
Til

l K.
I

I-

r

; r

CONFERENCIA DE ESCUELAS Y FACULTADES 
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LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA EN LAS ESCUELAS
Y FACULTADES LATINOAÍ^ÍERICAIÍAS

Con el propósito de buscar un continuo meJoramiento- 
en las técnicas pedagógicas utilizadas para la formación- 
del arquitecto, las Escuelas y Facultades Latinoamérica—  
ñas de esta disciplina, han celebrado dos Conferencias Ge 
nerales, convocadas por la Unión de Universidades de Amé
rica Latina.
I CONFERENCIA,- Las Escuelas y Facultades Latinoamérica—

ñas de Arquitectura se reunieron por primera vez en- 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, del 8 - 
al 15 de noviembre de 1959» bajo la Presidencia del- 
Sr. Arq. Sergio Larrain García Moreno; durante su —  
desarrollo se presentaron importantes trabajos que - 
convirtieron el encuentro amistoso, en fructíferos - 
resultados de órden pedagógico, cimiento de futuras- 
realizaciones.

II CONFERENCIA.- En la Escuela Nacional de Arquitectura -
de la Universidad Nacional Autónoma de México y bajo la Presidencia del Sr. Arq. Ramón Marcos Noriega, se 
celebró en México del 23 al 28 de octubre, la II CON 
FERENCIA DE ESCUELAS Y FACULTADES LATINOAMERICANAS - 
DE ARQUITECTURA.
La Conferencia fué de intenso trabajo y rica en con
clusiones. Los 143 delegados de las veintisiete escue 
las de Arquitectur"' que estuvieron preaences, cLporta 
ron ponencias que por su valioso significado académi 
co para la América Latina, publicamos integramente;- 
precediendo a las ponencias, se presentan las reco
mendaciones y procedimientos sugeridos para mejorar
la enseñanza en nuestras Escuelas y Facultades; ---
además, reproducimos el Reglamento y las Actas e In
formes de los Ciclos de Directores, Proyectos, Cons
trucción, Urbanismo y Materias Teóricas.

III CONFERENCIA,- La Asamblea Plenari^ de Clausura acordó
se lleve a cabo -̂ n la hermana República Oriental del 
Uruguay, en la Facultad de Arquitectura, Universidad 
de la República (Montevideo), de la que es digno De
cano el Sr. Arq, Luis Isern. La madurez obtenida du
rante las dos Conferencias anteriores, será insusti
tuible fuente para la determinación de métodos forma 
tivos de mejores arquitectos.

Dr. Julio Ibarra U, 
Coordinador General,
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?!>«sĝ r' y;T-̂t?:srx;T9r*- wc|;sr gs ar]>s,i,4>/jx9:, ♦ • » - • • • » *

H,;?c0r4-'-í?'̂s t-̂ 'íi'jrrccrroeígcaOTg;' gr vLJn74:stcí."r::.£-* ’ * '
tr«5f-̂ *fB®«W’4io gs- X»- J3T. '1̂

Te

' O

QTSTO g©- ■0̂J'r«Ĝ':73;«-S'‘ ■
TírxoTJBe f?-í?cx;¿- g-xROTOs ysíj©c-#<osr ‘rigT'̂ítrgof? -er

« » »..1 5̂ .̂ X£vjg6-« T̂,fi-T'i3:o«S'«xge.'#i7&?»'*' *■ 
r-v grjsá ::.fS'*JS'3- g>a T'9' Ŷ.iífTTjíec.íiit-r.a' sr xe??
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INFORME SOBRE ALGUNOS ASPECTOS TRATADOS EN 
EL CICLO DE DIRECTORES.

PROCEDIMIENTOS PARA ORIENTAR LA ENSEÑANZA HACIA UN CARACTER FORlilATIVO Y NO SOLAl/IENTE INFORMATIVO.

-La Universidad es una Institución que tiene en el 
saber el principio de su existencia. A través de sus - 
Facultades j Escuelas debe apuntar a la formación de —  
personalidades plenamente desarrolladas j no limitarse 
a la preparación de simples estudiosos.

-El concepto de formación es el de la integración 
armoniosa^de cualidades personales, conciencia social y 
preparación especializada.

-Sólo una formación en desarrollo permite sacar —  
partido de datos informativos y a su vez una formación 
se realiza, se ejerce y se completaron respecto a un - 
material de información objetivo.
DEBE DARSE AL ESTUDIANTE UNA METODOLOGIA QUE IICPIDA EL 
ESFUERZO INNECESARIO DE EXPERIENCIAS INUTILES ASI COMO 
TAMBIEN PROTEGERLO DE LA TENDENCIA AL PRECONCEPTO Y A 
LA SINTESIS SIN FUNDAÍAENTO SERIO.

-Un planteo pedagógico para la Arquitectura debe - 
tener en cuenta que el proceso creador tiene una etapa 
analítica, controlable razonamiento, y una síntesis fi
nal dependiente siempre de facultades intuitivas.

-La realización del proyecto en el taller debe ser 
la tarea fundamental, a la cual deben subordinarse las 
restantes disciplinas previas de modo orgánico y coordi nado.

-Un tutelare excesivo por parte de un maestro, co- w  4 arta la libertad creadora del estudiante impidiendo su 
f correcta formación.

-El estudiante deberá encontrar en la Universidad 
todos los elementos que le permitan la interpretación - 
cabal de su época.

-Deberá hacerse entender al estudiante que sólo —  
por la vivencia personal, se llega al auténtico conoci
miento.



PREPARA.CION DE PROFESORADO EN LAS ESCUELAS DE 
ARQUITECTURA DE AÍ/IERICA LATINA.

-La experiencia y la aptitud son las condiciones —  
elementales de todo educador. Ambos aspectos pueden ser 
el resultado de condiciones naturales a través de una -- 
práctica privada o bien, la consecuencia de la actuación 
en un centro cultural especializado. En el segundo caso 
sus medios para alcanzarla serán, los siguientes;

/a) Estudios de la metodología de la enseñanza»
b) Realización de tareas de investigación.

S i c) Enriquecimiento de su acervo cultural.
d) Para ciertas cátedras se considera necesaria la- 

coexistencia de una práctica profesional activa»

MEDIDAS PARA TRANSMITIR A LOS ESTUDIANTES UN 
SENTIDO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Las Facultades y Escuelas de Arquitectura liarán co
nocer las características integrales del medio social en 
que se desarrollará su acción, informando a los estudia^ 
tes de sus responsabilidades futuras y desarrollando pa
ralelamente ese sentido en función de la comunidad Uni—  
versitaria y de la Sociedad de la cual forma parte, la - 
que estará dada básicamente por la orientación y la es—  
tructura que tengan las Escuelas o Facultades.

A tal efecto se recomienda:
a).- Ilustrar a los estudiantes sobre la función de 

la Universidad en todos sus aspectos, cultural, 
social y de investigación.

b).- Ilustrar a los estudiantes sobre las caracte—  
rísticas de la comunidad Universitaria, debe—  
res y derechos para con ella, como parte inte
grante de la misma.

c),- Informar a los estudiantes de las obligaciones 
que contraen con la Sociedad, la cual posibili 
ta su condición de tales.

d).- Propiciar cuanto convenga, el sistema de cáte
dras paralelas que hace posible una formación- 
conceptual electiva entre las diferentes doc—  
trinas que ellas sustentan.



e).- En la medida que la organización lo pemita 
propiciar la participación activa del estu
diante en la marcha de la Casa de Estudios- 
y de los diversos organismos que la forman.



PROPOSICIONES

RECOMENDACION 1 Liitercambio de información sobre régim^ 
Lócente. ---—-—
Las Facultades y Escuelas de Arquitectura 
de América Latina intercambiarán entre si, 
a efectos de un reciproco conocimiento, - 
toda resolución, reglamento u ordenanza - 
que tenga relación con la enseñanza y la- 
investigación, dando cuenta de ello a la- 
Seeretaria a/ Con el fin de concretar este- 

jetivo'^^se remitirán a la brevedad y en 
forma reciproca, toda documentación vigen 
te del carácter indicado, procediendo del 
mismo modo en el futuro. La información a 
que se refiere este acuerdo versará, entre 
otras cosas, sobre condiciónes de admisi
bilidad, cursos de ingreso o de capacita
ción, planes de estudio, programas, sist£ 
mas de corretabilidad de materias, regla
mentación de exámenes de revalidación, re 
glamentación de tésis, reconocimiento de
materias por equivalencia, reglamentación 
de concursos, etc,

RECOMENDACION 2^^^ín^rcambio de material didáctico.
Cada Facultad o Escuela propenderá al in
tercambio de material didáctico (libros,- 
dispocitivos, micro-filmes, planos, foto
grafías) que se le soliciten, siempre que 
las circunstancias lo hagan posible.
Se propenderá a la divulgación de la lis
ta de materiales que cada Facultad o Es—  
cuela posea, con fines a la mejor ilustra 
ción de las restantes.
Tal intercambio podrá realizarse con car
ácter de préstamo del material original o 
mediante el envío de reproducciónes.
Los gastos que demande la reproducción de 
originales correrán por cuenta de la ins
titución solicitante.
Las Facultades y Escuelas se comprometen- 
a satisfacer el pedido de documentación - 
de Ínteres Universitario dentro de su zo
na de influencia»



RECOMENDACION tcuerdo para la contratación de profeso- 
:res.
Cada Facultad o Escuela comunicará a la- 
Secretaría de turno las gestiones que —  
realice para la contratación de profeso
res y asimismo informará del plan a desa
rollar, ya se trate de un cursillo o --
curso regular, conferencia, etc. destina 
dos a alumnos, docentes o graduados.
Las Facultades o Escuelas que al respec
to manifiesten interés podrán solicitar- 
a la primera que, entre las actividades- 
del profesor contratado, incluya la ac—  
tuación en su propio instituto.
Si la Facultad o Escuela promotora esti
mase necesaria la cooperación económica- 
de otras Facultades o Escuelas, consigna 
rá esta circunstancia y coordinará con - 
los demás institutos que manifiesten in
terés, lo relacionado con la actuación - 
del profesor en cada una de las institu
ciones asociadas en esa oportunidad, — - 
acordando en definitiva la contribución- 
económica proporcional correspondiente.

RECOMENDACION 4 (Curso s de perfeccionamiento docente.
Se recomienda a las Facultades y Escue—  
las promover la organización de cursos - 
especiales para el perfeccionamiento de- 
docentes, los que estarían a cargo de —  
profesores regulares, contratados, o de
profesionales del país o del extranjero, 
de relevante actuación en el campo de su 
actividad.
La Facultad o Escuela organizadora comu
nicará a las restantes e informará a la- 
Secretaría de -̂ n̂rno la programación de - 
estos cursos con la mayor antelación po
sible para facilitar la concurrencia de
delegaciones interesadas de otras Facul
tades o Escuelas, Se aconseja que las —  
Facultades o Escuelas, sufraguen los gas 
tos de sus docentes, total o parcialmen
te, para la asistencia de estos cursoso



RECOMENDACION ^f^ooj>eTac±ón económica para la preparación
“de~TWtteí:_ial didáctico. ___
Las Facultades o Escuelas podrán convenir en asociarse económicamente a pedido de - 
lina de ellas, para encarar la preparación 
j ejecución de material didáctico (pelícu 
las, traducciónes, publicaciones, etc.) - 
que, por su carácter especializado y m m -  
to de gastos que demande, justifique di—  
ciia asociación. La Facultad o Escuela —  
promotora hará conocer a las demás e in—  
formará a la Secretaría de turno sobre la 
empresa de que se trate.

RECOIiflENDACION 6 Régimen de alumnos visitantes.
En lo que se refiere a los alumnos proce
dentes de otras Facultades o Escuelas, —  
sin perjuicio de las disposiciones que en 
cada una de ellas ordenen y reglamenten - 
la continuidad de los estudios, se convie 
ne los siguiente:

pedido de una Facultad o Escuela, o po'i 
"invitación de otra, un alumno podrá cur—  
sar, excepcionalmente, \xna o varias mate
rias. Será preciso el consentimiento de—

 ̂ la Facultad o Escuela que recibe al alToja-’'̂ ^ , .

Además de los antecedentes de los alumnos, 
en la solicitud se indicará si se requie
re que la Facultad o Escuela, de la que - 
es huésped, extienda el certificado de ha 
ber asistido al dictado de la materia, de 
haber realizado - y en qué modo - traba—  
jos prácticos o de haber rendido exámen.
La actuación del alumno visitante no obli 
ga a la Facultad que lo recibe a reconoci
miento alguno.
La Facultad o Escuela de origen podrá re
conocer las materias aprobadas en otra Fa 
cuitad o Escuela en las circunstancias —  
explicadas más arriba.

RECOMENDACION 7/lntercambio de BecasT
jas Facultades o Escuelas convienen en —  
realizar intercambio de estudiantes beca
dos, para llevar a efecto estudios en las
diversas Facultades o Escuelas que se --
adhieran al acuerdo.



R E G L A M E N T O  
DE LA

II CONFERENCIA DE ESCUELAS Y FACULTADES 
LATINOAMERICANAS DE ARQUITECTURA.

Sede: Escuela de Arquitectiira, 
Universidad Nacional Au
tónoma de México.
Ciudad Universitaria. 
México, D.F.
México.



CAPITULO I.

GlEÁCTEH Y OBJETIVO DE LA REUNION:
Artículo lo.- La Segunda Conferencia de Escuelas y 

Facultades Latinoamericanas de Arquitectvira, patrocidada 
por la Unión de Universidades de América Latina y organi 
zada por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Na 
cional Autónoma de México, tiene carácter universitario 
y de investigación pedagógica.

Artículo 2o.- La Conferencia tendrá por objeto el 
estudio de los problemas pedagógicos básicos de la ense
ñanza de la Arquitectura en las Escuelas de la América - 
Latina.

A fin de limitar las actividades de la Conferencia 
a algunos de los problemas más importantes que se presen 
tan actualmente en nuestras Escuelas de Arquitectura, se 
señalan a continuación los incisos a que deberán referir 
se las ponencias:

I-- -' a),- Procedimientos para orientar la enseñanza ba—
cia un carácter formativo y no solamente infor 
mativo.

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

c)o~ Organización de lá enseñanza de acuerdo con —  
las necesidades actuales económicas y sociales 
de cada Faís.

d)o- Evolución de los planes de estudio de acuerdo 
con el momento bistórico y las necesidades lo
cales.

e).- Metodología de la enseñanza del diseño arqui—
tectónico y construcción, y forma de coordinar 
estas enseñanzas con la docencia teórica y el 7 
trabajo de los talleres. //



f).- Preparación del profesorado en las Escuelas de 
Arquitectura de la ümérica Latina,

g).- Metodología de la Enseñanza del Urbanismo»
CAPITULO II
PAKTICIPÁNTES;

Artículo 3o.- Los Centros de Enseñanza de Arquitec
tura con derecho a tener delegados,en la Conferencia, se 
rán los que figuran en la lista oficial preparada por la 
Unión de Universidades de América Latina y por la Escue
la Organizadora,

Artículo 4o.- Los centros de Enseñanza de Arquitec
tura designaraán al ¿jefe de su Delegación^ quien será el 
únicái con derecho a voz y voto, pero podran conferir a - 
cualquier otro delegado su representación.

Artículo 5o.- A invitación de la escuela organizad£ 
ra, podrán participar como observadores sin derecho a vo 
to, aquellas personas o instituciones que estime conve-- 
niente.

CAPITULO III
FUNGIONAHIOS DE LA REUNION;

PRESIDENTE:
Artículo 5o,- Hasta el momento en que la Conferen—  

cia elija su presidente, la escuela organizadora designa 
rá uno con carácter provisioanal,

Artículo 7o,- El presidente de la Conferencia será- 
elegido por la mayoría absoluta de los Delegados con de
recho a voto.

Artículo 8o,- Son atribuciones del presidente:
a),- Presidir las sesiones de la Conferencia y some 

ter a su consideración los as-untos o temas in
cluidos en la orden del día.

b).- í'ijar la orden del día de las sesiones plena— • 
rías.

c),- Decidir las cuestiones de orden, sin perjuicio 
de que si un delegado con derecho a voto lo so 
licitare, la decisión tomada se someta a la -- 
consideración de las Conferencias.



VICEPRESIDENTES:
Artículo 9o.- Los Jefe de Delegación, así como el - 

Secretario de la Unión de Universidades Latino-America—  
ñas, serán Vice-Presidentes de la Conferencia y reempla
zarán al Presidente, en caso de ausencia de éste, en el 
orden que resulte del sorteo que se haga.
SECRETARIO GENERAL:

Artículo 10o.- El Secretario General será designado 
por la Escuela Organizadora.

Artículo lio.- Son atribuciones del Secretario Gene
ral:

a).- Organizar, dirigir y coordinar el trabajo de - 
la Secretaría.

b).- Hacer distribuir la orden del día a las Delega 
ciones.

c).- Hacer distribuir a las Comisiones, la documen
tación correspondiente a los asuntos sobre los 
cuales debe informar; como actas y ponencias;

d).- Hacer distribuir oportunamente a los Delegados 
todos los documentos de la Conferencia; como re 
súmenes, recomendaciones, etc.

e).- Transmitir los documentos de la Conferencia a 
la Unión de Universidades de América Latina.

f).- Ejercer las demás funciones que le encomienden 
este Reglamento, la Conferencia o su Presiden
te,
CAPITULO IV.
SESIONES:

Artículo 12o.- Antes de la Primera Sesión Plenaria, 
los Jefes de las Delegaciones serán convocados por el —  
Presidente Provisional de la Conferencia para decidir —  
los siguientes puntos:

a).- Sorteo para establecer el orden de precedencia 
de las Delegaciones.

b).- Acuerdo sobre las Comisiones de Trabajo.
c).- Asuntos Varios. •



Artículo 13o.- Antes de iniciarse las sesiones de - 
Estudio, los delegados determinarán el plan de trabajos- 
a efectuarse de acuerdo con el programa y calendario con 
feccionado por la Comisión r-^anizadorao

Artículo 14o,- El quor-am para las Sesiones Plenaí-—  
rias estará constituido por la mayoría de las l>elegacio- 
nes que integran la Conferencia, En caso de no haber quo 
rum se podrá sesionar* en comité« El quorum de las sesio
nes de las Comisiones, será por mayoría de las delegaci£ 
nes inscritas en ella.

Artículo 15o,- Cada Delegación tendrá derecho a un- 
voto. Para las decisiones reglamentarias de las Sesiones 
Plenarias se requerirá el voto afirmativo de la mayoría- 
de las Delegaciones participantes en la Conferencia. Pa
ra las decisiones de las Comisiones, se requerirá el vo
to afirmativo de la mayoría de los miembros presentes en 
la sesión en que se efectúa la potación.

CAPITULO Y
COMISIONESs

Artículo 16o,- Habrá un Comité Ejecutivo y tantas - 
Comisiones de trabajo como la Conferencia estime conve
niente.

Artículo 17o,- Cuando haya dudas de si un informe o 
recomendación guarda relación clara con el Prbgrama ésta 
blecido, el asunto será sometido a la consideración del- 
Comité Ejecutivo, quien decidirá en í finitiva.

Artículo 18o,- Cada Comisión elegirá un Presidente y un relator.
Artículo 19o-o- Las Comisiones podrán nombrar los -- 

grupos de trabajo que estimen necesarios para mejor estu 
dio de los temas que le hayan sido asignados para su con 
sideración.

Artículo 20oo- ^on atribuciones de los Presidentes- 
de Comisiones;

a),- Presidir las Sesiones de la Comisión y someter 
a su consideración los asuntos incluidos en la 
orden del día.

b).- Decidir las cuestiones de orden.
Artículo ?]o„- T.nn •informeñ de Tas Comisionps R^rán 

preparados por los Helatores, con la colaboración de los 
Secretarios de las Comisiones y deberár contener un resu 
men de los antecedentes, al lista completa de los docu—



mentos estudiados, una síntesis de la discusión y el tex 
to íntegro de las conclusiones j recomendaciones acorda
das.

CAPITULO VI.
PRESENTACION DE TRABAJOS:
Artículo 22o.- Todo Delegado u Observador podrá pr£ 

sentar informes para su discusión o consideración por la 
Conferencia. Las recomendaciones podrán ser presentadas 
solamente por los Delegados con derecho a voto.

Artículo 23o.- Las recomendaciones versarán solamen 
te sobre temas en discusión. Los informes serán exposi—  
ciones que ilustren los asuntos incluidos en el Programa 
de la Conferencia»

Artículo 24o,- Las ponencias deberán acompañarse de 
un resumen de las mismas.

CAPITULO VII.
ENTREGA DE PONENCIAS.

Artículo 25o.- La fecha de entrega de las ponencias 
al Secretario General será el lo. de octubre de 1961,

CAPITULO VIII.
IDIOMAS OFICIALES, ACTAS, INFORMES Y ARCHIVOS.
Artículo 25o.O Son idiomas oficiales de la Conferen 

cia: el Español y el Portugués, Todos los documentos ofi 
ciales, serán preparados en Español,

Artículo 27o,- Se prepararán actas resumidas de las 
sesiones plenarias y de las Comisioneslas cuales debe
rán contener el texto completo de los acuerdos que se —  
adopten.

Artículo 28o.- El Secretario General de la Conferen cia deberá distribuir el informe final que resulte délas 
recomendaciones y estudios que se hagan en la Conferen—  
cia, a todos los Centros de Estudio de Arquitectura (que 
haya tomado parte en la Conferencia),



S E S I O N  P L E N A R I Á
Acta de apertura de los tra
bajos, Se designa Presidente 
al Sr. Arq. Ramón Marcos No- 
riega, Director de la Escue
la Nacional de Arquitectura, 
de la Universidad Nacional - 
Autónoma de México.
23 de Octubre de 1951.



Octubre 23 de 1961.
El Arq. Ramón Marcos, Director de la Escuela Nacio

nal de Arquitectura, Presidente provisional de la II CON 
FERENGIA DE ESCUELAS Y FACULTADES LATINOAIáERICANAS DE AR 
QUITECTURA, dió principio a la sesión plenaria.

Fue propuesto que el Presidente provisional de este 
Congreso, fuera designado Presidente definitivo.

Se dió lectura a la lista de Delegaciones, levantan 
do la mano los Delegados presentes. Acto seguido se pro
cedió a un =!orteo para decidir el orden de votación. El 
Arq» Luis A. Rébora, de la Universidad de Córdoba, Argén 
tina, llevó a cabo el sorteo con el siguiente resultado:

1. Argentina. Univ. Nacional de Cuyo.
2. Cuba. Univ. de la Habana.
3. México, Univ. Veracruzana.
4. Bolivia. Univ. Mayor de Sn. Andrés»
5. Chile. Univ. Católica.
6. Argentina. Univ. Nacional de Córdoba.
7. Colombia. Univ. Nacional de Colombia.
8. Argentina. Univ, Nacional de Bs,Aires,
9o Venezuela. Univ. de Zulia,
10. Uruguay. Univ. de Montevideo,
11. Chile. Univ. de Chile.
12. Guatemala. Univ. de San Carlos,
13. Colombia. Univ. Católica Bolivariana,14. Colombia. Univ. del Valle,
15. México. Univ. de Morelos,16. Rep. Dominicana. Univ. de Santo Domingo,
17. Argentina. Univ. Nal. del Nordeste.18. México. Univ. Iberoamericana.
19. México. Univ. de Guanajuato.
20. Venezuela. Univ. Central de Veiiezuela,
21. México. Inst. Politécnico Nacional.
22. México. Univ. Autónoma de Guadal
23. Ecuador. Univ, de Guayaquil,
24. México. Inst. Tecnológico de Estu—

dios Superiores de Monte-—
rrey.

