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Sr. Jaime Carretón.-

Este extracto tiene por objeto dar una primera aproximación de 
que trata y como ha sido construida la teoría, por lo tanto no 
pretende ser un resumen, ni explicar, ni dar razones ya que pa 
ra eso está la teoría misma, por lo demás bastante condensada 
y sintética.

La teoría supone que el lector ya tiene al comenzar la lectura 
conocimientos básicos de matemáticas, matemáticas modernas, 
cálculo, probabilidades, estadística, etc», y una iniciación - 
en topología.

La teoría tiene como punto de partida el esquema básico de un 
sistema de comunicación y los conceptos matemáticos de la in
formación tal cual fue planteada por C.E.Shannon y W, Weaver - 
en su clásico libro "The Mathematical Theory of Communi catión" 
Digo como punto de partida, porque ho es una aplicación direc
ta de ella, aunque se encuentre apoyada en sus inicios. En e- 
fecto cada campo posee condiciones especiales, que los hacen 
diferentes uno del otro; por lo tanto para su correcta aplica
ción la teoría de comunicación debe sufrir una adecuación.

El primer capítulo o Introducción consiste entonces en realizar 
dicha adecuación del esquema original de un sistema de común iC£ 
ción. Nacen así numerosas formas nuevas de comunicación, vale - 
decir formas básicas en las cuales se apoyan sistemas prácticos 
de común i cac i ón.

«

Estas formas tratadas abstractamente y con toda generalidad son 
los mo'delos de formas de comunicación, teniendo cada uno sus - 
condiciones propias, además de su expresión matemática corres
pondí ente „

Pero todo sistema de comunicación tiene un objetivo que es tran¿ 
mftir mensajes, por lo tanto en su origen se debe encontrar - 
siempre la fuente emisora de los mensajes, todo lo cual merece 
un estudio especial, cuyo desarrollo se encuentra contenido en 
el capítulo denominado variedad.

Podemos ya establecer entonces una asociación entre los móde- 
los de comunicación y los mensajes, resultando de dicha asocia
ción una notable adecuación teórica entre los mensajes y las 
formas de comunicación.
Podemos entonces pensar en categorías entre las diferentes for
mas de comunicación de lo cual brota un orden que nos permite 
seguir sacando consecuencias que nos van dando un panorama am
plio de la comunicación.

y
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Pero la teoría de !a comunicación de Shannon es una teorTa esenclajl_ 
mente Ingenieril, por lo tanto no considera, ni aclara explícitamente 
la conducta de quien está recibiendo el mensaje a pasar de aparecer - 
como elemento de'i sistema^ Esto motiva el desarrollo del tercer capí
tulo, en donde se analiza bastamente este aspecto, extrayendo de al IT 
importantes consecuencias, vale decir, las leyes de repartición de in_ 
formación sobre una población.

Podemos establecer entonces apoyándonos en este análisis y síntesis , 
progresivas definiciones cada vez más restrictivas y propias por lo - 
que debe ser entendido aquí por ciudad. De esta manera queda perfect^ 
mente delimitado nuestro campo de conocimientos, sin ambigüedad, ni - 
confusiór?, !o que nos permite enseguida trabajarlo con toda propiedad

Estudiamos enseguida sus leyes, siempre nacidas del postulado básico 
establecido en esta teoría. Estas leyes específicamente son dos: la
atracción y la circulación, que le dan coherencia interna y externa a 
la d u d a d o  Se consideran teóricamente sus factores principales y se - 
relacionan matemáticamente, asi como los parámetros, obteniendo de e£ 
ta manera nuevos sub-mótíclos matemáticos, lo que nos permite además - 
de comprender, poder operar cuantitativamente una ciudad. Todo lo cual 
es de ía mayor importancia para Introducir políticas, controlar y eva
luar ?os resultados de ios nuevos ordenamientos enteramente urbanos, 
que se vayan a reaHzar.

Es de recalcar que los términos ufados no deben ni pueden ser entend_^ 
dos a priori, s?n con5ide’'o¡r todos los planteamientos anteriormente - 
dichos en la teoría. Es necc-OéTÍo t-imbíén recalcar que estos modelos 
matemáticos son esencia¡mente estocásticos y no mecaniclstas como - 
otros niódeíos en uso-,

Podemos ya habíar de una ciudad como una entidad concreta, vale decir 
nuestros conceptos no solo tienen carácter de comp'-en;; íón filosófica 
sino que una ampliación di''ecta en 5a realidad noncretao La ciudad 
posee ademas elementes propios y su n«todologfa de e;studíOo La ciudad 
posee un espacio identjficable, que la convierte en una disciplina paj^ 
tlcular y diferente comparándole a otras disciplinas, como la sociolo
gía, la economía, la psicología, etc» Pero el hecho de separar no ¡mp1j_ 
ca perder, s5no gue ganar posibilidades posteriormente a* establecer re_ 
1 aciones o

Podemos por Jo tanto establecer relaciones con otras disciplinas * pero 
de una manera ordenada y ciara Todo esto es sucintamente el capítulo 
selso
Enseguida con el nombre de temas abordamos aplicaciones de la teoría 
a la realidad actual^ sobre temas tan importantes como pueden ser los 
desplazamientos de los diferentes vehículos y medidas generales de con_ 
troíf pero no sólo ios vehículos sino que rnódelos comprensivos para - 
cualquier elemento ubicado en ?a ciudad.

/



Pasamos enseguida a uno de los capítulos más Importantes y deci
dores de esta teoría, capítulo que hemos denominado densidad. 
Hacemos un análisis de los conceptos y deducimos factores, que 
podemos trabajar matemáticamente en forma de sub-m5delos matem£ 
ticos de densidad, esta vez propios de la ciudad basados siempre 
en los conceptos y postulados planteados anteriormente en la teo 
ría.

LLegamos así al concepto de densidad mas Importante para enten
derlo en una ciudad y para controlar este fenómeno de una manera 
de lograr una ciudad con una población equilibrada. Este concep
to es el que denominamos Permanencia, cuyo análisis y desarrollo 
aparece considerado en un capítulo aparte.

Estamos entonces ya preparados para estructurar el interior de 
la ciudad, tenemos los conceptos básicos, leyes adecuadas, un e^ 
pació propio, la posibilidad de concretizar nuestras ideas, los 
módelos de control y cómo ellos influyen en la conformación de 
la ciudad. Porque, como podemos ver durante su desarrollo, una 
ciudad debe ser entendida no como una yuxtaposición de elementos 
sino como un sistema de elementos Interactuantes. Un fenómeno - 
complejo puede así ser abordado’con suficiente seguridad para - 
preveer no sólo los comportamientos, sino cuales son los elemen
tos y como ellos se estructuran. Es este quizás el capítulo más 
decisivo, es justamente el capítulo nueve que hemos denominado : 
"Interior de la Ciudad". Pero todavía esto no nos basta, la ciu
dad no tiene una existencia aislada, ella está en contacto con 
otras.

Las ciudades tienen también su propio espacio y ellas forman un 
nuevo sistema que interactue e influye, ordena y regula también 
su complemento que hemos denominado no-ciudad. Dicho estudio es 
lo que se encuentra expuesto en el capítulo siguiente no-ciudad. 
Con este capítulo podemos decir que completamos todos los elemen^ 
tos para la coherencia y conformación de un cuadro general de la 
problemática urbana.

Acompañado además de un índice del líbro "Una Teoría de la Ciu
dad", el cual puede señalar de una manera ordenada las materias 
tocadas y en correspondencia con lo vertido en este extracto.



III.- INVESTIGACION PROPUESTA

1 Objetivos generales del Proyecto;

Indicar también su relación con otros campos del 
conocimiento y su fundamentad6n teórica.

Los objetivos son tres: METODOLOGIA, RECOLECCION DE DATOS
Y MODELOS MATEMATICOS.

1.- METODOLOGIA: Tiene como propósito encontrar los métodos más adecua_
dos a la téorfa, que permitan aplicar los conceptos de la teorfa en 
casos reales facilitando su realización. Estos métodos consistirán:

a) Gráficos, de aproximación gruesa a la rea*lidad.
b) Estadísticos, de aproximación mas fina.
c) Analíticos, proyectiva.
d) Programas, políticas adecuadas a seguir en cada caso.

2.- RECOLECCION DE DATOS:
•

a) De los datos existentes, que puedan ser aprovechados, previa sê
* lección o adecuación^

b) De datos específicos para introducirlos en los módelos matemátj_ 
CO S. Estos datos serán ad hoc para la teoría, por lo tanto no - 
se encuentran, debiendo ser recogidos e interpretados expresa
mente.

c) Formación de un Banco de Datos específicos.

3.- MODELOS MATEMATICOS TEORICOS:

a) Sub-módelo de comportamiento, tiene por objeto probar el compo£
tamiento, de una ciudad ante determinadas políticas.

b) Construir un modelo general para toda una actividad urbana.
c) Comparar los módelos matemáticos teóricos, con módelos empíricos

ya existentes y en uso,
d) Introducción de políticas, objetivos nuevos y su estructuración.
e) Evaluaciones significativas, que permitan corregir, ampliar o mo

difi car la teoría de origen.

Relación con otros campos: sin duda que existe muchas relaciones con otros 
campos, ya que existen muchas disciplinas, cuyos intereses confluyen en la 
ciudad, como: geografía, política, sociología, economía. Ingeniería, arquj_ 
tectura, etc.
Fundamentación teórica, como se mencionó anteriormente la investigación se 
pasa en "Teoría de la ciudad" de la cual ^oy autor.
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k.- significado de la teorfa.

Sobre el significado del Proyecto y sus aportes.

1- Al conocimiento, debo decir que la teoría, principalmente y ante 
todo es una aporte al conocimiento, así podemos decir que el ur
banismo debe ser una disciplina nueva y diferente a otras disci
plinas y no el recipiente de aplicación de disciplinas externas. 
Una disciplina no puede desarrollarse ni aparecer sino existe 
un planteamiento consistente, la teorfa de este apoyo.

2- Pero no se trata de la filosofía de la ciudad, sino que se tra
ta de actuar sobre la realidad, de aplicar la teoría a la confo£ 
mación del espacio urbano. Este proyecto tiene ese significado 
aumentar el conocimiento del instrumental que permite utilizar 
la teoría en una forma concreta.

3- De su aplicación se podrá obtener experiencia, información que 
una vez procesada y de una manera sistemática aumentar el cono
cimiento teórico y práctivo del hacer urbano. Es este también un 
tercer significado, propio del proyecto.

k- Su significado también tiene que ver con el conocimiento de un 
caso reaV. En efecto el hecho de recoger datos y comprobar los 
sub-modelos con una caso real, permite él conocimiento del caso 
real estudiado, una ciudad específica.

5- Aporte de su utilidad al país, este aspecto es quizás de los más 
interesantes. Generalmente los proyectos urbanos corresponden a 
grandes inversiones económicas y humanas. Por su complejidad la 
ciudad es difícil o Imposible de experimentar previamente, por 
lo tanto aquí mas .que en ninguna disciplina se necesita el cono
cimiento teórico previo, para conocer los resultados de los efe£ 
tos de tal o cual política urbana. Es esta la única forma de po
der cautelar de una manera adecuada los esfuerzos hechos y que 
son de todo el país.

6- Entrenamiento del equipo. Sin duda que la investigación aportará 
un mayor conocimiento, no sólo a quienes 'participen en la inves
tigación, sino que en los profesionales, a través de los cursos 
y conferencias y publicaciones que se hagan.



l> N o I C E

(De la publicación que? aparecerá en 
marzo 1972)

Prefacio

Capítulo "A" INTRODUCCION.

A-1 Modelo de un sistema de comunicación.
A-2 Definición matemática de la información.
A-3 Adecuación del sistema de comunicación.
A-k Determinación de la distancia para la comunicación directa

interna.
A-5 Definición de comunicación directa.
A-6 Definición matemática de la comunicación directa. i

Bibliografía del capítulo.

Capítulo "B" VARIEDAD.

B-1 •Definición de variedad en una comunicación directa.
B-2 Propiedades de una colección variedad.

Capítulo "C" UNA CIUDAD, LA CIUDAD.

C-1 Una Población. !
C-2 información repartida en una población.
C-3 Un proceso de repartición de información en el tiempo.
C-^ Cualidades de la variedad.
C-5 Consecuencias de un proceso de repartición.
C-6 Una ciudad.
C-7 La ciudad.
C-8 Upa ciudad y su población.
C-9 Una ciudad y sus nuevas características.
c-10 Características de la población de una ciudad.
C-11 Comunicación en una-población cambiante.

*C-12 Una ciudad y una población cambiante.
C-13 Una población ciudadana ligada.

Capítulo "D" ATRACCION.

D-1 Adecuación del esquema de la comunicación.
0-2 Expresión matemática de la atracción.
D“3 Atracctón sobre las fuentes.
D-^ Resolución de una atracción.
D“5 Limitaciones de la comunicación directa. ^

Capítulo "E" CIRCULACION.

E - 1 Definición de circulación.
E-2 Características del término "z" de la circulación. ¡



E-3 Disminución ^el poder de fijación del término "z"
E-4 Estutíio det cauce.
E-5  Dlsconeinui;dad ci rc u lto .
E-6 Otras expresiones derivadas de la expresión c irc u la c ió n .
E-7 Expresión matemática de la circulación.
E-8 Circulación y transporte.
E-9 Factor costo en la circulación.

Capftulo "F" LA CIUDAD Y LA NOCIUDAD.

F-1 Una ciudad, la ciudad.
F-2 La ciudad, la nociudad.
F-3 Borde de la ciudad.
F-A Límite de la nociudad.
F~5 Método para la determinación de los límites de una ciudad.
F-6 Significado de la presión del límite.
F-7 Aclaración respecto al límite.
F-8 Límite y circulación.
F-9 Puerta o puertas de la ciudad.
F-10 Continuidad-Circuito.
F-11 Método para el cálculo del número de puertas.
F-12 Capacidad de la puerta.
F-I3 Conectores-Desconectores.
F-1^ Conector-desconector de vehículos terrestres- 
F-I5 Continuidad-circulto y conector-desconector.
F-16 Continuidad-circuito y el límite de la nociudad.
F- 1 7  Espacio ciudad, espacio geociudad.

T E M A S

TEMA No, 1 VIAJE 

TE-1-1 Viajeo
TE-1-2 Características del viaje con respecto a sus términos A,B,Z 

TEMA No. 2 VIAJE VEHICULAR AEREO.

TE-2-1 Viaje aéreo.
TE-2-2 Algunas conclusiones sacadas del gráfico.

- TEMA No. 3 INFLUENCIA DEL FACTOR VELOCIDAD EN LA OCUPACION 
.. - DE SUPERFICIE CIUDAD.

TE-3~1 Objeto del tema.
TE-3-2 Costo de ocupación véhícular.
TE“3”3 Costo de ocupación de un sólido.

Capítulo "G" DENSIDAD.

G-1 Lo que se entien|le por densidad.
G-2 La superficie.
G-3 Factores de los cuales depende el valor de una superficie.
G-4 Factores indirectos que alteran el valor de una superficie.
G-5 La Temperatura.
G-6 Humedad del aíre.



G-7 t-a lluvia y su influencia en el clima.
G-8 El viento y la Influencia en el clima.
G“9 Conclusiones acerca del clima.
G-10 Conclusiones: los factores que alteran el costo de una super 

fíele.
G-11 Superficie ciudad.
G-12 Oensidad estática.
G- 1 3  Densidad cinética.
G - U  Causas de la densidad cinética.
G- 1 5  Ocupación y uso»
G-16 Abandono, aglomeración y conforme.
G- 1 7  Densidad en la superficie ciudad, densidad en la ciudad.
G-18 Número de personas, máximo y mTnimo.
G- 1 9  Sistema eludad-nociudad único mundial.
G-20 Densidad ficticia.
G-2I Medidas para regularizar las densidades ficticias.
G-22 Densidad de una ciudad.
G- 2 3 Densidad de fuentes exteriores.
G-2A Comentarlo final.

Capítulo "H" PERMANENCIA.

H-1 Definición de permanencia,
H-2 Permanencia y uso correcto.
H-3 Permanencia y la ciudad.
H-A Densidad periódica, densidad permanente.
H-5 Intensidad de las acciones y densidad permanente.

Capítulo INTERIOR DE LA CIUDAD.

1-1 Entrar y estar en la ciudad.
1-2 1 nteri or de ia eludad y atracción.

1-3 Interi or de la ciudad y pob1ac i ón .
1-4 Interior de la eludad y ci rculación.

1-5 Interior de la ci udad y su extensión.
1-6 Interior de la ciudad y superficie ciudad.

Tema No, A, LA SUPERFICIE CIUDAD ¿ES UNA PLAZA?

1-7 Interi or de la ciudad y circulación interior.
1-8 Interior de la ciudad y su crecimiento.

1-9 Interior de la eludad y sus anl1 los.
1-10 Interior de la ciudad y población remanente.
1-11 Interior de la ciudad y permanencia.
1-12 Interior de la ciudad >/ reguladores de la densidad.

1 - 1 3 Interior de la ci udad y el ordenamiento de los niveles.
l-li» Interior de la ciudad y circulación vertical.

1-15 Interior de la ciudad y densidad de los niveles.

1-16 Interior de la ci udad y una distribulción equilibrada de

los objetivos,
1 - 1 7  Distinción entre la superficie ciudad e interior de la 

ciudad,
1 - 1 8 Algunas observaciones finales acerca de la ciudad.



Capítulo "J" LA NOCIUDAD.

J-1 Definición de nociudad.
J-2 Nociudad y comunicación.
J-3 La nociudad y la atracción.

Nociudad y circulación.
J-5 La nociudad y tos anillos de la ciudad.
J-6 Zonas de la nociudad y proximidad.
J-7 Condiciones para la implantación del sistema ciudad-nociudad 
J-8 Nociudad y conformación de las zonas.
J-9 La nociudad y los fenónienos de traspaso y atracción.
J-1O Ordenamiento físico de las ciudades.

Tema No. 6. LA NOCIUDAD LINEAL. 

Capítulo "K" FORMA DE LA CIUDAD.

K-1 La forma representa las características de la ciudad.
K-2 Su forma física, una figura geométrica.

C O N C L U S  I O N .
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-BESUUEN-

IDBAS ESTRUCTURALES ESPADOLAS EH LA K&QSJ11 

m h ALTO PBHP

Arq* Carlos 1. PaolMso

Objetivos Analiear algunas de las Influencias de la arq. europea -fundamentalment*-•
t

de la eepaHola^ en la arquiteotxira Colonial del Alio Perú y el IToroeste del aottial 

Territorio Argentino.

Determinar loa verdaderos aloanoea de estas influencias para olarifioar 

oiertos aspectos de la dependencia y/u originalidad de la llamada arquitectura his 

panoamerioana o colonial*

Esquema de traba.loi en un primer nivel se intenta conoretali '̂ l̂átt̂ lineás básicas de 

lá investigación mediante»

• Caraoterizaoión sintética en base a (.bibliografíay de dos conceptos

' , arquitectónicos «xistentes en America y España en el momento del de¿

cubrimiento»

• Definición de los elementos propios y diferenciantes del mudeJas y

{ del gótico isabelino.

• Apreciación de las formas de traspaso de las oorrientes artística 

españolas a Amórioa y sus modos de ezistenoia»

En un segundo nivel particular!eado y a partir de los conceptos defini

dos se comprueba los alcances^ aplicaciones y modificaciones que se producen en el 

ámbito americano mediantes

• Análisis situacional histórico y arquitectónico del Alto Perú y fun-
\ /

dametitalmente de Sucre y Potosí que actúan como polos de elaboración 

' y difusión.

• Estudio eepecífico de algunos de los principales edificios existentes 

en estas ciudades.
\

. Y comprobación de la dispersión geográfica de estas ideas arquitecto 

nicas en su área natural de influencia*



U N I V E R S I D A D  C A T O L I C A  D E  C H I L E

/W »ARQÜITECTURft Y ClRCUWSTAWCIft CONCRETA»

An^taeto Octavio Sotaoayar S.

) •(

1. Tallar EW la realidad.

Cn ol Dapartamanto da Aarquitaotura henos planteado una tercera 
etapa dontro del Intento, por raaolver m^s adecuadeaente la pro- 
bleiBiStloa *TALUR-RCAt.XOAO NAC10NAL**t «1 enunoiarla de una mane 
re genfriea como el esfuerzo port ”••• realizar la Univereidaff* 
CN la realidad” (NB 1)» esto es, plantear nuestra tareet la de 
parofesoree y alumnos EN LA REALIDAD involucrada eneja propoai* 
eionea e investigaciones arquitecttfnicaa.

**La Universidad, el Departamento, eatiín sllí donde están elumnoe 
y profesoraa en actividad de docencia e investigación.” (NB l).

