo de lo que puedan 
requerir los organizadores de la pr6xima CLEFA de 1995, a 
realizarse en Montevideo Uruguay por la Facultad de Arqui 
tectura de la Universidad de la Rep6blica. 

de septiembre de 1994 en la Ficultad de Arquitectura y - 
Urbanismo del~ Universidad de Mendoza Argentina, fué pr~ 
sentado un Proyecto de Estitutos para la Uni6n de Escue 
las y Facultades de Arquitectura de Latinoamérica,UDEFAL, 
por el representante de la Uni6n de Universidades de Améri 
ca Latina, UDUAL. 
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Se acord6 igualmente, presentar el acta en la pr6xima  
asamblea de la CLEFA para ~u conocimiento y ratificaci6n. 

Se acord6 enviar copia del acta a los rectores de las uni 
versidades respectivas, así como a los decanos de las Es 
cuelas y Facultades de Aiquite¿tura. 

VICEPRESIDENTE CONO SUR: Arq. Carlos Acufia Jáuregui, D~c! 
no de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la 
República, Montevideo, Vruguiy. 
SECRETARIO GENERAL: Ar q , .Jesú s Agu i r r e . Cárdenas, Profesor 
Emérito de la Facu Lt.ad de Arqu i, tectura de la UN.AM y repr~ 
sentante de la UDUAL. 

VICEPRESIDENTE AREA ANDINA: Arq. Raúl Chiriboga A., Decano 
de la Ficultad de Arquitectuia de la Universidad Cat6lica 
de Guayaquil, Ecuador. 
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