25. México. Univ. Nacional Autónoma de

Las Sesiones de Estudio se dividirán en cinco ciclcs 
que sesionarán simultánea e independientemente, a las 10 
horas, martes, miércoles y jueves.

1.- Ciclo de Directores:
Se tratarán temas de índole general. Participa
rán los Delegados Decanos o Directores de las - 
Escuelas participantes.



2.“ Ciclo de Diseño:
Se tratarán temas relacionados con la enseñanza 
del diseño arquitectónico (Composición) y auxi
liares de representación (Dibujo, Educación Vi
sual, Descriptiva, Estereotomía, etc). Partici
parán todos aquellos Delegados que impartan cá
tedras de cualquiera de estas asignaturas o

3.- Ciclo de Construcción:
Se tratarán temas relacionados con la enseñanza 
de aspectos técnicos y constructivos (Matemáti
cas, Cálculo de Estructuras, Instalaciones, Pro 
cedimientos de Construcción, Administración de 
Obras, etc.)» Participarán todos aquellos Dele
gados que impartan cátedras de cualquiera de e_s 
tas asignaturas,

4.- Ciclo de Urbanismo:
Se tratarán temas relacionados con la enseñanza 
del Urbanismo dentro de las Escuelas de Arqui—  
tectura» Participarán todos aquellos Delegados 
que impartan cátedras de Urbanismo.

5o- Ciclo de Materias Teóricas:Se tratarán temas relacionados con la enseñanza 
de materias teóricas (Teoría de la Arquitectura, 
Historia de la Enseñanza, Análisis de Edificios, 
etc). Participarán todos aquellos Delegados que 
impartan cátedras de cualquiera de estas asigna turas.

El Delegado que tenga alguna ponencia que aún no —  
haya sido entregada, se deberá dirigir al Arq. Jorge Gó
mez del Valle, Presidente de la Comisión de Estudios, pa 
ra que se procure incluirlos en la orden del día y en la 
sesión de corresponda.

Se dió lectura a la lista de los Delegados que inte 
grarán las Comisiones. Hubo algunas correcciones a esas 
listas, las que fueron debidamente anotadas.

Propuso el Arq, Luis A. Rébora, de la Universidad - 
Nacional de Córdoba, Argentina, dividir el Ciclo de Pro
yectos en dos grupos de trabajo:

Educación Visual, y Proyectos propiamente. En la —  
primera sesión del Ciclo de Proyectos se resolverá sobre 
este asunto.

Opinó el Arq, Sergio Larrain García, de la Universi 
dad Católica de Santiago de Chile, que el dividir en co
misiones privaría a algunos de los Delegados a asistir o 
participar a las otras sesiones que pudieran interesar—  
les. Propone también establecer contactos un poco más —  
flexibles pudiendo los Delegados inscribirse en varias -



sesiones.
El Arq. Ramón Marcos, Presidente de la Conferencia, 

contesta que está de acuerdo con esa elasticidad.
Se dará información diaria de lo que suceda en las 

difei'entes sesiones. En esta forma se logrará que los —  
asistentes al Congreso tengan información general de to
das y cada una de las sesiones.

El Arq. Hendióla, de la Escuela Nacional de Arqui—  tectura, propone que se publiquen no solamente los resul 
tados de las sesiones, sino también la orden del día pa
ra el día siguiente.

La Comisión Organizadora de esta Conferencia hubie
ra deseado tener ya publicadas las ponencias, pero esto 
no ha sido posible, por no haber llegado a tiempo la ma
yor parte de ellas.

La Comisión Organizadora de la II Conferencia ha d£ signado los siguientes Presidentes provisionales de los 
Ciclos:

Arq. Raúl Kohbe Hedere, Proyectos Diseño.
Arq. Enrique Landa. Construcción.
Arq. Domingo García Ramos. Urbanismo.
Arq. Ricardo de Robina. Materias Teóricas.
Una vez iniciada la sesión correspondiente, se procederá de inmediato a elegir un Presidente en cada Ciclo, 

para ese día.
Opina el Arq. Mendiola, de la Escuela Nacional de - 

Arquitectura, que al incluir materias de representación. 
Junto con proyectos, no se les da la importancia que tie 
nen en la formación artística de los arquitectos. Se de
be encontrar el camino rápido y eficaz para que los ar—  
quitectos se formen en la expresión gráfica. Teme que —  
los maestros de proyectos no dejen tiempo suficiente pa
ra discutir los problemas de materias de representación, 
y considera de gran importancia abarcar este tema dentro 
del Congreso en forma preferente.

Contesta el Arq. Ramón Marcos, que ésta es una ponm 
cia, y que por lo tanto habrá que abordar ese tema preci. 
sámente dentro del Ciclo correspondiente, y opina que en 
cada Ciclo se estudie la conveniencia de formar o no, va 
rios grupos según se crea conveniente.

Propone el Arq. Cervantes, de la E.N.A., que por lo 
menos dos puntos de los tratados deberán ser sometidos a 
votación, los cuales son: primero, separación de proyec
tos y auxiliares de representación, y segundo, lo refe—



rente a nombramientos de Secretarios y Relatores»
Queda resuelto que estos puntos serán debidamente - 

determinados dentro del seno de cada una de las comisiones.
Se dió clausura a la sesión a las 17<>55 horas.

COMITE ORGANIZADOR.
SECRETARIO.

ARQ. JORGE GONZALEZ REYNA.
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PfílMEAA. SESION DE TRABAJO 
CICLO DE DIxiECTOxiES

En la Ciudad nniversitaria, D. F., siendo las 11.20 
horas del día 24 de octubre de 1961» d.ió principio esta - 
Fx'imera Sesión de Trabajo correspondiente al Ciclo de Di
rectores, nombrándose la lista de asistentes, estando pre 
sentes las 28 Escuelas y Facultades de Arquitectura Lati
noamericanas inscritas en la Conferencia.

Se procedió a someter a votación la elección del fíe 
lator, que tendrá como misión informar j presentar las Po 
nencias que en este Ciclo se presenten en la Sesión Plena 
ria, habiendo recaido la elección por mayoría de votos en 
el Arq. e Ingo Jorge OJeda Barreda, del Instituto Politéc 
nico Nacional, q”ien a su vez propuso que todos los Dele
gados fueran asesores para la más fiel interpretación de
cada una de las Ponencias, proposición que fue aprobada - 
por mayoría de votos.

Se presentan cinco Ponencias sobre el primer inciso 
a que se contrae el Reglamento:

Universidad Católica de Santiago
Arq. Sergio Larrain.
Universidad Nacional de Buenos Aires.Arq. Carlos Coire,
Universidad de MontevideoArq. Luis Isern
Universidad de Chile
Arq. Simón PereImán
Escuela Nacional de Arquitectura.
Arq. Ramón Marcos N.
El Arq. Carlos Coire, de la Universidad Nacional de 

Beunos Aires, dió lectura a la Ponencia que presenta esta 
Institución, (se anexa copia). Esta Ponencia fue comentada por los presentes, habiendo dado el Arq. Coire contes
tación a las preguntas que se formularon en relación con- 
la misma, dado que presenta aspectos sumamente interesan
tes sobre el Tema que trata.

Como un informe el Arq. Jaime Cruz, de la Universi
dad del Valle, nos dió una interesante síntesis de los mé 
todos de estudio que tienen en dicha Universidad, hacien
do resaltar en primer término la dedicación y conocimien
to que los maestros tienen con los estudiantes de la espe 
cialidad, dando a la comunidad im servicio de asesoría, - 
experimentación y construcción, mano de obra y muestreo -



del censo. A este respecto el Arq. Merizalde, de la Uni
versidad Nacional de Colombia, conentó que para la forma 
ción del Arquitecto se necesitarían por lo menos 30 años 
y, primeramente habría que atender a la formación del —  
profesorado.

El Arq. Eduardo Maya, de la Universidad Católica de 
Bolivariana, tomó la palabra comentando el aspecto de la 
formación del estudiante como arquitecto y como hombre, 
en el sentido de que esto estaba supeditado principalmen 
te a las circunstancias económicas de un país y de una - persona.

El Arq. Carlos Milliani, de la Universidad del Zu—  
lia, en un aspecto general de este tema, hizo la siguien 
te pregunta: "Vamos a formar arquitecto, para qué?","Que 
van a hacer esos Arquitectos?"; añadiendo que es el Ar—  
quitecto tiene necesidad de conocer las disciplinas uni
versitarias, para conocer mejor el modo donde va a actúan

El Arq, Ojeda tiene un pensamiento mucho muy parti
cular que se refiere a la intervención del Estado dentro 
de este Congreso. Se reduce el pensamiento a que siendo 
la labor del arquitecto proyectar y construir los espa—  
cios donde el hombre desarrolla su vida y el medio que - 
lo circunda, tiene una importantísima labor socio-económ 
ca. Solo en esa forma estaremos haciendo arquitectura en 
la época en que nos tocó vivir en la historia. La esencia 
de esa formación debe estar dirigida a la labor del arqu¿ 
tecto como una parte del conglomerado social en que se - 
desenvuelve.

A continuación el Arq. Simón Perelman, de la Univer 
sidad de Chile presentó su ponencia en forma de un breve 
considerando, cuya síntesis es: "Lo que somos", "Como ha 
cemos las cosas" y "lo que nos proponemos"; exponiendo - 
también algunos aspectos de sus planes de estudios, cuyo 
detalle aparece en la ponencia, de la cual ya obra copia 
en poder de los señores Delegados.

A continuación el Arq. Luis Isern, de la Universi—
dad de Montevideo, dió lectura a su ponencia, (copia --
anexa), la cual fué ampliamente comentada por los presen 
tes, quienes formularon al Arq. Isern diversas preguntas, 
quien hizo las aclaraciones del caso.

La última ponencia fué leída a los señores Delega—  
dos por el Arq. Ramón Marcos, (copia anexa), la que en - 
términos generales expresa una similitud de pensamiento 
e ideas con los conceptos expresados por el Arq.Isern.

En la discusión de esta ponencia tomaron la palabra 
los siguientes Arquitectos: Rafael Rivas, Universidad de 
Guayaquil, Teófilo Carbonell de la Universidad de Santo 
Domingo, República Dominicana, quien expresó a los seño-



res Delegados en forma breve, el problema existente en - 
esta Universidad, debido a la deficiente preparación con 
que ingresan a la Universidad los aspirantes a las carre 
ras de Arquitectos e Ingenieros. Tomó también la palabra 
en esta discución el Arq. Alberto Méndez Bridatt, de la 
Universidad Veracruzan-a.

La premura del tiempo hizo suponer a los señores D£ 
legados la interesante discusión sucitada por la ponen—  
cia presentada por el Arq. Ramón Marcos.

El Arq. Sergio -̂ -jarrain, de la Universidad Católica
de Santiago, pidió la palabra inicialmente para la Se--
sesión de mañana.

La Sesión se levantó a las 14:10.
ORDEN DEL DIA.

Para el miércoles 25 de octubre de 1961,
1.- Lectura del Acta anterior.
2.- Discusión, conclusiones, y recomendaciones del 

primer Inciso. "Procedimientos para orientar la 
enseñanza hacia un carácter formativo y no sola 
mente infomativo".

3.- Lectura de Ponencias del Inciso d) "Medidas pa
ra trasmitir a los Estudiantes un sentido de —  
responsabilidad ético y social".

4.- Discusión, conclusiones y recomendaciones.
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SEGUIÍDA SESION DE TRABAJO 
CICLO DE DIRECTORES

En la Ciudad Universitaria, D.P., siendo las 10:30 
minutos del dia 25 de octubre de 1961, dió principio és
ta Segunda Sesi&n de Trabajo correspondiente al Ciclo de 
Directores, nombrándose la lista de asistentes,estando - 
presentes las 28 Escuelas y Facultades de Arquitectura - 
Latinoamericanas, inscritas en la Conferencia, faltando 
únicamente de la Delegación de Chile el Arq. Jaime Besa, 
por encontrarse en otra Comisión, y de México el Arq. Fe 
derico Mariscal, de la Ü.N.A. y el Arq. Francisco Camare 
na de la Universidad de Guadalajara.

En se^ida se procedió a dar lectura, por el Arq, - 
Jorge González Reyna, quien funge como Secretario perma
nente de este Ciclo al Acta de la Sesión anterior. So—  
bre este dociimento el Arq. Marcos hizo el comentario de que estaba sumamente condensada sin los comentarios am—  
piísimos que se exp>usieron con motivo de las ponencias - 
presentadas en esta Sesión, por la premxira de tiempo, y 
el trabajo intenso de redacción.
Inciso Ai) "Procedimientos para orientar la enseñanza ha 

cia un carácter formativo y no solamente in
formativo” .

Inciso B) "Medidas para transmitir a los estudiantes un 
sentido de responsabilidad ético y social”.

Inciso C) "Organización de la enseñanza de acuerdo con 
las necesidades actuales económicas y socia—  
les de cada país”.

Inciso D) "Evolución de los planes de estudio de acuer
do con el momento histórico y las necesidades locales”.

Inciso E) "Metodología de la enseñanza del diseño arqui 
tectónico y construcción, y forma de coordi-- 
nar estas enseñanzas con la docencia teórica 
y el trabajo de los Talleres",

Inciso F) "Preparación del Profesorado en las Escuelas 
de Arquitectura de América Latina",

El Arq. Marcos se refirió a la parte medular del Te 
mario, considerando de gran importancia de los Incisos - A), D) y F), sin considerar que los otros incisos pudie
ran ser de índole secundario.
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El Arq, Roberto Carrazana, de la Universidad de La 
Habana Cuba, expresó que consideraba de vital importan—  
cia los temas a que se contraen los Incisos referentes a 
Procedimientos para orientar la enseñanza hacia un cará£ 
ter formativo y no solamente informativo”, y ‘'Medidas pa 
ra trasmitir a los estudiantes un sentido de responsabi
lidad ético y social”»

El Arq. Marcos^Miliani de la Universidad de Zulia - 
Venezuela se refirió a la importancia de los Incisos re
ferentes a Medidas para trasmitir a los estudiantes un - 
sentido de responsabilidad ético y social y a la "Organi 
zación de la enseñanza de acuerdo con las necesidades ac 
tuales económicas y sociales de cada país”, manifestando 
que sería conveniente entrar en la discusión de ellos an 
tes de pasar directamente a los planes de estudio, aun - cuando todos los temas entre sí estén íntimamente liga
dos y como opina el Arq. Marcos insensiblemente se cae - en la discusión de uno y otro.

El Arq, Víctor Eossi, también de Venezuela, de la - 
Universidad Central manifestó que todos los Incisos del 
Temario son realmente interesantes, que el plan de estu
dios es un reflejo de los mismos, y que sería interesante analizar todos los planes de estudio sin llegar a las 
recomendaciones dentro de otros incisos porque quedarían 
como recomendaciones de índole general y sería más inte
resante analizarlas a través de los planes de estudio.

El Arqo Sergio Larrain de la Universidad Católica - 
de Santiago de Chile al exponer su ponencia manifestó —  
que por ser ésta tan extensa, los Delegados que tuvieran 
deseos de hacerlo podrían hacer una revisión general a - 
la misma y él contestaría todas sus preguntas en vez de 
desmenuzar la misma. Por lo que, en \in pequeño resumen 
presentó el aspecto de la formación moral del arquitecto” 
Siendo éste, la formación moral, un aspecto general, he
mos llegado a conclusiones que han sido propiamente des
cubrimientos . Parecía que nuestra Universidad no era —  
una Universidad en el sentido clásico de la palabra, ya 
que Universidad significa unaapertura universal del hom
bre hacia los diversos conocimientos, y un lugar de in— - 
vestigación y formación del pensamiento. Y venimos a —  
caer en la formación de una serie de escuelas profesiona 
les y nada más.

”Se están creando especialistas en diversas carre—  
ras, medicina, ingeniería, arquitectura, etc,, sin cono
cimiento del miando en general, Al tratar de dar a los - 
estudiantes una preparación adecuada, por la preparación 
deficiente de los estudiantes de secundaria, las escue—  las profesionales se convierten en un Liceo. Por otra - 
parte se reconoce que deben tener conocimientos genera—  
les. Nos encontramos con historiadores, economistas, so 
ciólogos que no tienen el rango y la preparación que re



queriría su educación. Deben tener el rango verdadera—  
mente universitario, j no de una especie de ayudante.

Como experiencia hemos trabajado con Institutos, pe 
ro los Institutos tienden a burocratizarse y esto hay —  
que evitarlo, porque en una Universidad la libertad es - esencial''.

El Arq. Roberto Carrazana de la Universidad de La - 
Habana Cuba preguntó si ellos consideran a los maestros 
agrupándolos por su especialidad; a lo que contestó el - 
Arq. Larrain, "no necesariamente, existe libertad de investigación” ,

El Arq. Marcos comentó que no es posible actuar den 
tro de una Universidad compartimentada o seccionada, y - que”tenemos este problema, en nuestra Universidad, aun - 
cuando se evita en lo posible. De hecho no actuamos co
mo una Universidad, ya que es más difícil por ser ujia —  
Universidad con \m alumnado de 75,000 estudiantes; sin - 
embargo, es más conveniente impartir cátedras generales con maestros selectos". Para nuestra Universidad resul
ta imposible generalizar las cátedras de historia de ma
temáticas, etc. Teníamos la Facultad de Ciencias, en cu 
yo local se impartían ciertos cursos científicos especia 
lizados, a la larga, no fue posible llevar esto a cabo. 
Por otro lado, ciertas cátedras que se imparten en abs—  
tracto en otras escuelas, no tocan aspectos especializa
dos de cada una de las ramas. Fueron invitados por la - 
ENA profesores notabilísimos pero se ha encontrado que - 
sus cátedras son de poca utilidad para nuestros estudian 
tes. Nos interesaría conocer en qué forma piensan que - 
podría solucionarse el problema.

La historia, para que sea formativa, debe tener ana 
lítica y no un profesor de historia, cuyos conocimientos 
no lleven a una formación de aplicación de conocimientos'.*

El Arq, Larrain manifestó: "hemos dividido esta Fa
cultad en cuatro Departamentos; fisiología, filosofía y 
Letras. El departamento de Arte tiene un Departamento de 
ArquitectTora plástica, arte, cine, y música. Ciencias - 
sociales, economía dirigida, física, química, matemáti—  
cas y biología. En el departamento de arte, en arquitec 
txira. puede haber arquitectos en formación directa, pero 
la catedra puede ser aprovechada no sólo por los alumnos 
sino por todos aquellos a quienes pueda interesar"o

"Tenemos entonces, como criterio general, que en la 
Universidad solamente pueden impartir los conocimientos 
las facultades que tengan la máxima competencia sobre —  
ellos. Hay gran libertad dentro de la Universidad",

El Ing. José Luis Pineda, del Instituto Tecnológico 
de Monterrey manifestó que dicho Instituto funciona en -



forma semeg'ante. Existen también Departamentos: Cien—
cia y iiamanidades, las que dan servicio a las Escuelas. 
Esto permite desarrollar, paralelamente a ese servicio, 
labores de investigación. Evita el aislamiento j evita 
recurrir a profesores que no estén bien preparados.

Opinó el Arq« Marcos que vin profesor impositivo, —  
aunque esté bien preparado, aniquila las facultades crea 
tivas del alumno'*.

"En general lo que estamos viendo como ima deficien 
cia en la formación general de los alumnos, más que la - 
enseñanza en compartimentos, es la falta de estudio so—  bre la historia de la cultura. Tenemos la tendencia de 
crear bárbaros especializados. Desde luego nuestra Uni
versidad está avocada al problema".

El Arq. Carrazana de Cuba solicitó un concepto un - 
poco más claro al Arq. Larrain de lo que su Escuela pre
sentaba como "arquitectura paisajista".

Respuesta: "Arreglo j ordenación de espacios entre
edificios, por medio de prados, árboles, piedra u otros 
elementos".

El Arq. Carrazana, expuso que en esa Facultad áe te 
nían profesores invitados de otros países, con objeto de 
que impartan cursos especiales. "Tenemos pues varios ti 
pos de profesores: entre ellos el invitado, y también —  
consultantes, o sean los que han rebasado el límite de - 
edad, pero que nos auxilian en la cátedra como asesores. 
Tenemos profesores a\ixiliares que no tienen tiempo sufi
ciente en la escuela para que se les designe como titula 
res, También se deberán contar los instructores, gradúa
dos, o alumnos de condiciones excepcionales para auxi---
liar a los profesores.

Moción de orden del Arq. Marcos: "Todo ese capítu
lo, tan interesante, debe ser tratado en la formación —  
del profesorado".

Habló el Arq. Ojeada del I.P.K., para aclarar la for 
ma en que han solucionado el problema, "Para las cáte—  
dras especializadas, a veces buscamos en el exterior de 
la Escuela gente que pueda orientarnos en los distintos 
aspectos de la enseñanza, pero esto como invitados".

El Arq, Marcos Milliani, de la Universidad de Zulia 
expresó que desearía que cada uno de los ciclos pudiera 
informarle de cada una de las ponencias que van a ser —  
tratadas.

El Arq. Simón Perelman, de la Universidad de Chile 
pidió se le fijara día para la lectura de su ponencia.



Igual proposición hizo el Arq. Goire, a lo que se aclaró 
que ordenar el trabajo, es misión del Relator, y que se
ría conveniente que cada ponente haga un resumen de su - ponencia.

El Arq, Rariz^ y el Arq. Coire propusieron la forma 
ción de una comision para "buscar los pxintos de coinciden 
cia en las ponencias.

El Arq. Larrain de la Universidad de Chile dijo que 
el tratar de hacer conclusiones de todas las ponencias - 
va a mutilarlas, j que si se trata de hacer aparecer que 
todas las Escuelas de Latino América están de acuerdo, - 
entonces no valdrá la pena incluir las ponencias pues en 
ese caso serian cosas muertas.

Añade el Arq. Coire, que en esta forma el Relator y 
La Plenaria están de más.

Arq. Rebora de Argentina: "Debemos exponer lo que
pensamos hacer, y nuestros medios para conseguirlo son - 
cosas del futuro, van surgiendo en las expresiones y an
helos de lo que queremos realizar para llegar a nuestro 
país y decir; 15 países coinciden en que hay que poner - 
el acento en ésto".

Arq. Marcos: "Dentro de las cosas en que creo que
coincidimos está el peligro de la enseñanza académica, - 
dogmas y fórmulas ya hechas que van aniquilando toda in
tuición creadora".