De esta ubicación de las actividadaa Ospartamentales CN le 
lidad as genera el nuevo rol del arquitecto, el que oonsiste, 
náe que en dejar de aer un profeaional liberal para ejercer a 
traváa de inatitucionaa estatales (proceso que eeguirí ocurrien» 
do), en insertar su hacer arquitectónico en el proceso de libe» 
ración que ocurre cuando un continente de ser dependiente rompo 
contra opraaoroa internos y oxtarnoe para Hogar a sor uno do 
los centros de reflexión y elaboración de alternativae de oiodeli» 
dadee de exiatencie aocio-pollticae concratae a nivel mundial»

Cn el proceso de tranaformación liberadora que ee deaarrolla en 
Latinoamórica y por aar un continente **abierto” entra en ecoión 
dialéctica por uno parte el patrimonio mundial contemporáneo en 
loa campoa de la reflexión, del arte, de la ciencia y de la tóc— 
nica y por otra eu realidad Docio~cultural actual. De la pueeta 
en Juego de este patrimonio en oreien a euperĵ r la depcffi&'üncie ir>* 
tema y externe que aplasta y destruya surgirá eu pceiblo roela- 
boración, esto es, un procoao que aportará a nivel nur -I la sia 
nifestsción de una cultura latinoamericana auténtica*

Entiendo ¿ata el deeafío en el cual está inserta ahara la tarea 
da la Univereidad, la tarea del arquitecto y Xa posibilidad da 
oonquiata de su nuevo rol»

(na 1)”EXDA Kfl 1* 1970”̂

3er« Trabajo Departaaental« Pág* 49«



U N I V E R S I D A D  C A T O L I C A  D E  C H I L E

La Inaaroitfn an oata pvooDao y la oonqulsta ds oeta nuevo rol ao 
inician en al trabajo departamental en cuanto ol arquitecto logra 
*dQ8peQorso de eu mesa de dibujo”, pera entender que trabajo ea 
biSeicaniente conocimiento y que conocimiento es b¿aioanente trana- 
fomocidn de lo concroto*

Cato tfltimo precias el aenüdo que tiene el que e l trabajador uní 
veraitariot profosor o alumno eattf "realizando la Univeraidad t íT  
la realidad**, tercera etapa en el proceao de apertura da la Uni«* 
varaidad.

El arquitecto (»n cuanto eat¿ en lo concreto y pienaa en tomo a 
lo oonorato, está en contacto inmediato con la materia de niuohae 
diaoiplinaa que igualntente hunden au real raíz problenátioa en lo 
concreto.

Ce por lo tanto a partir de lo concreta que puede eurgir el trabajo 
áa equipo intardisciplinario efectivo y no a partir de eatudioa que 
ee elucubran toarginados de la realidad, loa que plantean neceaidsdae 
eaquem5tic88 y fictíciaa, aupueataa a partir de valoree pertenecien» 
teâ  a patronea culturalaa extranjeroe ajenoe a nueetra realidad pro* 
eanto y a  nuootra hiatoria* ^

Ce a partir ds lo concreto que on la obra do arquitoctura pueden en- 
toncao concurrir otraa coordonadns que laa merataent ' ^armalietaa-ee» 
teticietas;

Ce posible entonce» pensaos en obraa de erqoitoctura que alcancen el 
grado de ser manifestaolán de una roflexián-pcayeccién integrada ds 
la nueva realidad que rocogon y proponen* Dejando da ser maro diag* 
nóstico de la realidad concreta llagan a ser conforinadorac; da doati— 
no (humano aocial},, quadinndo tiiobiSn on ellaa develado al diagnóstico 
de 1a realidad con la que trabajan*

Una obra así entendida ea por lo htento para el arquitecto le poeibl» 
lidad de realizar tan)bi¿n un diacjndstico creador y no uno meranenta 
conatatatlvD«iRec0nlc!i.sta. Cato último lleva en germen una inercia 
cntidir<o.iiiea que a la poatre anula el potencial tranaformador da la 
obra*

Ca por lo tanto dol deaefío de.lae tareas concretae que ol Oepartaiaento 
•nfrenta CM la realidad, que eurge la poaibilidadi

•• de un replanteo del rol tial arquitecto,

«* da introducir ooordenadae que revitaliosn la# obras de «s» 
quiteotura, y

•» da romper laa barrarsa que lo aeparan dentro do la Univeraidad 
da otraa Unidadea Acad<Saioaa»
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2* La Accldn Arnulfcect6ntea«

3 .

La ublc«%cli5n de las actividades dapartainantalea CN la realidad lle
va implícito el descarte da la "arquitectura de proyectoe*** la que 
hoy no resuelve ningíjn probleiaa, toa "proyectoa"t "ejercicioa" que 
"preparan para**..* una accidn a futuro, deben da jar paao a laa "accio 
nee arquitect6nicaa*'* .

"La etapa do informarse es preparatoria del comprender» que tiene 
como condición necesaria el hacer» esto ea el tranafonoar» La dia* 
láctica entre el pensar y el tranafortnar debe ocurrir dentro del 
proceso da aprendizaje de un alumno en le Universidad y no tardía 
e ineficazmente pensar primero y hacer cuando ee aale da ella*.
(NO 2).

"El trabajo» «n un sentido amplio» ea lo dnioo que posibilita un 
vínculo real de uno con el mundo y consigo miamot si no existe es* 
te vínculo de uno consiQO mismo y con el mundo» se es un eepsctcdor» 
no ee vive» no ae ea actor» no ae aotda» sino que ee observa c o r»  
otroa actúan» como otroa viven} vivir os vincularse con q1 mundo, 
con sus cosas y consigo misrao» y el vínculo es establece a travos 
de un trabajo’** (N» 3).

"A esta vinculación con la Realidad» tranofortrî indola para oonocorla» 
que implica cambiar y sor cambiado la llamamos proceso da liberación 
humano* Eato no ocurre en un individuo aislado sino que conaiate en 
inaertar a la persona en un proceso de liberación colectivo» cuyo 
protagonista ea hoy ol proletariado y en tomo a desafíoa y tareas 
concrotaa". (Nfl 2}*

3* Tiempo v cireunatencip..

Una acción arquiteotónioa se deaenvuelve en el tiempo* Tiene tiempo 
y eircunetanoiae propias*

£1 tiompo expresado en laa circunstancias concretas eapecíficaa en 
que se desenvuelve la acción arquitectónica ea un factor capital con 
é l cual ea preciso trabajar para lograr insertarla en la realidad*

eliminando laa circwistanciaa se elimina la inserción de la acción 
arquitectónica an la realidad y por lo tanto au efioaoia potencial 
transformadora*

<N8 2) flanifieato Elección Claustro. AbrU 1971< 

(no 3) Xbidea. Na 1. PÓg* S3.
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eliminando da las eirounstanoiaa lo anad¿otico a« rceoga la raa» 
lidad.afaotlva»

Ubicar la acoi5n arquitectónica CN le realidad efectiva, aignifi» 
ca aceptar au dinámica da cambio. "Planes" que no ea insertan en 
el tiempo eatán abaoletoa aiSn cuando aa hagan con la máxima rapi
dez* La accidn arquitactánica trabaja con al tiempo en cuanto pro 
duce obraa abiertas, esto ea, laa accionaa aon ectratagiaa concr<^ 
tea para llevar adelante el deaorrollo de una problemática arqui» 
tactdnica, aiendo la obra au manifaetacián concreta en una etapa 
de au daaarrollo* Aaí no hay "obraa dogmaa" en arquitectural ella» 
aon actualmente expreaitfn da una arquitectura del paaado* El de» 
aafío para la accidn arquitectónica conaiate en crear y recrear 
permanentenenta lo concreto Ijuacando acrecentar au aantido, no en 
relación a lo formal, aino en relación a la problemática humano» 
eapacial de la cual ee una exproeión preaante* Laa obraa que pro
ducá la acción arquitectónica aon abiertaa en un aantido general» 
en cuanto en «llaa a« entiende y aa poatula el mundo coiao no con» 
cluído.

4* Wodolldad de Deaarrollo

Pera realizar accionaa hay que ponerea en movimiento* 
que «xpreea mi autántico aantir me pona en movimiento.

La verdad

Y de lo que aa trata aa, antas que nada, da colocaraa an movimiento 
y no de "acumular conocimientos" para aostenar posicionaa "verdade» 
rae"» Inteligencia y aentimianto aon puaa doa coordanadaa que deben 
concurrir para poner en movimiento a una psraona.

Aaí al movimiento tiana au origen en cada una de laa paraonaa y no 
raaulta compulaivamanta externo. Cata movimiento al nacer en verdad 
de cada uno, origina, en baaa a loa miamoa principios, la diveraidad 
indiapenaabla para que axiata una unidad viva y dinámica*

Cata dinámica ae expresa, por una parte, al eatructuraraa una acción 
dialáctica recfproca entre motivación reflexiva y acción concrcta a 
nivel Individual y colectivo, lo que implica un acrecantan-5 ^sl 
patrimonio reflexivo el que apoya nuevamante la aci'ión al clerificar 
eua fundamentoa y psraciear sua objetivoa y modalidadoa Bcpeclricaa, 
y por otra parte, y como consacuancia da lo anterior, al quedar ox» 
plXcitas laa oontradiccionaa en el plano de la y Ca la
acción, o nivel individual y colectivo, laa quo iropuloan a su aupó» 
ración an una integración que laa raauelva incluyándolaa*

Cata modalidad de acción arquitectónica, radicalmente antilineal, no 
plantea la acción dialóctica y la contradicción como alectantoa fecun» 
doa sólo a nivel individual o de grupo (entre aua inveotigadorea.
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aluranoe y daccntsc}# ftucoolua o 9lnult¿n«amontBf Bino y muy fuo* 
damentalmente al intarlor da cada uno de loe trabajos, quo aa 
raalizan en al Tellc»^ y «n cada una da sua atapas.

Cata oodalldad qua procade Integrando» lo qua aupone Jerarquía 
antra las dlatintaa coordonadaa Juatemante para poder integrarlas 
aln dlatoraltfn, aa opone a la conuenclunal vía qua proceda por 
aumatorlfiB, "promediando" o eliminando coordenadas para almpll» 
ficar artificialmenta y poder aaJC llegar a reaultadoa, loa qua 
aparte da aer pabrea» no raaualven problamaa (porque ea loa ha 
ignorado al promediar o eliminar) conatituyándoa» en laatre quo 
obstaculizan en lo cualitativo el procaao da tranafommoitfn y 
de libaraoitfn que debieran propugnar*

»■‘f

S* Obra y Uguarioa
La acoi¿n arquitectónica se deaenvruelve EN la realidad, a partir 
de lo ooncrato y está en directa relación con el ccnociiaiento de 
laa naceaidadea humanaa efectiuaa^que surgen de nuestra inserción 
en el proccao de cambio que actualmente aa realiza en Chile y La— 
tinocinérica*

f ' 
i .

\\ ■■

£1 proceso revoluoionaxio abra ol cauce paxs quo un pusblo y un 
continente se expresen y con ello la posibilidad da conocer lo qua 
el puoblo y el continente ea y quiere aer, estando aquí el funda» 
nento de la accitfn arquitectónica y au poaibilidad de autenticidad»

Cata situación nueva de apertura, de taanifostaci¿!n de lo quo estaba 
oculto, abre una perspectiva de ranouaci6n radical de la producción 
en el campo de la arquitectura dn cuanto hasta ahora**...ha aido un 
producto de consumo, manifestación da una olita intelectual para 
una elite sooio-<«conÓmica de consumidores; ha aido expresión de dea» 
vinculación con la realidad histórica y cultural nuestra, estando 
referida eu valoración a corrientea extranjeras en boga; ha sido 
•xpresión de la situación general de colonización intelcstual y da-* 
pendencia cultural qua heaujs sufrido;* (KS 4 ), .

La manifestación de lo que @1 pueblo es y quiere sisr, genera con* 
flictos con la sxiatante también en si campo d® la arquitectura; de 
allí la necesidad da iranafoxtaar, recrear lo existentei detectar loa

V (Na 4) "El Arte ®n el tormento actual”. Ooct^ni^o 
presentado al Claustro U.C«, Hayo 1971*
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conflictos y datanninar qu¿ as nscseita transfortoac y raplantaar* 
e¿mO( cuándo y porqué* en si campo da la viviendo» do la salud» 
del esparcimientoI da le organlzacldn urbana y rural» ea puea la 
tarea de equipos de arquitectos» de profealonalea e Inveatlgado» 
ree de disciplinas concurrentes o los aspectoo de la xsalldad que 
se examlna»  ̂y de loe proplob efectadoe no edlo como objeto de ir» 
veatlgocldn y estudio elno como sujetoe de este procaeo de trena* 
foroacldn.

¿Quá significa ¿ato?

Significa» que lae decisiones que progresivamente van definiendo 
lae obras no eon ya nUSs abatractee» ni producto da una s5lo mente 
Individual» elno que por el contrario eon concretes y provienen do 
los dlferentee grupos organlzadoei ueuarloe» equipos profealonalee» 
y autorldadee Involucradas»

Oeclelonea que son posibles de Incorporar EN la obre (y no etflo on 
etspoa de antecedentes o do diagnósticos previo» convencionales)» 
por la mod^alldad abierta de desarrollo de una accldn arqultoctdnlce 
la que traduce a hechos orqultectdnlcosj Im̂ ígeness de parclolldados» 
los aportes de estos grupos» lae que tm el proctoso de integración 
so conetltuynn en coordenadas que definen la obxa desde su fmblto 
propio.

Significa tomblfin que los obras on cuanto es van definiendo por lae 
decisiones de muchos y en cuanto en definitiva Integran todas las 
variables en función dol usuario» son obras que exproson en eu modo 
do gsnorncián una confianza on el hombre y en eu capacidad do ©o», 
fuerzo solldarloj una confianza en el hombre, no do una manera In
determinada, general, sino que en áste hoabre, en fiofcoa hombres» y , 
a la postro en nosotras mismos; confianza quo clgnlfica un dosafXo» 
que implica un esfuerzo, un sacrificio, un trabajo, por estudiar y 
comprender lo que no se SE<bo, por reeducarse pare lograr inultlpll» 
car :el esfuerzo individual en una acción colectiva.

Pero esta actitud de confianza Integral existo verdaderamente sólo 
cuando se tiene el coraje da acoptsr el riesgo que lleva linplfcita* 
Riesgos de no siempre acortar en las decisionea que ce toman. Acop
iar el riesgo consiste er» asumir loa errores que ocurren y entender 
que también con errores se construye.De una manera general puede 
decirse quo el fracaso es inherente al eprondizaje y por ló tanto 
debe aceptárselo y valorarlo en cuanto es un instrumento que temblón 
aporte claridad en X& formación y capacitación} artística» lntá.ectual» 
tócnloa o científica» el errojsmoe a une nueva acción que nos pemlto



U N I V E R S I D A D  C A T O L I C A  D E  C H I L E
7 .

oonpsandav lo» y eon « H e  Miparatlo« Aai la vardadara *
"avaluaoltfn* da una aooltfn para un aniultaoto oa vavifiea an al ■ 
nuavo paao qua oa da y no an un axánan qua paraliza la dinááloa 
dal procaao.

Cata confianza en ¿ata hombre» an £etoa hoobraa» an noaotroa 
niaaaa» haoa dasaparaear al,paalvo y al ^mendigo”* qua aaparan 
dal otro o dal axtrangaro la aoluoltfn da aua problacoaa» y an 
la ctiedida qua loa haoa daaaparooer genara fuorzaa nuavaa, trana» 
fornadoraa» oroadoraa.

El hecho da qua la obra aaté daatlnoda a uauarloa ooneratoa y aa 
epoye on au genorsclfin y desarrollo adamío da an loa miamos uaua» 
rios» en «utoridadaa y profealonalasi implida la aparición da la 
nueva crqultootura. no haoha por arqultaotoa para arqultaotct, 
aino eon arquitaotoa para hombrea datarminadcay eon naoaeidadea 
y requerlmiontoe aepeelfieoe« en lugarea ooneratoa*

Nueva arqultootura porque no aoláaanta en el prooeao de eu genr.* 
raoitfn y doearrollo, eino también an el roaultado da eete proce» 
aot laa obrao oonatruídae* aatarXn preeentee lae modalidedea de 
eor de loa uauarioat «xproeiffn de eu propia oultura» oonatituyán» 
doee on explioitaoidn oloeuontee de lae roepueetae dadoe por loe 
oquipoa do trabajo» • laa variiiblee y problenátioae ooneideradae 
durante au oetudio*
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Origen del Estudio.

En homenaje al cuatricentonarlo de Caracas, la Universidad Central 

de iVenezuela a través de sus distintas Facultades, se propuso analizar 

los diferentes aspectos presentados por la ciudad capital en forma inte- 

gr^l.

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo delegó este cometido al Ins

tituto de Urbanismo, el cual con un equipo de profesionales especializa

dos en la materia ha estado trabajando para dar culminación al Estudio 

que trata del desarrollo urbanístico de Caracas desde su fundación hasta 

su primer Plano Regulador de 1.93^»

Enfoque del Estudio.

El Estudio fue dividido en dos partes. La primera, denominada "Sis

tema Nacional y Regional” trata de la interrelación de los Sistemas Na

cional y Regional con la ciudad de Caracas - se'partió de la considera

ción inicial de que los núcleos urbanos conforman sistemas jerarquizados. 

En jeste sentido, el Estudio específico de Caracas podrá considerarse como 

el ;estudio de un subsistema particular dentro del sistema general. La se

gunda parte del Estudio de Caracas concentra su atención en la ciudad pro

piamente dicha analizando sus diferentes aspectos.

I Por su naturaleza, complejidad y principalmente debido a lo .tenso 

del lapso histórico considerado (1567-1936), no se pretendió hacer \in



análisis exhaustivo del desarrollo urbano de Caracas, sino destacar aque

llos aspectos que influyeron en forma amplia y definitiva en el desarrollo 

físico de la ciudad capital, lo cual naturalmente llevo a considerar aspec

tos socio-económicos y político-administrativos relacionados con dicho de

sarrollo, Fundamentalmente, se trató de identificar la dinámica histórica 

que ha tenido esta relación. Por consiguiente, en términos de tiempo, se 

consideró un lapso aproximado de cuatro siglos, en términos de espacio, 

esta parte del estudio se limita a el área urbana de la ciudad de Caracas. 

El estudio termina con un análisis del primer Plano Regulador de 193S.

Importancia del Estudio.
i

! Aunque el estudio se limita a un área urbana, la importancia de és

te radica, en la visión que puedo dar del desarrollo de una ciudad capital 

hispanoamericana, en el aspecto urbanístico experimentado a través de cua

tro siglos. Proporciona también un sjnayor entendimiento de las interrela- 

ciones sociales, económicas y político-administrativas con el crecimiento 

físico de una de las áreas urbanas más importantes del continente. En el 

campo de la planificación urbana, proporciona una oportunidad para con

frontar la validéz de algunas teorías formalizadas por importantes autores 

de eate nuevo campo dê L conooimiento.

Hipótesis del Traba.io,

La primera parte del estudio referente al Marco Nacional y rvogional 

se orientó a la oonstrucoión de un modelo descriptivo del procedo histó

rico de desarrollo regional, idontifjbcando el proceso de formación de u-
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3 *
na serie de características espaciales del territorio nacional. En la pri

mera etapa histórica, Venezuela aparece formada por una serie de complejos 

regionales relativamente autónomos y en equilibrio; posteriormente a tra

vés! de un proceso de rompimiento de este equilibrio, aparece el fenómenó 

de "Centro-PerifeVia".

John Friedmann sustenta la hipótesis del proceso de la organización 

espacial experimentada por Venezuela que se expone a continuación:

: Primera etapa; Centros locales independientes sin jerarquía.

i Es la estructura típica de la etapa pre-industrial; cada ciudad está 

locálizada en el centro de una pequeña región, las posibilidades de desa- 

rrol.lo son consumidad rápidamente y la economía tiende a estancarse. (Ver 

grái*ico No. 1, p a g o  5).
I
Segunda etapa: Un gran centro único

, Esta estructura es típica del período de industrialización incipien-

i te.

Una periferia (?) emerge, las economías locales se hunden debido a la fuer

te migración hacia el centro (C) y la economía nacional se reduce virtual

mente a una sola región metropolitana con limitadas posibilidades de desa

rrollo. (Ver gráfico No. 2, pag. 5).

Tercera etapa; Un gran centro nacional e importantes sub-centros pe

riféricos. (Ver gráfico No. 3» pag. 5)«-

Esta es la primera etapa hacia una maduración industrial. Sub-cen- 

tros estratégicos (SCn) se desarrollan, reduciéndose la periferia (P). El 

ahogamiento del centro industrial es detenido mientras que importantes 

recursos de la periferia son incorporados al ciclo de producción de la e- 

conomía nacional. El potencial de desarrollo de la nación aumenta, pero



los problemas de pobreza y atraso cultural persisten en las periferias 

intermetropolitanas.

Cuarta etapa: Un sistema de ciudades funcionalmente independientes.

(Ver gráfico No, 4, pag. 5)«

Una compleja organización es el final a ser buscado durante el pe

ríodo de maduración industrial. Las principales metas de organización es

pacial se cumplen: Integración nacional, eficiencia locacional y minimi- 

zación de las superficies interregionales. En esta etapa, la periferia na

cional se transforma en una serie de periferias metropolitanas, absorbi

das por las economías metropolitanas.

El modelo del proceso de cambio del espacio según el desarrollo eco

nómico de un país lo .sustenta John Friedmann quien toma como prototipo a 

Venezuela,

Para comenzar supone que la colonización de un área inhabitada se 

realiza desde el mar, por lo tanto, las primeras fundaciones se producen 

a lo largo de la costa. Son campamentos que sirven de base de operaciones 

para subsiguientes exploraciones,

 ̂ Con el tiempo varias de estas primeras fundaciones o ciudades se con

vierten en centros comerciales y.cada uno de estos centros domina un área 

adyjacente más o menos definida cuya población se dedica a la agricultura, 

ganadería y minería.

Uno de los centros se eleva de posición por encima de las demás, con-
I

virtiéndose en capital de provincia. Por un largo período la economía co

lonial permanece agrícolo. De acuerdo con las variaciones en la demanda
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1 * Centros Interdopendlentes -  {erorqufa tneklstei\t(i> 
•structura trpica p r«-tn d u »trla L ''

2. Un sólo centro fuerte. Estructura trpico del perfodo 
de Industrialización incipiente.

■ f*. Periferia
C« Centro Nacional

3*' Un centro nacional y  fuertes subcentros periféricot,,
• *

 ̂ SCn. Subcentros i 
C . Centro nacional 
Pn. Periferias in.^ermetropol{tanas

4 , Ún sistema funcional de ciudades Interdependientes*;



intjsrnacional de productos agrícolas, se van favoreciendo algunas regio

nes;, produciéndose en éstas un mayor poblamiento y mayores inversiones 

projiuctivas. Las nuevas ciudades tienen funciones administrativas y son 

centros de servidlo dé las zonas circundantes;' se localizan en función 

de la accesibilidad con los viejos centros costeros. En esta situación no 

se puede hablar todavía de un sistema de ciudades interdependientes. Es- 

tas| economías regionales son cerradas, poco interdependientes y con rela

ciones mucho más estrechas con la metrópoli que entre «lias mismas.

Durante los subsiguientes períodos aumenta el proceso dé poblamien

to, aparecen nuevas ciudades y poco a poco se comienzan a crear lás dife

renciaciones espaciales; cada región comienza a adquirir sus caraterísti- 

cas específicas dependiendo de la forma como se van adaptando a la deman

da exterior, a los factores climatológicos, topográficos y recursos natu

rales. Paralelamente a estas tendencias de diferenciación ecológica van 

también las diferenciaciones sociales hasta que se desarrolla un número 

de complejos regionales claramente definidos. Hacia el final de este pe

ríodo, la nación ya liberada del dominio español, aparece con cierta auto

nomía económica regional y compuesta de sub^sistemas socio«culturales, 

cada uno de ellos formado por un centro propio administrativo y comercial 

y con características determinadas de exportación»

El siguiente período se caracteriza por un proceso acmulativo de in

dustrialización y por cambios drásticos en los patrones espaciales exis

tentes, que reflejan las transformaciones de la estructura económica. La
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industrialización conduce a una concentración de inversiones en una o dos
o

áreas mientras gran parte del territorio nacional restante se convierte 

en:una zona menos atractiva para nuevas inversiones. Aparece en el espa

ció económico una est'ructura dual que consiste en un CENTRO de rápido e 

intenso desarrollo y una PERIFERIA cuya economía, además de pasar por un 

período de estancamiento o de descenso, está muy mal relacionada con el 

centro.

Friedmann describe las relaciones de centro-periferia de tipo "colo

nial”. La emergencia de una estructura polarizada vendría normalmente acom

pañada por una serie de desplazamiert os, desde la periferia al centro, de 

los principales factores de producción: trabajo, capital, empresarios y 

materia prima. Estas circunstancias hacen que la productividad marginal 

en el centro sea muy superior a aquello que se obtiene de las inversiones 

hechas en la periferia. El flujo, en términos de comercio interregional, 

favorece al centro; los productos manufacturados producidos en el centro 

aumentar progresivamente y son más costosos que las exportaciones agríco

las que se hacen desde la periferia. Esta tendencia se agrava con el mante

nimiento de las tarifas altas de protección a la industria de consumo lo

cal. al mismo tiempo, los precios de los alimentos esenciales son manteni

dos bajos de manera artificial o través del control directo del gobierno 

y de los subsidios. El cre'̂ " ” 1 ento desigual de las regiones puede dar lu

gar a presiones dirigidas a -.inioiar ese flujo tradicional de recursos ha

cia el centro y tratar en cambio de ayudar a elevar el ingreso per capita 

de la periferia al nivel aproximadamente igual al resto de nación. Esta



agitación en favor de la periferia es la causa que hace que "la política 

de planificación regional" surja como una necesidad, ya que uan redistri

bución de recursos con la ausencia de una política definida en favor de 

la periferia puede significar un retraso en el progreso del centro y, por 

consiguiente, también para todo el país.

Las hipótesis de trabajo de la segunda parte del estudio o sea del 

sistema urbano, están basados en los siguientes criteriost primero, que 

existen relaciones de causalidad entre las actividades socio-económicas 

y el patrón de organización de actividades en el espacio. Es decir, su

ponemos que el patrón de desarrollo físico está condicionado por el pa

trón de desarrollo socio-económico y que por tanto es factible detectar 

el nivel de desarrollo a través de una serie de fenómenos cuya acción es 

patente en el patrón espacial de actividades. Así mismo, se considera que 

esta relación de dependencia es bidireccional, donde los polos de la cau

salidad pueden invertirse, y jugar continuamente el papel de causa y efec

to . Louis Wirth señala en su libro "El Urbanismo como modo de vida" tres 

elementos intrínsecamente asociados al término "urbanity" (urbano). Según 

su tesis, mientras mayores son la población, densidad y hetereogeneidad 

de una comunidad, mayor predominio tendrán las características que van a- 

sociadas con el concepto de "urbano". Es decir, el "carácter urbano" de 

una comunidad es una función creciente que depende de tres variable funda

mentales: población, densidad y hetereogeneidad. Sin discutir el carácter 

descriptivo de estas catégorías para calificar lo "urbano", se pueden a-
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ceptar como hechos históricos: a) El incremento de población 

de los núcleos o comunidades ha estado acompañado de un pro

ceso de especialización y diferenciación, tanto en el plano 

dé las actividades de los miembros, como en la estructura fí

sica de la comunidad; b) El aumento de la densidad ha ido a- 

compañado por lo _general de mayor especialización del espacio 

utilizable por i as distintas actividades,- de' la comunidad.

Al incrementarse la densidad, el valor de la tierra, las con

diciones ambientales, etc,, se convierten en factores deter

minantes para la localización de las actividades; c) el incre

mento de la población y densidad comunmente va acompañada por 

un proceso de aumento de especialización e incremento de la he- 

tereogeneidad, tanto de las ocupaciones humanas como de la es

tructura en ;.donde se realizan estas ocupaciones. Al aumentar 

las dos primeras variables, las necesidades se multiplican y los 

mecanismos para''resolverla dejan progresivamente de tener re

laciones tan directas.

En r^esumen, estas tres variables, tomadas en conjunto, 

permitirán analizar el carácter "urbano” de las comunidades y 

poder establecer una diferencia entre los distintos tipos de 

comunidad por el grado urbano que presenten.

El segundo criterio radica en que existe la correspon

dencia o isomorfismo entre el patrón de organización de acti

vidades en el espacio y la "forma urbana”.

Esta hipótesis supone deseable un nivel alto de consis

tencia o correspondencia entre las características de la "For

ma Urbana" y el p^atrón de organización de las actividades en el‘ 

espacio. En realidad no siempre la forma sigue a las activida

des o fimciones y^no siempre las funciones se adaptan a la for

ma (1). Cuando esta consistencia se logra a un alto nivel, casi 

siempre los habitantes urbanos tienen claridad sobre el signi

ficado de la información que es capaz de transmitirles la ima

gen de la ciudad y decirnos que esta imágin es clara, identi-



Primer Plano de Santiago de b ’ ón de Caracas. Por e! Gobernador Juan de Pimentel en 1578.
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ficable con significado para los habitantes y como afirma Ster-
r

mitz un ambiente urbano congruente resulta al mismo tiempo ri

co y complejo”. Congruencia entre forma y actividad no debe con

fundirse con monotonía o simplicidad.

Basados en los criterios generales anteriormente expues

tos, las hipótesis para el sistema urbano pueden resumirse en los 

siguientes puntos: ■

1) Existen dos etapas claramente diferenciadas las cuales co

rresponden a características socio-económicas diferentes. La pri

mera etapa o etapa tradicional abarca desde la fundación de la ciu

dad hasta principios de siglo (1906); la segunda etapa o etapa de 

transición constituye un período de transición de la ciudad tradi

cional a la ciudad que recibe el impacto de- la economía petrolera

y abarca hasta 1936.

2) Las características del patrón de organización de las ac

tividades en^ el espacio son diferentes en cada una de estas etapas 

como consecuencia, de las diferencias existentes entre los sistemas 

de actividades, a) El patrón de organización de las actividades en 

el espacio de la ciudad tradicional es centralizado, con un único 

centro claramente establecido como único centro motor; el patrón 

de distribución de las actividades es altamente indiferenciado; la 

extensión de la distribución de las actividades correspondrá a la 

escala peatonal; la foraa del área urbana tiende a la circulari- 

dad. b) El mecanismo de crecimiento urbano de esta etapa opera

principalmente por densificación de las manzanas, c) El patrón de 

organización de las actividades en el espacio en la etapa de tran

sición tiende a la dispensión, aunque el centro de las actividades 

no residenciales se mantiene como elemento dominante, aparecen es

tos centros y se rompe la circularidad y, en general tiende a cum

plirse la tesis de Hoyt (2), la cual mantiene que los diferentes 

grupos de ingresotse identifican en zonas diferentes que pueden des

cubrirse como sectores de un círculo con origen en el centro co

mercial principal; las áreas residenciales de los grupos de altos-

T U  Cari Sternitz;. "Journal of the American Institute of Planners" 

Vol. 34, No,'4, Julio 196á, Pag. 247.
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ingresos se pueden identificar en sectores específicos a partir 

de los cuales hay una disminución de dichos niveles en todas di

recciones.

Los niveles de ingresos medios y medio altos lindan con 

los niveles altos en uno o mas lados y tienden a localizarse en 

los mismos sectores de los altos niveles de ingreso. Los niveles 

bajos tienden a ocupar sectores enteros de la ciudad desde el cen

tro a la periferia.

3) La forma urbana (escala iridimensional) que en la etapa

tradicional había mantenido una alta correspondencia con el patrón 

de organización de las actividades en el espacio escala tridimen- ' 

sional; comienza a manifestar retrasos apreciables. Los "cambios 

de f o m a "  comenzarán a producirse en la etapa de transición, como 

consecuencia de serias incongruencias con el patrón de organización 

de las actividades en el espacio.
<

Determinación de las categorías de análisis. 

f Establecidas en forma sintética los objetivps del estudio

; en referencia al sistema urbano que conforma Caracas, y las hipó- 

’ tesis iniciales de trabajo, se hace necesario establecer algunas

indicacionesl del método seguido para la investigación. Las cate-
í  , «  . t 

, gorías de análisis serán;

A) Análisis del patrón de organización de las actividades en

el espacio (escala tridimensional).

B) Forma urbana (escala bidimensional).

En el punto A).se analizarán las relaciones existentes en

tre los factores socio-económicos y el patrón de organización de 

las actividades en el espacio; para esto se estudiarían los siguien-

(*) Esta medida ha sido utilizada por Peter W. Amato en su tra

bajo "Elitisms and Settlement Patterns in the Latin Ameri

can City”, publicado en el Journal of the American Institu

te of Planners, Mayo 1.970r

(2) F. Stuart Chipin Jr.; Urban Land Use Planning. University

of Illinois Press, Urbana 1965, pag. 17
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tes puntos:

1. Análisis de la fundación y factores de localización.

2. Análisis del medio físico natural.

3. Análisis de las condiciones socio-económicas y demo

gráficas de ambos períodos (Fundacion/1906 y 1906/1936).

4. Análisis del patrón de organización ¿e las Actividades

en el espacio.

a) Clasificación de la actividad
b) Identificación de nodos do actividad
c) Interacción

C) Clasificación de los elementos de forma urbana.

Es evidente que para este tipo de estudio se han de escoger 

una serie de'"categorías de análisis de forma urbana, catego

rías que sean manejables a la escala urbana y a la vez cuantifica-

bles. Kevin Lynch y Lloyd Radwin, pioneros en este campo de estudio,

establecen cinco categorías de análisis referidos a dos tipos de sisxr'̂ > 

temas, al sistema de espacios "estables" y al sistema de espacios 

para flujo, (3)

Las categorías son:

a) tipo básico de espacio físico
b) Cantidad de edificaciones y vías, su tamaño y capacidad
c) densidad e intensidad de los espacios
d) grano, forma en que la cantidad de un determinado^tipo 

de espacio” se agrupa o se distribuye en el espacio ur
bano . i

e) organización, focal, patrón•general de organización fí
sico urbano.

Cari Steinitz- en su trabajo "Significado y Congruencia de

la Forma y Actividad Urbana" (4) establece una serie de ca- 
gorías definidas'por variables que tratan de medir determi

nadas características de la forma urbana. Ellas son:

a) Tipo de forma, definida por medio de variables tales co

mo tipo de construcción y transparencia.

b) La intensidad de la forma, definida por el porcentaje de



J/ •''? A?

“  A r o  1 . 9 0 6 .  E s c a l a  1 : 1 5 , CQO



5 X

Crgcn;;v:c;;.>ii I S 3 S ,  E s c a l a :  1 : 1 5 . 0 ^



- 22 -

construcción e intensidad de información (infonnacidn que se trans-

■ mite a t-ravés de formas).I

c) el "Significado de la forma^ .determinado por laexpan--

* ción del sitio o lugar medido este por el número de personas capa-

j ces de visualizarlo (peatones, conductores, etc.)
i

(3) Kevin Lynch y Hoyt Radwin; HA Theory of Urban Form", Journal of 

' the American Institute of Planners, Vol, ZL, No,/*., 195^,

I (4) Cari Steintz; ”Meaning and the Congruence of Urban Foi^’. and Ac '

1 vity", Journal of the American Instituto of Planners, Yol,34,

; 4, pag.247.



(jr\
«

p
B



• m m m m .

I h - '' !lliS(S2:sg|f|Í̂

OroonizacISn Foc-I - Af; > L 8!0 - Escale: 1: 15.000



En este estudio Steinitz mide la correlación ontr’e tipo, 

intensidad y significación de las actividades, y prueba ia hipó

tesis según la cual cuando ”sitio” y "actividád” son congrrientes 

en el tipo, intensidad y significado, el espacio urbano resultan

te es común (congruencia de tipo), bullicioso (congruencia de in

tensidad) y conocido (congruencia de significado).

En el estudio de Caracas se utilizarán algunos de estos 

criterios, se analizarán para el sistema de espacios fijos, como 

el de espacio para flujo, las características de tipo, cantido..., 

intensidad o densidad y organización focal, y se tratará de esta

blecer la correspondencia existente con el tipo, densidad y orga

nización focal de las actividades urbanas.

Es necesario considerar que existen importanter 11'litacio

nes en cuanto a la información que puede ser manejada en el análi

sis concreto de Caracas y por tanto estas categorías han sido es

tablecidas tomando en cuenta este factor.



Definición de las categorías de análisis

j. -------------------
*

F o r m a

r

Patrón de ‘ organi za ci ón 
de las actividades en el 

espacio
9

f----------------

Descripción de las características Descripción del uso de

1. Tipo del espacio, volumen, área, altura 

descripción de materiales, tipo de

la tierra, (un dígito 
o dos) . •

Sistema acceso, ventilación, cobertura. Es
estable pecificación formas naturales o ar

tificiales.
♦i-

2. Cantidad Cuantificación de cada tipo de Cuantificación del tipo

espacio. de uso.

3. Intensidad Densidad de la construcción Intensidad de actividad

• {%) de construcción) , por unidad de parcela.

’ Sistema 
flujo

■4

m2 const . X 100 
área parcela

1

4. Organiza
ción

Cómo se organizan espacialmen
te los puntos claves de la ciu
dad variación de densidades, 
sistema vial. (Sscal.i tridimen- 
E - onal)

Patrón de distribución 
de las actividades. No
dos de actividad. (Esca
la bidimensional)

I
ro
0
1



Contenido del Estudio 

Primera Parte 

^  Sistema Nacional y Regional

Capítulo I - introducción

Contiene la introducción a esta primera parte del estudio 

haciendo referencia a las hipótesis del trabajo.

Capítulo II - Sistema Nacional v Regional. 1567/1920

Describe los orígl^ies de las primeras fvindaciones, los fac

tores que determinaron una segunda secuencia de éstas. Se identi

fican los diferentes centros focales y sus áreas de in. acia, sus 

características económicas y sociales. La guerra de independencia 

y la guerra federal, los cambios políticos y sus repercusiones en 

la economía nacional y el inicio de la economía del petróleo. En 

cuanto a demografía, se analiza el crecimiento de población del 

país y el desarrollo de sus centros urbanos principales y sus re

laciones a los factores socio-económicos propios de cada etapa his

tórica. La regionalización del país, su sistema de transporte y la 

función económica de cada región dando especial énfasis a la zona 

central.

Capítulo III - Sistema Nacional y Regional. 1920/196^.

El cambio estructural de la economía y el patrón de distri

bución espacial de las actividades. Î a situación centro-periferia 

y la iniciación



de la situación multinuclear. Los aspectos socio-económicos dol 

cambio. La industrialización, la distribución de las inversior>.cs 

públicas y privadas, la distribución espacial de las actividades. 

Distribución espacial de la población (vialidad y transporte). In

cremento de la población.de los principales centros urbanos. La ota- 

pa de transición. Centro-periferia. Etapa de un gran centro nacio

nal e importantes subcentros periféricos. -

Segunda Parte 

Sistema Urbano

Capítulo I - Introducción

Contiene la introducción a la segunda parte del estudio y 

formula algunas hipótesis que se desean probar.

Capítulo II - Fundación y Factores de localización

Trata de las diferentes tentativas que se hicieron para lo

grar el asentamiento definitivo de la ciudad en el Valle de los Ca

racas y de los factores que fueron considerados parasu localización,

Medio Físico.

Trata de los accidentes topográficos presentados por el 

lie principal y valles adyacentes, de las montañas c i r c u n d a n ; y  

de la hidrografía. También contiene una hipótesis de la formación 

geológica del valle y de su clima.

Consideraciones demográficas y socio-económicas. Contiene 

las estimaciones de población hechas con anterioridad al primer cen

so nacional verificado en 1Ó75> como los censos nacionales hasta 

el presente. Se ánalizan las- diferentes ratas de crecimiento pobla-



cional en relación a factores socio-económicos.

Capítulo III - Análisis del Patrón de Aeti.vidades Urbanas. 1567/1906 

Se analizan las siguientes actividades: residencial, indus

trial, comercial, educacional y agropecuaria,’’,También se estudian los 

servicios públicos como alumbrado, gas, agua, ^transporte, electricidad 

y comunicaciones; los servicios recreacionales, religiosos y guberna

mentales y los servicios profesionales.

i Capítulo IV - Forma Urbana. 1567/1906

Se llevó a cabo un análisis detallado de tres sectores carac

terísticos de la ciudad, estos fueron el sector de la Plaza Bolívar^ 

el de Santa Teresa y Teatro Municipal y el de Caño Amarillo, En er»oOs • 

sectores se estudió la correlación entre tipo de forma y tipo de ac

tividad, la correlación entre densidad de construcción y frecuencia 

de actividady iSi correlación entre la organización focal y el patrón

I de distribución de las actividades.