"Nuestras Escuelas pueden caer en estancamiento aca 
démico, y resultar en actitud pasiva del estudiante, no
como una persona que vive el conocimiento, sino como --
quien está simplemente recibiendo lo que los demás han - 
hecho".

Pidió el Arq. Honorato Carrasco que se lean todas - las ponencias que faltan el el Inciso a discusión.
Opinó el Arq. Raúl González Capdeville de la Univer 

sidad del Nordeste, Argentina que en general no hay dis
crepancia en el sentido de formación del arquitecto.

Arq. Rariz, Universidad Nacional de Ctiyo: "La ense
ñanza de la arquitectiira va buscando un sentido básico - 
de la formación, y será el resultado del conocimiento de 
la enseñanza de maestros de reconocida capacidad en di—  
versas cátedras".

El Arq. Jaime Cruz, de la Universidad del Valle, —  
opinó que no se puede establecer una dicotomía en el sen 
tido de responsabilidad social. La formación de la per
sonalidad corresponde a un medio y a nivel \miversita



rio o La formación del arquitecto como participante del desarrollo de la comunidad” <>
Opinó el Arq» Coire, que la formación es la integra 

ción armoniosa de cualidades personales unidas a una con 
ciencia social; y que, aparte de dar una preparación es
pecializada, debe darse orientación j contenido social a 
la formación del arquitecto.

Con respecto a la idea de sintetizar las ponencias 
aclaró el Arq, Marcos que no se trata de llegar a unifor 
midades, sino a iin resumen de las ideas expresadas.

El Arq. Cruz de la Universidad del Valle ha hecho - 
un "breve paréntesis pue's se despide por compromiso acadé 
mico contraído con anterioridad y tener urgencia de sa-—  
lir a Tucuman, Se permite insistir en dos o tres puntos 
breves: No importa sacar conclusiones, es preferible —
mantener la palabra viva con todas las diferencias que - 
puedan existir, sencillamente hacer una transcripción —  
fiel de todo lo que se dijo. Como se hizo en la I Conf¿ 
renciao "Deseo insistir en que el trabajo más producti
vo no se hace aquí, sino a lo largo de los dos años de - 
intervalo entre Conferencias. Es indispensable la crea
ción de una secretaría permanente que esté dialogando —  
por correspondencia con todas las facultades. En nombre 
de la Universidad del Valle, ya que por el numeroso pro
fesorado con que contamos estamos en posibilidad de ha—  
cerlo, me ofrezco para tener esa Secretaría permanente".

"Considero que sería interesante se fijara el Tema
rio para la II Conferencia desde luego".

"Sugiero también que la III Conferencia se realice 
en La Habana, Cuba",

El. Arq» Marcos manifestó que no era conveniente an
ticiparse en este sentido, y que todos estos puntos se - 
determinarían de ser posible en las sesiones plenarias - 
del próximo viernes.

El Arq. Roberto Carrazana de la Universidad de La - 
Habana, tomo la palabra agradeciendo el honor de que se 
le hubiera propuesto paj?a la próxima Conferencia. Ten—  
drían mucha satisfacción y sería sumamente interesante - 
constatar sobre el terreno, las posibilidades y los lo—  
gros de la transformación que se está efectuando en su 
país, tanto en el aspecto social como en el de la docen 
cia.

La comisión que reunirá las síntesis de las ponen—  
cias presentadas a este Ciclo, quedó integrada por las 
siguientes personas:



Arq. Coire de la Universidad de Buenos Aires,
Arq. Mendoza de la Universidad Veracruzana.
Arq. Aycinena de la Universidad de San Carlos, 

Guatemala
Arq. Carlos Isern de la Universidad de Uruguay.
Arq. Honorato Carrasco de la Universidad Ibero

americana, México.
El Arq. Honorato Carrasco leyó la Ponencia dé la Po 

nencia de la Escuela Iberoamericana, México.
A continuación el Arq. Marcos hizo referencia al —  

problema del enorme crecimiento de la población universi 
taria. Han estado surgiendo Facultades en el interior - de la República y eso podría resolver a la larga, el pro 
blema de la población universitaria, que seguirá aumen—  
tando con el solo aporte de los estudiantes del Distrito 
Federal. Ya se ponen obstáculos a los estudiantes que - 
vienen del interior y que cuentan con escuelas de arqui
tectura, para que dichas escuelas del interior no mueran 
por falta de alumnos, sino que por el contrario vayan —  
progresando.

Continúa diciendo el Arq. Marcos que se han enfoca
do también muchas críticas hacia el bachillerato único. 
Hay ventajas e inconvenientes. El Bachillerato único —  
tiene la ventaja de permitir elegir su carrera al indivi 
dúo, cuando tenga mayor capacidad de elección. Se supri 
men, en muchos casos, las materias que podrían ser de —  
preparación básica. "En este sentido, tenemos que bajar 
nuestro nivel, ya que de hecho el primer año de profesio 
nal corresponde al Bachillerato”.

No hay un plan de estudios impositivo hacia las Es
cuelas del interior, sólo se pide una equivalencia en —  
los estudios, para aceptarlos en nuestra Escuela. En —  
cuaxito a la limitación de cupo en las escuelas, es un a£ 
pecto un tanto delicado. ¿Cómo puede evitarse que xin in 
dividuo quiera ser arquitecto? ¿Poner miiro? Ello se 
ría atentar contra la libertad individual'*. Lo más indi 
cado es ver los que quieren ser arquitectos y los que —  
pueden serlo; muchos quieren serlo, pero no pueden. De
bemos permitir que todo aspirante se enfrente a los estu 
dios”.

Es muy interesante establecer un sistema de viajes 
de intercambio entre las escuelas del pa.ís y de otros —  paíées, pero no es fácil encontrar la solución económica 
al respecto.

El Arq, Larrain se refirió al planteamiento sobre - 
el número de aliamnos que debe limitarse. Es de mucho in 
terés y las soluciones varían de acuerdo con las circuns 
tancias de cada país.



Dice el Arq, Marcos que la Escuela Nacional de Ar—  quitectura de México, funciona a base de pequeñas escue
las que tienen el mismo plan de estudios. Pero hay una 
diferencia de matices en cada una de ellas, lo que se —  
puede constatar en nuestra exposición. Este sistema ha 
permitido evitar, el convertir a una Escuela de 4,500 —  
alumnos, en una monstruosa academia.

Opinó el Arq. Carrasco que el aumento del número de estudiantes de una escuela lleva a la deficiencia en la 
formación de los mismos.

El Arq. 0¿jeda manifestó su desacuerdo en cuanto a - 
que se trate de limitar la vocación, pero recomienda co
mo indispensable la orientación vocacional adecuada a —  
los estudiantes para que acierten en la selección de una 
carrera que concuerde con su vocación.

Para el Arq. Héctor Possi, de la Universidad Gen---
tral de Venezuela, \ino de los problemas más interesantes
común a todas las Universidades, es el número de estu---
diantes arquitectos en contraposición al nivel académico. 
Todos tenemos el problema de improvisación de maestros.

Se clausTira la sesión a las 13 horas 30 minutos, y 
se acordó continuarla en el Instituto Plitécnico Nació—  
nal esa misma tarde.



CICLO DE CONiTERENCIAS 

SEGUNDA SESION DE TRABAJO MIERC. 23. A LAS 16:00 H05AS 

SE LLEVO A CABO EN EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL.

Empezó con la exposición de ponencia de la Delecta
ción de Cuba por el Arquitecto Carranzana.

Es \m plan en el que indiscutiblemente se coordina 
la enseñanza. El alumno está preparando para ingresar en 
la Universidad. La Universidad se mantiene con el produc 
to de las instituciones del pueblo. Yo no creo que al Es 
tado le convenga producir a un tipo de profesional que de 
antemano se suuo que es un fracaso. Esta sería \ina pérdi 
da directa para el Estado. El momento de entrar a la Uni 
versidad es demasiado tarde para poder orientar a xin indi 
viduo. Se deduce que más atrás, al entrar a la primera - 
enseñanza, como secundaria básica, en la cual o bien pue
de encaminarse por un bachillerato general, o bien por la 
enseñanza técnica que se complementa a Institutos Tecnoló 
gicos Superiores. Estos Institutos capacitan al alumno - 
para ser útiles a la sociedad. Siempre tienen la posibi
lidad de seguir con esa orientación, así hemos agrupado - 
la carrera tecnológica según la similitud, en cuanto a ma 
teria, y en cuanto a la forma de realizar la misma. La - 
Facultad de Tecnología es la que en este caso nos preocu
pa, ya que en la Facultad de Tecnología se agrupa Arqui—  
tectura. Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica, Inge—  
nieria Química, Inteniería Mecánica. Se ha comprendido - 
que efectivamente los 5 años de carrera no son suficien—  tes para poder capacitar plenamente al profesional, y en 
muchos casos lo que se ha hecho es utilizar el primer año 
casi en darle bases suficientes, para poder después desa
rrollar en los años restantes al profesional. Lo que va
mos a hacer es preparar al estudiante al entrar a la carrera, en la cual desde luego no tiene limitación de nin
gún tipo, a no ser de la orden de capacidad y aptitud. 
Preparamos xmos "cursillos" antes de que el alumno entre 
propiamente en la carrera. Estos "cursillos" nosotros —  
les^llamamos de orientación vocacional, por la sencilla - 
razón de que los al\xmnos que llegan a la Universidad son 
demasiados, se matriculan, y en la mayor parte de los ca
sos, después de estar un aüo en la carrera, se dan cuenta 
de que efectivamente esa no es la carrera para la cual —  ellos tenían vocación, ni en la cual ellos pueden desarro 
llar su actividad. Cuando el excesivo número de alumnos 
que pudiera presentarse sin una razón definida, a ir a —  
xma carrera sin la orientación previa, se le explica en - 
qué consiste exactamente la carrera, cual es el objetivo, cuál es su fiinción, y lo que debe representar para él, el 
ejercicio profesional. En ésta forma una gran cantidad de 
alumnos en esta etapa se dan cuenta de que estaban equivo



cados, en cuanto a su vocación, con el tipo de carrera. 
Hemos encontrado alumnos que se querían matricular por 
ejemplo en Arquitectura, y lo que querían era ser arqui 
tectos navales; lo que querían era construir barcos y - 
presas, otros querían contruir ferrocarriles, etc. Es
tán encauzados dentro de la tecnología, pero no precisa 
mente en la rama, en la cual, en definitiva el Estado y 
la sociedad van a sacar mayor provecho de ellos. Este 
es principal objetivo que se busca. En lo que es el de 
sarrollo del primer año, hacemos algo similar a lo que 
tienen ustedes el primer año. Lo enfocamos en una mane 
ra general para que ya el alumno ese tiempo del primer 
año comprenda, vea y choque con todos los aspectos fiin- 
damentales de la carrera. A través de ese primer año 
necesitan demostrar que tienen la capacidad suficiente. El "cursillo" es una etapa transitoria, y tenemos esas 
dos condiciones eliminatorias: en cuanto a la orienta
ción adecuada del alumno, y en cuanto a la comprobación 
adecuada de su capacidad. Por eso yo decía que era im
portante no sólo el plan de la Universidad aisladamente, 
sino el plan de la Universidad en relación con los pla
nes de la enseñanza secundaria, inclusive desde la Pri
maria.

En cuanto entramos los de bachillerato, y los de - 
la técnica, a la Universidad nos encontramos con una - 
pared en cuanto a las matemáticas, y en cuanto a los co 
nocimientos: un verdadero abismo. Este es un mal que - 
existe en casi todas nuestras Universidades, o sea que 
no hay una graduación adecuada en cuanto a la capacita
ción del profesional desde la primera enseñanza hasta - 
la Universidad, y de acuerdo con eso nos hemos visto en 
la necesidad de llegar a \ina reforma total en cuanto a 
la enseñanza integral en el aspecto de que se vayan lie 
vando en ella todas las condiciones que debe reunir el 
ciudadano, no sólo en el aspecto científico, técnico ni 
informativo, sino del aspecto de una persona de moral o 
cost\imbres adecuadas.

Voy a seguir entonces con la reforma, y la enseñan za en el país, que es producto de la planificación inte 
gral de la economía de la institución, porque todo esta 
enlazado de acuerdo con el desarrollo económico en el - 
cual está enfrascada la nación. Aquí hay una serie de 
conclusiones que ya nos pueden dar una idea exacta de - 
lo que es en este momento el plan de la reforma en la - 
escuela de Arquitectura, y que coincide con el plan de 
reforma del̂ a Universidad de la Habana.

Esta carrera se ha reducido de 6 a 5 años buscando la manera de la integración, lo antes posible, del pro
fesional a la producción en el país. Nuestro plan de - 
estudios se supone que ya se ha integrado, como alumno,



dentro de los planes de estudios, a la parte de produc
ción, desde que está en el transcurso de la carrera, pe 
ro como alumno, o sea en fase de aprender, de recibir, 
y de dar, en todo caso en mano de obra, en ciertas obras, 
o de diseños en proyectos que en definitiva se utilizan 
no sólo para demostrar su capacitación, sino que han de 
ser de producción inmediata. Tenemos un primer año de 
visión general. Tenemos la idea de llevar al alumno el conocimiento general, a profundizar en lo particular, - 
pero siempre manteniendo la integración en la enseñanza 
general. Una de las formas de lograrlo es con la implan 
tación del taller vertical, el cual lo desarrollamos del 
segundo al quinto año. El taller vertical, lógicamente, 
lleva la espina dorsal de la carrera, es decir el pro
yecto en todos sus aspectos.

A pesar de que se dan especificaciones en determina 
das materias, al desarrollar un trabajo colectivo y con
tinuado en el Taller Vertical, tanto los profesores como 
los al\imnos intervienen todos en la realización del mis
mo con lo cual se va logrando la integración del conoci
miento, o sea la idea no es el darles capacitación en ca 
da materia aisladamente, sino llevarlos a integrar aque
llo antes de que se gradúen, y ésto los orienta durante 
todo el proceso de la enseñanza y les enseña más bien mé 
todos y no fórmulas, o sea que les indica la forma de — • 
pensar ordenadamente. En cuanto a la consecución de vin - proyecto, es la labor básica de nuestros proíesores y la 
de los alumnos de años superiores que van a trabajar con 
los de años inferiores. Estos aliimnos buenos, se conside 
ra que pueden en los últimos años, incorporarse como in£ 
tructores, aunque la tendencia que hay no es a que que
den efectivamente como profesores, la idea es que estos 
alumnos al graduarse, deben salir a incorporarse plena
mente a la producción y no precisamente a la profesión - 
dentro de las oficinas cómodas de la ci^dad, sino que es 
tamos tratando por todos los medios de que se trasladen 
a los puntos mas distantes donde puedan desarrollar ple
namente una labor de profesional sin el auxilio de otros 
que los tutelen y hasta les resten el desarrollo pleno - 
de su capacidad ejecutiva o sea que se está capacitando 
al arquitecto, no solo en la parte de concepción artísti 
ca sino necesitamos capacitarlo mucho en la parte técni
ca ya que cuando un arquitecto se ve solo con un proyec
to en \ma zona remota y tiene que hacerle frente a todos 
los problemas que se susciten de ese proyecto, indiscuti 
blemente por diez años de la labor de ese mismo arquitec 
to adentro de iina oficina, aparte de que le dá una con
fianza y \ma capacidad ejecutiva indispensable en el de
sarrollo de la profesión como arquitecto.

El otro punto, la otra conclusión, es que ya consi
deramos que todo profesional debe ser además iina per



sona técnica y artísticamente preparada, un ciudadano —  ejemplar en perfecta comunión con su pueblo, devuelva a 
éste en las obras de beneficio social, la oportunidad —  
que el pueblo le brinda de superarse, por lo que en nue¿ tro plan, nos preocupamos de completar la formación del 
Arquitecto en este sentido, introduciéndo en el nuevo —  
plan, 3 asignatiiras a este efecto, que son; introducción 
al pensamiento científico, historia de la cultura y prin 
cipios de economía. En este sentido además, se trata de 
integrar al alumno con la parte productiva de la nación, 
para lo cual realiza proyectos que vayan a ser realizados 
por el Estado, sximándose despues como fuerza tx'abajo ma
nual a la realización de los mismos, durante el período 
de vacaciones, o sea la labor intelectual la realiza du
rante el período de clases y la labor manuel la realiza 
durante dos meses que hay de inactividad docente.

Entonces, se supone que se dedicará dos meses de va 
caciones a integrarse en aquella obra para la cual traba 
JÓ en su proyecto. La reforma viniversitaria comprende no 
solo la creación de nuevos planes de estudios, sino que 
además se hace necesario, esto es muy importante, la im
plantación de una nueva reglamentación.

Nosotros estamos buscando realmente, elevar el ni—  vel cultural e intelectual en todos los ordenes. La asis 
tencia obligatoria es del 80% de todas las clases. Los - 
al-umnos tienen derecho a dejar de trabajar, para dedicar
se completamente al estudio. Solo se permite un solo ---
arrastre de materias no fundamentales, y si reprueba los talleres no pasa el año. Para solicitar el grado, los —  
alumnos deben tener un índice académico mínimo de 75% —  
sin querer decir que si tiene un índice inferior, se le 
niegue la posibilidad de optar por el grado, sino que en 
tonces se le brinda la oportunidad de examinar nuevamen
te alguna de las asignaturas ó de realizar trabajos de - 
investigación de cualquier otro tipo de trabajo, es de—  
cir, como una tesis previa que avalore su capacidad.

Para que el alumno pueda desarrollar la carrera de 
acuerdo con la reglamentación establecida, se hace' nece
sario la dedicación exclusiva del alumno a ella y, a tal 
fin, se provee enseñanza gratuita. La enseñanza en la -- 
Universidad no le cuesta, y hay un régimen de becas que 
incluyen otros gastos como alimentación, y gastos meno
res. Estas becas son ilimitadas teniendo derecho a aspi
rar a ellas todo aquél cuyo nivel económico así lo deter 
mine y demuestre tener la capacidad requerida.

Es una beca que se le da cada año y al pasar el año 
se revisa el comportamiento del alumno, del cual depende 
rá si sigue con la beca o no.



Tenemos dos proposiciones básicas, ima lograr la —  
superación del nivel de enseñanza, y otra, la instalaciói 
en las Escuelas de Arquitectura de Talleres para ensayar 
los sistemas constructivos de nueva concepción, de mane
ra que sea la Universidad la encargada de la investiga—  
ción de los nuevos materiales y de los nuevos sistemas - 
de construcción.
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CICLO DE DIRECTORES
TERCERA SESION DE TRABAJO

En la Ciudad Universitaria, siendo las 10^30 horas - 
del día 26 de octubre de 1961, dió principio la tercera- 
sesión de trabajo correspondiente ai Ciclo de Directores, 
nombrándose la lista de asistentes estando presentes to
dos los Delegados de los países latinoamericemos inscri
tos en esta Conferencia, con excepción de los siguientes, 
que se encontraban ausentes por estar en otras Comisio—  
nes; Arq. Jairo Marizelde, Universidad Nacional -de Colo» 
bia, Arq. Eduardo Maya, Universidad Pontificia Bolivaria 
na, Arq. Jaime Cruz Rincón, quien se despidió ayer de 
nosotros, Arq. Jorge Oñate Ascencio, de la Universidad - 
de Guanajuato, Arq, Víctor í'ossi, Universidad Central de 
Venezuela y Arq. Marcos Milliani, de la Universidad del- Zulia,

El Arq.^Jorge González Reyna, Secretario de este 
Ciclo aclaró haber entregado el Acta de la Sesión corres 
pendiente a la mañana del día de ayer, informando a Ios- 
señores Delegados de la imposibilidad física de tener ya 
redactada el Acta correspondiente a la Sesión de la tar
de que se efectuó en el Local del Instituto Politécnico- 
Nacional, dado que la misma se levantó a las 19 horas.El Arq. González Reyna pidió a la Asamblea indulgencia- 
por los errores que pudiera haber en la formulación del 
Acta, dado lo extenso de la misma pero que había trata
do de pasar en una forma, lo más fiel y exacta posible, 
los conceptos expresados por los señores Delegados.

El Arq. Marcos hizo la presentación a los señores - 
Delegados del Arq. Jaime Castiello Camarena, de la Universidad de Guadalajara.

Abrió la sesión el Arq, Isern, quien dió lectura a 
su interesante ponencia sobre "La Enseñanza de la Plani 
ficación en la Facultad de Arquitectura de Uruguay". Su 
propósito básico; "que tenga un contenido de índole so
cial trascendente que lleve a la formación de profesio
nales compenetrados de la necesidad de poner sus conocí 
mientos, o técnicas, al servicio de una progresista - 
evolución del medio en que actúan. No se trata de re—  
formar procedimientos, sino que con el nuevo plan de - 
estudios, queremos crear nuevos conceptos esenciales".

Aclara el Arq. Isem que la carrera de arquitectura 
en esa Universidad de Montevideo está planteada para 5 
años, pero tiene curso preparatorio, de arquitectu
ra, de dos años previos. Estos dos años especializados 
no forman parte del bachillerato general que consta de- 
4 años» Sobre este punto, el Arq. xtoberto Carrazana, -

J .  /



comentó que entonces la carrera de arquitectura completa 
equivalía a 7 años. El Arq. Isern manifestó que a las - 
preparatorias no les corresondían esos estudios, aunque- 
están vinculadas con la Escuela.

Manifestó también que sin embargo, alg\inas de las 
materias de las preparatorias son conducentes a preparar 
a los estudiantes para los estudios de arquitectura; 
matemáticas, expresión gráfica, etc. El Arq. Carrazana- 
manifiesta que al tomarse un "cvirsillo" preparatorio en- 
la Universidad lo lógico sería que la carrera se reduje
ra, no se aumentara el tiempo. El Arq. Isern, contestó- 
ai Arq. Carrazana manifestándole que por el contrario, - 
en su Escuela no se considera que en 5 años, el estudian 
te esté suficientemente preparado para la carrera de ar
quitectura, Considera un mito que en ese tiempo, se lo
gre la formación de un arquitecto,•y por lo mismo actual 
mente se pretende aum^entar el curso con un año máso El- 
tiempo son 7 años, pero la realidad de lo que sucede es- que se necesita más tiempo aún. El Arq, Ojeda del I.P.N^ 
preguntó: ¿qué tiene como antecedente el bachillerato 
general de 4 años? Contesta el Arq, Iserns la escuela - 
primaria, desde luego.