íI
' Capítulo V - Epoca de Transición y el Plan de 193^>': ■

’ Se analiza el crecimiento urbano experiment^v,,do entre 190Ó y

1936. El departimiento de la retícula, la aparición' de los primeros

barrios residenciales de las clases de altos ingresos, el imp;; to de

la economía del petróleo, y el efecto del automóvil, en la dispensión
> ».

urbana. Para concluir, el estudio se analiza el prlir.-̂  ̂plan propues

to para Caracas, ejecutado,j)or la Dirección de Urbanismo con el ace- 

soramiento técnico de Prost, Lambert, Rotival y Wegentein.
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Durante la V C.L.E.F.A. celebrada en Medellín, 

Colombia, en mayo de 1970, la ponencia titulada "LL 

PROGRaI'lA. LATINOAMLRICiiNO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA" 

recibió la aceptación unánime de la Asamblea, misma - 

que encomendó a la Escuela de Arquitectura de la Uni

versidad Nacional Autónoma de México la elaboración - 

de un proyecto definitivo, que adobería presentarse'a 

Í& n  C.L,EiFíA.jr

Def-acuerdo al compromiso contraído por dicha - 

Institución, a continuación se presenta el proyecto ~ 

de referencia. ' , / > ■

Maracaibo, Venezuela 

Febrero 1972.
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I.- CONSIDERACIONES BASICAS,
i

■ "EL PROGRAT'ÍA La TINOAMERICMO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA".

I
I

La arquitectiira es consecuencia socialo‘

Su autenticidad descansa, así, en la íntima identificación 

entre el arquitecto y su mundo, es decir: su lugar geográfico y 

su tiempo histórico.

En nuestra época, entonces, no puede pensarse en una arqu¿ 

textura m-undial distintiva de la segunda mitad del siglo XX, por 

que no existe uniformidad mundial en la realidad de la comuni— ' 

dad humana contemporánea. Si se forza a esta realidad, hasta el 

grado de hacer desaparecer sus diversidades y desequilibrios, - 

se llega entonces a la negación de la arquitectura como conse— 

cuencia social, que es también negación de la arquitectura mis

ma»; ^
.i

El hecho de que se logren adelantos científicos y tecnoló- 

gicps que transforman los medios de la arquitectura en las áreas 

desarrolladas del globo, no significa que tales adelantos deban 

marcar el paso a la arquitectura de las regiones menos evoluci£ 

nadas. En las primeras, los logros científicos y tecnológicos -
I f*/

que se obtienen son resultado natural de un determinado nivel - 

de desenvolvimiento económico y social, estableciéndose así .......j.

¿us-ca correspondenc'j.a entre la oferta y la demanda. £n las se— 

r:Cun,das, en cambio, esos logros no son resaltfKio natural, si.-'- 

'.^rasplairee artificioso que puede operar sci--: dentro de rrjy 

tados secror'b :■ oci;-leo , ¿enerándose asi un fuerte desí

ci-ir.a 7 daiaanda; es decir: el arquitecto ofrece er:; 
ari. I r cual existe, proporoionalK-' -te, mínima ieii pr-..

ucpo la arqux'CtíCtura contea;-pcráxiea en

- serio problema: limita su accioxi a ' n



económicámente desarrollados del área, sirviéndose preponderante 

mente de medios trasplantados, o, mediante la investigación, tan 

amplia y completa como sea necesaria, crea la tecnologia-inclu— 

yendo los materiales nuevos que se requieran-para extender su — 

acción a la comunidad en su conjunto. En otras palabras: o pier

de su verdadero sentido al ponerse en servicio de las minorías - 

privilegiadas, o establece plenamente su vigencia como satisfac

tor social histórico.

La primera consecuencia de este conjunto de circunstancias, 

y quizá también la más importante, es la que se refiere a la pr_e 

paración del estudiante de arquitectura, puesto que será él, co

mo profesionista del fut-uro, quien habrá de interpr^jtar correct^a 

mente las tendencias'de la dinámica social contemporánea latinea 

mericana, en relación con las modalidades que deba ir adoptando 

su actividad profesional. Es por éllo precisamente que la ense— 

ñanza de la arquitectura, como la de cualquiera otra técnica, — 

ciencia o arte, debe en la actualidad y más aún en el futuro pr¿ 

visible, caracterizarse por un acelerado dinamismo evolutivo me

diante el cual,se destierre definitivamente la idea arcaizante 
fi

que otorga tanto a los valoree como a los instrumentos, un carájc

ter firmemente inmutable. Si ha de emprenderse la trascendental 

tarea de revitalizar a la arquitectura latinoamericana contf'mpo- 

''Anea hasta convertirla en factor auténtico y efectivo del crec_i 

.-iu-onto económico regional y del desarrollo social correspondien

te, es indispensable, como sólo y único camino, arrancar de \in 

pleno conocimiento de las realidades, socio-económicos de la comu 

nidad, adecuar los medios de hacer arquitectura a esas realidades 

y lograr así el surgimiento de \ma arquitectura propia que pueda 

satisfacer, con el más^profundo sentido humano, las necesidades 

habitacionales de los grandes sectores de la población del subcon 

tinente.



Si América Latina se caracteriza por la presencia de dos 

grupos sociales perfectamente definidos y claramente visibles, 

que contrastan de manera impresionante por su disparidad en 

amplitud y en potencialidad, deben entonces existir necesaria

mente dos corrientes en el hacer arquitectónico latinoamerica

no: una,, dirigida a los escasos sectores privilegiados que pu£ 

den aprovechar las técnicas, los sistemas y, los materiales de

construcción típicos de los países avanzados y que contribuyen 

al advenimiento de la arquitectura "intemacionalista" , y una 

segunda corriente cuyo impacto en el proceso de deEnvolvimien

to , de la sociedad latinoamericana resulta enormemente decisivo, 

por lo que habrá de configurar a la genuina "arquitectura lati- 

noameicana" de la segunda mitad del siglo XX. Corriente que re£ 

ponderá efectivamente a determinado nivel del desarrollo po

lítico, económico, social y cultural, y que vigorizará energicamen 

t e :al papel de la arquitectura en nuestros países; corriente dj. 

rígida a las grandes masas sociales que pueden convertirse en

dien t e  real del arquitecto, se se adopta una actitud objetiva, 

realista y consciente; si se emplean óptimamente la imaginación 

qu^ caracteriza a la mente del arquitecto, y la intensidad de 

espíritu que debe caracterizar al ciudadano latinoamericano.

i
I Siendo arriesgado generalizar, puede decirse que en la ma-
i

yor parte de l&s escuelas y facultades de arquitectura latinoa-
1

moficanas se capacita muy preponderantemente al futuro arquite£ 

t o p a r a  actuar dentro de un marco circunstancial que sólo pre— 

sentan los reducidos grupos desarrollados a que nos hemos ref_e 

rido, lo cual ha tenido un doble efecto: por un lado, empieza a 

registrarse \ma relativa saturación de profesionales de la ar— 

quitectura, puesto que dichos grupos sociales son de muy lento 

crecimiento y en forma alguna pueden absorber la creciente ofer 

ta de servicios profesionales; y por otro lado, la actividad - 

del arquitecto ha quedado reducida al aprovechamiento de las — 

condiciones que ofrece el desarrollo económico de los sectores



que ya lo han superado, pero no ha sido posible que ésta coadyu

ve realmente en la tarea del desarrollo económico y social de la 

población en general. De esta manera, y salvo las escasas posibi_ 

lidades de acción que ofrecen los gobiernos en sus programas de 

construcción de obras de carácter social, el arquitecto latinoa

mericano, en general, se ha convertido en artículo de lujo, aje

no a la impostergable empresa en que se debaten los países poco 

evolucionados de nuestro tiempo.

Es evidente, entonces, la urgencia de ajustar estrechamente 

la preparación del estudiante de arquitectura latinoamericano, a 

la realidad de su medio, "en un esfuerzo que no sólo permita asj. 

milar con rapidez las mejores técnicas extranjeras, sino también 

crear, a partir del examen sistemático de nuestras complejas re_a 

lidades, nuevos enfoques que ayuden a abrir caminos más amplios y 

prometedores *én el campo de la ciencia, de la técnica y del des

arrollo económico y social de nuestros países", según lo expresa 

el economista mexicano Alonso Aguilar Monteverde.

D,”
r

Insistiendo sobre este punto puede establecerse, sin duda 

alguna, que 1& preparación del estudiante de arquitectura, en — 

nuestro medio, debe tender específicamente hacia la investigación 

de los elementos que permitan la creación de nuevos materiales, 

técnicas y sistemas de construcción y de diseño, al través de - 

los cuales se lleven a la realidad proyectos arquitectónicos que 

guarden escala con las necesidades y los recursos reales de la - 

población. Citando nuevamente a Aguilar Monteverde, puede afirmar 

se que "mientras las exigencias diarias se multiplican y apenas 

si pueden atenderse en forma más o menos defectuosa, la investiga 

ción científica y tecnológica se descuida y, a consecuencia de — 

ello, muchos estudiantes y profesores se limitan a repetir, y a - 

menudo, incluso a tratar de trasplantar mecánicamente lo que se 

dice y hace en el extranjero".



Para el caso de Latinoamérica, que lucha afanosamente por 

liberarse del subdesarrollo económico, social y cultural, resu¿ 

ta altamente incosteáble e inoperante el preocupar al estudian

te de arquitectura, sobre todas las cosos, por comprender y as_i 

milar la excelencia de sutilezas como las formas, las proporcÍ£ 

nes, las texturas y los colores, antes de que aquél entienda — 

otros aspectos básicos que son vitales para la creación de la 

obra arquitectónica en países como los nuestros. Es muy ilustra 

tiva, a este respecto, la sentencia de Martí»''estudiar física, 

en vez de metafísica".

Si bien es cierto que la obra arquitectónica puede tener un 

determinado valor intrínseco como tal, independientemente de su 

concordancia con el medio socio-económico en que se asiente, no

lo es menos que su valor social depende en gran medida precisa

mente de esa concordancia.

Con palabras sabias, el arquitecto francés Emmanuel Besnard 

Bernadac ha expresado: "en la medida en que el arquitecto tome - 

verdadera ccíhciencia de los problemas humanos de su tiempo, po— 

drá integrarse a la sociedad en formación, y después de que com

prenda cual es su función social, podrá hacer obra artística e 

introducir un elemento de poesía en su realización",

y luego añade: "la concentración humana, en ciertas región^- 

y 'particularmente en los países pobres', alcanza proporciones — 

pavorosas; se ha doblado y a veces cuadriplicado en diez años. La 

ciudad estalla y la casa de los hombres tambián. Ni el urbanismo 

ni la arquitectura son ciencias nuevas, pero nunca hasta ahora se 

habían enfrentado a un movimiento de tal empuje".

Y termina: " si el arquitecto debe íjeguir siendo arpista, —
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poeta, en el sentido griego de la palabra, es urgente pera él to

mar conciencia del papel social que ha de desempeñar y que con d_e 

masiada frecuencia ha abandonado a los poderes públicos. Más aún,^ 

puesto que en este dominio éstos han aostrado su perfecta incapa

cidad" o

Con base en el conjunto de circunstancias expuesto, que aún 

para el simple observador queda lejos de poder considerarse alar

mista, sino eminentemente objetivo y apegado a la. realidad, la 

cuela Latinoamericana de Arquitectura se enfrenta a \ma doble y - 

muy grave responsabilidad: preparar al futuro arquitecto para 11̂  

var adelante la proyección histórica de su profesión, manteniendo 

los principios y valores que le han dado vigencia, pero al mismo 

tiempo y de manera preponderante, capacitándole para captar y com 

prender la problemática humana de su tiempo y de su lugar, para 

así poder transformarse él y su arquitectiara en elementos efecti

vos, activos y eficaces del desenvolvimiento de su comunidad toda.

Para ello, será indispensable convertir a la Escuela de Ar

quitectura en un taller de incesante y genuina investigación. — 

Aparte de todas las disciplinas que llevan al estudiante por las 

rutas de la estética y de la organización de los espacios, en el 

diseño arquitectónico; de la factibilidad constructiva de los — 

proyectos, en el cálculo de estructuras; de los aspectos teóricos 

y prácticos de la profesión, en la teoría de la arquitectura y en 

la administración de obras, deberá crearse en el estudiante el h_á 

bito de la investigación ordenada y sistematizada que lo conduzca, 

primero, a conocer y sentir la problemática que le rodea, en el - 

sentido más amplio del concepto y, después, a crear los nuevos el^ 

nentos de una arquitectura fielmente apegada a las necesidades y 

a los rec\irsos que le presente esa problemática en su conjunto; - 

los elementos de una arquitectura que por equilibradamente racio

nal resulto inclusivista y por profundamente humanista, resulte 

trascendente. Conocer la problemática, al través de asignaturas - 

que se la descifren según la específica estructura mental y emo—



-ío-

cicnal del estudiante de arquitectura, y crear los nuevos elemen- 

toá de ésta, mediante el estudio j la investigación de carácter - 

tecnológico, que abran nuevas perspectivas en el empleo de nue— 

VOS; materiales y elementos de construcción producidos industrial, 

m'ente con base en materias primas locales o regionales, como me— 

dio para una más amplia explotación de los recursos naturales y 

humanos de cada país; de los métodos y sistemas de construcción - 

generados por tales materiales; de las nuevas formas arquitectón_i 

cas surgidas de las nuevas posibilidades tecnológicas; del óptimo 

aprovechamiento de los siempre escasos recursos económicos y de - 

la abundante mano de obra de que se dispone, etc.

Si las necesidades básicas de tipo iiabitacional que presenta 

toda sociedad en formación rebasan con mucho a las posibilidades- 

financieras de cualquier autoridad gubernamental, es insoslayable 

la responsabilidad que recae sobre el arquitecto de enfrentarse 

al problema, que también puede ser fuente prácticamente ilimitada 

de trabajo.para él mismo,,concibiendo la manera de que cada inver 

eión ofrezca los más altos rendimientos, lo cual, evidentemente, 

no puede lograrse mediante el criterio, los materiales, los sist^ 

mas y las técni^^as de construcción tradicionales.

Es absolutamente inaceptable, dadas las condiciones económi

co sociales que conforman la realidad de nuestros países, el que 

la satisfacción de esas necesidades básicas de tipo habitacional 

de la población, entre las que pudiera mencionarse por su extraor 

diñaría importancia a la vivienda, la escuela y el centro de sa— 

lud populares,- quede abandonada al libre juego del mercado. El — 

problema que representan estos tres tipos de necesidades habita— 

cionales es de tal envergadiira y de tan decisivo efecto en el — 

proceso de desarrollo de los países atrasados, que en ninguna na

ción de nuestra América debería dejar de existir con plena vigen

cia I -' rígida política que considerara al problema como de su 

preiuo nacional, en todos sus aspectos .Independientemente



de las medidas legales y administrativas que deberían quedar in

cluidas en tal política, para evitar el lucro mercantil incon— 

trolado y así obtener el máximo rendimiento de las inversiones, 

medidas que serían de la competencia de los poderes públicos, - 

el arquitecto queda definitivamente involucrado en el problema, 

a menos que éste no se considere como parte de un todo, y a su - 

profesión como categóricamente social.

Así, nuestras Escuelas quedan comprometidas a emprender el 

estudio más serio y acucioso del problema de la construcción de 

carácter social y proponer, en el plazo más, corto, las modalidades 

que pueda adoptar su intervención.Una, la más concreta, inmedia 

ta y obvia, será la de capacitar al futuro- arquitecto para em— 

plear sus conocimientos, su imaginación y su esfuerzo en la ta

rea de abatir los costos de la construcción social mediante el 

estudio de las nuevas técnicas y materiales a que se ha hecho - 

alusión. Otra, si bien más compleja, dado el diverso nivel de - 

desarrollo en que se encuentran loe países latinoamericanos, s_e 

rá la de integrar la arquitectura al proceso de crecimiento ec_o 

nómico de esos países, logrando que los medios de realizarla r_e 

percutan en un aprovechamiento más racional de los recursos na

turales, humanos y económicos existentes.

J

A este respecto, un informe de la ONU declara que: "un obst¿ 

culo sicológico común al desarrollo económico consiste en el — 

hecho de que se tiende a conceder un mayor rango a las actividades 

profesionales de tipo intelectual, que el que se reconoce a un — 

ingeniero, a un agrónomo o a cualquiera otra persona relacionada 

directamente con la producción material". El arquitecto latinoa— 

mericano contemporáneo deberá ser, entonces, un intelectual con 

capacidad de promotor de la producción material, lo cual sólo se 

obtendrá mediante el desarrollo de las tecnologías propias, loca

les, más acordes al medio socio-económico vigente.

El economista europeo Jacob Viner precisa lo anterior cuando



áice: "en los países subdesarrollados, en vez de crearse las 

condiciones propicias para \in avance tecnológico, lo que se 

hace en gran medida, en realidad, es importar de fuera la te_c 

nología moderna".

to?

Y, ¿qué hacen de efectivo nuestras Escuelas al respec-

La conclusión no puede ser más evidente:

"el arquitecto contemporáneo de Latinoamérica tiene la 

más absoluta responsabilidad histórica, moral, social 

y profesional de ser investigador, y luego creador".

El profesor McClelland parece referirse particularmente 

al caso del arquitecto en los países atrasados cuando., entre - 

otros, cita los siguientes obstáculos al desarrollo: "raciona

lidad, frente a situaciones que implican el empleo irracional 

de los recursos disponibles" "Interés en satisfacer las neces_i 

dades materiales de la población, y no solamente las culturales

o espirituales".

En síntesis, enunciamos como función vital y obligación 

tarito moral coino práctica de la Escuela Latinoamericana de Ar— 

quitectura, el atender la necesidad perentoria de preparar y ca 

pacitar óptimamente al estudiante, para intervenir en la solución 

de los problemas de carácter habitaciono.1 que presentan los sec
tores mayoritarios de la población de América Latina, mediante - 

la integración e inclusión de un plan académico que relacione al 

al'omno con la realidad socio-económica prevaleciente en su loca

lidad y, simultáneamente, le ejercite en la investigación y estu 

dio de las posibilidades que ofrece esa realidad con respecto a 

la elaboración de tecnologías locales o regionales basadas en el 

aprovechamiento racional de los recursos físicos, humanos y eco— 

nómicos disponibles, que habrán de confluir en el surgimiento de 

una arquitectura auténticamente latinoamericana.



t

FtJNDAKLNTÁCION DLL PROGR/^Á.

j 1) Los gobiernos latinoanericanos requieren forzosamente de

i todos los recursos de orden económico, financiero y par-

i ticularmente tecnológico de que se pueda disponer, para

poder enfrentarse aún de manera limitada al grave proble_ 

na que representa la construcción de obras de carácter -
I
i social, en países de crecimiento demográfico explosivo y

. bajo ingreso real de la población.

' 2) La iniciativa privada de esos países, que constituye fuer

za de gran importancia, necesita de una constante amplia

ción de mercados que posibilite la creación de industrias 

de escala, para obtener así márgenes razonables de utili

dad; ampliación que sin duda tendrá que rebasar los lími

tes de los reducidos sectores desarrollados de cada país, 

y extenderse hacia los sectores mayoritarios,

3) La creación de los recursos tecnológicos que requiere el 

Estudio y que se menciona en el punto 1, así como la am

pliación de los mercados citada en el punto 2, al través 

de nuevas técnicas y materiales de construcción, compete 

de manera preponderante a las universidades de los países 

latinoamericanos y particular a las Escuelas de Arquitec- 

tuta, mediante la investigación científica y tecnológica 

sistematizada, organizada y coordinada.

Para ello, resulta indispensable la concurrencia de esfuer

zos, ideas y conocimientos, que sólo será posible si se opera de 

un programa supranacional que ponga en juego todos los recursos de 

que se pueda disponer, para llegar a resultados prácticos inmedia

tos .

La experiencia ha demostrado en innumerables casos que la 

dispersión de recursos en actividades encaminadas a un mismo fin 

entorpece y retarda la obtención de resultados, mismos que en mu

chas ocasiones llegan a ser semejantes pero con fuertes excedentes 

en tiempo, costo y esfuerzo.



Ánte tal situación, y considerando la escasez de recursos 

económicos que caracteriza a los centros de enseñanza superior 

ek nuestros países, estamos proponiendo la estruct-uración de un 

programa de investigación tecnológica a nivel interuniversitario, 

mediante el cual se emprenda el estudio sistemático de las posib_i 

lidades que ofrecen los recursos naturales con que cuentan las — 

diversas regiones geográficas de nuestros países, para la fabric_a 

ción de materiales y elementos de obra destinados a la construc— 

ción de carácter social, así como el estudio de los proyectos - 

arquitectónicos, de las técnicas y de los procedimientos de cons_ 

trucción que resultaran del empleo de dichos materiales y elemen

tos, en apego estrecho a las condiciones físico-ólimatológicas de

cada región; a la disponibilidad y calidad de la mano de obra ---

existente; a las posibilidades en la explotación comercial del — 

producto elaborado y los márgenes de utilidad correspondientes; a 

la localización de las plantas de producción en función de las z_o 

ñas de abastecimiento de materia prima, de distribución y de con

sumo, etc..

Ahora bien: considerando la conveniencia de evitar hasta - 

donde fuera posible la multiplicidad de esfuerzos y la dispersión 

de recursos a,-.que nos hemos referido anteriormente, y reconocien

do la similitud de la problemática a que se enfrentan los países 

latinoamericanos, ofrecemos las posibilidades de organización del 

Instituto de Investigaciones Arquitectónicas de la Escuela de Ar

quitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, que po

drá funcionar- desde luego- como medio de concentración de l.\s — 

actividades relacionadas con el programa de investigación tocnol£ 

gica cuyo desarrollo competerá a cada una de las Facultades y Es

cuelas Latinoamericanas de Arquitectura.

Consideramos, por otro concepto, que si logramos demostrar 

la utilidad práctica del programa tanto a los gobiernos como a la 

iniciativa privada de nuestros países, al aportar colaboraciones 

eficaces al problema de la construcción de obras de carácter so—



cial, y nuevas posibilidades de actividad conercial, podría espe_ 

rarse la cooperación de esos sectores ya fuera en forna de subs^i 

dios, de becas para investigadores,• profesores y estudiantes, o 

cualesquiera otras facilidades que vendrían a impulsar fuertenen 

te la operación del programa.

Así, el Instituto de Investigaciones Arquitectónicas de la 

Escuela Nacional de Arquitectura funcionará como Centro Piloto 

del Programa para la recopilación de información, de conocimien

tos, de ideas y de experiencias obtenidas por cada Facultad y 

cuela Latinoamericana de Arquitectura en su trabajo dentro del - 

programa general, a la vez que podrá operar como elemento de en

lace entre los investigadores de cada país a cuyo cargo quedará 

el desarrollo del mismo. .

LL PROGRaMa  LATINOi^iLHICiJ^'0 DL INVLioTIGACION TLCNOLOGIGA P aRü  La

CONSTRUCCION SOCIAL.

II.- DESCRIPCION DLL PROGRAMA, 

a) Relato.

El Programa Latinoamericano de Investigación Tecnoldg^ 

ca tiende a impulsar y racionalizar el empleo de la tecnología en 

el diseño y construcción de obras habitacionales de beneficio co

lectivo (vivienda, escuelas, centros de salud, centros cívicos, 

etc.)

Para ello, deberá atender tanto al mejoramiento de ma

teriales, elementos y técnicas de construcción tradicionales de 

cada localidad, como a la creación de nuevas tecnologías elaborj^ 

das con base en los recursos locales y en estrecho apego a las p_c 

sibilidades reales y potenciales de los mercados local y regional.

Con base en lo anterior, el programa Latinoamericano — 

deberá quedar estructurado en forma tal que' se permita un sistema 

ágil y permanente de intercomunicación que asegure tanto el múlti_ 

pie aprovechamiento de los resultados que se vayan logreoido, como
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la eliminación de esfuerzos repetitivos.
i

Resulta do primera importancia reconocer los rasgos comu 

nes que hacer de Latinoamérica si nó una única comunidad nacio

nal, sí una región geográfica, social, económica y cultural em_i 

nentemente natural, lo que obliga a concebir a este Programa c£ 

mo una acción de conjunto, no limitada en sus beneficios ni en 

sus posibilidades. Debe insistirse en que tal aprovechamiento - 

común resultará p o s i b legracias a las semejanzas físico-geográ 

ficas, sociales y económicas existentes entre las diversas áreas 

de la región Latinoamericana.

II).-

> ) . - .DESCRIPCION DE LA E&TRUCTURÁ.

CENTRO PILOTO DEL PHOGRÁMA, con sede en la Escuela de Arqui. 

tectura de la Universidad Nacional Autónoma de Néxico. 

w e d a r a  formado por:

Un CooirdiDador Oeneral
Un Secretario Ejecutivo. Comisión Técnica.

Uiia Junta de Planeación Comisión de Financiamientos. 
oonpuesta por 6 nieubros, Coaisi^n de Relaciones.

que constituirán las siguien 

tes Comisiones de Trabaje;

CENTROS NACIONALES DE COOHDINii.GION, con sede en cada una de 

las Escuelas Nacionales' de Arquitectura de -í^mérica Latina. 

^iUedarán formados por;

Un Director.

Un Coordinador

Una Comisión Promotora.

UNIDi^DES REGIONALES DE INVESTIGACION, con sede en cada una de 

las Escuelas de Arquitectura de América Latina.

H-uedarán formadas por:

Un Jefe de Unidad.

Un Coordinador

Una Comisión de Investigadores



Una Conisión Pronotora.

II).-

c) DESCRIPCION DEL FUKClONAñILNTO.

La estructura orgánica del Programa Latinoamericano obedece

a dos condicionantes "básicas;

lo. Necesidad de un sistema de intercomunicación ágil y perma

nente tanto para la difusión de las actividades del progr¿ 

ma, como para evitar, hasta donde sea posible, la duplica

ción de esfuerzos.

2o. Máxima reducción de transmisión de tareas, para asegurar 

la optimización del rendimiento de cada Unidad de Investi

gación.

'̂ on base en estas dos condicionantes, se propone para el 

Programa una estructura orgánica que confiera a la "Unid_a 

des Regionales de Investigación" carácter eminentemente —• 

práctico, dinámico y semi-autónomo, puesto que quedando és 

tas enclavadas precisamente dentro de las áreas geográfi— 

cas que se considerarán base de los diversos planes de in- 

vestigaíción y del mercado para los productos diseñados a 

través de dichos planes.

De esta manera las Unidades Regionales de Investiga

ción estudiarán 'desde lo relativo a recursos y necesida— 

des locales o regionales hasta las posibilidades de expl£ 

tación,pro9esamiento y empleo de determinados recursos na 
turales de la región, posiblemente partiendo de materia— 

les y sistemes constructivos tradicionales; explotación 

que tenderá a la producción industrial o semi-industrial 

de materiales y elementos de construcción económica.

Aún tomándose en consideración la inoonvenien-



cia relativa de que debido a la naturaleza de sus actividades, cada 

Unidad Regional de Investigación requiera de las instalaciones y 

equipos de laboratorio indispensables para la realización de los 

planes de investigación referidos, inconveniencia relacionada con 

las erogaciones que supondráai dichas instalaciones y equipos, re

sulta evidente la necesidad de que el funcionaniento de las \inida 

des regionales de investigación no se vea sujeto al entorpecinien 

to típico de los sistenas burocráticos como los que resultarían - 

si se pretendiera que todos los planes de investigación se realj. 

zaran en organismos centrales como los Centros Nacionales de Coor 

dinación.

Considerando que en varias ciudades y regiones del área La

tinoamericana funcionan más de una Escuela de Arquitectura, lo cual 

lejos de ser desventaja ofrece grandes posibilidades de complemen- 

tación de recursos humanos y materiales, con la consecuente eleva

ción del rendimiento de tales recursos, se preve la posibilidad — 

muy interesante de que las escuelas localizadas en una misma ciudr.d o 

localidad geográfica, aquí denominadas "conglomeradas", compartan 

un mismo programa de investigación, cuyos diversos aspectos sean 

asignados a cada Lscuela y coordinados por el Centro Nacional de 

Coordinaciónf'^correspondiente.

En esta forma, cuando se emprendan los estudios correspondien 

tes, como ejemplo, el prototipo de vivienda económica para un deter 

minado medio rural o urbano, las diversas Unidades Regionales de — 

Investigación que funcionen en las Escuelas "Conglomeradas" a que 

nos estaños refiriendo, atacarían aspectos diversos y complementa— 

rios para^dichos estudios, tales como: diseño de elementos premanu- 

facturados para muros y techos, para cimentaciones, para puertas, - 

para el mobiliario de cocinas y senitarios, etc., materiales pre-ela 

horados para impermeabilización de muros, cimentaciones, techos, tan 

ques de almacenamiento, etc, elementos estructurales premanufactura 

dos, sistemas y procedimientos de diseño arquitectónico, estructural 

y constructivo, etc.



¡=>e ha considerado que tanto el Centro Piloto del Programa, 

como los Centros Nacionales de Coordinación ejerzan labores de — 

organización, coordinación y dirección, más no labores de orden 

práct|j.co investigativo.

Conforme-a todo lo anterior, se ha previsto que en el Cen— 

tro Piloto del Programa se concentre tanto la información de todo 

.tipo proporcionada por los organismos regionales del Programa, co

mo el inventario y archivo de las experiencias y resultados obtenj. 

dos en el desarrollo del mismo.

Paralelamente de estas actividades, el Centro Piloto será la 

sede permanente de la dirección, de la planeación general y de la 

secretaría o,-iecutiva del Programa.

II).-

d) DESCRIPCION DL L;. GUIA DL INVESTIGACION.

■‘̂n vista de que resulta de fundamental iupor j .ncia el que

los planes concretos de investigación que emprendan las Unidc?.des 

Regionales se atengan invariablemente a un mismo patrón de proce

so, ya que el planteamiento general del Programa corresponde a una 

acción interimiyersitaria e internacional qu^por estas ...ismas carac_ 

teristicas fácilmente quedaría en riesgo de desorganización y falta

de coordinación si nó se llegaran a adoptar esquemas únicos de ope

ración, se ha establecido “una forma común que deberán observar las 

Unidades Regionales para fundamentar todas las labores correspondíen 

tes a los planes concretos de investigación, desde la recOjj'ilación 

de los datos físico-geográficos existentes en la región, hasta el — 

diseño de los materiales, elementos y tecnologías de construcción - 

objeto de dichos planes».

Tal forma común, denominada "guía de investigación" de la 

cual a continuación presentamos un modelo, será elaborada por el 

Centro Piloto del Programa y remitida a cada uno de los Centros Na

cionales de Coordinación, para que estos a su vez las turnen -
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a lias diversas Unidades Regionales de Investigación las que una vez 

habiiendo surtido toda la lafornación solicitada en la guía, debe— 

rán] enviar dicha inforiaación a los Centros Nacionales de Coürdin.¿c:^ón, 

quiénes estarán al cargo de la recopilación, clasificación y arch¿ 

vo !de toda la infornación proporcionada por cada una de las Unidades 

Regionales de Investigación de cada páíso

A su vez, los Centi'os Nacionales de Coordinación péf-nitirán' diipl_i 

cad.o de toda la información que vayan recabando al Centro Pilo-co 

dell Prograiaa, que deberá contar sienpre con infornación constante

mente actualizada.^;;'

ni . 
e)

MODELO DE GUIA»

1.- Datos geográficos generales.

2.- Datos de los recursos naturales de la región.

3 .-Cuantificación y jerarquización de las necesidades aotuales 

y futuras de obras de beneficio colectivo en 1.- región.

(inves-^igaciones sociales, demográficas, etc).

4.- Influencia de programas gubernamentali. s de ■ desarrollo.

5.- Investigación sobre materiales, elementos y tecnologías 

tradicionales.

6.- Investigación de mercados y promoción comercial (fuentes 

de financiamiento).

7.- Investigación interdisciplinaria de los procesos de me¿j£ 

raiiiento.

8.- Diseño de los nuevos materiales, elementos y tecnologías 

de construcción.
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ORGANIGHÁñü;

ORGiiIsIZACION, interna DLL PROGRAMA.

CLNTRO PILOTO DLL PROGR^^iA LN 
LA L&cuela NACIONAL DE iJlQUI- 
TECTÜRA DE L^ UNIVERSIDAD Na- 
CION>iL AUTONOMA DE Mx̂ XICO.

CENTRO NACIONi.L DE COORDINA—
. . . . CION EN CAD^ ESCUELii NACIONaL ¡ 

 ̂DE aRQ¿UITECTURA DE aMERICA LA • i 
TINA. I

UI'íIDaDES KIIjGIONaLES 
•DE INVESTIGACION EN':
' CADa ESCUELa de iíR— 
;^UITECTURa de ^meri 
ICA LATINA. (INCLUYEN 
¡DO LAS N>.CIONi.LES) .

i AISLa DAS
■PR0GR>.MAS UNITARIOS 
DE INVESTIGACION

conglomeradas
PROGRAMi.S coordinados 
DE investigación.
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II)-
 ̂g).- COSTOS DLL PROGRxiñi.»

■t A continuación se presenta una relación de costos fi^os apr£ 

xiaados, para cada uno de los tres niveles en que se desarrollará - 

el Programa.

 ̂ Debe advertirse que para esta relación solo han sido conside

radas las eroKaoiones que supondrá el funcionamiento de la estructu 

f ra interna del Prograna, pero no así las erogaciones inherentes al

desarrollo de planes concretos de investigación, puesto que éstos - 

últinos costos dependerán directamente de la naturaleza y alcance de 

Á cada plan específico de investigación que se emprenda.

Punto de partida de especial importancia en la •concepción y 

elaboración del presente proyecto definitivo, ha sido el aspecto - 

del fiijanciamiento del Programa Latinoamericano, puesto que se tra 

¿ ta de un plan eminentemente práctico y realista.

En esta forma, se ha concebido una modalidad de acción que — 

permita provocar el interés decidido de los sectores gubernamental 

5í gribado de América Latina, atraídos ambos por la naturaleza fran 

camente productiva tanto en lo económico como en lo social,de este 

proyecto.

Se supone, entonces, que las erogaciones por concepto de de_s 

arrollo de planes concretos de investigación serán cubiertas desde 

un principio con los ingresos provenientes de la entidad oficial o 

empresa privada que haya encomendado el trabajo respectivo.

Por otro concepto,debe también considerarse la posibilidad 

de captar fondos para cubrir gastos fijos del Programa, a través 

de múltiples organizaciones internacionales que frecuentemente ha— 

cen públicos sus propósitos de aportar apoyo moral y material, a — 

programas multinacionales que promuevan el desarrollo económico y 

social de esta región del mundo, a través de la Investigación Cien 

tífica y Tecnológica.

Vi
i



Los costos que a continuación se anotan son unitarios, corresppn 

diendo a cada entidad dol Prograna (Centro Piloto, Centros Nacio

nales ^  Unidades Regionales).,

Las cifras están dadas en dólares americanos.

PLRSON^.L LJLCUTIVO.

Costos fijos (no se incluyen costos de operación)

CLNTRO PILOTO DLL PROGRAMA.

Coordinador General 

Secretario Ljecutivo 

Junta de Planeación 

í* Miembros 800x6

CLNTRO Na CION í̂iL DE GOORDINí.CION ,

Director 

Coordinador 

Comision promotora

t;-
u n i d a d  RLGIONa L d l INVL&TIG^GION.

Jefe de. unidad 

Coordinador

PER&ONiiL .-.DÍ'ilNIoTR./I'IVO. 

CLNTRO PILOTO DLL PROGRaÍíA, 

Coordinador General Secretaria bilingüe 

Secretaria 

Secretaria 

Auxiliar de oficina

$1 ,500.00 tiempo completo: 
SI,200.00

$4,800.00 medio tiempo 

$7,50®.0Qr mes

SI,006.00 tiempo completo.

S SC^.OO medio tiempo

$ 700.00' " " ' 
^2',"30Ó.Ó'(/ mes

S 800.00 tiempo completo. 

S 600.00 zuedio tiempo • 

$1, ¿^00.00/mes

300.00 tiempo completo

150.00 II II

150.00 tt II

100.00 !I - Tt



Secretario Ejecutivo Secretaria particular

Secretaria .

Pasante de derecho 

Auxiliar de oficina

150.00 tieEpo completo
120.00 
25̂ *.00 
100.00 

^l,320,0(/mes
Janta de Planeación. Arquitectos (2)

^iuinico

Lic. en Econoníao 

Lic. en ’̂-dministración 

de Empresas.

Lic. en Relaciones In-

dustriales'j

Publicista

CENTRO NiXIONAL DE COOHDIN^.GION. 

'Lirector

Cocrc!.inr.dcr 

ConisiÓQ. Pronotora

C-

■ Secretaria 

Secretaria 

Auxiliar de oficina

Secretarias (2)
-*

Secretaria

Lic'« eii Administra
ción de Empresas.

UNIDAD RE&IONi.L uh INVESTIGACION.

Jefe de unidad Secretaria

Coordinador Secretaria

Comisión de Investig_a

ción. Por contrato 

Lie. en admii 

. de Empresas

1 5 0 . 0 0 t i e m p o c o m p l e t o

s 1 2 0 . ^ 0
I I I I

s 1 0 0 . 0 0
I I i r

• •  s 2 4 0 . 0 0
U I I

I I

1 2 ' : ^ .  0 0
n f í

5 0 0 . 0 0
I I I I

$ 1 , 2 3 0 . 0 0 / n l e s

1 2 0 . 0 0
I I I I

$ 1 2 ^ . 0 0
IT u

L

. $ 3 0 0 . 0 0 m e d i o  t i e m p o .

5 4 0 . 0 0
/ m e s



'í¿j b k. A U  y e  m

I REGION
II REGION
III REGION
IV REGION
V REGION

VI REGION 
Vil REGION

NOROESTE 
NORTE 
DEL GOLFO 
D EL C E N TR O  
DEL PACIFCO 
ISTM ICA 
PENINSULAR



ii y  f e s ^  ^  ̂  i o  o

I REGION
II REGION
III REGION
IV REGION
V REGION

VI REGION
VII REGION

NOROESTE 
NORTE 
DEL GOLFO 
D EL C E N TR O  
DEL PACIFCO 
ISTM ICA 
PENINSULAR
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COSTO DL nOBILIiJÍIO Y LE OFICINÍ.S

CLKTHO PILOTO DEL PHOGRAñA, ^7,000.00

ChNTRO'Ni.CION.-.L DL COOxtDINi-XIONo 200.00

UNIDADES Rí:.GIONa LE& DL INATLb'i'IG.XION, • ' ^^,000.00 por c/imidad.

X «

III.- ñODELO DE .OPERi^CION, 

a).- Descripción.

A continuación se presenta un modelo de operación 

del programa, con el que se pretende ejemplificar la forma en que 

se desarrollarán las actividades correspondientes.

En dicho modelo se parte desde la delimitación de - 

una determinada región de México, supuestamente asignada a la Es

cuela de' Arquitectura enclavada dentro de élla, región de la que 

deberá darse toda l a .información a que se ha hecho referencia — 

'en diversos apartados de este estudio, hasta la entrega a la ent_i 

dad oficial o empresa'privada patrocinadora,■del diseño específi

co que haya sido tema del convenio de trabajo suscrito por di— 

cha Escuela d̂ e Arquitectura y el organismo contratante.

Para la elaboración del presente modelo, j de acuer

do al proceso de trabajo relatado en la descripción del Modelo de

Guía, se siguen los siguientes pasos:.

I I I . -  PROCESO DE TRi.B.aJOc

El Centro Nacional de Coordinación, con sede en - 

la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de 

México establece la región por asignar a la Facultad de i.rquitec- 

tura de la Universidad Autónoma' de Baja California, la región mar 

cada con el No. 1 en el mapa de distribución regional, que queda 

comprendida en los Estados de Baja California Norte j Baja Califor



nia Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.

Lsta delimitación se rigió por los siguientes factores:

* Semejanzas de condiciones geográfico-clinatol'gicas. ■

* Relativa homogeneidad de los asentamientos de culturas 

autóctonas.

* Relativa loniformidad de ■ los niveles económico, social y cu3_ 

turalo

* Relativa homogeneidad de la infraestructura econónomica re- 

gionalo

* ñapa de distribución regional.

La Unidad Regional de Investigación tendrá registrados y cons_

.tantemente actualizados los datos generales de la región, tales 

como:

II e),~

lo- DiJlOS GEOGRÁFICOS GLNLR^.LLSo

a).- Limites de la zona.

Comprende los Estados de Bsja California Norte y Baja Cali_

fornia Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. 
f:-

■5)0- Relieve del suelo.
Composición de los suelos Formado por rocas sedimentarias, 

ígneas y metamórficas.

Sismicidad.-

Zona penieísmica/,- Norte de Ba¿ja California Sur y Este de Sonora 

*^inaloa y Nayarit,

Zona asísmica,.- Baja California y Norte y Oeste de Sonora» 

Morfología del S u e l o L l a n u r a s  Costeras y Sierra de la Peninsu 

la de Baja California, Llanuras Costeras del Noroeste.

La Sierra Madre Occidental es limítrofe al Este de esta región, 

la Coordillera Neovolcánica es limítrofe al Sur de esta región.

o)c- Climf.s y vegetación,- Estepario Desértico BW, vegetación 

escasa, herbácea.



Estepario seco. B C , vegetación herbácea de estepa, plantas xer£ 

fitas.

Tropical Lluvioso con lluvias en verano AW, vegetación herbácea 

de Sabana.