El prolongar los cursos a 6 años es la posición de - 
determinada sector de nuestra casa, otro sector de nues
tra facultad conviene en que conviene primero definir - 
bien el tipo de arquitecto que necesita nuestro medio, 
despules ajustar el plan de estudios a esa necesidad, y - 
si es posible reducir el número de años en vez de aumentarlos. Será cuestión de ver si podemos hacerlo en 3 o- 
4 años, y despué-s hacer determinados cursos para especia
lidades. ActuaJ.mente tenemos esos cursos como Semina--rios, después de los cinco años. Como que no hay iina 
manifestación imánime, ni xma decisión oficial en núes—  
tra Institución, yo lo doy a simple titulo informativo,

' Son 5 años lectivos, con cursos de asistencia libre, 
en el sentido de que el estudiante puede asistir si - 
quiere o Al estudiante se le toma una prueba, y al final 
una serie de pruebas que se llaman sensoras. Para hacer 
un curso de talleres el estudiante tiene que estar capa
citado en las materias teóricas, debe tener conocimiento 
teórico suficiente para que la aplj-cación práctica se 
desarrolle en el taller, eso es lo único que fija cinco 
años: Talleres. No puede hacer nunca dos años en uno en 
talleres,

"Lo que usted (Arq, Carrazal) llamó ayer arrastre - 
nosotros llamamos previaturas. Si no ha aprobado Histo
ria en el primero, no puede seguir en el 2o. Si no ha - 
aprobado historia de- la arquitectura primero, puede ser- 
que haga proyecto de la arquitectura en segundo porque - 
no hay una relación totalmente definida en esa rama. En 
el plan de estudios establecemos tres ramas de materias-



obligatorias de orden cultural y técnica, y considera—  
aos que taller es un recipiontc londe se inter?;ra todo - 
el conocisiiento.

El Arq. Carrazana Je La Habana insiste en saber el-
motivo porque se demora el alumno 7 años en^sus estu--
dios; incapacidad del alumno, o porque económicamente - 
está incapacitado para trabajar j estudiar.

El Arq. Marcos aclara que en nuestro medio univer—  
sitarlo también sucede, en la mayoría de los casos, que 
el alumno no termine en los cinco años la carrera, por- 
diversos factores:; se casan, por dificultades económi—  
cas, etc. en fin, el término medrio son 7 u 8 años de estndios.

El Arq. Perellman preg\intó: incluyen ustedes (la 
ENA) en ese período de tiempo el correspondiente a la - 
formulación de la tesis?

Arq. Isern: Tenemos un tiempo que nosotros llamamos 
de practicantado en la última materia, que consiste en- 
planeamiento y proyectos, y esto constituye un régimen- 
de práctica semejante al de medicina. En esta forma 
realmente la tesis la aplicamos con cada uno de sus 
trabajos, no hay tesis final, ésta la presentan en el - 
curso de practicantado de seis meses.

El Arq. Marcos expresa sus dudas respecto a si la - 
capacidad de xm estudiante puede darla la tesis final.
En México, la presentación de una tesis se deriva de tina 
antigua tradición "rae refiei’o a hace 15 o 20 años cuan
do el que un arquitecto obtuviera su título constituía 
todo \m acontecimiento. Esto se ha conservado a trayés 
de los años, aunque ahora ya no sea un acontecimiento. 
Actualmente lo conservamos porque, dado el gran número 
de alumnos, debemos tener un estricto control antes de- 
pasarlo a la sociedad. Creemos conveniente que nos ha
ga una demostración de su capacidad. Zsto viene a au—  
mentar el término de la carrera, ya que rquiere aproxi
madamente un año para que ese trabajo quede impreso.
Ya en la tesis el alumno no tiene la asesoría del maes
tro, debemos comprobar lo que puede hacer por sí mismo.

Arq. Isern do las tesis lo hacemos en todos
los^años, en el curso de practicantado el estudiante 
está haciendo lo que después va a hacer en la vida pro
fesional. Con la serie de pruebas de suficiencia en - 
otras asignaturas, ixa ido salvando los escollos que sig 
nifica el desarrollo de la cancera y por lo taniso suponemos que ya se puede tener confianza en que va a deea- 
rrollar bien su carrera. "Me estoy permitiendo expli—  
cajT el método de nuestra Universidad, no pretendo de 
ninguna manera demostrar que nuestro método sea el me—  Jor".



L1 ŝ vq. íVilde de la Universidad Mayor de San Andrés, 
formula Tirepiuntas al Arq. Isern: ¿Cuál es el número de - 
horas teóricas y prácticas que se desarrollan en estos - 
cinco anos? ¿Todas las materias están ligadas con un 
año específico? ¿No hay ninguna materia que el alximno - 
pueda tomar en cualquiera de los años? ¿No existe el - 
sistema de materias optativas como en algunas Faculta—  
des, por ejemplo la mía? Historia del arte es una mate
ria optativa que el alumno tiene que vencerla en alguno- 
de los años pero no lo obligamos alomarla en lo. 2o. o - 
3er. año, porque consideramos que es una materia que 
necesita de una cierta aciimulación de conocimientos pre
vios que el alumno necesita para juzgar mejor. Entonces 
hay alumnos que se sienten capacitados por ai cultura a - 
tomarla en el 1er. curso.

Arq. Marcos: ustedes tienen historia del arte en general?
Arq. V/ilde:; tenemos Historia del Arte, Historia de la 

Arquitectura y Filosofía del Arte. Es interesante para- 
mi-, saber si ustedes tienen materias optativas o no, si- 
todas las materias están ligadas con un curso respectivo 
y si los alumnos no tienen de ninguna manera la posibi—  
lidad de escoger.

Arq. Isern: De momento no puedo decir con exactitud- 
como están los horarios.

Con la materia que yo dirijo, que es taller de pro—  
yectos, dedicamos, por lo menos, 16 horas semanales a - 
taller. Nosotros trabajamos en equipos horizontales por 
año, y equipos verticales para la integración de los 5 - 
años. Los estudiantes de 1er, año y los de 2o. tienen - 
sólo 8 horas, los de tercero 12 horas, los de 4o. y 5o.- 
años 12 horas, establecidas en el cuadro de horarios.Ein embargo debido al interés que suscita el taller Ios- 
estudiantes emplean las 16 horas, y si lo necesitan usan 
más. Tenemos un cuadro de horarios que permite a los estudiantes asistir a sus tareas. Los talleres funcio—  
nan de mañana y los cursos teóricos de tarde. En 5o. y 
6o. año se lleva el Dracticantado.

De esta manor... :e "'rma la preparación del estudian
te^ Todas las 1. ri .3 son obligatorias. Nosotros tuvi 
mos materias opt̂ i'̂ ivac tipo Filosofía dol Arte y alguna- 
olra de este tipo, pero las tuvimos que dejar, no había- 
tiempo .

El Arq. Perellman pregimta: ¿cómo controlan ustedes- 
la asistencia libre del alumnado?

Isern: Tenemos dos tipos de materias unas que son -
de orden práctico otras de tipo docente. En las '̂ e tipo 
práctico, como taller de proyectos de arquitectura, los-



ayudantes del taller se enteran fácilmente cuando el estu 
diante no asiste. Si no cumple determinada censura, lo - 
van eliminando . En los cursos teóricos la asistencia se 
controla por medio de un examen.

Arq. Perellman, ¿podría suceder cue al presentar un - 
trabajo determinado el estudiante alguien le hubiera ayu
dado, para llevarlo al final?
Aro.Isemí No, porque el estudiante debe concurrir al ta
ller a corregir su trabajo, de hecho existe una lib.'̂ rfcad- 
ordenada. No se le permite corregir en su casa. La res
ponsabilidad de la asistencia en cada t.xller, la tiene el 
profesor y su equipo docente.

En los cursos teóricos se eliminan los estudiantes - 
mediante una serie de pruebas o promociones.

Existe desde luego un periodo de recuperación que le
da oportunidad al estudiante de rectificar sn situación.

El Arq. Perellman opina que existe gran semejanza 
entre este sistema del Uruguay y su propia Facultad, ex—  
cepto que no tienen un examen final, ya que las califica
ciones se obtienen mediante pruebas parciales, controlan
do en esta forma la actividad del alumno. Hay como míni
mo tres pruebas en el semestre, escritas y orales.

Para calificar a un alumno, se sximan las calificacio
nes semestrales y se pasan a un Consejo de promoción.

El Arq. PereJ.lman informa "la s\ama de los alumnos en- 
nuestra escuela esde 400 y la educación es gratuita com—  
pletamente."

El Arq. OJeda del I.P.N. expresa muy interesantes con 
ceptos acerca de la conveniencia o no de presentar la te
sis profesional. In^’orma que desde 1922 se observó que - 
un gran porcentaje de los egresados no llegaba a graduar
se. El porcentaje de graduados era de 25%* El otro 75%
representaba una pérjida para el Estado y para los ingre 
sos del propio estudiante. Se formuló un nuevo plan de estudios: En el últim:: año de la carrera se destinan seis 
meses a complementar los aspectos de taller de capacita
ción para ei trabajo profesional y los otros seis meses 
para elaborar trabajo que le sería para presentar su 
examen de grado. Desde 1960, en que salió nuestra pri
mera generación preparada eliminamos esos esfuerzos - 
fallidos y el porcentaje de egresados graduados es de - 
100%. Esto es muy importante, pues la mayoría de los - 
estudiantes egresados, al ser absorbidos por el medio, 
olvida su obligación de titularse.

El Arq. Perellman, al Arq. Rébora, contestando a su 
pregunta, manifiesta que la relación del porcentaje es 10% de graduados.



Aro. Max'cos: '"Nos preocupa que esos seis meses que - 
usterles destinan a traller les reslran preparación en la - 
f ormación del arqui-bectro. “

Arq. Ojeda, "lo perdimos teóricamente, pero lo gana
mos prácticamente, ya que los alumnos efectúan trabajos- 
para la com-unidad".

El Arq. Isern, pregunta al Arq. Marcos, si un alumno 
que reprueba una o más materias tiene que repetir el año. 
Contesta el Arq. Marcos que únicamente repite el año, el 
alumno que reprueba materias de taller, en lo. y 2o. aiño. 
El Arq. Marcos expone las diversas formas de exámenes 
que tenemos en la S.N.A.s regulares, extraordinarios, a 
título de suficiencia, etc. informando que el alumno que 
repite tres veces una materia queda fuera de la Univer—  
sidad j el que acumula 10 reprobadas, también queda fue
ra de la Universidad.

El Arq. Icern define los punt.)3 ■‘•.iiv'Jam-ntales de su
plan de estudio, manifestando u > __.ii-: "/alo go.o. iosprincipios y ios pensamientos yue biorion p.xrticular reía 
cion con la enseñanza y expresó a c^ntinuacróa ''ue los 
estudiantes presentaban anteproyectos en el lo. 2q . j 3er. 
afio considerando anteproyecto al que no puede todavía - 
construirse y proyecto a aquel que ya está en ccndicio—  
nes de construirse, perfectamente proyectado y calculado.

El Arq. Marcos interrumpió la sesión para presentar 
a los señores delegados al Arq. Mardnnes de la Universi 
dad de Chile acompañado del Arq. Corona y Arq. Ramírez
Vázquez de México,

El Arq, Mardones hi-'-rn notar a la Presidencia de la 
¡.samblea la convenienci ,  ̂ -"nsiderar a los arquitectos
canadienses de habla : u.e la ciudad de x^uebec,
como latinoamericanos, y f¡ue 'beberían ser invitados a 
las futuras conferencias ofr ciendo el Presidente hacer 
la proposición correspondiente.

Continuó la Sesión haciendo la aclaración el Arq.
Isem al Arq. Perellman de que ellos sólo podían hacer - 
un concurso por semestr: ,

Tomó la palabra el Arq. Honorato Carrasco, explican
do que en su Escuela tienen integrados de primero a 
quinto años los anteproyectos, pidiendo al alumno iin as
pecto particular en cada trabajo, según el avance de las 
materias teóricas, agregando que en los primf=‘ros años, - 
los trabajos soh niimerosos pero menos profxindos y así en 
primer año se hacen cinco trabajos, en segundo cuatro, en 
tercero tres en cuarto dos y en quinto uno totalmente 
desarrollado.



El Arq. Carrasco pregxintó al Arq. Isern de si en 
los anteproyectos podían los alumnos desarrollar aspec
tos parciales a profimdidad tal cono herrería, o carpin 
tería para integrarlos en el desarrollo.

Preguntó el Arq. Larrain, que dada la cantidad de - 
planos que un proyecto significa, cuánto tiempo tona 
hacer un proyecto, a lo cual el Arq. Isern respondió 
que aproximadamente dos años, agregando que por esto 
tenía la confusión con respecto a lo dicho por el Arq. 
Perellman de que ellos hacían en un semestre un ante
proyecto y un proyecto.

El Arq. Larrain hizo la observación de que puede 
haber un empobrecimiento de las demás materias empleán
dose demasiado tiempo en una sola, perdiendo el alumno su agilidad.

El Arq. Isern respondió diciendo que lo que buscan es que el Arq, sea un coordinador, y si desea profundi
zar más,^podrá hacerlo posteriormente, dándosele en la 
escuela únicamente ;ina base . Agregó el Arq. Isern 
que simultáneamente al programa de cuarto y quinto años 
el alumno está haciendo temas de planificación.

El Arq. Perellman explicó, refiriéndose al tema, 
que no quieren hacer del alumno un especialista, sino 
darle la mayor cantidad de materias posibles inheren
tes a la construcción, explicando que su sistema de - 
tener anteproyectos, proyectos y bosquejos en un se—  
mestre, diversifica el conocimiento de temas aunque - 
sin profundizarlos, agregando que si el alumno quiere 
profundizar en algunos de los temas lo hace en lo que 
llaman ellos "Seminarios", o sea en el semestre del - 
sexto año, antes de recibirse.

El Arq. Marcos expresó su duda de si no se harían - 
arquitectos demasiado superficiales, a lo cual el Arq.- 
Ferellman informó que en el r^royecto de Seminario, con
currían las demás materias colaterales indispensables.

El Arquitecto Honorato Jarrasco exuresó que según - 
su punto de vista, el alumno debe profundizar al máximo 
aún en los aspectos parciales, puesto que siendo el î.r- 
quitecto un coordinador, debe conocer todos ellos.

El Arq. José Luis Pineda, pidió una aclaración al - 
Arq. Isern referente a la horizontalidad y verticalidad 
en que se desarrollan los estudios, es decir, si hay —  
una integración de las diversas materias que componen - 
el Plan de ijstudios o si bien es simplemente una simultaneidad al ser impartidas.

El Arq. Isern respondió que sí hay lona integración-



de materias q’̂e s'' hace por profesores especializados 
p:Of;oniendo el Di^’ector de talleres simplemente el tema 
y escogiendo los profesores y el tipo de edificio que - 
se debe estudiar <̂ n cada año, comenzado a analizar el - 
mismo, desde todos los puntos de vista e integrando la- 
v'-rticalidad el toma guia estudiándose en años superio
res aspectos que no se han dominado en los inferiores.-

jpregxintó el Arq. Pineda si los alumnos eran orienta 
dos Dor algún especialista, a lo cual el Arq. Isern res 
pondió que cada uno de los profesores asesora al alumno 
en su rama, siendo el jefe de taller quien coordina to
dos estos aspectos, procurando que la etapa de análisis 
no ocupe más de la cuarta o tercera parte del tiempo^—  
destinado al trabr?Jo, debiendo tener el dominio lo más- 
cabal posible de lo que se va a hacer.

SI Arq. iineda preguntó si la verticalidad consiste 
en la afinidad de la temática de los problemas asigna-- 
dos en los diferentes niveles o bien en la constitución 
de \in equipo de trabajo.

La verticalidad implica una afinidad total, respon
dió el Arq, Isern, teniéndose ésta además con los alum
nos, ya que ellos escogen la orientación más afin con - 
el eouipo docente, haciendo la aclaración que en cuanto 
a organización, los alumnos de quinto año son los jefes 
de equipo.

Debido a esto, no todos los talleres tienen igual - 
número de estudiantes, pudiendo decirse que cuentan en
tre 150 y 150 alumnos cada uno.

El equipo docente varía de acuerdo con la materia,- 
asi se da por ejemplo \in ayudante para cada 25 alumnos- 
en taller, uno por cada 40 para Sociología, notándose - 
actualmente, dificultades en el equipo docente por cuan 
to respecta al aumento del número de alumnos.

El Arq. Rébora pidió la palabra, para expresar que- 
los señores Delegados han expuesto interesantes concep
tos en cuanto a docencia, planes de estudio, etc., pero 
teniendo en cuenta los incisos c) y b) del temario ex—  
presa que en su Universidad no se han logrado llevar a- 
cabo, sin embargo se hacen esfuerzos para lograrlo pre
guntando al Arq. Isern si ellos ya lo han logrado y en- 
qué forma.

El Arq. Isern respondió que cree están integrados a
sus determinantes, queriendo decir con esto, que el --
alumno debe conocer los problemas que a este respecto - 
surjan, debiendo ser una persona que conozca los proble 
mas de orden social, obligando al estudiante a actuar - 
en esos medios y debiendo conocer todas las condiciones



de un medio ‘/lvi''núü físicamente en él, si er posible.—
En el ordfm económico, la Universidad der̂ '̂ n’̂ <=> de í 

l;ado, sin omharp-o, nuestro estudi Tinte así co’̂o c'̂ 'eo que- 
loG de los p;iíses lat:noamcrlcanos se integran al raedlo. 
Nuestro país es pequeño, ya que nuestra distencia máxima 
es de aproximadamente 500 kilómetros teniendo por tanto- 
una afinidad completa y buscando por temas iir. año en el- 
medio rural y otro año en el medio urbano. i's por esto
que podemos cumplir con los requerimientos de nuestro —  plan de estudios.

Tomó la palabra el arq. ííébora para explicar que las 
Universidades deben llevar los problemas de cada país al 
conocimiento de los estudiantes, para de ese rnodo, tenor una conciencia actual de los mismos así como estallar su 
resolución.

Tomó la nalabra el üarranzana para hacer ver a-
la asamblea cue siendo esta la sección de directores en- 
la cual se deben ver nótodos generales de enseñanza, no- 
deben llevar a detalle el estudio del procedimiento ya - 
que probabler'cnte en otras secciones se están estudiando 
los detalles.

El Arq. Coire, de la Universidad de Buenos Aires, —  
propueso la formación de un cuadro el cual deberán lie—  
nar los Delop-ados, para ver la forma, en síntesis, en —  
que trabajan las diferentes liscuelas Latinoamericanas —  
representadas en este Goní^reso. Entregó asimismo un bo
rrador del formulario al Secretario del Congreso.

Propuso tarr.bién, la formación de ima Secretaría Gene 
ral pemanente, nue mantcn53:a contacto con los señores De
legados, y que se encargue de recabar y distribuir infor 
mación docente.

1̂1 Arq. Carbonell explica que en su ijscuela existe - 
un lian de ¿studios diferente a los exrmestos por otras- 
Dolef3aciones.

Este capítulo abrirá la Sesión de esta tarde.
3e levanta la Sesión a las trece horas.
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CICLO DE DIRECTORES 
TERCERA SESION DE TRABAJO: 18:00 HORAS.

El Arq. Carbonell explica que las materias teó---
ricas, y las de construcción, tienen sus propios exéane- 
nes y calificaciones. La calificación a trabajos de - 
estabilidad por separado se debe a que, la aplicación - de la estabilidad se considera en el taller de construc 
ción, y que los proyectos se califican integralmente, y 
por separado.

El Arq. Marcos dice que la coordinación de los pro 
fesores que intervienen en im desarrollo es de suma im
portancia. Pero construcción se anularla si se califi
cara junto con proyectos. Por lo tanto no se da Tona ca 
lificación única para esos aspectos, sino por separado.

Arq. Carbonell: El profesor de construcción puede
presentar problemas en su cátedra fuera del alcance del 
diseño dado por el alumno.

Honorato Carrasco: En las clases teóricas y en di
seño de estructuras, el maestro al llevar su curso, va- 
llegando a la profundidad dada de su materia, coordinán 
dola con proyectos, pero de xma calificación dentro de- 
la materia. Esta calificación no se da en el taller de 
proyectos, ni a la hora de calificar el proyecto,

Arq. González Reyna: Referente a la coordinación-
está por ejemplo la materia de análisis de programa. —  
Para poder cubrir el panorama necesario en esta materia, 
en los años asignados y que a la vez quede coordinada - 
con proyectos, se hace un programa previo en proyectos- 
de temas a resolver y se intercala el estudio de estos- 
temas dentro del programa de análisis. Inmediatamente- 
después de tratado lo que requiere proyectos, sigue con 
los otros temas que tiene que cubrir, repitiendo el ci
clo otra vez al iniciarse otro trabajo en proyectos.

Asi se van intercalando en los momentos precisos—  
las cosas necesarias para coordinar e integrar el pro—  
yecto. Los temas se elaboran previa y cuidadosamente - 
para que lleven cierta secuencia,

Arq, Rébora: En nuestro caso los profesores dan -
las asignaturas teóricas, pero esos profesores tienen - 
la obligación de quedar como profesores de taller. Per 
manecen ahi, y asesoran a los estudiantes en sus proble 
mas, tales como estructura e instalaciones por ejemplo. 
Con la colaboración de ellos en los talleres el alumno- 
puede integrar su proyecto y no se producen contradic—  ciones.

En la República Argentina los profesores se han in 
corporado recientemente a este sistema, y puedo asegurar



que esta experiencia como asesores en el taller es muy - 
fructífera.

Arq. Marcos: Informa que aqui el resultado de la —
presencia del profesor en el taller fue lamentable. El—  
profesor de diseño, por lograr un trabajo mejor, absorbía 
la totalidad del tiempo, no permitiendo que se llegara a- 
una buena coordinación. Entonces, los profesores de ins
talaciones j de construcción hacen el papel característi
camente llamado aquí de attaché cultural.

Esto pasa por intentar llevar una enseñanza en para
lelo, al mismo tiempo, y distintas en el mismo proyecto. 
Hemos pasado esa experiencia y tuvimos que abolir el sis
tema bace un año.

Arq. Rébora: En nuestro caso, el profesor en el ta
ller recorre mesa por mesa, y el profesor de estructura - 
inicia su intervención desde el momento que el alumno em
pieza su proyecto. El sistema elegido es adecuado y se - 
ha creado una comunidad bastante estrecha. Los profesores 
de taller tienen derecho a rechazar a aquellos profesores 
asesores que no colaboran debidamente,

Arq. Marcos: Sin embargo, aquí siempre había el choque entre los aspectos de diseño y aspectos de construc-- 
ción,

Arq. Larrain: Nuestra escuela propiamente no puede-
ser \in ejemplo para otras porque es muy pequeña. Los cu£ 
sos de taller son de 20 a 25 al\imnos. Los profesores de
taller son tres, uno de tiempo completo y dos que dedican 
por lo menos 3 tardes de la semana a la Escuela, No nos- 
parece conveniente que la integración del taller se haga- 
a través del alimno, si no que se haga a través del jefe- de taller que es el que hace ir a un profesor de asesor - 
para diferentes tipos de actividad.

El profesor de taller le pide al profesor de estruc
turas que asesore por medio de conferencias.

Después que los alvimnos tienen avanzado su proyecto- 
el profesor de taller llama al de estructuras para que —
junto con él vea el proyecto. Ocurre que muchas veces el
alumno dice: "porque el profesor de estructuras me lo di
jo". La responsabilidad la tiene que tener el alumno --
siempre, y solamente consultar con su profesor. Esta in
tegración se logra bastante bien.