Regíraenes Térmicos,- Baja California, Sonora y Norte de Sinaloa — 

tienen un régimen térnico caluroso medio CM, el Sur de Sinaloa y - 

el Estado de Nayarit tienen un régimen térmico caluroso regular GR,

Vientos Dominantes Los vientos contralisios, soplan calientes y 

húmedos en dirección de SW en un plano superior al de los alisios; 

afectan las costas del pacífico y, sobre todo, el NW del país.

Las brisas afectan las regiones costeras del paíS'.

Humedad y lluvia.

La humedad relativa media anual en la región es:

Media de 70% a 50% en el Sur de Sinaloa y Baga California y el E_s 

tado de Nayarit.

Baja con menos de 5^%i porciones de Sonora, Ncrte y Centro de Ba

ja California,

Lluvia; los regímenes pluviométricos de la Región son;

Régimen tropical.- Estado de Nayarit.

Régimen Estepario.-Llanuras Boreales de Sonora.

Régimen Desérti^co,-Centro y NW de Sonora, E, Centro y Sur de Baja

California^

Régimen Mediterráneo.- NV de Baja California.

d) 'hidrogogía.

Vertiente del Pacífico Norte Colorado

Sonora

Yaqui

Mayo

Fuerte

Sinaloa

Culiacan Humaya.

Central Mezquital-San Pedro. 

Lerma-Santiago.



-28-

e) Población.

Población absoluta

Población relativa

Distribución de la población

Factores geográficos, económicos y sociales.

Zonas de mayor población 

Migración

Regiones económicas

Grupos e'tnicos y lingüísticos

2.- IJi.TOS DL LOo Rj^CURbOS N í̂ TURíJLLo DL Li. RLGIONo

Baja California Sur.- Productor de maderas como caoba, cedro

rojo, primavera, etc,

; Baja California Norte.- Productor de Vid, algodón, encino,

cedro, pino.

Sonora,- Productor de arroz, trigo, garbanzo, algodón. 

Sinaloa,- Productor de arroz, garbanzo, caña'de azúcar, toma 

f ’ t e , algodón.

Nayarit.- Productor de tabaco, plátano, otras» 

y Sonora.- Productor de ganado ovino,, va-uno y equino.

* Sinaloa.- Productor de porcino y vacuno..

Los litora^ies de esta región se caracterizan por ser los más 

ricos en pesca del país.

Baja California.- Productor de cobre,, fierro,, sal, cemento 

(Lnsenada B.C.)

Sonora.- Productor de cobre, cemento (Hermosillo, Son). 

Sinaloa.- Productor de fierro, y cemento, (mármol Sinaloa,

El Fuerte Sinaloa)

3.- CUiilíTIFIC>.GION Y Jí.R.JIvh.UI^a CION DE Ni.CLbID^DES í.CTU^JLl.S Y 

FUTURAS DE OBRi.S DL BENEFICIO COLECTIVO EN L̂ . REGION. (INVES

TI GiXIONES SOCIALES, DEKíOGR^FIC>.S ETC).-

Datos por -recabar una vez puesto en marcha el plan de inves_ 

tigación que estamos suponiendo para este modelo de operación,

i



i

INFLUENCIA DE PROGRüMAS GUBERN^mNTÁLLS DE DESARROLLO,

En esta región funciona uno' de los 5 grandes sistemas naci£ 

naies de riego, habiéndose iniciado obras de' importancia como pre

sas, canales, drenes, etc. alrededor de 1950» Tratándose en la ac

tualidad de una inversión gubernamental ,■ acumulada de gran volú— 

men, la producción agropecuaria, y especialmente la agrícola se - 

lia elevado notablemente durante dicho período. Como consecuencia - 

de lo anterior, el gobierno federal se ha propuesto optimizar los 

rendimientos agrícolas de la región, mediante la extensión de los 

programas de construcción de obras hidráulicas en esa región del 

país, todo lo cual hace suponer la correspondiente multiplicación 

de obras de infraestructura como comunicaciones terrestres, marít¿

mas y áreas, electrificación, seguridad social, educación, salu---

bridad, vivienda, etc; así como un fuerte y progresivo incremento 

de todo tipo de actividades productivas como las industriales, mer 

 ̂ cantiles y de servicios, A este auge económico corresponderá obvi_a

mente un gran flujo de inmigración a la región, lo que incidirá —

ir directa y proporcionalmente en la amplitud y vigor de los mercados

* locales y regional, así como también en el volúmen de necesidades

por satisfacer.

5.- INVEbTIGACION SOBRE MATERIALES, ELi_MENTOS Y TECNOLOGIAS DE OONS_

TRUCCION t r a d i c i o n a l e s .

Esta región se caracteriza por ser una zona pobre en tradi— 

ción y cultura en relación con el resto del país.

Los Seris (tribu autóctona de la región) viven a la intemperie deb¿ 

do a su nomadismo; construyen pequeñas enramadas, siendo tal vez las 

habitaciones más primitivas de la República.

6,- i n v e s t i g a c i ó n  DE MLRCa DOS Y PROñOCION COMERCIAL (FUENTES DE FINAN 

CIAMIENTO).

Datos por recabar y promoción por realizar ima vez puesto en 

marcha el plan de investigación que estamos suponiendo para este mo_ 

délo de operación.



7.- INVESTIGACION INTLRDISCIPLINi'JíI^ DE LOS PHOCESOS DE MEJORAMIENTO.

En este paso, que junto con el 8 se refieren concretamente 

a los objetivos específicos del programa, d.eberá iniciarse el estudio 

interdisciplinario óptimamente planeado y coordinado de las técnicas 

mejoradas y de nueva creación, ,¿.ue tiendan a la rs.cionalización de los 

enfoques que. se den tanto a los problemas relacionados con la satis— 

facción de las necesidades básicas habitacionales de la comunidad, la 

creación de ciencia y tecnología propias y la industrialización de — 

las actividades productivas de la región latinoamericana.

EXHORTACION.

El presente proyecto patentiza la preocupación de las Escuelas 

Latinoamericanas de Arquitectura por contribuir en la definición de 

un perfil cultural que a.ún no adopta facciones propias.

La efectiva independencia económica y política de nuestro sub-'

continente resulta quimera, mientras es3 perfil siga oculto entre ---

las grandezas y las miserias de esta contradictoria porción geográfi

ca»

Desde es-̂ .e estrado, latinoamericano y universitario, nuestra g£ 

neración se compromete a pugnar, en todos los frentes, por convertir 

a la quimera del poeta en realidad tangible y palpitante’del hombre 

latinoamericano, porque de éllo dependerán la dignidad, la libertad 

y el bienestar de sus descendientes.

Y ante este inminente desafío, del que ningún universitario

puede escapar, nuestras Escuelas de Arquitectura adoptan una posi

ción franca, bien definida, objetivamente renovadora y estrecbamen

te vinculada a la creación de cultura, de ciencia y de tecnología

propias de América Latina, mediante las que se erradique definiti

vamente el subdesarrollo moral, intelectual y material de nuestros 

países.



Hoy pedimos a nuestros gobiernos, a nuestros empresarios 

privados y a nuestras organizaciones internacionales, su abierto 

apoyo moral y material para dar realidad a un Programa con el - 

que nuestros estudiantes, nuestros profesores y nuestros inves

tigadores se integrarán de lleno a la marcha común de la socie— 

dad latinoamericana.

Marcha hacia la productividad, la industrialización, la 

tecnificación, la racionalización y la satisfacción de necesid_a 

des fundamentales.

Y pedimos, hoy, aquí, la materialización de una unidad su- 

pranacional que queda ya como última garantía de un futuro ventu

roso para la /tmérica Latina en su conjunto,'

?;■
Maracaibo, Venezuela, 

Febrero de 1972.

Arq. Jaime Arteaga Silva. 

Escuela de Arquitectura. 

'Universidad Nacional Autónoma de México,

J^S ' JARi'J egr.



ENCUESTA SOBRE 
INVESTIGACIONES



Investigaciones en proyecto, en marcha o ya realizadas en 

el campo de la Arquitectura, por las Facultades y Escuelas 

de Arquitectura de América Latina, en forma exclusiva con 

otras Facultades o con otras Entidades Públicas o Privadas



AREA I INVESTIGACION EN PERCEPCION 
INVESTIGACION EN ESTETICA 
INVESTIGACION EN TEORIA DE DISEÑO

AREA II 

AREA III

PROGRAMACION Y ANALISIS DE FUNCIONES

MATERIALES, CONCEPTOS ESTRUCTURALES Y DESARROLLO DE LA TECNICA 
MODERNA EN RELACION CON LA ARQUITECTURA

AREA IV PLANIFICACION: SUS ASPECTOS Y APLICACIONES EN EL DISEÑO URBANO
Y REGIONAL

AREA V 

AREA VI 

AREA VII 

AREA VIII 

AREA IX 

AREA X

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA Y DOCUMENTACION AD HOC

EDUCACION DEL ARQUITECTO Y EJERCICIO PROFESIONAL

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION ARQUITECTONCIA AVANZADA

METODOLOGIA DE COMUNICACION ARQUITECTONICA

CRITICISMO Y EVALUACION

MEDIO FISICO, NATURAL Y ARTIFICIAL

AREA XI OTROS CAMPOS



AREA I INVESTIGACION EN PERCEPCION
INVESTIGACION EN ESTETICA 
INVESTIGACION EN TEORIA DE DISEÑO



Coordenada Técnica de la Programación en Arquitectura
Universidad de la República , Facultad de Arquitectura o Instituto de la Construc
ción de EdificioSc ICE 
Uruguay,

Diseño Básico
üniversi.d’ad Pontificia Bolivariana, Facultad de Arquitectura o Departamento de Di
seño „ Medellín 
Colombia o

Espacios para exponer la integración de las Artes en la Arquitectura
Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Occidente Estatal o Escuela de Ar
quitectura» Guadalajara.
México -

Estudio de Sistemas Prefabricados para vivienda.
Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Arquitectura.
México.

Investigación del color en la Arquitectura
Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional de Arquitectura.
México.

Investigación sobre isópticas
Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional de Arquitectura.
México.

Laboratorio de espacios arquitectónicos
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Estatal. Escuela de 
Arquitectura. Guadalajara 
México o



La Imágen de Cali
Universidad del Valle. Facultad de Arquitectura. División de Arquitectura y Artes 
Departamento de Urbanismo. Cali.
Colombia

La Introducción al diseño y la percepción
Universidad de los Andes. Facultad de Arquitectura, Mérida 
Venezuela.



II PROGRAMACION Y ANALISIS DE FUNCIONES



Aplicación del método de registro de actividades en el diseño arquitectónico. 
Universidad de los Andes o Facultad de Arquitectura. Mérida.
Venezuela.

CIMS 1 Investigación multidisciplinaria de sistemas. Bienestar social.
Universidad del Valle. Facultad de Arauitectura. División de Arquitectura y Artes 
Cali.
Colombia.

Estudio de crecimiento de instalaciones universitarias en resistencia. Chaco. 
Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería, Vivienda y Planea
miento. Departamento de Resistencia, Buenos Aires.
Argentina.

Investigación de la influencia del aspecto psicológico en el programa arquitectó
nico de la casa habitación. Estrato social. Clase Media.
Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional de Arquitectura.
México.

Investigación Socio-Económica y criterio urbano de la ciudad de Tlalnepantla. 
Universidad la Salle. Escuela Mexicana de Arquitectura.
México.

Investigación Socio-Económica y criterio urbano en Xochimilco.
Universidad La Salle. Escuela Mexicana de Arquitectura.
México.

Metodología de la programación.
Universidad Nacional Autónoma de México 
Escuela Nacional de Arquitectura 
México.



Pesquisa de espaco da habitacao.
Universidade de Brasilia, Facultade de Arquitectura e Urbanismo
Instituto Artes e Arquitectura. Departamento de Arquitectura e Urbanismo. Brasilia 
Brasil.

Plan de Aprendizaje 1971-1972 de la Escuela de Arquitectura del ITESO.
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Estatal. ^Escuela de 
Arquitectura. Guadalajara.
México.



AREA III MATERIALES, CONCEPTOS ESTRUCTURALES Y DESARROLLO DE LA TEC-
■ NICA MODERNA EN RELACION CON LA ARQUITECTURA



Agregados crgánicos en la fabrlcacioE de hormigóri ligeros =
Universidad ael Valle. Facultad de Arquitectura„ División de Arquitectura y Artes. 
Idelac, Cali.
Colombia.

Bóvedas Tabicadas en ceráFiica. UR.
Universidad de la Repúblj'cao Facultad de Arquitectura. Instituto de la Construcción 
de edificios» ICE.
Uruguay.

Cálculo y estructuras sobre sistemas» Curso pedagcgic& para la enseñanza,. 
Universidad La Salle. Escuela Mexicana de Arquitectura. ~
México.

Clasificación y Termiriología constructiva^ ,
Universidad de la República. Facultad de Arquitectura, instituto de la construcción 
de Edificios. ICE,
Uruguay.

Coordinación Dimensional.
Universidad del Valle. Facultad de Arquitectura. Departamento de construcción. Ide- 
lac. Cali.
Colombia.

Diseño y Construcción del Laboratorio de Acüsticac Estudios de Normas^
Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional de Arquitectura.
México.

Estructuras de troncos y elementos vegetales. VR.
Universidad de la República. Facultad de Arquitectura. Instituto de la Construcción 
de Edificios ICE.
Uruguay.



Estructura Espacial reticulada.
Universidad Nacional de Colombiao Facultad de Minas. Departamento de Construcción. 
Medellín.
Colombia.

Estudio de cálculo abreviado ̂ en monogramas sobre parabolóides hiperbólicos.-Labo
ratorio sobre investigación de^estructuras laminares» ^
Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional de Arquitectura.
México.

Estudio de membranas flexibles a fin de determinar pautas para el diseño de estruc
turas neumáticas.
Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería.Vivienda y Planeamiento. 
Departamento de Estabilidad. Buenos Aires.
Argentina.

Estudio de sistemas prefabricados para vivienda.
Universidad Nacional Autonóma de México. Escuela Nacional de Arquitectura.
México.

Estudio de un método simplificado para análisis rápido de costos en vivienda. 
Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional de Arquitectura.
México.

Estudio tentativo de las características topológicas de los cuerpos y de las su
perficies en general para definir pautas para el diseño de tipos estructnrales~~or- 
anizados con componentes modulares?
niversidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería, Vivienda y Planeamiento. 

Departamento de Estabilidad. Buenos Aires.
Argentina.

Estudios Unidad Baño.
Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional de Arquitectura.
México•



Formación de un catálogo nacional de materiales arquitect6nicos.y sistemas consr 
tructivos»
Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional de Arquitectura. ■
México.

Fuentes luminosas y su uso en la iluminación^,.
Universidad del Valle» Facultad _̂ de Arquitectura» Departamento de Construcción^ Cali 
Colombia„ > ?

ladustrializacion de desechos calizos.para la fabricación .da cales hidráulicas 
agrícolas o
Universidad del Valle, Eacultad‘tie-Arquitecturac^ División de Arquitectura y Artes. 
Cali.
Colombia o

Industrialización de-la construcción,.
Universidad del Vall«. Facultad de Arquitectura. División de Arquitectura y Artes»
Calió
Colombia»

Influencia del yeso en la fabricación del cemento.
Universidad del Valle, Facultad de Arquitectura» División de Arquitectura y Artes. 
IdelaCo Ingeniería Química. Cali,
Colombia.

Inventario Arquitectónico de Monumentos Históricos.
Universidad Nacional de Colombia, departamento de Artes y Ciencias Humanas. Medellín 
Colombia.

Investigación de mejoramiento de materiales.regionales, naturales e industriales 
con técnicas modernas. (En negó). !
Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional de Arquitectura.
México,



La Autoconstrucción aplicada a la vivienda envíos Páramos,(Andes-Venezolanos). 
Universidad de los Andes / Facultad de Arquitectura, Mérida,
Venezuela.

La madera como material de construcción.
Universidad del Valle» Facultad de Arquitectura. Departamento de Construcción.
Cali^
Colombia.

Losas de hormigón v suelo cemento^armadas con cafias^ VR.
Universidad de la República. Facultad de Arquitectura, instituto' de la Construcción 
de Edificios. ICE.
Uruguay. -

Materiales acústicos y su utilización en el diseño de salas .y aislamiento fónico. 
Universidad del Valle. Facultad de Arquitectura. Departamento de construcción. ^ 
Cali.
Colombia.

Materiales de construcción.
Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad de Arquitectura. Departamento de 
Construcción. Medellín.
Colombia,

Muros de manpuestos armados..S u e l o c e m e n t o  y cerámica. VR.
Universidad de la República. Facultad de Arquitectura. Instituto de la Construc
ción de Edificios. ICE.
Uruguay.

Niveles de ruidos admisibles en distintos locales.
Universidad del Valle. Facultad de Arquitectura. División de Arquitectura y Artes. 
Idelac. Cali.
Colombla.



Oferta y demanda de -nateriales bSsicas.considerados .críticos .en la construcción» 
Uñiversic[a3~del Valle, Facu 11ame~'Arqliitectura, Divisicn~3x^ Arquitectura y Artes» 
Ideiac o Cali o 
Colombia,

Optimizaci6n del diseño de.viviendas.y materiales de-construcción por consideración 
de climatización» ~
Universidad del Valle, Facultad de Arquitectura, División de Arquitectura y Artes, 
Ingeniería Mecánica, Cali,
Colombia,

Pavimentos de cementos magnesianos, .
Universidad de la República, Facultad de Arquitectura, Instituto de la Construcción 
de Edificios, ICE,
Uruguay,

Pesquisa do espaco da h a b i t a c a O o
Universidade de Brasilia, Departamento Sociología e Departamento de Economía, Bra
silia ,
Brasil,

Pisos exteriores.
Universidad del Valle, Facultad de Arquitectura, Departamento de construcción, 
Idelac, Cali,
Colombia,

Pisos para distintos locales.
Universidad del Valle. Facultad de Arquitectura, Departamento de construcción. 
Idelac, Cali,
Colombia.

Proyecto de cuerpos de ampliación de áreas docentes en el edificio de la UNNE en 
resistencia.
Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Ingeniería, Vivienda y Planeamiento, 
Departamento de Diseño Arquitectónico, Buenos Aires.
Argentina.



Propuesta de diseño para u Fa sis tema de erradicación de villas de emergencia. Etapa 
"Plan Piloto Vivienda Antichaglsica".
Universidad Nacional del Nordestee Facultad de Ingeniería j, Vivienda y Planeamiento o
Departamento de Diseño Arquitect6nico^ Buenos Aires o
Argentina»

Pruebas de intemperismo acelerado en materiales asfálticos para pisoso Pruebas quí= 
micas de los mismos materiales»
Ünivexsida<f~NaciGnal Áutfinoma^ MéxicOo Escuela Nacional de Arquitectura»
México o

Prueba sobre accesorio sanitariOo
Univéirsidad Nacional AutSnoma d¥ MSxico» Escuela Nacional de AíQ^i't'ecturao 
México»

Racionalización construccidn»
Universidad de la Repüblica» Fac» de Arquitectura» Instituto de la construcción de 
edificios» ICE»
Uruguay»

Racionalización del proceso constructivo en la producción industrial de viviendas» 
Universidad Nacional del Nordeste» Fac» de Ingeniería^ Vivienda y I^laneamiento» De = 
partamento Tecnológico» Buenos Aires»
Argentina»

Renovación del Aire»
Universidad del Valle» Fac» de Arquitectura» División de Arquitectura y Artes» Ide- 
lac» Cali»
Colombia»

Sistemas Constructivos con relación»
Universidad del Valle» Fac» de Arquitectura» División de Arquitectura y Artes» 
Idelac» Cali»
Colombia.



Sistemas de figuras»
Universidad de Buenos Aires» Fac» de Arquitectura y Urbanismo» Instituto de Arquitec
tura» Buenos Aires»
Argentina»

Sistema de pilotes telec6picos»
Üniversidad Nacional Auténoma de México» Escuela Nacional de Arquitectura»
México»

Suelo Cemento VR»
Üniversidad d e T a  República» Fac» de Arquitectura^ Instituto de la Construcción de Edi= 
ficios» ICE»
Uruguay»

Techado de naves industriales^con paraboloides y conoides»
Universidad dé la kepüblica» Pac» de Arquitectura» Instituto de la construcción de 
edificios» ICE»
Uruguay»

Tipificación y normalización de componentes construcción»
Universidad de la República» Fac» de Arquitectura» Instituto de la construcción de e= 
dificios» ICE»
Uruguay»

Utilización del Láser en la Arquitectura» Empleo de los rayos X para verificaciones 
de fallas estructurales»^
Universidad Nacional Autónoma de México» Escuela Nacional de Arquitectura»
México»

Viguetas cerámicas prearmadas»
Universidad de la República, Fac» de Arquitectura» Instituto de la Construcción de 
Edificios» ICE»
Uruguay»



Univ-lTtfgi ^ l a  Repüblica. Fac. de Arquitectura. Instituto de la construccl6n de

Edificios. ICE,
Uruguay,



AREA IV PLANIFICACIONs SUS ASPECTOS Y APLICACIONES EN EL DISEÑO UR
-------- BAÑO Y REGIONALo



Análisis de Diseño ur^^no en vivienda de inter^;s socialo Cali.
üniversídad de3 VaTTéo Facultad de Arquitectura» División de “Árquitectura / Artes» 
Cali»
Colombia.