Toda la integración se hace a través del profesor detaller.
Arq, Marcos: Con respecto a esta parte de la ponen

cia que voy a leer, quiero aclarar por anticipado que no
sotros tenemos nuestro propio gobierno, no hay interven—



clones directas por parte del Estado, sólo en lo que res 
pecta a darnos el dinero para el sustento de la Universi 
dad,Tampoco guiero, especialmente, hacer consideraciones 
en relación con la conciencia social del estudiante, por 
que desde hace muchos años estamos trabajando sobre esa base.Paulatinamente, a través de toda la enseñanza y a - 
través del temario, se les va formando una conciencia so 
cial a través de vivir el problema que se lleve al aula»

Nos estaban faltando medidas de transporte económi
cos; es decir, camiones para recorrer la República, afor 
tunadamente ya los tenemos. Estos viajes los hacen acom
pañados por maestros. Esta es una ventaja reciente, que 
va a facilitar nuestros objetivos.

En este escrito me concreté a hacer \ina revisión —  del plan de estudios que se tenia ya desde hace muchos - 
años y el que consideramos tenía graves fallas. Muchas - 
veces la evolución de un plan de estudios puede estar, - 
no en cuanto a nombre de materias, sino en el contenido 
de la misma materia, pues no se puede cambiar \in plan de 
estudios con demasiada frecuencia.

A continuación, el Ai'q. Marcos leyó la parte de su 
ponencia referente al plan de estudios.

Había en el plan antiguo, topografía, por ejemplo, 
orientado a que pudieran trazar carreteras o hacer levan 
tamientos de presas. Por qué incluir ésto en un plan de 
estudio para arquitectos? Cierta topografía elemental se 
puede dar perfectamente entre los procedimientos de cons 
trucción, y no crearse en sí una materia de ingeniería.

La tendencia peligrosa de querer mejorar los planes 
de estudios agregando materias, como sociología urbana, 
economía urbana y otras muchas correspondientes al ciclo 
de urbanismo, no significa que mejoremos el elemento ur
banismo. Consideramos que estas materias especializadas 
deben ser para un período posterior en una carrera, ya - 
especial de \irbanística. Es un peligro que los arquitec
tos nos sintamos urbanistas o topógrafos sin serlo real
mente, Nuestro criterio en cuanto a la formación de núes 
tro plan de estudios, fue simplificarlo con menos mate—  
rias, propias para ser incluidas en 5 años dejando una - 
base sólida que pueda ser ampliada tanto como sea necesaiio.

Arq. Larrain; Quiero hacerle una pregunta sobre los 
planes de estudio: Para impartirlos, ya en sí, tienen —  
obligación legal de hacer un programa en función de ese 
lapso de tiempo de 5 años?

Arq, Marcos: No es fácil variar los cinco años. Es 
muy difícil aumentar un año, ésto puede significar el —  
fracaso de un profesionista, por su edad, por sus proble 
mas, porque se case, porque tiene necesidad de ganarse - 
la vida. El problema es sujnamente delicado en nuestro me 
dio, por eso ni siquiera el plan preprofesional ha a\imen 
tado años a la carrera. Hay que respetar la edad adecua
da para que un muchacho se inicie en la carrera. Digamos



hay ijina edad, entre los 18 y 23 años, en la que nuestros 
Jóvenes pueden formarse, después contraen obligaciones - 
fuertes, etc,

Arq, Isern; En el Uruguay, aunque los años en que - 
se podría hacer la carrera son cinco, de hecho se proion 
gaba a siete, ¿aquí no ocurre lo mismo?

Arq» Marcos; Pasa lo mismo, un porcentaje de alum—  
nos que provienen de familias acomodadas, logran termi—  
nar la carrera en cinco años mas la tesis. No significa 
que sean los mejores. Esos muchachos han podido asistir 
con más constancia. Los cinco, más el período que lleva 
la tesis, se traducen a siete.

Árq. Isern: Me interesa aclarar algo muy importante: 
Como se ha aludido a mi Universidad, debo expresar que - 
ella es autónoma, de acuerdo con lo prescrito en la Cons 
titución de la República, En consecuencia, el Gobierno - 
no tiene ingerencia y, por ende, no puede dictar ninguna 
disposición que pueda interferir en su marcha interna.La 
autonomía es total a excepción del presupuesto para la - 
aprobación del cual rige el siguiente mecanismo- La Uni
versidad prepara su presupuesto, en forma de partidas —  
globales, no discriminado, y lo eleva al Poder Ejecutivo; 
este puede introducirle modificaciones pero debe enviar
lo al Parlamento conjuntamente con el presentado por - - 
nuestra Universidad, La autonomía es el medio necesario 
para el progreso de las Universidades.

Arq, Marcos: Lo considero una ilusión. Las universi 
dades nunca se libran de las corrientes externas. Noso—  
tros procuramos hacer comprender a los alumnos que éste 
es un centro de estudio y no de política.

Arq, Isern: Nuestra Universidad tiene actividad po
lítica, en el sentido amplio de la palabra, es decir no 
partidista y por su propia Ley Orgánica posee amplia li
bertad para pronunciarse sobre problemas de cualquier ín 
dolé.Nuestra autonomía,lograda al través de luchas muy - 
enconadas,nos han puesto varias veces frente a los gobier 
nos del país; la respuesta de éste ha sido indirecta, ya 
que se ha hecho sentir en el otorgamiento de las parti—  
das presupuéstales, restringiendo las correspondientes a 
la Universidad; por ejemplo en el último presupuesto -te nemos el sistema de cuatrienio adoptado por la Constitu- ' 
ción-, que fue aprobado en noviembre de 1960, nuestra so 
licitud de aproximadamente 140 millones de pesos uruguayos fue rebajada a poco más de 100 millones. Esta es la 
resultancia de actividades o de actitudes, mejor dicho, 
de nuestra Universidad frente a problemas que tocan muy 
de cerca a nuestro pueblo y que aquella ha creído conve
niente hacer sentir su opinión contraria a las posicio—  
nes del Gobierno.

Arq. Ojeda, pregunta al Arq, Marcos; En uno de los 
párrafos señala usted la necesidad de que el arquitecto 
sea indiscutiblemente el jefe de la serie de colaborado
res que intervienen. Tenemos necesidad de trabajar para 
el gobierno o para la iniciativa privada o para las gen
tes que nos contratan por el sistema especial nuestro.



Cuando trabajamos para el gobierno contamos con es
pecialistas, si la obra lo ¿justifica; sin embargo, en —  
ocasiones cuando se trabaja para la iniciativa privada -
es conveniente adoptar y cuidar los intereses de su ---
cliente. En obras pequeñas factores complejos obligan al 
arquitecto a ser necesariamente un conocedor completo de 
los problemas que realiza.

Arq. Marcos; El que lia cursado una carrera sabe has 
ta dónde puede llegar. Yo sé hasta dónde puedo llegar. - 
Ra me voy a meter en el problema de mecánica de suelos, 
etc. Yo conozco mi limitación.

Arq. Ojeda: Eso limita el aspecto creativo del ar—  
quitecto. Al saber que tiene una limitación tendrá que - 
hacer algo que esté de acuerdo con su posibilidad.

Arq. Marcos: El mal criterio, en la ética que el ar 
quitecto debe tener, puede ser perjudicial en contra de la economía.

Arq. Ojeda: Yo quiero señalar que es conveniente —  
llegar a formar al estudiante para ser un especialista, 
preparado para resolver sus propios problemas

Arq. Marcos: Todo es cuestión de sentido común. Una 
pre|)aración sólida le permitirá llegar a tener sentido - común. Vamos a suponer que tenemos iina inmensa prepara—  
ción en el aspecto de las matemáticas, para capacitar a
los arquitectos a ser los mejores calculistas de sus --
obras, Nervi dijo en su libro "Los cálculos los hago des 
pués que he hecho la obra, para que me la apruebe el Es
tado". Las catedrales góticas que son toda una odisea, - 
se hacían en épocas en que todavía el cálculo integral - 
no se conocía.Para llegar a lo que usted pretende, no al canzarían los cinco años de la carrera, se necesitarían 
20 o 25 años de experimentación constante.

Arq. Ojeda: Yo facilité un plan de estudios. Noso—  
tros heacemos cinco cursos de especialidad. Desde calcu
lar una simple vivienda hasta llegar a las grandes cons
trucciones. Enseñamos al muchacho a aplicar lo que apren 
de. Logramos crear ese sentido de preparación, y la in—  
quietud de superarse.

Arq. Marcos: La obra arquitectónica es un todo. En 
el caso de un templo, de un auditorio, la obra la forma 
el espacio, es una consecuencia de xma concepción estruc 
tural. Con conocimientos generales hay forma de tener un 
sano criterio estructural.

Arq. Larrain: Yo estoy de acuerdo con el Arq. Mar—  
eos, y creo que hay algo que se puede agregar: Acostum—  
brar al alumno ei trabajar en equipo. Entre arquitectos - 
tiene iina importancia relativa, porque todos los elemen
tos del equipo aprenden al mismo tipo de conocim-i.entos,



j es un equipo que unido no se complementa mucho. Hay -- que tratar de fcmentar el equipo inter-profesionsQ; se pue 
de actuar en un equipo integrado por arquitectos, inge—  
nieros mecánicos, etc, lo que presupone, que para traba
jo en equipo se debe conocer el lenguaje de los demás, - 
aunque no tengan el manejo como pueden tenerlo los espe
cialistas» Esto es lo que se debiera buscar en las escue las o

Arq» Carrazal: Estamos de acuerdo en lo que se ha - 
hablado o Nosotros hablamos en el plan de estudio en equi 
poo Usted habla de equipo de profesionales. Lógicamente 
el profesional que tiene experiencia en equipo profe
sional se adapta a un equipo inter-profesional.

Arqo Eébora; Yo quiero referirme al arquitecto. Ha
brá que entrenarlo para que actúe en un equipo heterogé
neo o Los problemas de la arquitectura actual plantea ne
cesidades complejas, que requieren equipos de arquitec—  
tos con divei'sas tendencias,

Arq„ Maya; Quiero hacer dos preguntas la primera: - 
respecto a la necesidad del profesional recién egresado 
de que se supere. La Universidad de México actualmente - 
tiene medios para lograr eso?

Arqo Marcos: Desde luego los profesores tienen lin - 
medio, y ese es la escuela. Nosotros estudiamos a través 
de la escuela, aparte de enseñar. Tenemos el seminario - 
para incrementar los conocimientos. Tenemos un gran pro
yecto para el futuro: La escuela de postgraduados, Este 
Instituto tiende a crear la división de Doctoi'ado, y por 
lo pronto el grado de Maestría en un curso de dos años.- 
Habrá las siguientes especialidades: Urbanismo, Proyec—  
tos dividido en Arquitectura Nosocomial, Habitacional, - 
Educacional, e Industrial, Aparte de lo anteriormente ci 
tadOj habrá maestría para restauradores lo que cubre la 
parte histórica y también un Departamento de Construccióa

Todo ésto, tendiente a resolver la falta de técni—  
eos debidamente preparados. Cuestan mucho los errores® - 
Cuesta mucho preparar sobre la marcha,

Arq, Pineda; ¿La Escuela de Postgraduados está idea 
da para subsanar, para complementar el programa, ó falta 
de equipos de especialistas?»

Arq, González Reyna: No, Pongo como ejemplo el en—  
trenamiento previsto dentro de la Arquitectura Industrial 
Para llevar a cabo un buen proyecto de este tipo, es pre ciso conocer con profundidad una serie de elementos meca 
nicos, eléctrico, etc,, que no podrían cubrirse dentro - 
de un plan de estudios normal.



Se pretende lograr que un postgraduado pueda, diga
mos en Arquitectura Industrial, lograr en cinco años o - 
menos los resultados que un profesionista común podría 
lograr cuando menos en diez, si se trata realmente de lia 
cer las cosas muy bién. Este capitulo es importante, pu«s 
trata de equipar al recién egresado con conocimientos su 
ficientes para lograr un espacio psicosomáticamente ade
cuado, donde el obrero mexicano pueda trabajar en un am
biente acorde con el concepto humano de la época en que 
vive. Hay que tomar en cuenta que el obrero pasa muchas 
horas del día en éste ambiente, no siempre agradable. Lo 
importante es recordar que el obrero no solamente hace - 
su vida dentro de xina vivienda. El arquitecto debe inter 
venir en éstos aspectos, pero debemos prepararlo bién pa 
ra ello.

Arq. Ojeda; El Arquitecto debe siempre seguir estu
diando, aún después de recibir su título.

Arq, Marcos: Lo que importa en el Arquitecto, iio es 
el título. Le Corbusier dijo: ”SÍ debe extenderse tm' título. En la lápida".

Arq. Larrain: Dentro de las posibilidades a estu--
diar en Escuelas de Postgraduados hemos contemplado el - 
planeamiento físico. Es decir, planeamiento integral, fí 
sico, sociológico, económico, etc... en el seno del cual 
se requiere el trabajo de planificador. Se trata de - 
cooperar y trabajar en conjunto, para lograr un verdade
ro planeamiento. En ésto, tiene \in lugar definido, como 
parte del equipo, el Arquitecto. Se trata de la planifi
cación de regiones y países. Las Facultades de Arquitec
tura no deben dejar de considerar dentro de ésto, la co
laboración del Arquitecto.
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x‘«"í '^t"* .-¡jc.;. ■ ■-g-S' f-J-TCS jo8i,si.' - 70 •/: ■-■'’■ ' 'ri- -



CUARTA dSSIQN DE TRABAJO 

CICLO D£ DIRECTORES

Siendo las ll:oo horas del día 27 de octubre de 
1961, en la Ciudad Universitaria, D.F., dió principio 
esta Cuarta Sesión de Trabajo del Ciclo de Directores, 
dando lectura el Arq. Jorge González Reyna a la Orden 
del día solicitando, el señor Presidente, a los seño
res Delegados, manifestaran su aprobación o desacuerdo 
a la misma:

I,- Informe del Secretario sobre las Actas 
anteriores.

II.- Recabar la lista, por Incisos, en el Te 
mario de Ponencias que faltan por pre—  sentarse.

III.- Establecer el orden de presentación de 
estas ponencias.

IV.- Fijar un límite de tiempo
V.- Lectura de las Ponencias.

VI.- Solicitar a las Delegaciones un receso - 
para la síntesis que deben efectuar —  
ellos mismos de sus ponencias.

VII.- Exposición de asuntos no cubiertos por- 
el Temario.

Todos los puntos de la Orden del Día fueron a—  
probados.

El Arq. Jorge Ojeda del Instituto Politécnico 
Nacional, pidió a los señores Delegados que al sin 
tetizar sus Ponencias las ajusten al Temario general.

Los señores Delegados estuvieron de acuerdo en que las Ponencias sean leídas por orden alfabético de 
nombres de países.

El Arq. Jairo Merizalde, de la Universidad Nació—  
nal de Colombia manifiesta que no va a presentar su Po—  
nencia porque considera que ya está muy trabajada, por - 
los estudiantes de su país en la sección correspondiente, 
pero solicita 15 minutos para hacer una breve síntesis al 
respecto. El Arq. Marcos dió su aprobación.



El Arq. Eduardo Maya Arango, de la Universidad Pon-’ 
tificia Bolivariana, solicita sea leída su ponencia en - 
esta Sesión.

El Arq. Marcos informa a la Asamblea que la Escuela 
Nacional de Arquitectura de México, tiene como invitada 
a la señorita profesora Arq. Estefanía Chávez de Ortega, 
quien leerá su trabajo que se titula "Preparación de Pro fesores".

El Arq. Goire considera que es más importante tra—  
tar primeramente el inciso correspondiente a la letra f) 
"Preparación del profesorado en las Escuelas de la Améri 
ca Latina", cuyo resúmen abarca los siguientes puntos:

Estudios de la metodología de la enseñanza.
Realización de tareas de investigación.
Enriquecimiento del acervo cultural del docente.
Conocimientos de los fines y de los órganos de go—bierno de la Universidad.
Adscripción de las cátedras.
En su primera parte el Arq. ^oire proporciona un in

forme previo sobre el Estatuto de la Universidad de Bue—  
nos Aires y comenta;

"El espíritu de la Universidad es crear la carrera - 
docente y hacer que el profesorado ingres'e por medio de - 
concursos. El maestro dura en sus funciones 5 años, pasa 
dos los cuales debe ir a nuevo concurso. Esto desde lue
go se encamina a que el profesorado se renueve, exceptúan 
do aquellos que por su ¿jerarquía lo ameriten. Tenemos ca 
rrera docente en varias facultades. La facultad de arqui 
tectura no tiene carrera docente. En síntesis, considera 
mos que la preparación del profesorado en la Escuela de - 
Arquitectura de la Argentina se va condensando en didácti 
ca, según su capacidad técnica, cultural, etc. La inmen
sa mayoría van surgiendo de los profesionistas con voca—  
ción de maestros. Aparentemente hay \in contrasentido, ya 
que la mayoría de los grandes maestros de la arquitectura 
no han hecho una carrera docente.

Los aspectos para la preparación docente que se estu 
diarían en la carrera serían:

Examen de ingreso, cursos no menores de dos años, di 
vulgación de los fines de la Universidad, trabajos de in
vestigación y prácticas.

El Arq. Coire lee su interesante ponencia y, el Arq. 
Marcos hace el comentario de que está de acuerdo en la ma 
yoría de los puntos expresados por el Arq. Coire, sobre -



oodo por cuanto respecta a que la posición en sí sea la 
que dé oportunidad al más apto^ y que arquitectos que as 
piran a la docencia sean también activos en el ejercicio 
vivo de la profesión. Es acertado el que se establezcan 
categorías o escalafones, conforme van adquiriendo mayor experiencia.

El Arq. Coire manifiesta: "efectivamente, existen - 
categorías. Jefe de trabajos práctivos, ayudante primeros? 
ayudantes segundos".

El Arq. Marcos comentó que el problema del profeso
rado en las Escuelas de Arquitectura es más agudo en las 
que tienen mayor número de alumnos y cuyo constante cre
cimiento lo agudiza aún más.

A continuación el Arq. Marcos solicitó las opinio—  
nes de los diversos Delegados acerca de este trabajo.

El Arq. Raúl González Gapdeville de la Universidad 
del Nordeste, al hacer uso de la palabra, manifestó que 
todas las Universidades de la Argentina están tomando me 
didas para resolver el problema de la preparación de pro 
fesores especializados y la necesidad de poner al frente 
de las cátedras a personal improvisado. En general se - 
está solucionando el problema sobre la base de crear ins 
tituciones donde el futuro profesor obtenga una prepara
ción adecuada mínima que lo capacite para realizar la cá 
tedra. Estos institutos son propiamente "interuniversi
tarios" por lo que permiten reiinir la experiencia de va
rias facultades y hacer una acción efectiva común. En - 
la I Reunión efectuada en Santiago de Chile presentamos 
un trabajo que se refiere a la formación de catedráticos 
y que fue aprobado. Nuestros problemas tienen similitud 
con los expresados por el Arq, Coire, se requieren dos - 
años como mínimo para la preparación de un maestro, pero 
hay un matiz distinto en lo que se refiere al examen de 
ingreso: lo hacemos por medio de una monografía, sobre - 
un tema concreto que da el Consejo de gobierno del Insti 
tuto Universitario, y que es indispensable para que el - 
candidato comience el período de dos años,

A la pregunta del Arq, Marcos, el Arq, González Ca£ 
deville contestó: cuando el curso comienza, debe ser pre 
sentado y aprobado, se les conceden seis meses para desa 
rrollar la monografía. El Arq, Marcos manifiesta que en 
la Universidad de México se les concede dos meses lo que 
él considera demasiado limitado.

Por lo que se refiere a la realización de tareas de 
investigación, continuo el Arq, Capdeville nosotros las- 
organizamos generalmente con el concurso de catedráticos 
de Universidades europeas, son cursos que no se refieren 
a un tema en concreto. Por ejemplo: en historia, no se-



busca el conocimiento de una época determinada en la his 
toria de la arquitectura sino más bien cámo o en que for 
ma el catedrático extranjero desarrolla la metodología. 
Tratamos de ver en que forma el miembro del Instituto 
aproveclia la metodología del profesor haciendo trabajos- 
de investigación. Por último se realizan pruebas de 
oposición. El jurado del Consejo Universitario determi
na quien es capaz o no.

Con esta alocución dió término el Arq. Capdeville a 
su exposición, por lo que se refiere a la formación de - 
los profesores.

El Arq. Alberto Mendoza/ pregunta al Arq. Coire 
acerca de la solución al problema del profesor en cuanto 
a lo económico, a lo que el Arq. Coire, exponiendo los - 
puntos de vista de su Universidad, explica que varía de
acuerdo con las distintas especialidades, el interés que 
pueda tener en ser maestro de arquitectura es esencial—  
mente por vocación, existiendo muchos eatudiantes que 
desean ayudar al catedrático. El problema existe con - 
los profesores titulares, pero como estos tienden siem—  
pre a superarse, ya que con el sistema de concurso no 
saben lo que el próximo año pueda suceder, se mantienen- 
en \ana constante agilidad mental.

El Arq. Marcos manifiesta que en México se solucio
na el problema de la falta de maestros realmente capaci
tados contratando maestros de categoría internacional 
con buen aliciente económico. El Arq. Coire replica: a 
éstos los consideramos nosotros como profesores regula—  
res. Guando no hay profesores se contratan y pueden ser 
extranjeros. Precisamente las categorías de maestros - 
que tenemos nos permite disponer de una gran gama de ti
pos de profesor que admite todas las posibilidades.

El Arq. Simón Perellman, de la Universidad de Chile 
pregxmta al Arq. Coire si tienen un esquema, o cuadro de 
finido para la formación de profesores en la Argentina, 
a lo que contesta el Arq. Rebora, en nombre de los dele
gados de ese país, que recientemente se ha creado la ca
rrera docente, ya que la Universidad Argentina (todas en 
general), son de reciente creación, hace aproximadamente 
cinco años, pues antes no tenían el carácter de Universi 
dades, no tenían estatutos. La formación de maestros se 
hace actualmente con la creación de Institutos Inter-uni 
versitarios, Institutos que permiten el desarrollo de 
estudiantes, capaces en las distintas materias. Hasta - 
ahora, se haji ido formamdo los profesores en su Universi 
dad improvisándolos en su cátedra; algunos van adquirien 
do experiencia a medida que la ejercen.

El Arq. Larrain exponiendo los puntos de su Univer
sidad nos da un interesante boceto de sus opiniones:.



"Existen dos tipos de profesores:. Uno; es profesor, 
su función es esta, sus emolimientos provienen de esto. 
Tiene una dignidad, un rango que en latinoamérica no se- 
le h.a concedido todavía, como se le ha reconocido en 
Europa y en E.U., y considero que debe revestírsele de - 
todo el rango que merece. En la Universidad Católica de 
Chile tenemos propuesto que estos profesores sean jefes- 
de cátedra, y se les rem\inere de acuerdo con esta catego ría”.

"El otro tipo de profesores que se dan, tanto en - 
medicina como en cualquiera otra carrera, es el de profe 
sionistas brillantes, activos, verdaderas personalidades 
en su profesión, que son invitados como maestros a la 
Universidad pero con un prestigio profesional que viene- 
a quedar reforzado como maestro en la Universidad". Al 
expresar sus conceptos el Arq. Larrain nos manifiesta 
que dentro de la gran libertad se debe mantener más efi
cientes resortes que permitan recibir a profesores invi
tados ,

El Arq, Goire expresa que en Argentina los maes--
tros de 55 años se Jubilan, pero si están en su mejor 
época y con todas sus facultades, son considerados como-
maestros consultos que realizan trabajos de investiga--ción.

El Arq. Marcos explica que en nuestra Escuela tene
mos maestros de diversas categorías; investigador, que - 
es un maestro muy bien pagado y que por Ley no puede tra 
bajar en otra cosa, están por contrato permanente, según 
la calidad del profesor.. Los hay también de tiempo par
cial, que aiinque permite pagarle bastante bien, no se 
les retira del ejercicio profesional. De tiempo normal, 
que tienen ya derechos adquiridos de permanencia. A un- 
profesor joven se le somete antes a un entrenamiento, - 
para evitar que profesores incompetentes adquieran dere
chos de permanencia. A los Maestros que hemos jubilado- 
ios dejamos para que nos formen nuevos maestros.

El Arq. José Luis Pineda, del Lastituto Tecnológico 
de Monterrey comenta sobre lo expresado por el Arq. 
Larrain acerca del profesorado improvisado^ con motivo - 
del desproporcionado aumento de la poblacion estudiantil, 
y como solución al problema considera que es muy importan 
te el aspecto de la formación de profesores jóvenes.

El Arq. Rebora manifiesta que la exigencia del desa 
rrollo constante del maestro, por medio del concurso, es 
decir basada en él, no permite que el maestro se enquis- te.

El Arq, Ojeda, manifiesta su conformidad en cuanto 
a la conveniencia de formar maestros de tiempo completo, 
declarando que existe la necesidad de seleccionar el 
magisterio.



/Ontinúa el Arq. Ojeda diciendo,que siendo determi- 
iifmte el iiecho de que nuestro Cuerpo esté intimamente —  
ligado con el ejercicio de la profesión. 3i el Arq. que- 
está ejerciendo su profesión está en contacto con el pue blo y con el medio social, su enseñanza resulta muy va—  
liosa, además de ser seleccionados entre los más distin
guidos de la colectividad.

El Arq. Mendoza, de la Universidad Veracruzana co—  
menta: acerca de la integración del profesorado manifes
tando que no debe existir un solo tipo de profesor, aún- 
cuando el crecimiento del número de alumnos nos impide - 
hacer una selección adecuada de profesionales, se están- 
iir.provisando profesores, simplemente, la práctica no ga
rantiza que esté capacitado para obtener una cátedra.

El Arq. Pineda, de declara que la integración no —  
supone un solo *:ipo de mestro. Para ciertos aspectos es 
necesario llamar de tiempo completo, aun cuando esto sig 
nifica en nuestra Escuela, dedicación solamente por cuan 
to lo requiera la preparación e impartición de la mate—  
ria. Es importante la selección de esos profesionales. 
La práctica profesional n.o garantiza tina buena docencia, 
pues influyen muchos aspectos, entre ellos comercial, en 
cuyo caso Iol intervención de un profesional de este ti—  
po, resultaría nociva.

El Arq. Ojeda, declara que lo que conviene es un —  
profesional activo.

Declara el Arq. Carrasco que su Escuela es chica, - 
con gran tendencia al crecimiento exagerado; pero este - 
crecimiento implica menor pago por maestro, y además la- 
aceptación de todas las solicitudes de ingreso. Existe - 
el problema de falta de asistenciaj pues el jóven profe—  
sional busca equilibrar su posicion económica tanto en - 
la Escuela, como afuera de ella. Lo anterior resulta —  
inconveniente ya que el sistema de profesores de medio - 
tiempo es me.jor remunerado.

Interviene el Arq. Rébora para explicar que la vida 
plantea imperiosos problemas. Mientras estos problemas- 
no se resuelvan, entre ellos el económico, resulta- difí
cil llegar a buenas soluciones. El Arq. Ríos, explica,- 
que los problemas que se plantean con el crecimiento de- 
su escuela son fundamentalmente económicos.

El Arq. Marcos, le replica que su problema es en--
tenderse con las autoridades gubernamentales, quienes —  
son las que deberán subsidiarla.

El Arq. Cstiello Camarena pregunta el significado - 
de tiempo completo, respondiendo el Arq. Marcos: Que el-



maestro de Tiempo Completo deberá dedicar completamente- 
a la Escuela y en casos especiales, podrá dedicar parte- 
del mismo pero dando aviso a la Universidad. Lo impor—  
tante es que el profesor no esté dedicado a otras activi 
dades.

El -tí-rq. Carrasana propone establecer diferenciación 
entre tiempo completo y dedicación exclusiva.

A continuación la Arq. Estefanía Chávez de Ortega,- 
presenta proposiciones sobre demanda y formación del pro 
fesorado en las ¿-scuelas y Facultades de Arquitectura: 
lo.- Fundar una carrera docente durante la cual se sigan 

diversos cursos y seminarios, cumpliéndose los re
quisitos establecidos en cada caso. Para este fin- tenemos :
a).- Creación de cursos de docencia superior en los 

que se impartan conocimientos sobre técnica —  
pedagógica en general.

b).- Creación de cursos de estudio para Profesores- 
especializados en las distintas asignaturas.

c).- Creación de plazas experimentales donde se --
pongan en práctica los conocimientos adquiri—  
dos en los cursos anteriores.

2o.- Establecer o incrementar la actividad en Seminarios 
permanentes de cada especialidad, con el objeto de- actualizar los conocimientos de profesores a cargo- 
de cátedra.

3o.- Establecer una colaboración de las distintas Escue
las y Facultades de una misma Ciudad o región, con- 
objeto de facilitar la organización de los puntos - 
ant e s menc i onado s.
POR ULTIMO.-
Es necesario poner en vigor un estatuto para el pro 

fesorado que reglamente el trabago y el alcance de este. 
Dicho estatuto establecerá los límites precisos para des 
lindar las distintas categorías y propósitos magisteria
les, con objeto de mantener la calidad del cuerpo docen
te de las Escuelas y Facultades; esto, es, orientar al -
mayor número y seleccionar a los mejores maestros, lo--
grando \ina coordinación de esfuerzos que redunde en bene 
ficio de la enseñanza de la Arquitectura.

Terminada la exposición del Arq. Chávez fue reque—  
rida para explicar si los cursos de docencia serían obli 
gatoríos para todos los aspirantes a profesores, o si —  
bien se tomarían como un complemento. A lo cual la Arq.-
Chávez contestó que estos cursos serían sin limitacio--
nes, ya que muchas veces las autoridades de una Facultad
o Escuela, no saben a ciencia cierta la capacidad de un-



maestro joven para impartir una cátedra.
£1 Arq. Pineda.hizo la observación, que es necesa— ■ 

rio, no ver solamente, el aspecto económico del profesor, 
sino también situarlo dentro del medio.

£1 Arquitecto Carrasco insistió que este problema,- 
es fundamental. Explicó que en la Universidad Iberoame
ricana se trató de implantar un curso de Pedagogía para
les maestros, con resultados negativos por falta de asis 
tencia, ya que algunos de ellos expresaron que la impar- 
tición de sus cátedra era por vocación y otros para re—  
solver sus necesidades económicas. Estuvo de acuerdo —  
con el Arq. Pineda en que debe darse al catedrático un - 
lugar dentro de la sociedad.

El Arq. Garrazana expresó que es lógico dar protec
ción al profesor, tendiendo fundamentalmente.

lo.- A la superación de los sistemas pedagógicos y
2o.- La superación de los problemas económicos.
Siguió explicando el Arq. Carranzana que los profe

sores hacen el ingreso a su escuela por selección, aten
diendo entre otros aspectos a su capacidad p3?ofesional y 
moral. Agregó además que no se exige a \in catedrático - 
que tenga la ciudadanía cubana. Explicando la forma de - 
contratación de profesores.

Extendiendo contrato anual por tres años consecutivos, una vez que el profesor pasa esta contratación, se- 
le hace un contrato por cinco años, de modo que el profe 
sor ha podido mediante este sistema, garantizar su com—  petencia, ya que si no es apto para la docencia, no se - 
le refrenda nuevo contrato. Además explicó que no es —  
necesario tener título para impartir Lina cátedra habien
do eliminado la cátedra vitalicia.

El Arq. Rébora preguntó cual es la persona u orga—  
nismo que ¿uzga el nivel de los profesores y extiende —  
los contratos a los mismos. Se le explicó que existe en- 
la Universidad de la Habana una Comisión docente encar—  
gada de hacerlo.

El Arq. Rariz opinó que el concurso no resulta una- 
prueba definitiva, así como tampoco el maestro que impar 
te el curso durante un año, ya que puede significar esto la pérdida de tiempo para el alumno, prolongando de esta 
manera el de sus estudios.

El Arquitecto Carrazana expresó que es fundamental- 
tender a la desentralización; exponiendo el Arquitecto - 
Marcos, el caso de nuestra República, en la cual se tie-



nen diversas Universidades como en las Ciudades de Guada 
lajara, Monterrey, Morelos etc. dando con esto los mati
ces regionales que tan necesarios son para nuestra profe 
sión. Mostrando como ejemplo el caso de la Ciudad de —  
México, que debido al aumento del estudiantado aumentó - 
asimismo el número de profesores.

Insistió el Arq. Carrasco en que deben aumentarse - los profesores de tiempo completo y medio tiempo.
Expresó el ‘-rq. Robora que hay fases experimentales 

con referencia a profesores de tiempo completo, ya que - 
si^bien la Universidad exige a este profesor la dedica—  
ción de todo tiempo, bien pudiera actuar a la vez, —  
dentro de la í;n’versidad como profesional.

Observó el ^̂ rq. Marcos que en nuestra Universidad - 
es más conveniente el maestro con práctica profesional.

El mismo Arq. Marcos, informó a los Delegados que - 
la Sesión Plenaria seria hoy por la tarde, en lo cual el 
Arq. Coire propuso que mañana Sábado, se tuviera \ina so
la Plenaria rexiniendo, a modo de disponer en la tarde de 
hoy para una sesión más de trabajo.

Pidió el Arq. González Reyna la Síntesis de cada —  
una de las ponencias para redactar el informe de la Ple
naria. -

El Arq. Coire propuso que para una labor efectiva - 
durante los 2 años que nos han de separar de la próxima - 
Conferncia, se enunciarán la recomendaciones que a continuación se eniimeran.

lo.- Intercambio de material didáctico
2o.- Poder solicitar con caráctér de préstamo, o —  

bien la compra de libros o fotografías, etc,
3o.- <tue los trabajos de los aliimnos puedan exponer 

se durante ocho meses.
4o.- Acuerdo para el contrato-de profesores extranjeros.
5o.- Curso de perfeccionamiento docente.
6o.- Cooperación económica para la preparación de - 

material didáctico.
7o.- El Ségimen óp alumnos visitantes, que por au—  

sencia de profesores, no se haya podido dictar 
una materia. Suministrar también divulgación- 
del aspecto constructivo.
Fué aprobada la proposición.

Seguidamente el -¿i-rq. Marcos leyó y someti ó a vota—  
ción el docirmento de la Delegación de Argentina documento curv ,' b ?xto es:



"Frente a los diversos ensayos de explosiones atómi
cas que vienen realizando algiinos paises, ensayos que im
plican desatar fuerzas difíciles de controlar y cuyos --
efectos letales para la humanidad están fuera de la discu 
sión, la II Conferencia de Escuelas y Facultades de Argui 
tectura Latino Americanas consideran Tin deber el formular 
un llamado a la reflexión de quienes asiimen tan grave res 
ponsabilidad ante la historia, invitando al mismo tiempo- 
a sumarse a este llamado a todos los Centros Cientificos- 
y Culturales de América o

Formulamos esta proposición en nombre de la humani—  
dad, a cuyo servicio nos hemos puesto los arquitectos de
todo el mundo, para que las inquietudes que nos han reu-- 
nido en esta Conferencia desde todos los confines de Amé
rica, encuentren un mundo en paz en el cual desarrollar— ■ 
se» '*



CICLO DE DIRECTORES 
CUARTA SESION.- NOCHE.- Octubre 2? de 1961

El Sr. Flank, representante alumno en el Co-gobier 
no de la Universidad de Buenos Aires, antes de leer su- 
Ponencia dice:
No es ésta la opinión de un estudiante, sino que en es
te momento es la opinión de la Facultad de Arquitectura 
de Buenos Aires, representada oficialmente por mí. Es
tá estructurada en forma de ponencia con considerandos- 
y parte resolutiva.

"El primer tema sería más bien directamente \in es
tudio de industrialización de la vivienda, o prefabrica 
ción".

"En el segundo tema cabe el planeamiento, un becho 
complejo y amplio, debiendo crearse Facultades de Pía—  
neamiento; el problema consiste en mostrar simplemente- 
aspectos generales que llevan al conocimiento del pro—  
blema, pero no a su profundización ni a su técnica.

En el tercer tema los puntos a tratar serán im as
pecto de estudio e investigación, siendo sus trabajos y 
conclusiones los que se incorporarán en la enseñanza. 
Estudiar Sociología en la Facultad de Arquitectura se—  
ría cosa seria y probablemente la Facultad no podría —  
darle el sentido profimdo requerido. Que se trabaja en 
los Institutos los temas, resultados, datos y problemas
que se bayaji estudiado, siendo ahí donde los trabaja--
rán gente capacitada. Esas conclusiones así obtenidas- 
serían llevadas a los talleres donde se trabajaría con- 
base en esos datos.

El p\mto cuarto será facilitar la docencia libre. 
Debiendo ponernos de acuerdo en qué significa docencia- 
libre .

El punto quinto será crear las Directivas de la Vi 
vienda y Planeamiento y serán sus efectos el promover - 
el interés en los estudiantes y efectuándo cursos y Se
minarios sobre el tema.

El punto sexto, crear el Departamento de Extensión 
Universitaria, para intentar lograr el conocimiento dé
los problemas, y actuar sobre los más urgentes.

El punto ocho se refiere a crear Institutos de la- 
Vivienda.

El punto nueve trata de crear el Instituto de Pía-



neamiento.
El Arq. Marcos expresó que no hay una limitación - 

en esa ponencia entre lo que es profesional y lo que es 
escolar. Es típico de los estudiantes siempre abordar- 
temas de índole profesional y mezclarlos con problemas- estudiantiles .

Esta ponencia toca aspectos muy interesantes. Aun 
que el introducir materias como Sociología, Economía, - 
Legislación, etc. puede ser peligroso. Más bien creo - 
que son materias que están contenidas en planes de cur
sos superiores.

Toca que el tema de prefabricación, el cual hay —  
que aplicar en Arquitectura para resolver los problemas 
de acuerdo con los factores de cada país. La realidad- 
de nuestra prefabricación es que industrializamos los - 
elementos, ésta es otra manera inteligente de entender
la prefabricación. Existe la idea de que en el futuro-
vamos a ser diseñadores para la industria, yo no lo --
creo. Creo que lo que necesitamos es crear nuevos ele 
mentos con los cuales construir, debiendo entender el - 
proceso para no incurrir en errores.

Hay que tener mucho cuidado, ya que es preferible- 
que un plan de estudios contenga los aspectos básicos - 
para la formación del Arquitecto, y no que dé un simple 
barniz de variados conocimientos.

Tomó la palabra el Arq. Rébora, refiriéndose a la- 
ponencia de^la Facultad de Buenos Aires. Encuentro una 
contradicción entre la ponencia presentada y el tema —  
que estamos tratando.

Lo que se debe dar en la Universidad es sentido de 
responsabilidad social y esta caimpea en todas las eda—  des del hombre.

Y si ese sentido no se inculca a través de las di
ferentes edades será muy difícil que el estudiante sepa 
cuál es su responsabilidad. Tenemos que luchar contra
ía falta de sentido de responsabilidad del estudiante - 
frente a Universidades sostenidas por el Estado, y por- los propios padres del estudiante. Este generalmente - 
termina su carrera en el doble de tiempo en que se desa 
rrolla.

Estos estudiantes demuestran falta de responsabiM 
dad social. Lo mSs importante es hacerles comprender —  
los problemas del medio, y cual es la responsabilidad - 
fundamental como estudiante en ese periodo de su ,juven- tud.



Arq. Marcos: Mi felicitación personal por el —  
énfasis expuesto.

El Arq. Marcos a continuación dice que la condición fundamental y básica es que el profesor guíe al alumno- 
con su propia actitud, cree que este es el único proce
dimiento .

El Árq. Isern leyó su ponencia en lo referente a -lo ético y social.
El Arq. Mendoza de la Universidad de Jalapa leyó - 

un trabajo, en el que se refiere al fenómeno de la indi 
sciplina en las Universidades, y la forma de resolverlo 
orientando bien a los alumnos de primer ingreso. Hay - 
que ayudar a los alumnos que sientan cariño y vocación- 
por su carrera.

El Arq. Marcos liace un breve comentario: esta Es—  
cuela de Arquitectura de Jalapa, perteneciente a la Uni 
versidad Veracruzana, es de reciente creación debida al 
esfuerzo del Arq. Mendoza, quien ha resuelto todos sus- 
problemas y ha recibido poca ayuda de parte de la E.N.A 
Lleva profesores de esta Escuela los fines de semana y- 
los pone en contacto con elementos jóvenes. Los resul
tados que va obteniendo la escuela son magníficos. Lo- 
felidta por sus trabajos, así como a los alumnos de la- 
Universidad Veracruzana.

El Arq. Gapdevilla solicita de la presidencia,antes
de salir del tema, que las palabras del Arq. Rébora --
sean transcritas en el resumen de las reuniones. (Ade
mas de hacer lo indicado han quedado subrayadas en esta 
transcripción)•

Referente al carácter de materia instrumental, con 
tinúa el Arq. Gapdevilla, dentro del plan de estudios -
de la Universidad del Nordeste, no va a repetir aque--
lias partes que son comunes en otros planes de estudio, 
con su propio plan.. "Lo que no me parece común es el - 
carácter que tiene la Historia de la Arquitectura como- 
materia instrximental. Muchos otros aspectos son comu—  nes".

"La historia de la Arquitectura ha tenido el mismo 
desarrollo que han tenido las escuelas de Arquitectura'.' 
Es decir, que han pasado de \ma escuela que era confor
me a molde de Bellas Artes, pasando por lo eminente
mente tecnológico, para llegar a un término medio en —  
donde la historia de la Arquitectura tiene ya otra valo 
ración. Por lo tanto la eseñanza de la historia de la- 
Arquitectura, más que una materia de información de los hechos arquitectónicos, es un desglose arquitectónico,- 
con sentido interpretativo, de capacitación crítica para



la interpretación del hecho arquitectónico típico.
El Arq. Larrain cree necesario destacar que no --

cree en los programas sino en las realizaciones. Reco
noce que el sentido instrumental que le hacen a la his
toria de la arquitectura en la Universidad del Nordeste 
es singular. Cree que ninguna Escuela Latinoeimericajia - 
ha hecho un esfuerzo en sentido semejante. Es lo que - 
diferencia a la Escuela del Nordeste de las nuestras.

El Arq. Marcos dice que está dispuesto a recibir - 
profesores de historia de la arquitectura provenientes- 
de otros países latinoamericanos.

Arq. Larrain: de su ponencia, en lo referente a —  
las etapas del estudiantado dice: que su Universidad es 
pequeña y son pocos estudiantes, lo que da oportunidad 
a que puedan viajar por diferentes países.

Enseguida lee el planeamiento dentro de la Univer
sidad. Lo que interesa es que los temas se reflejen en 
programas que sean de interés social.

Arq. Marcos.: aquí también se hacen programaciones- 
de viajes,- pero no en gran número. Las becas ofrecidas 
por la OEA y el IFAL se les dan a los alumnos más dis—  
tinguidos y de buena conducta moral. Somos amantes de- 
la libertad y es lo que fomentamos: libertad moral; li
bertad y tolerancia.

Arq. Larrain: explica que aún cuando su Universi
dad es católica, respetan el pensamiento de todos los—  
demás y tienen alumnos no solamente católicos, sino que 
tienen otras religiones.

Arq. Honorato Carrasco: pregunta al Arq. Larrain - 
cómo logran los viajes del alumno egresado.

Arq. Larrain: la idea sería que los alumnos pudie
ran hacer una pequeña aportación anual que significara- 
una tercera o cuarta parte de su viaje al terminar Ios- 
estudios. Si no lo logran, la Universidad daría esa —  
parte y el resto lo daría una fundación de exalumnos de 
la Universidad que están dispuestos a hacer este gasto,

Arq. Marcos: lo que aquí se hace, es pedir una ---
cooperación a importantes industrias de la construcción. 
No menos de 100 alumnos han viajado a Europa y al Extran 
jero.

Arq. Larrain: si al terminar los estudios un arqui 
tecto quiere tener una práctica especial, habría un cur 
so de 5 meses y se le daría un certificado de asisten—  
cía. Para un curso de Urbanismo, tendría que cursar 2 - 
años más en otra escuela.



Ai-q. Mpya: 1 <=̂1=» parte de su ponencia y cree con
veniente sacar el aula de la universidad. No limitarse- 
a encerrarse dentro de cuatro muros.

"Nos ha llamado mucho la atención el problema so—  
cio-económico del país y los estudios de la Facultad, - 
están integrados en cinco talleres en los cuales primor 
dialmente el análisis arquitectónico és la columna ver
tebral y sobre esta columna van otros cuatro talleres:- 
matemáticas, historia, urbanismo, expresión y construcción" ,

Arq. Marcos: para nosotros el análisis es un aspee 
to teórico, es parte de la teoría de la arquitecturao

Arq» Larrain: vale la pena hacer notar que la pala 
bra análisis es un trabajo de síntesis. Debiera decirse 
en lugar de análisis, síntesis, ya que la palabra análi 
sis tiende a producir un equívoco, incluso para los mi_s 
mos alumnos. El taller no es la Facultad, La Facultad - 
es la síntesis y la respuesta, es el resultado de un - 
proyecto después de analizarlo o

Arq, Maya: la escuela de Arquitectura quiere hacer 
algo, basándose en conferencias de carácter moral y éti 
co, inculcando lo que es la responsabilidad.

Arq. Larrain: ¿y quiénes impartirían esos conoci—  
mientes?