Areas marginales ciudad de Mérida.
Universidad de los AndFs „ Facultad de Arquitectura. Mérida 
Venezuela,

Armenia (Caldas).
Universl-dad Pontificia Bolivarianao Facultad de Arquitectura, Departamento de Urba
nismo. Medellín.
Colombia.

Centro Histérico de Cali.
Universidad del Valle. Facultad de Arquitectura. División de Arquitectura y Artes. 
Departamento de Urbanismo. Instituto de Investigaciones Estéticas. Cali.
Colombia.

UNAM.Estudios de planeaci6n de espacios arquitectónicos y urbanísticos para la 
Üniversídad Nacional Áutüno^ma de México. Escuela Nacional de Arquitectura.
México.

Estudio de un barrio marginal.
Universidad del Valle, facultad de Arquitectura. División de Arquitectura y Artes, 
Cali.
Colombia.

Estudios Urbanísticos en el Centro de Cali.
UniversidaT'del Valle. Facultad de Arquitectura. División de Arquitectura y Artes, 
Departamento de Urbanismo. Cali.
C o lo in ir i ; i .



Ibagüe.
Universidad Pontificia Bolivarianao Facultad de Arquitectura, Departamento del Toiima< 
Medellín.
Colombia,

Influencia de los modelos arsglosajones en el desarrollo urbano de Venezuela»
Universidad denlos” Andes.^Facuitaa de Arquitectura, Mgridá’T
Venezuela,

Investigacioxj Socio-economica y criterio urbano de la Ciudad de Tlalnepiantao Esta =

Universidad^La Salle, Escuela Mexicana de Arquitectura,
México,

Investigación Socio-Ecytémica y Crj.t_grio Urbano en Xochimilco,, D,F.
Üirrversidad^Ca Salle, Escuela Mexicalia de~Arquitectura„
México,

La Pintada,
Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad de Arquitectura,Departamento de UrbaniS' 
mo, Medellín,
Colombia,

Plan de Desarrollo Físico Apartado.
Universidad Nacional de Colombia. Departamento de Arquitectura, Medellín,
Colombia.

Plan Piloto para la población de Caucasia.
Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Arquitectura, Medellín,
Colombia,

14 Poblaciones de la Región A,Z,I,
Universidad de los Andes. Facultad de Arquitectura, Mérida.
Venezuela.



Programa de Planeacion Metropolitana para el Valle de Aburrá»
Universidad Nacional de Colombiac Departamento de Arquitectura, Medellln, 
Colombia



AREA V
HISTORIA DE LA ARQUITECTURA Y DOCUMENTACION AD HOC



Análisis crítico de la Arquitectura moderna en México..
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente» Estatal» Escuela de Arqui= 
tectura» Guadalajarao 
México o

Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas o
Universidad Central de Venezuela» Facultad de Arquitecturao Caracas»
Venezuela»

Evolución de la Arquitectura del siglo XIX y XX„ Valle del Cauca.
Universidad del Valle» Facultad de Arquitectura» División de Arquitectura y Artes»
Centro de Investigaciones Estéticas» Cali»
Colombia»

Inventario Regional de bienes culturales»
Universidad del Valle» Facultad de Arquitectura» División de Arquitectura y Artes» 
Instituto Colombiano de Cultura» Departamento de Urbanismo» Centro de Investigaciones 
Estéticaso Cali»
Colombia»

Investigaciones de la Arquitectura p e í  Romano al Barroco), Material Audiovisual»
Universidad del Valle» Facultad de Arquitectura. División de Arquitectura y Artes»
Calió
Colombia.

Investigaciones Estéticas.
Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad de Arquitectura. Departamento de Diseño e 
Investigaciones. Medellín.
Colombia.

Libros de Consulta» Arte Prehispánico en Mesoamérica» Arquitectura Prehispánica» 
Universidad Nacional Autónoma de México» Escuela Nacional de Arquitectura,
México,



Lucio Costao Obra Arquitectónica, Primera Fase y Segunda Fase,
Universidade de Brasiliao Instituto Artes e Arquitectura, Departamento de Arquitectura 
e Urbanismo, Brasilia,
Bras il,

Metodología operativa para la restauración arquitectónica de un monumento colonial 
venezolano.
Universidad de los Andes, Facultad de Arquitecturao Méridac 
Venezuela,

Plan de aprendizaje 1971-1972 de la Escuela^de Arquitectura del ITESO,
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidentcc Estatal» Escuela de 
Arquitectura, Guadalajara,
México,

Series y Familias de Figuras,
Universidad de Buenos Aires» Facultad de Arquitectura^ Instituto de Arquitectura, - 
Buenos Aires,
Argentina,



AREA VI
EDUCACION DEL ARQUITECTO Y EJERCICIO PROFESIONAL



Abacos de resolución de losas huecasc
Universidad de la Repúblicao Facultad de Arquitecturao Instituto de la construcción 
de edificios» ICE„ Departamento de Estabilidad,
Uruguayo

Cálculo y Estructura sobre sistemase Curso Pedagógico para su enseñanza^
Universidad La Salle o Escuela Mexicana de Arquitectura. MfxicOc DoF,
México o

Experiencia del Desarrollo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los 
Andes,
Universidad de los Andes o Facultad de Arquitecturao Méridao 
Venezuela»

Estado de cargas y modelos del método de Cross»
Universidad de la Repüblicao Facultad de Arquitectura» Instituto de la Construcción 
de Edificios» ICE» Departamento de Estabilidad»
Uruguay»

Investigación de metodología docente»
Universidad Católica de ¿ordoba» Facultad de Arquitectura» Córdoba»
Argentina.

Plan de desarrollo físico Ciudad Bolívar»
Universidad Nacional de Colombia» Sección de Planeamiento» Medellín »
Colombia.

Método de los estados límites (Acero y Hormigón Armado)»
Universidad de la República» Facultad de Arquitectura. Instituto de la construcción 
de Edificios. ICE» Departamento de Estabilidad,
Uruguay»



Modelos para la enseñanza de estructuras en la formación de Arquitectos„
Universid^ad de la Reptiblicao Facultad Te Arquitectura"., Instituto de la Construcción 
de Edificios, ICE„ Departamento de Estabilidad»
Uruguayo

Seminario sobre formación profesional.
Universidad del Valle. Facultad de Arquitectura, División de Arquitectura y Artes. 
Cali.
Colombia.



AREA V I I
m e t o d o l o g í a  de l a  INVESTIGACION ARQUITECTONICA AVANZADA



Exigencias mínimas aceptables de bienestaro Exigencias de habitabilidad.. 
Universidad del Valleo Facultad de Arquitectura” División de Arquitectura y Artes, 
Idelac» Calió 
Colombia»

Investigación de aprendizaje de la Arquitecturao
Universidad Católica de Córdoba» Facultad de Arquitectura, Córdoba.
Argentina»

La Computación electrónica aplicada a la arquitectura» Primeros resultados de una 
invés 1 1 gacion,
Universidad Central de Venezuela» Facultad de Arquitectura, Caracas.
Venezuela,

La integración en la Arquitectura» Hacia una Arquitectura integral»
Universidad del Valle» Facultad de Arquitectura, División de Arquitectura y Artes» 
Idelac, Cali»
Colombia,

Plan de aprendizaje 1971-1972 de la Escuela de Arquitectura del Iteso»
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Estatal,Escuela de 
Arquitectura» Guadalajara.
México,



V I H  METODOLOGIA DE COMUNICACION ARQUITECTONICA



Arquitectura Colonial, Estudio de normas y metodología para el desarrollo de proyec
tos arquitec tónicos
Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Arquitectura,
México,



IX CRITICISMO Y EVALUACION



^álisis crítico de la Arquitectura Moderna en MéxicOo
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidentec Estatal» Escuela de
Arquitectura. Guadalajarao
MéxicOo

Análisis de conjuntos habitacionales realizados. Influencia de la climatología en la 
soluc ién arquitectónica o
Universidad Nacional Autónoma de México» Escuela Nacional de Arquitectura»
México o

Empleo de computadoras para la selección de soluciones arquitectónicas o 
Universidad Nacional Autónoma de México» Éscuela Nacional de Arquitectura,
MéxicOc

Espacio para exponer la integración de las artes.en la Arquitectura 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Estata)gico y 
Arquitectura, Guadalajara 
México,

tatalo Escuela de



ARTE X
MEDIO FISICO, NATURAL Y ARTIFICIAL



Clima y A rq u ite ctu ra  en Colombiao
Universidad del V a l l e ,  Facultad de A rq u ite ctu ra »  D iv is ió n  de Arq uite ctu ra  y Artes»
Calió
Colombia.,

Condicges de conforto do ICC^Unb» Racionalizacjo  do uso de espacOo
Uníversidade de B r a s i l i a »  I n s t i t u t o  de Artes e A rq u i te c tu ra ,  Departamento de Arqui=
tectu^a e Urbanismo» B r a s i l i a »
B r a s i l »

Documentos para la  presentación de presupuestos»
Universidad del Valle, Facultad de Arq uite ctu ra »  D iv is ió n  de A rq uite ctu ra  y Arte s .  
Id e la c .  C a l i ,
Colombia,

Elim inación de aguas servidas en viviendas r u r a l »
Universidad de la  liepüblica» Facultad de Arquitectura, I n s t i t u t o  de la Construcción de 
E d i f i c i o s ,  ICE,
Uruguay.

Estudio del agua para v iv ienda r u r a l .
Universidad de la  República, Facultad de A rq u ite ctu ra »  I n s t i t u t o  de la Construcción de 
E d i f i c i o s .  ICE»
Uruguay.

In ve st ig a ció n  Socio-Económica y c r i t e r i o  urbano de la  ciudad T la ln e p a n t la ,  Estado 
de M5xico. ~ ~ ~
Universidad La S a l l e ,  Escuela Mexicana de A rq uite ctu ra »
México,

Inve st ig a ció n  Socio-Económica y c r i t e r i o  urbano en X o ch ia i lco ,  D,F»
Universidad La S a l l e ,  Escuela Mexicana de A rquitectura»
México,



Módulo urbanizador para afincamiento rural.
Universidad de la República. Facultad de Aíquitecturao Instituto de la Construcción 
de EdificioSc ICE,
Uruguayo

La Flora ornamental en el Valle del Caucao
üniversidad del Valle» Facultad de Arquitectura» Departamento de Urbanismo, División 
de Arquitectura y Artes, Cali,
Colombia,

Normas Técnicas paia la presentación de proyectos,
Universidad del Valle, Facultad de Arquitectura,
División de Arquitectura y Artes, Idelac, Cali,
Colombiao



AREA XI o OTROS CAMPOS



Adecuación del seminario de los Jesuítas para museos religiosos en Santa Fe de Antioquía. 
Universidad Ñacional de Colombiao Departamento de Artesc Coculturao Ministerio de Obras 
Médellín,
Colombia^

Casa°Computadoras al servicio de la arquitectura»
Üniversidad de Puerto Rico» Escuela de Arquitecturao Centro de Cómputos,
Puerto Rico o

Condiciones de posibilidades para una producción teórica arquitectónica.
Üniversidad de Buenos Aires. Facultad de Arqúitectura y Urbanismo, Instituto de Arqui
tectura, Buenos Aires,
Argentina,

Edición del libro Construcción I,
Üniversidad La Salle, Escuela Mexicana de Arquitectura, México. D.F,
México.

EDición del Libro Construcción II.
Universidad La Salle, Escuela Mexicana de Arquitectura, México D„F,
México,

Edición del Libro Estructuras VII,
Universidad La Salle. Escuela Mexicana de Arquitectura, México, D.F,
México,

Estudio histórico del desarrollo urbanístico de Caracas.
Üniversidad Central de Venezuela. Facultad de Arquitectura. Caracas.
Venezuela.

Evaluación Crítica y proposición de las cátedras que integran la carrera del arquitecto. 
Universidad la Salle, Escuela Mexicana de Arquitectura,
México,



Hipótesis acerca de una jiqcióii de estructura referida a los ob jetos tridimensionales „ 
Universidad de Buenos Aires» Facultad de Arquitectura y Urbanismo o Instituto de Arqui = 
tecturao Buenos Aires»
Argentina»

Introducci6n a la Instrumentologíao
Üniversidad de Buenos Aires» Facultad de Arquitectura y UrbanismOo Instituto de Arqui= 
tectura» Buenos Aires»
Argentina»

La Facultad de Arquitectura enseñanza e investigación»
Universidad de los Andes» facultad de Arquitectura» Mérida»
Venezuela»

Nociones de Semiología . 0

Universidad de Buenos^^ires» Facultad de Arquitectura y Urbanismo» Instituto de Arqui» 
tectura» Buenos Aires»
Argentina»

Series y Familias de figuras»
Universidad de Buenos Aires» Facultad de Arquitectura y Urbanismo» Instituto de Arqui- 
tectura. Buenos Aires» Argentina»

Sistema de Figuras»
Universidad de Buenos Aires» Facultad de Arquitectura y Urbanismo» Instituto de Arqui
tectura» Buenos Aires»
Argentina»

Técnicas computerizadas en la educación arquitectónica»
Universidad de PuerFo kico» Escuela de Arquitectura»
Puerto Rico»

Transformacao continua da forma»
Üniversidade de Brasilia» Instituto de Artes e Arquitectura» Brasilia»
Brasil»



Vivienda Rural en los Andes o .
Universidad db“̂ios Andes o Fícultad de Arquitectura» Merida.

Venezuela,



INVESTIGACION EN LA ARQUITECTURA. VI CLEFA 

DIRECTORIO

ARGENTINA Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Arquitectura yUrbanismo
AIsina 673, 
Argentina,

Buenos Aires o

Universidad Católica de Córdoba 
Facultad de Arquitectura 
Córdoba 
Argentina»

Universidad Nacional del Nordeste
í^acultad de Ingeniería, Vivienda y Planeamiento.
AVo Las Heras 727
Resistencia (Prov„ de Chaco)
Buenos Aires»
Argentina»

BRASIL Universidade de Brasilia 
Facultado de Arquitectura e Urbanismo 
Instituto Central de Artes 
Apartado 15» Brasilia D.F»
Brasil.

COLOMBIA Universidad Nacional de Colombia 
Facultad de Artes 
Ciudad Universitaria 
Bogotá. D.F.
Colombia.



Universidad Pontificia Bolivariana 
facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Departamento de Diseño 
Carrera 70, Circular la.
Apartado Nacional 109 
Apartado Aéreo 1178 
Medellín.
Colombia,

Universidad del Valle 
facultad de Arquitectura 
Apartado Nacional 439 
Apartado Aéreo 2188 
Cali.
Colombia,

MEXICO Instituto Tecno16gico y de Estudios Superiores
de Occidente. Estatal.
Escuela de Arquitectura 
Lamgloix -44 
Guadalajara (Jalisco)
México.

Universidad Nacional Autónoma de México 
Escuela Nacional de Arquitectura 
Ciudad Universitaria 
México 20 D.F.
México.

Universidad de la Salle 
Escuela Mexicana de Arquitectura 
Benjamín Franklin 47 
México, 18 D.F,
México



URUGUAY Universidad de la República 
Facultad de Arquitectura
Instituto de la Construcción de Edificios (IcCoEO 
Boulevard Artigas # 1031 
Uruguay o

VENEZUELA Universidad de los Andes 
Escuela de Arquitectura 
Mérida 
Venezuelao

Universidad Central de Venezuela 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Apartado Postal 61591 
Caracas»
Venezuela»

Maracaibo, enero de 1972

alg. -



DIRECTORIO VI CLEFA



UI CÜNFERErjCIA LATINUAMERICAIMA DE ESCUELAS Y FACLlLTACMiS ÜL ARQUIT'¿CTURA 

UNIUERSIDAD DEL ZULIA-FACULTAD DE ARQUITECTURA G/12 F.:b, 1972 

UfJIDN DE UWIUERSIDADES DE AMERICA LATINA

DIRECTORIO DE PARTICIPAIMTES

ARGENTINA

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Arq. Roberto Daberti

Arq. Dará de Daberti

Arq. Liliana Giardano

Aguilar 219Ü 
Buenos Aires

Aguilar 2190 
Busncs Aires

Uenancio Flores 55

JEFE DELEGAC:

UNIUERSIDAD DE CORDÜBA 

Arq. Alíder Cragnolini

Br. Silvia Manserrat

Br. Elia E. López F.

Br. María del C. Cammisa

Br. Graciela Uldani

Av. Irigoyen 526 
3er. piso. Córdoba

Bv. San Juan 725 
Córdoba.

9 de julio 651, IB B.

Colón s/n Uilla Allende 
Córdoba.

Obispo Trejo 397,
5Q piso "B”. Córdoba

JEFE DELEGACIürj

UNIVERSIDAD DEL NORDESTE 

Arq. Daniel Vyedoya Las Heras 727 
Resistencia Prav.Chaca.

JEFE DELEGACION



BRASIL

Arq. Miguel Alves Pereira

Br. Aguinaldo PachBCD

Br. Cheila A. aames

L.;ru. !;n rU Tur;;:;-;?.

3 r .  C l a u d Í G  A i^ante, .

SQS-305, blacD "D" 
Apto. 5G2. Brasilia.

3Qr\i-/+1G, bloca "M" 
Aparto. 3G5.Brasilia.

SQS-ÍM5. blacQ "P" 
Apta. 113.Brasilia.

.- -
A,rh:j,

Apt.

/•.J.j a  U J . / C . Í - ;

UIMIUERSIDAD DE BAHIA

Arq. Paulo Orminda de Azevedo A. Princeza Isabel 31
Salvador. Brasil.

JEFE DELEGACICrj

F.ELMAIVQ FERREIRA UELLGSQ

Arq. Francisco Segnini

Arq. Dalton de Luca

Br. Placida Campos

Rúa Cardenal Arco Uerde JEFE DELEGACION 
835. Apto, 5 Sao Paulo.

R u é  Penaforte Mendes 236 
C/3^ Sao Paulo

Av, Morumbi-4358>,
Sac Paulo.

UMIUERSIDAD CATOLICA DE GQIAS

Arq. Eustaquio J. Fcrreira S. Rúa Firmo de Uelasca
1552«Anapalis Goias.

JEFE DELEGACIGN

MIIMISTERIG DE EDUCACION Y CULTURA

Arq. Ruth Py Daniel SqS-305 Bloca "D" 
Apto, 502.Brasilia.

FUIMDACIOIM ROSEMAR PIMENTEL

Arq. Carlos Ernesto Leineman Rúa Márquez de San
Uicente I\1d . 9S BI d c o  "A" 
Apto. 602. Barra do Pirai



Arq. Flavia Abu-izzE Av. General Silveira 
196, Apto. 211 
Sao Paulo.

JEFE DELLGACiüi'J

Br. Laerte □. R q j d  R. Av. General Silveira 
196, Apto. 211 
Sao Paulo.

SERUICID rJACIürvlAL DE 

APRENDIZAJE irJDUSTRIAL

Ing. Ivan Bailaa SQS./-^15 bloco "P" 
Apta. 113 
Brasilia.

CÜSTA RICA

UlMIUERSIDAD NACIOrJAL

Arq. Rafael García Apto. it601. San Jase



Arq. Hernán U í b c d

Arq. Edgar Súrbana

Arq. Alberto Corrariine

Br. Gonzalo Arteaga D.

Br. José B. Fiorenzano 
Arq, Hernando Camargo 
Dr. Luis Ferrcira Pn-y

Carrera 37. IMo. 27-05 

Calle 63 No. 21-32 

Apto aEreo IMo.51^+39 

Carrera 19 No. 33-50 

Apdo. Nacional 2509
II II II

urj IUE RSID AD WflG I  orj AL -ME DE LL IN

Arqc Guillermo García Moreno Edif. Banco de Bogotá
¿tío. Medellín.

Arq. Emilio Cera Sánchez

Arq. Luís Atehortua G. 

Arqc Raúl Maestre

K.77A Ua. haQ-Zl Med.

Carrera 7? !\lo. 32B-78 
Ando, aéreo 1779

JEFE DELEGACION

OEFE DELEGACIü

UNIUERSIDAD NACIGNAL-MANIZALE3
Arq. Alvaro Gutiérrez Apdo nacional 201

Manizales.
Arq. Santiago Moreno "

JEFE DELEGACION

ÜNIUERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 

Arq« Jorge Alfonso

Arq. Manuel J. Castellanos

ÜNIUERSIDAD DEL UALLE 

Arq» Jaime Cárdenas

Olga O'Byrne de Cárdenas 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

Arq. Nicolás Rueda García.

Calle 53 No, 36-62 
Apdo 202.Bogotá

Carrera 10 No, lk~33 
oficina 1501 Bogotá

Av. ¿fA Oeste Noo 2-00 
Ca l i .

Carrera 7 N j . 68-63 
Bogotá.

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIUARIANA

JEFE DELEGACION

JEFE DELEGACION

Arq. Oscar Mesa Rodríguez Carrera 70 Apdo aereo 1178 
Medellín



CHILE

UNIUERSIDAD DE CHILE 

Arq. Ramón Alfonso Méndez

Arq. GuillermD Moreno Lara

Arq. Leonardo Palma

ECUADOR

Av. Pedro Aguirre Cerda JEFE DELEGACIOM 
6655. Cerrillos. Santiago

Av. Pedro Aguirre Cerda 
6655. Santiago,

Av. Pedro Aguirre Cerda 
6655 Santiago.

UNIVERSIDAD CEIMTRAL 

Arq. Mario Salís

Arq. Jorge García Terán

Arq. Marcelo Bravo E,

Br. Marco A. Pinto M.

Br. üsualdo Riofrío C.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Arq. Enrique Malo

Arq. Edgar Duran

Guanguiltagua ¿+16 
Quito,

Calle Olmedo í*26 
Portoviejo.Manabi

Arenas IMo. 220 
Quito.

Av. 10 de Agosto y 
Patria. Edif.Andrade 
üf. 32. Quito.

Mariana de Jesús 
l\lo. 269, Quito

Av. 3 de Noviembre 
Ciudad Universitaria 
Cuenca.

Vargas Machuca, 10-11 
Cuenca.

JEFE DELEGACION

JEFE DELEGACION

. e* / . . .



UNIVERSIDAD IMACIOIMAL AUTONOMA 

Arq. Jaime Arteaga S.

Arq. Ramón Torres

Ciudad Universitaria 
México 20, D.F.

Reforma 20
Ciudad Universitaria

Br. Raül Peimbert y Huerta Av. Baja California
118-201

Br. Jesús Lucero Márquez Medellín IMo. 351-1 
Col. Roma Sur.

INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY

Arq. José L. Pineda G. Serafín Pena No. 212 
Sur. Monterrey, N.L

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Arq. Jorge Legorreta Monrovia 228-1
Col. Portales México 13 D.F

NICARAGUA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 

Arq. Alejandro Dipp

Arq. José Brockmann

P.O. Box 396. Managua 
D.N. Nicaragua.

505 Av. Bolívar C.O 
Managua. D.N.

JEFE DELEGACION

PUERTO RICO

UNIVERSIDAD NACIONAL 

Arq. Víctor M. García P.O Box. 21499 U.P.R 
Station. P.R. 00931



Arq. Raúl Rodríguez

Arq. Benjamín del Río 

Arq. Boris J. Aguilar R. 

Arq. Julio I. Rovi 

Arq. Rodolfo Fagarty 

Prof.Berta R. de León

Prof.Daniel de León P.

Br. Uirginia González 

Br. IMorma Campbell P.

Br. Argentina González 

Br. Miguel A. Guiteria

Br. Carlos J. Castillo M. 

Br. César Mora M.

Br. Yonel A. Rodríguez L. 

Br. luán A. casis Mitil 

Br. Carlos Alvarado 

Br. Jorge Horna 

Br. Roberto J. Armas 

Br. Daniel M. Chen Davis 

Br. Hugo A. Rosales J.

Br. Glmedo Rodríguez

Br. José M. Fernández 

Br. Mauricio E. Mora H.

Br. Blanca C. Rovetto U.

Br. Pedro F. Montañez

Br. Argelia H. Rodríguez M. 

Br. Luisa L. Uargas U.

Br. Santiago Dam Lau

Calle Ira. El Carmen 
No. 86-B.

Box. 5D6íf Panamá 5.

Apdo. 8739 Panamá 5.

Apdo. 8139 Panamá 7

Apdo. 8231 Panamá 7

Calle D No. 17 
Apto. 8 El Cangrejo

Calle D. No. 17 
Apto. 8. El Cangrejo

Apdo. 3368 Panamá U

Altos de Bethania No, 25

San Feo. Calle 92 No. k

Uía España (Carrasquilla)
156 A No. 9.

Au. Federico Boyd y Calle kS

Av. Ernesto Lefebre No. 25

Calle "B" No. 17-25 Apto. 11

Uía España No. 828 Apto. 2

Av. Eloy Alfaro 7-20 Apta 6

Apdo. 3368 Panamá k.

Apdo. 3368. Panamá k

Apdo. í+93. Colón.

Av. 7a. Central No. 31-61

Altos de Bethania Calle G 
No. 23C.

Apdo. 3368. Panamá U,

Box. 884. Colón.

Apdo. 7022 Panamá 5.

La locería 18F 
Panamá 6.

Bethania No. 915

Apdo. 9216 Panamá 6

Apdo. 9D0G Panamá 6



PERU

Br. Jesús A. Rodríguez M.

Br. Hans H. Mutze C.

Br. Jorge E. D'Brien N.

Br. Jesús □. Torres V/.

Br. Nelson D. Sarmiento P.

Br. Céntola A. Zapata C,

Br. Eduiin A. Prado \J,

Br. Luís F. Mélaga G.

San Francisco ¿+D3 
San Agustín.

Consuelo 209 Arequipa

Moral 217 Arequipa

Urb. León XIII No. J-1

Saenz Pena i+29-A 
Miraflores. Arequipa

Urb. Ferroviarios D-12 
Arequipa

Pasaje La Unión 200 A 
Arequipa

Urb. San José B-6 
Umacollo Arequipa.

REPUBLICA DOMINICANA

UNIUERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO

Arq. Manuel S. Gautier C. 

Arq. José R. Fermín \l.

José Contreras 81 

Arzobispo Portez 160

UNIVERSIDAD PEDRO HENRIQUEZ UREÑA

JEFE DELEGACION

Arq. Pedro J. Alfonso T. 

URUGUAY

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 

Arq. Carlos Reverdito

Arq. Carlos Gómez G.

Arq. Salvador Scarlato 

Arq, Aurelio Luchini 

Arq. Felicia de Reverdito 

Arq. Roberto Rivera 

Br. Rosario Rodríguez 

Br. Gerardo Gigirey

JoSe M. Heredia 2A 
Zona 1. Santo Domingo

Boulevard Artigas 
Montevideo

Boulevard Artigas

Boulevard Artigas

Boulevard Artigas

Boulevard Artigas

Boulevard Artigas

Boulevard Artigas

Boulevard Artigas

1031 JEFE DELEGACION

1031

1031

1031

1031

1031

1031

1031



Arq. Eduardo Castilla 

Arq. Graziana Gasparini 

Arq. Carlos Pons 

Psic. Cristina de Rosas 

Arq. Haydee M, de Franklin 

Arq. Rafael Ualsry 

Arq, Eduardo Guillén 

Arq. José Miguel Galia 

Arq. Ramón González 

Lic. Aybi Gtaiza 

Arq. Leonel Requena

Apartado Pastal 61591

Apartado Pastal 61591

Apartada Pastal 61591

Apartado Postal 61591

Apartada Pastal 61591

Apartada Pastal 61591

Apartado Postal 61591

Apartada Postal 61591

Apartado Pastal 61591

Apartado Postal 61591

Apartado Pastal 61591

UNIVERSIDAD DE LGS ANDES

Arq. Ramfin Pérez

Arq. Rosario G. de Pérez

Arq. Paolo D'onghia

Arq. Eli-Saúl Uzcategui 

Lic. John LJ.Páez Monzón

Arq. David Roncayolo 

Arq. Ivan Castellanos 

Arq. Luís A. Ramírez G. 

Arq. Víctor A. Blanco G.

Arq. Pablo Cova Rey

Br. Atilano Nava

Br. Rodolfo Galhán P.

Br. José R. Rúa R.

Br. Emigdio J. Araujo M.

Universidad de los Andes JEFE DELEGACION

II II II II

Calle 20 Edif. Don 
Ruperto Apto. 5 Mérida

Av. 4 No. 13-47 Mérida

Av. Julio Pebres ¿+Q piso 
Apto. 135. Mérida

Av. 5 Edif. Monza Apto.16

Urb. La Hacienda Av. 2

Calle 23 No. 2-73

Edif. Don Antonio Apto.2 
Calle 17. Mérida.

Urb. La Hacienda Calle 2 
s/n. Mérida.

Calle 16 (Araure)No.it-57 
Mérida.

Av. Urdaneta. Residencias 
Urdaneta Apto, No. 11 
Mérida.

Plaza Bensén. Consultorio 
Dr, López Lucena 2 piso.

Facultad de Arquitectura 
Mérida.



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

VENEZUELA.

Br. Claudio Beuvrin F,

Br. Maciá Pintó

Br. Elvaro A. Jiménez

Br. R q c c q  Mangieri

Br. Alfredo Marino 

Br. Ninive C. Rodríguez

Av. a No. 20-5k 
Mérida.

Apdo correos 410 
Mérida.

Av. 1 Hoyada de milla 
No. 1-1í*7 Mérida.

Hoyada de milla 
No. 1-147 Mérida.

Facultad de Arquitectura 
Mérida.
Facultad de Arquitectura 
Mérida.

UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO 

CENTRO DE ESTUDIOS DEL FUTURO

Dr. Alejandro Crajal

Arq. Enrique Rodríguez

Calle Caurimare 
Colinas de Bello Monte 
Edif. Miranda Caracas.

Hotel Myriam. Caracas.

DELEGADO JEFE

UNIVERSIDAD DEL ZULIA.

Arq. Miguel Casas A. Facultad de Arquitectura DELEGADO JEFE 
L.U.Z. Carretera El Moján 
Maracaibo.

Arq. Carlos Vera G. L.U.Z. Maracaibo.

Arq. Anaida de Casado. L.U.Z. Maracaibo

Arq. Cecilia Ferrer L.U.Z. Maracaibo

Ing. Rodolfo Morales L.U.Z. Maracaibo

Arq. Angela A. de Parodi L.U.Z. Maracaibo

Arq. Luís A. Basil L.U.Z. Maracaibo

Ing. Jesús Carrillo L.U.Z. Maracaibo

Ing. Livio Cosma L.U.Z.Maracaibo

Arq. José Luís Parodi L.U.Z. Maracaibo

Arq. Carlas Millot L.U.Z. Maracaibo

Arq. Avelino Casado L.U.Z. Maracaibo

Arq. Carlos Pérez Franco L.U.Z. Maracaibo

Arq. Nora de Pérez Franco L.U.Z. Maracaibo



LIIMIUERSIDAD DEL ZULIA 

Arq« José Hernández C, 

Arq. Aquilea Asprina

Arq. Elke Hinz 

Lic. Aida García Arenas 

Ing. J. Oscar Garcia A. 

Arq. Jackie Tsoi Lee 

Arq. Diana de Tsoi Lee 

Arq. Rafael Arispe 

Arq. Humberto Uera B.

Arq. Andrés García 

Arq. Jacques Abbo 

Arq. Betty Antúnez de M. 

Arq. Alba Bracho P.

Arq. Germán Ferrer 

Arq, Melilla de Ferrer 

Arq. Tubel Faría 

Arq. Alejandro Paredes Y, 

Arq. Ricarda Faccini

Arq. Stan Panaseuicz

Br. Lilia Rodríguez

Br. Beatriz Suárez

Br. Emme Cameja S.

Br. Raúl Sánchez

Br. Marianela Cure

Arq. Aura Castro 

Arq. Jeannie Lizarzábal 

Br. Gustavo Gómez

Br. Carlos Quiróz

Br. Ender Hernández

Br, Ciro Chávez

Br. Guillermo Angulo 

Br. Emilio González

Br. Italia de Candido 

Br» Fhilippe Fortunez

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo



Br» Daniel Rosillón 

Br. Alexis D'alta 

Br. Gustavo González 

Br. Juan Stuyt 

Br. Isbelia Falcfin 

Br. Johnny Urdaneta 

Br. Alejandro Carruyo 

Br. Martha Uera 

Br. Orlando Olivares 

Br. Heberto Ríos 

Br. Uesta Yoder 

Br, IMereida Petit Leal 

Br. Esther Burgos 

Br» Mercedes Delgado 

Br. Rodolfo Montiel 

Br. Robinson Faneite 

Br. Carmen Alicia Paría 

Br. Arturo Berroterán 

Br, Lilia Malina 

Br. Arelis Morales 

Br» Carlos Prieto 

Br» Douglas Sánchez 

Br. Rocío González 

Br. Elias Delgado 

Br. María L. Mateo 

Br» Luis A, Acevedo 

Br. Rafael Pinol 

Br» Ricarda Uargas 

Br. Carmen V/illasmil 

Br. Leonardo Puenmayor 

Br. Celeida Bermúdez 

Br. Beatriz Ramírez 

Br. Danny Romero 

Arq, Jaime Cruz

L.U.Z. Maracaiba

L.Ú.«. Meracaibo

L.U.Z. Maracaiba

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaiba

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaiba

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaiba

L.U.Z. Maracaiba

L.U.Z. Maracaiba

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaiba

L.U.Z. Maracaiba

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaiba

L.U.Z. Maracaiba

L.U.Z. Maracaiba

L.UZ. 1Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaiba

L.U.Z. Maracaiba

L.U.Z. Maracaiba

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaiba

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaiba



Br. Ana PernalEtE L.U.Z. Maracaiba

Br. Elizabeth Ramonea L.U.Z. Maracaiba

Br. Fanny Benitez L.U.Z. Maracaiba

Br. Denni UillalobQS L.U.Z. Maracaibo

Br. ÍMumidia Barreta L.U.Z. Maracaibo

Br. Alfredo Pineda L.U.Z. Maracaiba

Br. Ileana Perazo L.U.Z. Maracaibo

Br. Consuelo Perazo L.U.Z. Maracaiba

Br. José Montes L.U.Z. Maracaiba

Br. Isabel Paz L.U.Z. Maracaibo

Br. Beatriz Uiloria L.U.Z. Maracaiba

Br. Olga María Romero L.U.Z. Maracaibo

9r. luán Burgas L.U.Z. Maracaibo

Br. Pedro Romero R. L.U.Z. Maracaibo

Br. María E, Ligory L.U.Z. Maracaiba

Bro Alix Guerra C. L.U.Z. Maracaiba

Br. Cecilia Naranjo L.U.Z. Maracaiba

Br« Isabel Asprino L.U.Z. Maracaiba

Br. Alfonso López L.U.Z. Maracaiba

Br. Liza Suohar L.U.Z. Maracaiba

Br. Nancy Becerra L.U.Z. Maracaiba

Br. Carmen Contreras L.U.Z. Maracaibo

Br, César Berbesí L.U.Z. Maracaibo

Br. Asteria Chacín L.U.Z. Maracaibo

Br. Libe Arbeloa L.U.Z. Maracaibo

Br. Darío Suérez L.U.Z. Maracaiba

Br. Mariemma Rumbos L.U.Z. Maracaiba

Br. Ricardo Baptista L.U.Z. Maracaibo

Br. Toribio López L.U.Z. Maracaiba

Br. Jisela Jiménez L.U.Z. Maraicaibo

Br. Gmixa Méndez L.U.Z. Maracaiba

Br. Elvira Moreno L.U.Z. Maracaiba

Br. Maricruz Arconada L.U.Z. Maracaibo

Apta. 15. Maracaiba,



0r. Antonia Turbay 

Br, Alvaro González 

Br. María L. Moreno 

Br. Lesbia Rincón 

Bpo Mireya Urribarrí 

Br» Eric Leal 

B to Eugenio Uergara 

Br. María Bohorquez 

Br» Alí Molina 

Br. Gladys Montano 

Br, María A. Escobar 

Br. Alexis Pirela 

Br. Orlando González 

Br. María E. Rincón 

Br. Edmundo Morales 

Br. Nerza Gómez 

Br. Beatriz Jiménez 

Br» Rafael Sánchez 

Br. Francisco Sánchpz 

Br. María Chacín 

Br. Iraida Castillo 

Br. Eduardo González 

Br, María de García 

Br. Ignacio Oteiza 

Br» Alfonso López 

Br, Ramón Morales 

Br. Thelma Debourg 

Br. Eugenio García 

Br. Mario Biancardi 

Br, Julio Bustamante 

Br. Jenni Nava 

Br. Carmen IMava

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo



Br«, Gonzalo Portillo

B tc Jorge Millano

Br. Angel Alfonso Salazar

Br. N b II v González

Br. Elaa Montiel

B to Cecilia Zabaleta

Br. Luisa Molero

Br. Nelly Rojas Paz

Br. Gustavo Ramírez

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

L.U.Z. Maracaibo

□ TRAS IIMSTITUCIOIMES

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE UEIMEZUELA 
Arq® Jorge Azp&rua Ríoso 
Arqo Enrique Herrera

Sabana Grande Caracas.
Qta. Palmarital. Calle Río Orinoco 
Urb® Cumbres de Curumo. Caracas^

MIIMISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Arq. Lindolfo Grimaldi

Argo Ignacio Oateicochea

Arqo Ingrid Gómez 

Arqo A l d a  Uenturini \Jo

Arqo Dominga Escobar

Arqo Etna Mijares C®

Arq« Luís Ao Castro

Arqo Jorge Ao Negrette Q®

Arqo Carmelita de Brandt 
Arq» Begona Ondlz 
Ara® Flor Hilda Méndez

Local 5 Mezzanina Edif. Sur 
Centro Simón BolívaroCaracas

Urbo El Naranjal Calle 50 
Bloque 1 5 J - 5 7 o  Apto 2B® Maracaibo

Calle 62 Noo 3E-¿t8o Maracaibo

MOP, Edifo Torre Sur» 20, piso 
Depo, de Arquitectura® Caracas

MGP. Edifo Torre Suro piso 20 
Co Simón Bolívar® Caracas.

MOP. Edif® Torre Sur® Caracas.

MOP. Edif® Torre Sur. Caracas

MOP. Edif. Torre Sur., Caracas

MOP. Edif. Torre Sur. Caracas
MOP. Maracaibo.
Planeamiento Urbano. Maracaibo

Arq® Víctor Fossi 

Arq. Isabel Jiménez

Universidad de Oriente 
Apdo. 105. Cumaná.

Pac. Ingeniería Universidad 
del Zulia, Maracaibo.



OTRAS IMSTITUCID!\IES>

BANCO OBRERO

Arqc Ganzliü Uélez 

Arq» Isaac Abadí 

Arqo Bernardo Jo Suárez 

Arq, Gustavo Flores Miriae

Arqw Diana B d de l^achado

Avg Los Pinos Edifo Airosa 
AptOo 3o La FloridaeCaracas

Calle al Poniente [Jta® Betty 
Prados del Estso Caracas

AVí, Nivalda Qtao !Mico !\l0o 5 
La Floridau Caracas

San Agustín del IMorte 
Cedeño a Callao NOs í+A 
CaracaSs

Calla 77, frentB Plaza 
dB la RepóDllca^ Maracaiba

CENTRO LIBERTADOR ~ MARACAIBÜ

Arq» Nalson Pranklln Fernindez Apartado Postal Nq * 506

Arqe Carina García Ve Avp 20 con calle 72

Arqo Neurn J* Portilla Aw« con calis 72

Arqo Maritza Inciarte Av^ 26 con calle 72

CONUIUE. MAPACAIBO

Arqo Raúl Maestre 

Arqo Luis !\lo Ferreira

Arq® Bruno Giordano

B to Santiago Calcina 

Bra Alberto Coll 

Arqo Antonio Fajardo

Arq. Fanny de Parodi 

Arqo Giuseppe Dello Russo 

Arqo Pier Ro Dello R u s s ü  

Arqo Luís Otero

Calle 54A IMoo 15 M«53

Edificio Gómez Castro 
3 e r o  p i s O e  M a r a c a i b O o

I o ^ ' o D o S o

Avo Principal de Maripirez 
UtSo transversalo Caracas

I,!\!.OoS. Caracas

Io!\l»0,S® CaracaSo

CONZUPLANo Maracaibo
Calle 77 Edifo S h e l l o  20o piso

IWCE» Maracaibo

E d i f o  Acasa A\/o El Milagro 7 5 - 1 0 5

Edifo Acasa Av. El Milagro 7 5 - 1 0 5

Ed i f o  Acasa Avc El Milagro 7 5 - 1 0 5