Arq. Maya: gente especializada en la materia, im—  
partiendo conocimientos en el aspecto moral y ético, - Tal vez un sacerdote,

Arq, Larrain; Las universidades de Colombia son 
pontificias, y al ser así, debe darse un curso de cultn 
ra católica nara todos los alumnos, porque a la Univer
sidad le interesa que los alumnos conozcan cuál es el - 
pensamiento católico sobre diversos problemas, pero la- 
formación verdaderamente ética y moral la da la 'univer
sidad entera, el medio y el profesorado.
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SESION PLENARIA Y DE CLAUSURA

DÍe:i''!o lo!- 12.30 hor--.:i d(íl día 28 '’c'^ubic de 1.96], 
-‘'A el Audi.'-oi'io le ■Zsc:xe‘’.-i N̂ ciorii!. do Arqui. , ■
dió princiD’ 0 esra Sf'':1.ón Tlenaria ,y de Clausura, con la- 
■.igui :nte Orí;>n del Día;

*

1.- Fuero.:- le'dos los informes j las i^comendaciones
de los distintos Ciclos de discusión.

V.- Fu-ron leídas las recomendaciones del Ciclo de -
Materias teóricas por el Relator Arq. Enrique
Langescheidt, una transcripción de las cuales se 
acomüaña. tusiojces.
Fué ovacionada.

IV.- Fueron leídas las conclusiones del Ciclo de Urba 
nismo por el Arq. ror el Arq. Domingo García 
Ltamos, en ubstitución .’el Relator de este grupo, 
oe aco’‘''oaña copia re lan con:; i.u3ionfcS.
Fué ovacionada.

III.- Fueron If'í -as las conclusiones y recomendaciones 
'el. Ciclo ie C'jnstrucción por el Relatoi?, Arn. Csrl's 
Castillo Zavala. Se acompasa copia de las conclusiones y 
recomendaciones.

Fué o.aclnn'da.
II.- Fu'ro'. 1 idas las r comendaclones del Ciclo de - 

Pr -ectos, por el Relator, Arq. Raúl Kobeh.
:̂e compana copia de las recomendaciones.
Fué ovacionada.

1.- El Arq, Jorge O.jeda Barreda, Relator del Ciclo - 
de Directores, dió lectura al Informe que rindió este Ciclo, así como a la proposición de establecer un ínter—  
cambio de información, material didáctico, visitantes, 
etc. hecha por i - rn. Canos Ccir>^, Decano de la Univer- 
s lv̂ id vV ‘ ..uc-00 Air-s.

TauLü tI in fürm.5  c o j io  1; r r o p o s i c i ó n  f u e r o n  o v a c i o n a
d a s ,

2.- El Arq, Luis A, Rebora, Decano de la Universidad 
Nacional de Córdoba, pronunció un sentido discurso en el- 
Gue recalcó entre otras cosas que todos los pueblos de - 
América Latina estamos unidos por nuestro acervo cultural. 
Habló también del paralelo -que existe en la historia de - 
nuestros pueblos y I-- umirta í que los une. Este hermoso-



d i . . w u r s o  f u é  la r -g a m p n tc  o v a c i o n a d o .

. i , -  Á c o n t in u a c ió n  e l  rvrq. Rarpón 
ev.t̂  «'le la Unión Irt^rnactonal df* los

C o r o n a ,  Vi C p - P r e r " ' -  
dent<» l a  U n i ó n  I r t ^ r n a c t o n a l  df* l o e  . ^ r q u i t c c t c G , p r o 
n u n c i ó  un di ^ciir:>c j c u a l  " n d , i c ó  one ''(10; " de  eí  t u -
. i -; .r s e r í  a ' ? ; u a l  que d,T,i'^r do v i v i r ' ,  eJ  o s i ó  )-* •■('atrí-'-n;’ 
i a d  e v i d e n o t í  en l a  C o n . í 'o r n n c i n , y  ’̂ '^r últ;'' ,ino h i z o  h i n c a 
p i é  en l a  i m p o r t ' ^ n c i a  'que r a r a  l a  f  orín a c i ó n  ' e l  e s t u i i c ; ^ .  
t e  t i e n e n  l o s  m a e s t r o s .  " E l  vque q u i e r e  c o m p r e n d e r s e  
a s i m i s m o  a e b e  p r i m e r o  a p r e n á e i ’ a c o m p r e n d e r  a s u s  m a e s —  
u r o s " -

Su d - i s c u r s o  f u é  o v a c i o n a d o ,

4 . -  E l  D r .  E f r é n  C, d e l  - ' Zc ,  S e c r e t - ' T ' ' o  G e n e r a l  de 
la U n tó n  '’ e  I n i - ' e  -sida .es de Ara' i - a  f  - e ' r ó  e o- 
g i o s o s  c o n c e p t o s  p o r  l o s  f r u t o s  de e^-t - I I  C o n f e r e n c i a ,  
e x p r e s a n d o  t a m b i é n  s u  e n t u s i a s m o  xyjr e l  r .x iu o  de e s t o s  -  
e v e n t o s  ouo p e r m i t e n  e l  a c e r c a m i e n t o  e n t r e  l o s  a r q u i t e c 
t o s  y  p r o f e s i o n i s t a s  -ae to d o  e l  mundo. P o r  ú l t i m o  d i ó  -  
l a s  s u r a d a s  a l a  U . N . A . M . ,  a s u  D i r e c t o r ,  ¿ r q .  Hamón 
M a r c o s  N o r i e g a  y  a  l a  C o m i s i ó n  O r g a n i z a d o r a  ñ o r  su e n t u 
s i a s m o  d e m o s t r a d o .

Fué o v a c i o n a d o .

5 . -  F u é  d e t e r m i n a d a  l a  s e d e  r^^ra l a  I I I  C o n f e r e n c i a ,  
r o r  m p y o r í a  de  v o t o s ,  l a  que r e c a y ó  e n  l a  U n i v e r s i d a d
de E o n n e v i d e o ,  l ^ e r ú b l i c a  O r i e n i - a l  - i e l  U r u g u a y .  E l  a r q . -  
L u i s  l í ? o r n ,  en b r e v e s  p a l a b r a s  a g r a d e c i ó  e s t a  d i s t i n c i ó n .

6 . -  E l  Arqc Ramón M a r c o s  N o r i e g a ,  P r e s i d e n t e  de l a -
I I  C o n f e r e n c j . a  p r o n u n c i ó  e l  d i s c u r s o  de  C l a u s u r a ,  d e s -----
p u e s  de], c u a l  d i ó  l e c t u r a  a l  d o c u m e n to  p r o p u e s t o  p o r  l a -  
r - e l e g a c i ó n  de A r g e n t i n a ,  ( m’ smo que  s e  a d , j u n t a )  e l  c \ i a l -  
f u é  a p r o b a d o  y h e c h o  p r o p ' o  p o r  l a  As m b l e a .

?  = ™ Zi  L r .  . i f r c n  G. dt -̂l Pot;o h i z o  e l  a c t o  d e  C l a u —

.'1 nomnx'o j p  l a  U n ió n  d(- U n i v e r s i d a d e s  d e  J i m é r i c a -
i n ' i , 'I'.’ n ’j. ,.r resid<^-npe P r .  . i r t u r o  '"■"'renal z A , : ; e r g o  >̂1
.nrsr' do dr>cl;:'r.'.r c i.aus'jra'̂ os lo'̂- t̂ '̂ abajos de esta-

Jors r'or;^-ricia " - , -



PONENCIA OFICIAL DEL CICLO DE DIRECTORES.
Escuela Nacional de Arqui
tectura de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi 
co.

Nuestro tradicional concepto de arquitecto, es el - 
de aquel que es capaz de sintetizar en proyectos realiza 
bles, todos los complejos factores que integran un deter 
minado programa arquitectónico y además está capacitado 
para construir lo proyectado ya sea directamente o bién 
coordinando o jefaturando un equipo de especialistas, si
la complejidad de la obra lo requiere. Entendemos tam--
bien que debe poseer una amplia cultura general que lo - 
situé en su momento histórico y le haga vivir la evolu— • 
ción humana en todos los aspectos.

Pero exigimos algo más, que sea creativo, que tenga 
\in pensamiento dinámico, de continua adaptación a los —  
cambios, en contra de una actitud pasiva y conformista - 
que lo lleve a una continua repetición de ejemplos este
reotipados. El gran peligro de la enseñanza académica -—  
consiste precisamente en que pueda fomentar la pasividad 
del estudiante, atiborrándolo de fórmulas ya hechas que 
lo intimiden hacia la búsqueda personal, aniquilando así 
su iniciativa creadora,

A nuestra generación le tocó vivir en sus comienzos 
escolares, el critico paso de las enseñanzas académicas 
de los órdenes clásicos y de las arquitecturas caducas - 
del siglo pasado y principios del presente al rompimiento total con los cánones establecidos, para abrir los in 
finitos horizontes creativos a la arquitectiira contempo
ránea, A mi recuerdo vienen las apasionadas clases de —
Historia del Arte, en las que se hacía mofa de los va--
lientes ensayos realizados por los innovadores, tratando 
de ridiculizarlos ante las obras del pasado. En nuestras mentes juveniles, no podríamos relacionar la formación - 
clásico académica con la realidad circundante que exigía 
cambios fundamentales en las concepciones arquitectónicas, Los argumentos de los maestros, por su edad y erudi 
ción convertidos en autoridades indiscutibles, eran — — - 
aplastantes, los ejemplos avasalladores y nos sentíamos 
temerosos de iniciar búsquedas por nuestra cuenta que —- 
condujeran a establecer una correcta relación entre lo - 
propuesto y la realidad. No sin grandes conflictos, se 
logró la liberación y la consiguiente aceptación de las 
corrientes arquitectónicas contemporáneas, entonces nos 
lanzamos a la búsqueda de soluciones que volvieron a ha
cer de la arquitectura un arte viviente. Esta grave ex— • 
periencia, después de muchos años, nos llena de preocupa 
ción a los que hoy tenemos a nuestro cargo la orienta-™- 
ción de la enseñanza de la arquitectura a las nuevas ge-



neraciones. Podemos incurrir en los mismos errores y --
crear las sólidas bases para un nuevo academismo estanca 
do y decadente si no revisamos de continuo nuestros meto 
dos de formación profesional, si existe de parte nuestra 
un conformismo con nuevas fórmulas magistrales, si esta
mos maniatando la libertad de expresión de nuestros alum 
nos e impedimos que ellos se formen y sientan la arqui—  
tectura por sí mismos o si les imponemos nuestros gustos 
y manera de ser personales en un plan autoritario.

Si revisamos los métodos de preparación en las dis
ciplinas básicas del diseño, la construcción y la forma
ción cultural, sin duda alguna, encontraremos graves --
errores del tipo de los señalados. En los talleres de —  
proyectos, destinados a sintetizar los conocimientos ad- 
í^uiridos en todas las disciplinas auxiliares, es donde - 
el peligro es mayor y la presencia de maestros "Idolos"
o demasiado suficientes puede ser desastrosa. Es en los 
talleres de proyectos, en los que vina excesiva actuación 
sobre el alumno, puede aniquilar toda imaginación creat¿ 
va. El maestro inteligente debería actuar como observa—  
dor y consultor de los alumnos en un olvido de sí mismo; 
Ser muy cuidadoso en sus comentarios, alentador ante los 
intentos de búsqueda de los alumnos, sin precipitarse en 
sugerencias de tipo personal, con el pensamiento fiáx) de 
que es el alumno el que se está desarrollando y no tras
pasarle la fórmula mágica que le ahorre el trabajo imagi iaativo y la gimnasia mental.

Desde diez años atrás, hemos establecido como siste ma iniciar a los alumnos de primer ingreso en el diseño 
arquitectónico, contrariamente a la antigua práctica de 
aplazamiento desesperante que, con el vano intento de —  
una preparación previa, cuyos límites son difíciles de - 
fijar, se lograrán resultados más satisfactorios. Los —
constantes ensayos y la práctica nos enseñaron que di--
chos aplazamientos no eran más que una lamentable pérdi
da de un tiempo precioso en la formación básica del aspi 
rante a arquitecto en las disciplinas de sístesis de pro 
yectos arquitectónicos. Los ejercicios iniciales se ba—  
san en temas sencillos, elementales, en donde el aliimno 
puede mostrarnos sus aptitudes para cursar la carrera, - 
reafirmar su vocación o comprender lisa y llanamente su 
equivocación en cuanto al camino elegido,

Al mismo tiempo, se inicia al alumno en los rudimen 
tos de la edificación, se le presep.ta una panorámica ge
neral de^lo que el término arquitectura significa en ---
nuestra época y el camino que ha de recorrer para alcan
zar la meta. Gradualmente se le va exigiendo la presen—  
cia en sus proyectos de todos los conocimientos que si
multáneamente va adquiriendo y los maestros actúan como 
consultores en las dudas que se les presentan.
Este proceso formativo básico ha de durar los qinco años



de la carrera j las exigencias van en a\iniento a medida “ 
que el alumno asciende los grados.

Temas reales derivados de los problemas que afectan 
a la comunidad, suscitan en ellos el hábito de concebir 
la arquitectura en todos sus complejos aspectos; desde - 
los constructivos y económicos hasta las propias condi^- 
cio^aes ambientales y í’orma de vida local, preparándose “ 
para cumplir en el futuro con su función eminentemente 
social. Si éste proceso formativo se sigue en un ambien
te de libertad creadora j de confianza para el aliimno, - estaremos seguros de evitar que nuestras escuelas de ar
quitectura se convierta! fácilmente en centro de estanca
miento académico, de soluciones preconcebidas o de fórmu 
las hechas y estaremos adoptando una dinámica que permi
ta una constante evolución, acorde con los avances técni eos sociales.

Todas las materias que componen nuestros actuales -• 
planes de estudio pueden y deben ser formativas^ por <~-— 
ejemplo: La Historia de la arquitectux'a. Si los maestros 
no se conforman con proporcionar al alumno una fria in
formación de catálogo de las realizaciones del pasado, - 
sino por el contrario le presentan .una panorám.ica social 
y ambiental de la época en que fueron realizadas, el aná 
lisis crítico de las soluciones logradas, asi como los ~ 
procedimientos técnicos de construcción empleados, esta
rán despertando inquietudes, impartiendo conocimieiLtoa » 
realmente útiles formativos de una conciencia de la evo
lución constructiva y de la relación siempre estricta en 
tre época y su arquitectxira, estarán situándolos en una 
palabra, en un momento histórico y en la comprensión de 
todos los complejos factores que influyen en el estable
cimiento y desarrollo de los estilos ai“quitectónicos<, —- 
Pongamos otro ejemplo: la enseñanza de las técnicas de 
edificación, camino aparentajiLen.te árido y duro para la - 
generalidad de los arquitectos, se presta especialmente 
para la aceptación indiscriminada de toda clase de dogma 
tismos y procedimientos preestablecidos. El alumno se —  
frena sistemáticamente ante la proposición de sistemas 
constructivos diferentes a los usuales, principalmente - 
por el temor a las acervas críticas de maestros de forma 
ción demasiado rigurosa como suelen ser los de estas ra
mas, Las escuelas de arquitectura debieran fomentar la - 
constante búsqueda en este campo si realmente tratan de 
enfocar la enseñanza hacia la continua creación y evitar 
el estancamiento. La formación de ima conciencia cons——  
tructiva y estruct\aral está por encima del conocimiento 
exhaustivo de las fórmulas matemáticas y su aplicación “ sistemática.

Para no seguir alargándome en consideraciones acerca de tan importante tema, quisiera citar la opinión 
del gran maestro Walter Grapius, contenida en su magis
tral obra "Alcances de la Arquitectura Integral", respec 
to a la formación del arquitecto contemporáneo; "En una



era de especialización, el método es más importante que 
la información. El aprendizaje de un arquitecto debiera
ser concéntrico, no seccional. En esencia debiera in«---
cluirlo todo en su desarrollo, aumentando la segiiridad - 
del enfoque, esto es, en claridad de pensamiento j en el 
conocimiento práctico de su realización. Debiera tender 
a enseñar el estudiante que solo a través de una actitud 
creadora e independencia de concepción, llegará a convic 
ciones básicas y no aceptando fórmulas ya hecbas. El co
nocimiento adquirirá vida sólo mediante la experiencia - 
individual".

Haciendo un resiomen en cuanto a mi opinión sobre —  
como orientar la enseñanza bacia un carácter formativo, 
llego a las siguientes conclusiones:
Primera.- El peligro de la enseñanza académica estriba - 
en que puede fomentar la pasividad del estudiante y su - 
consiguiente aceptación de dogmas y fórmulas ya bechas,- 
aniquilando toda iniciativa creadora individual.
Segunda.- Un tutelaje excesivo por parte de maestros de
masiado suficientes, coarta la libertad creadora del es
tudiante, impidiendo su correcta formación.
Tercera.- Debe ser nuestro propósito que todas las mate
rias que componen el plan de estudio sean formativas y 
no meramente informativas.
Cuarto.- Deberá hacerse entender al estudiante que solo por la vivencia personal, se llega al auténtico conoci—  
miento,

PREPAEÁCION DEL PROFESOlíADO EN LAS ESCUELAS DE 
AEQUITEGTUEA DE LA AMERICA LATINA.

Ante el aumento verdaderamente explosivo de nuestra 
población escolar, motivado en gran parte por la políti
ca de "puerta abierta" para todos por la Universidad Na
cional, hemos tenido que enfrentarnos al gravísimo pro—  
blema de aumentar rápidamente, en paralelo, el número de 
profesores en todas las asignaturas de nuestra especial! 
dad, a grado tal, que podamos afirmar que más de xm se—  
senta por ciento de los arquitectos residentes en la —  
Ciudad de México imparten actualmente cátedras en núes—  
tra Escuela,

Cabe aquí preg\intar ¿Es suficiente requisito el ha
ber obtenido el grado en nuestra profesión para cumplir 
con la grave responsabilidad de la enseñanza*?. La res
puesta lógica sería la negativa, es decir, no es posible
permitir un crecimiento tan rápido en los aspirantes ---
mientras no contemos con un profesorado selecto y prepa
rado para atenderlos, Pero éste ideal está muy lejos de



nuestra realidad ya que está un tanto fuera de nuestras 
posibilidades una estricta limitación del alumnado y si 
bien es cierto que muchos desertan en los primeros años, 
también lo es que los que logran terminar sus estudios - 
en términos generales son los más dotados, es decir, se 
ha efectuado una selección natural frente a los auténti
cos problemas de la carrera y un tanto fuera de las dis
cutibles pruebas de capacidad.

Ahora bién ¿Cual ha sido hasta ahora la política en 
cuanto a selección de profesorado y cuál su preparación 
para pasar del arquitecto en ejercicio a profesor encar
gado de impartir algunas de nuestras múltiples cátedras?.

Hemos rehuido sistemáticamente al profesor clásico- 
de tiempo completo que pueda convei'tir la Escuela en un 
refugio acogedor ante un total fracaso en el ejercicio - 
profesional. En consecuancia invitamos a aquellos que te 
niendo éxito más o menos sobresalientes en el ejercicio 
de la profesión, que viven los problemas arquitectónicos 
y que creemos reúne las condiciones para la enseñanza, - 
sin retirarlos del ejercicio profesional es decir les pje 
dimos parte de su tiempo para que nos transmitan sus ex
periencias vivas en las cátedras que han de impartir y - 
muy a pesar de que los sueldos devengados son un tanto - 
x“aquític^;íj la distinción que se hace al profesionista ha 
sido hasta la fecha motivo suficiente para la aceptación 
y para una conducta responsable ante las obligaciones —  
contraídas. Esto nos ha permitido contar con un profeso
rado dinámico, vivo y entusiasta que no significa \ina —  gravísima carga presupuestal para nuestra Universidad y 
estamos evitando al mismo tiempo el profesorado fracasa
do y fósil al márgen de toda realidad profesional.

Ahora bién, el hecho de destacar como profesionista
6.>n ejercicio y producir obra de calidad, no lo hemos con 
siderado como suficiente para capacitar a la enseñanza. 
En consecuencia hemos procedido, primero a ponerlos en - 
contacto, como adjuntos, con los profesores experimenta
dos, segundo, a formar nuestros Seminarios por ciclos de 
materias para completar y revisar su preparación. Estos 
Seminarios Jefaturados por profesores experimentados en 
sus respectivas asignaturas, trabajan como grupos de dis 
cusión permanente de programas y técnicas de la enseñan
za, velando por el constante progreso de sus participan
tes, Cuando a juicio del Seminario respectivo, se consi
dera al arquitecto capacitado para impartir su cátedra, 
se le somete a prueba ante un grupo de alumnos a su car
go y si el éxito de los resultados obtenidos se conside
ra suficiente, se le hace titular de su cátedra, no sin 
antes haber sometido la aprobación a la más alta autori 
dad escolar, que es su Consejo Técnico,



Este ha sido bastante ahora, nuestro mecanismo de - 
selección j preparación del profesorado y creo que esta
mos en un camino de constante superación en este aspecto. 
Como ustedes saben ' ' . estamos proyectando nuestra Di
visión de Doctorado con una doble finalidad, primera, do 
tar el pais de técnicos que con xina sólida base profesio 
nal general, se especialicen en algunas importsintes ra—  
mas de la profesión, segunda la de contar con investiga
dores y profesores con conocimientos más profundos en —  
cada una de nuestras disciplinas.

Indudablemente que el profesorado d ^ a  División tije 
ne que ser el más selecto con que cuenta actualmente —  
nuestra Escuela y no sólo eso, quizá sea necesario becar 
a Institutos bien dotados del extranjero a muchos de los 
maestros destinados a estas cátedras de nivel superior - 
al normal.

Haciendo xm breve resiimen de lo anteriormente ex--
puesto en cuanto a la preparación del profesorado en --
nuestra Escuela, el procedimiento es el siguiente;
Primero.- Preferimos elegir nuestros profesores, entre - 
los arquitectos en el ejercicio vivo de la profesión, so 
bre los profesores de tiempo completo dedicados exclusi
vamente a la enseñanza.
Segundo.- Se elije a los que han sobresalido por la obra 
realizada y los iniciamos como adj\intos de maestros expe 
rimentados.
Tercero.- Se les hace participar en forma obligatoria en 
las continuas sesiones a los seminarios respectivos para 
completar su preparación. Cuando a Juicio del Seminario 
el profesor ha adquirido la madurez necesaria, se le da 
titularidad de su cátedra y se le asigna el grupo respec 
tivo.
Cuarto.- Nuestra Divisón de doctorado será una nueva fuen 
te de profesores de nivel superior.



PONEI^CIA üFICíAl, del CICLO DE DIRECTORES
Escuela Nacional de Arqui
tectura de la Universidad” 
Nacional Autonoma de Méxi
co .

EVOLUCION DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE ACUERDO CON EL 
MOMENTO HISTORICO Y LAS NECESIDADES LOCALES.
Hace apenas tres años, la Dirección y el H. Consejo 

Técnico de esta Escuela Nacional de Arquitectura, se —  
avocaron a la revisión de su plan de estudios, que con- 
una vigencia de mas de diez arios de duración, que no sjo 
lo no respondía a las exigencias actuales sino que lle
no de materias que se habia ido agregando sin un plan - 
armonico bien preconcebido, se estaba convirtiendo en - 
verdadera pesadilla para maestros y alumnos ya que pre
tendiendo abarcar tantos y tan variados aspectos, dis—  
traia a los estudiantes en las disciplinas basicas para 
una correcta formacion.

En un primer examen comprendimos que un plan no se 
mejora aumentando las materias que se imparten sin con
siderar si el lapso de cinco años lectivos, tiempo de - 
duración de nuestra carrera, es suficiente para que se- 
estudien en profundidad y no solo signifiquen un barniz 
de conocimientos superficiales que distraen al alumno ~ 
de sus tareas formativas fundamentales. Tratamos de d^ 
finir de inmediato cual era nuestro concepto de arqui—  
tecto en la época actual y consecuentemente cual debe—  
ria ser su preparación escolar dentro de la realidad y- 
limitaciones de tiempo de que dispondríamos, es decir,- 
a la serie de conocimientos que una escuela de arquite-c 
tiara puede y debe impartir para capacitar al estudiante para un ejercicio profesional responsable, haciéndole - 
comprender al mismo tiempo las limitaciones propias de- 
las enseñanzas escolares y la necesidad de incrementar- 
continuamente sus conocimientos durante toda la vida —  
profesional.

Sin pretender ahondar en discusiones que pudieran - 
ser demasiado larga y apasionadas sobre si el arquitec
to es un técnico o un artista o ambas cosas a la vez, - 
considerando que para nosotros arquitecto es aquel que- 
es capaz de sintetizar en proyectos realizables o cons- 
tructibles todos los complejos factores que integran un 
programa arquitectónico dado. Esto expresado en forma- 
sencilla nos llevo a examinar cuidadosamente los aspec
tos básicos en la formacion del arquitecto contempera—
neo y que dentro de toda una compleja gama de conoci--
mientos podemos resumir en tres grupos fundamentales.
Primero.- El desarrollo de una capacidad analítica y - 
de síntesis arquitectónica frente a problemas reales - 
que se desarrollen en forma activa en el taller de pro-



yectos fomentando la creatividad y aportación personal - 
bajo la vigilante observación de consultores competentes 
Todos los conocimientos impartidos deberían converger üa 
cia esta actividad básica de formacion de taller, proye^ 
tando y todas las demas disciplinas impartidas serí'an —  
complementarias de este proceso fundamental. De esta ma 
ñera se somete al alumno al continuo pensar arquitectón¿ 
coy es quizá el principal logro de una escuela de arqui
tectura ya que del gran cúmulo de conocimientos imparti
dos, solo quedara a la larga un pequeño residu^y en cam
bio los métodos correctos de enfoque de ̂ los problemas - 
y de síntesis arquitectónica, permanecerán siempre en el 
arquitecto. Consideramos finalmente que aquel que fraca 
sa en el desarrollo de esta capacidad, podrá^ llegar a —  
ser erudito en tal o cual materia, pero nunca arquitecto.
Segundo.- El desarrolo de una capacidad constructivo-ma 
temática, tendiendo a la formacion de un sano criterio e^ tructural y el conocimiento profundo de las complejida—  
des de la edificación. Buscamos a través de esta forma
cion que el estudiante penetre en el uso correcto de pro 
cedimientos de construcción y de materiales de toda indo 
le, sin pretender conocimientos exhaustivos en el campo- 
estructural que lo lleven a pensar en la total elimina—  
cion del especialista en los casos de gran complejidad.- 
Considerando siempre el arquitecto, coordinador o jefe - 
nato de la obra arquitectónica, deberá contar con los co 
nocimientos suficientes para proyectar constructivamente
o jefaturar o coordinar el trabajo de especialistas, ha
ciéndolo ai mismo tiempo consciente de sus propias limi
taciones .
Tercero.- Una formacion cultural que lo ubique en el mo mentó histórico y como tecnicohumanista al servicio de - 
una colectividad, ya que la obra realizada ser^ el docu
mento elocuente que relató a la posteridad nuestra cultu 
ra y esfuerzos para evolucionar al género humano. Al —  
mismo tiempo despertar inquietudes creativas y a pensar
en función de las complejidades que implica no solamente 
la evolucion sino las tradiciones históricas y las fina
lidades .

Ahora bien ¿Como deben integrarse las materias que —  
comprendiendo estos tres grandes aspectos fundamentales- 
para la formacion del arquitecto, integren un plan arm<̂ - 
nico y no constituyan aspectos puestos al azar indebida
mente relacionados entre si y cuyo aprovechamiento es du 
doso si no se les sitúa en el lugar y tiempo precisos?. 
Cabe aqulT citar nuevamente la opinión del gran maestro - 
Walter Gropios. "La integración de toda la gama del co
nocimiento y de la experiencia es de suma importancia —  
desde el comienzo mismo; solo entonces la totalidad dé
los aspectos adquirirá^ cierto sentido en la mentalidad -



del alumno, üisto observara con facilidad todos ios deta
lles ulteriores y ios colocará en el lugar al cual pert^ 
necen, si progresa desde la totalidad nacia los detalles 
y no a la inversa. Este enfoque educativo colocarla al - 
alumno en la senda de un esfuerzo creador hacia una int£ 
gración del diseño, la construcción y la economia en de
terminada tarea, con sus fines sociales".

De todo lo anteriormente expuesto podemos deducir —  
que los planes de estudio lejos de ser seccionales o com 
partimentados, deben tender hacia una "integración armó
nica en paralelo; por asi decir, de todos los aspectos - 
fundamentales formativos, desde el comienzo mismo de la- 
carrera hasta su terminación, de tal manera que el alum
no paulatinamente aplique los conocimientos adquiridos y 
amplié sus norizontes.

Hemos afirmadoque el arquitecto se forma fundamentajL 
mente en el taller proyectando, es decir, sintetizando - 
toda la gama de factores que intervienen en un programa- 
urquitectonico dado. Todos los conocimientos que se im
partan deberán concurrir hacia esta actividad formativa- 
basica verificándose su total integración. ü¡n nuestra - 
-áscuela Nacional, desde que el alumno ingresa y haciendo 
(jaso omiso de objeciones e inconvenientes, que a primera 
vista pudieran parecer razonables, se le somete a este - 
proceso de proyecto integrado, en oposicion a la tenden
cia de aquellas escuelas, que pretenden convertir prime
ramente al alumno en enciclopedia viviente, a base de un 
gran cumulo de conocimientos previos y que para nuestro- 
criterio solo retardan su proceso evolutivo sino es que- 
io ofuscan e intimidan. Como es natural los ejercicios- 
se gradúan lo mas cuidadosamente posible desde lo muy —  
elemental en los comienzos de la carrera, nasta los mas- 
serios y complejos a medida que el alumno avanza en Ios- 
grados, pero siempre poniendo ejemplos en que el proceso 
de integración de factores diversos sea ineludible y va
ya creando en el alumno la conciencia de que la obra ar
quitectónica es un todo inseparable.

Ahora bien, los planes de estudio suelen pecar de
una gran rigidez en cuanto no permiten en un grado desea 
ble la elasticidad necesaria para satisfacer las inclín^ 
clones naturales o vocacionales del alumno. Hemos trat¿ 
do en nuestro nuevo plan de obviar este sino inconvenieri 
te estableciendo en el último año de la carrera, una se
rie de materias selectivas entre las cuales pueda elegir 
según sean sus inclinaciones y ademas lo preparan para - 
seguir alguna de las carreras de post-graduados en cuan
to entre en funciones la División de Doctorado.

La relación o "coordinacion horizontal" de las mate- 
i'ias en cada grado, es de la maxima importancia para lo
grar que el alumno encuentre fácilmente la correcta apM 
cacion de todos los conocimientos que se le imparten.



II
En nuestro antiguo plan, si bien la formacion en el ta—  
11er de proyectos se iniciaba desde el primer año, otras 
materias intimamente relacionadas con el diseño, como —
son el análisis de programas y los rudimentos de cons--
truccion se iniciaban en años siguientes, dando como re
sultado una total carencia de recursos del alumno ante - 
el problema a desarrollar. En consecuencia incluimos en 
el nuevo plan de materias correspondientes a los tres —  
grupos formatiyos básicos mencionados, es decir de dise
ño, construcción y culturales, en "paralelo”, durante —  
los cinco años de la carrera, eliminando aquellas mate—  
rias que restaban tiempo precioso a las tareas básicas,- 
para posteriormente incluirlas, en forma vocacional en - 
la sección de post-graduados.
Sintetizando lo expuesto, llegamos a las siguientes —  

conclusiones:
Primero.- Los planes de estudio deberán proyectarse 

cuidadosamente tomando en cuenta el lapso de tiempo de - 
que se dispone para impartirlos; si no requiere caer en- 
el resultado de conocimientos demasiado superficiales.

Segundo.- Deberá atenderse fundamentalmente a Ios- 
aspectos formativos básicos, dejando ciertos conocimien
tos no indispensables para secciones de estudios especi^ 
les o bien de post-graduados.

Tercero.- La coordinación de las materias es de —  
gran importancia para que el alumno les de su correcta - 
aplicación en el momento preciso.

Cuarto.- Los planes de estudio deben ser dinámicos 
y evolucionar de acuerdo con las exigencias de cada épo
ca histórica.



PONENCIA OFICIAL ANTE EL CICLO DE DIRECTORES.
Escuela de Arquitectura de 
la Universidad Iberoameri
cana.- México.

Antecedentes;
La Escuela de Arquitectura de la Universidad Ibero

americana de México, D.F., se fundó en el año de 1955 —  
con una población de 25 alumnos de primer ingreso.

Su creación se debió por una parte al incremento de 
población de la Escuela Nacional de Arquitectura de la - 
Universidad Nacional Autónoma de México que empezó a sen 
tirse seriamente en los años de 1953 J  195^» J  P o r  otra- 
a la necesidad inaplazable de contar con escuelas priva
das que representando diversa tendencia pedagógica coop£ 
rasen a la preparación de los arquitectos que nuestro —  
país requería.

El porcentaje de crecimiento promedio en sus seis - 
años de existencia h.a sido del 1 5% anual, contando en la 
actualidad con una población de 209 alumnos.

Este alimento de la población estudiantil en nuestra 
Escuela refleja en parte el desmesurado crecimiento de - 
las Escuelas de Arquitectura de la ciudad de México j en 
particular el de la Escuela de Arquitectura de nuestra - 
Universidad Nacional Autónoma.

El fenómeno citado ba tenido varias j profundas raí 
ces como son:

a).- El incremento en nuestra sociedad actual de --
las profesiones liberales y en particular de Tinos 15 --
años a la fecha de la profesión de Arquitecto.

b).- Un centralismo institucional y económico social 
en nuestra República, que trae aparejado lógicamente un- 
problema de concentración estudiantil en la capital de - 
la República.

c).- El bajo costo de la educación profesional en - 
nuestro pais, que si bien es altamente honroso como con
quista social, es difícilmente controlable desde el pun
to de vista vocacional.

d).- La adopción por parte de la Universidad Nacio
nal Autónoma de México del sistema del Bachillerato Uni
co, que a pesar de sus innegables cualidades, presenta - 
el grave defecto pedagógico de no orientar conveniente— ■



mente las vocaciones, ni preparar en forma obligatoria a 
los aliimnos en las materias básicas de la profesión que- 
habrán de seguir.

El fenómeno de crecimiento excesivo complejo en sí, 
para todo tipo de enseñanza, es crítico tratándose de la 
arquitectura, en que son fundainentales el estrecho con—  
tacto maestro-alumno, así como el continuo trabajo de —  
taller con atención personal de el profesor, razones es
tas poco practicables en grupos numerosos, cuyos maes-̂ — - 
tros además no han podido ser formados al mismo ritmo de
crecimiento.

Desgraciadamente el enorme esfuerzo de las UniVersi 
dades de provincia en nuestro país se enfrenta en la ma
yoría de los casos el enorme escollo de la falta de maes 
tros calificados^ dado que féc’ha principian a -
poblarse nuestros estados con los arquitectos necesarios, 
aunque hay que reconocer que sobran &ún zonas económica
mente incapacitadas para el mlíiiao sostenimiento de núes 
tros colegas que en la mayoría de los casos subsisten',C£ 
mo funcionarios de organismos centralizados, y general-^ 
mente en cantidad insuficiente para integrar el cuerpo - 
docente requerido por las Universidades estatales,

El titánico esfuerzo de la Escuela Nacional de Ar
quitectura frente al problema ha podido mantener median
te un inteligente sistema de subdivisión por tendencias, 
la cantidad pedagógica requerida, sin embargo considera
mos que esta situación no debe continuax indefinidaiaente 
y consientes de esta realidad como Escuelas pertenecien
tes a una Universidad privadaL,proponeJBOs luaa serie .des
medidas tendientes a conservaj? lá calidad de los estu---
dios de la arquitectura en nuestro país y en todos los - 
países Latino Americanos, cuyos problemas de crecimien—  
to, centralización social y de enseñanza profesional' 
senten afinidades con el nuestro.

Al hablar de el problema de la centralización en la 
enseñanza profesional nos circunscribimos probablemente- 
al problema de nuestro país, debido a que a la Universi
dad Nacional de México dentro de su caráctei; autónomo- se le ha otorgado por ley la supervisión de las Universidaf- 
des privadas que funcionen en el país.

Esta saludable tutela llevada a cabo por nuestra —  
máxima casa de estudios con su gran tradición y experien 
cia, encausa y proporciona solución a gran parte de Ios- 
problemas pedagógicos inherentes a las escuelas en forma 
ción, aportando su experiencia en forma de maestros, pro 
gramas, textos, j material pedagógico, cimentando «n esa forma sus principios y estrructura 'l5ásica.



Sin embargo es indispensable reconocer que este si£ 
tema de libertad controlada debe estar sujeto, más, a re 
querimientos mínimos, que a una identidad de programas o 
tendencias, pues una Escuela, y más tratándose de núes-—  
tra profesión, debe fundarse en su propia orientación — • 
j criterio frente a los problemas de la enseñanza, formu 
lando los propios planes que pidan su escala, posibilida 
des o tendencia dentro del esquema general de la forma— • 
ción de un Arquitecto.

Pleuiteado así el panorama actual de nuestros princi 
pales problemas la Escuela de Arquitectura de la Univer
sidad Iberoajnericana de México propone:

1),- Limitar la capacidad de las escuelas de arqui
tectura a la población escolar que se juzgue conveniente 
para garantizar la adecuada formación profesional del ar 
quitecto, que por su misma naturaleza requiere de un es
trecho contacto con sus profesores y compañeros, así como de un esencial de intercambio j competencia para su - 
formación.

Esta limitación auspiciará como es lógico suponer - 
la creación de nuevas escuelas, que a su vez aliviaraji - 
la excesiva poblaciónescolar de la Universidad Nacional-r 
estableciéndose autom'aticámente una gradación Universita 
ria, así como xma gama de tendencias esenciales al mejo
ramiento de la enseñanza de la Arquitectura en los pai—  
ses de Latinoamérica.

Esta limitación debe responder siempre a la planea- 
ción universitaria del país en que se instituya en cuan
to al número de escuelas, pero la población escolar de - 
cada una debe planearse en forma ideal partiendo de la - 
formación misma del Arquitecto.

El control de capacidad incrementará la orientación 
vocacional si se funda en un consiente sistema de admi—  
sión que puede ser distinto por país y por momento liist£ 
rico, dada la diversidad de formas que toma la educación 
elemental y secundaria en nuestros paises.

2).- Nuestra segunda proposición es un esquema mínî  
mo en la formación del Arquitecto que garantice, dentro- 
de una libertad indispensable el intercambio de estudian 
tes tanto entre las Universidades de los distintos paí—  
ses como entre las oficiales ó particulares de un mismo- 
país.

Este esquema fundamental es posible formularlo par
tiendo de la similitud de nuestros problemas, formas de
vida y temperamento, así como de xina interminable serie- 
de rasgos y características que ligan a la hermsindad La
tinoamericana.



Un sistema de equivalencias mínimas como el propue^ 
to, permite preservar las características propias de ca
da Escuela facilitando la labor de reconocimientos de e^ 
tudio, revalidaciones y otras labores administrativas n£ 
cesarlas a la saludable labor del Intercambio, tanto de- 
Maestros como de alumnos.

3).- Es preocupación especial de nuestra Escuela da 
do su caracter particular el cuidar la debida formación- 
ética j social de nuestros egresados. Hemos notado en - 
los últimos años un marca'do distanciamiento entre los pro 
yectos escolares de los alumnos y la realidad social de- 
nuestra época.

Sin pretender restringir la imaginación y el necesa 
rio adelanto que deba representar la labor de un arqui—  
tecto sí pretendemos ac-ercarlo más a su realidad y momen 
to histórico.

Nuestro país requiere de técnicos tanto ejerciendo- 
su profesión privada como formando parte de los equipos- 
gubernamentales abocados a la solución de nuestros pro^- 
blemas de habitación, salud pública, educación, etc, y - 
es por ésto que nuestra Escuela propone que los planes - 
de estudio generales y particulares tiendan a estrechar
la relación entre el estudiante y su realidad social.

Proponemos un sistema de viajes al interior del --
país, integrados por grupos de estudiantes encabezados - 
por maestros de amplia experiencia y profundo sentido de 
observación.

En estos viajes se plantearán diversas investigado 
nes ó monografías tendientes a interesar al estudiantado 
en los problemas que el acendrado centralismo que presen 
tan la mayoría de nuestros países no le permite vislum—  
brar en su totalidad desde el recinto de su Escuela,■■ l

A fin de hacer más fluida la proposición, pensemos- 
que estas excursiones siendo obligatorias pueden fijarse 
dentro del calendario de vacaciones anuales, tomando co
mo máximo dos seman.as de los tres meses de asueto an.ual- 
que tienen los alumnos.

El sistema debe completarse con el establecimiento- 
obligatorio de residencia en obra demostrada y dirigida- 
por la Dirección de las mismas Escuelas, del estudianta
do durante un mínimo de seis meses en turnos de cuatro -
horas diarias. Egta residencia de obra creemos conve--
niente exigirla en el período comprendido entre los dos- 
últimos años de la formación profesional y se propone —  
con la clara tendencia de crear en el alumno una concien 
cia de su trabajo profesional a la vez que sirva en el - 
máximo de sus posibilidades a la sociedad que le brinda-



la oportunidad de su preparación profesional.
Como corolario final a esta serie de proposiciones- 

nuestra ¿scuela recomienda la creación de una comisión - 
encargada de difundir los resultados de la aplicación en 
diversos países, de las conclusiones que se obtengan en- 
nuestros Congresos, a fin de que la sana intención qu-e ~ 
aquí nos retine, obtenga óptimos frutos en la preparaci&n 
pedagógica de los estudiantes en beneficio del progreso- 
de la arquitectura en los Países de Latino América,
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PONENCIA OFICIA! ANTE EL CICLO LE DIRECTORES o
Escuela de Arquitectura de- 
la Universidad de la Habana

"Enfoque del Plan de Estudio"

En muchas escuelas de arquitectura se ha formado 
un tipo de arquitecto que en lugar de aprender como ex—  
presar, ha aprendido mecánicamente un lenguaje arquitec
tónico.

Las formas les fueron dadas sjn que para nada se
haya insistido sobre el verdadero significado de cada —elemento. No aprendieron un método para hacer su arqui
tectura. Se les educó para que más o menos correctamen
te usaran elementos arquitectónicos estandardizados.

No se les formó como hombres de pensamiento, co
mo investigadores, como verdaderos artistas.

El movimiento reacionalista en arquitectura creó 
un gusto para la fórmula a lo cual hoy día en muchos de- 
nuestros paises se acomodan cantidades de arquitectos.

Esto s.e ha reflejado en la senseñanza de núes--
tras escuelas. Se ha acostumbrado al alumno a copiar —
sin comprender el significado de lo que copia.

Igualmente otros han tomado la estructiira indi—  
vidualmente,como base de la arquitectura, y han pensado- 
que partiendo de estructuras se cancelarán los espacióse

Esto ha creado un formalismo estructiiralista en- 
las nuevas generaciones de arquitectos igualmente formalista.

Ambas tendencias han academizado generaciones de 
arquitectos, que no han aprendido a pensar sino a repe—
tir formas mecánicamente, sin comprender significacio--
nes, y por todas partes no se siente otra que la copia - 
de las revistas de moda.

Es necesario recorrer todos nuestros paises para 
darnos cuenta de este formalismo,

•

En el momento actual en nuestro país, nuestra —  
preocupación es la formación de un tipo de arquitecto ca 
paz de pensar y de crear, con un entrenamiento técnico - 
que lo capacite para buscar las soluciones más nuevas y- 
con un entrenamiento artístico capáz de expresar las nue 
vas vivencias que brinda nuestra nueva sociedad.



Para salir de este academicismo hay que buscar - 
un método en que el alumno dege a un Iqdo la fórmula es
tética abstracta y que aprenda a comprender la vida del- 
hombre y derivar de aquí la forma.

Es necesario hacerüncapié en un método que haga énfasis en la comprensión de los contenidos en arquitec
tura.

Para facilitar esto a los alumnos, yo hago una - 
distinción entre dos tipos de contenido, uno mediato y - 
otro inmediato.

El inmediato es la vida que se lleva adentro del 
edificio y el mediato es el modo como la obra arquitec—  
tónica se convierte en símbolo del momento histórico que vive el hombre.

Para expresar el primero, es necesario que el a- 
lumno aprenda a comprender al hombre viviendo en el me—  
dio ambiente próximo a él.

Es necesario que aprenda a comprender como es la 
sociedad en que vive. La vida del hombre de su medio de 
be conocerla en todas sus relaciones.

Es necesario para ello la creación de una menta
lidad social en el alumnado, que lo haga captar las rai- 
ces de ese modo de vida, la estructura socio económica - 
de su país.

Igualmente debe comprender sus propias tradicio
nes culturales, haciendo saber al alumno que tradición - 
no es copia de detalles arquitectónicos del pasado, sino 
expresión del paidexima.

Por tanto propongo que los nuevos planes de es—  
tudio contemplen un profundo análisis del medio del alum 
no en su totalidad, para que así aprenda a buscar una -- 
expresión adecuada a su país.

Igualmente es necesario que se profundice en su- 
cultura, que el alumno a la vez ^ue salga de la escuela- 
con el suficiente conocimiento técnico, salga con una ba 
se cultural que le permita comprehder los problemas de - 
su época y buscar para ellos una expresión adecuada.

Esto ayudará al aliimno a que comprenda el conte
nido mediato de su arquitectura. Para ello es necesario- 
una profundización desde el comienzo de su carrera en el 
conocimiento de la cultura del siglo XIX y XX.

Al alumno deberá enseñársele a pensar en relacio 
nes y a la vez entienda las raíces más profundas de núes 
tra cultura.



n

Nos interesa en nuestro país que los alumnos pro 
fundicen y comprendan los problemas generales de la cul
tura en sus relaciones y en sus raíces.

De la comprensión de su medio circundante, de su sociedad, j de los problemas generales del hombre actual 
el alumno aprenderá a ver la arquitectura no como una —  
simple investigación formal o técnica, sino que obtendrá 
la suficiente flexibilidad expresiva para poder hacer —  
una arquitectura en función de los nuevos problemas que- 
vaya planteando su época.

Al cambiar la estructura socio económica en nue£ 
tro país, nos hemos encontrado que la Universidad había- 
tenido por objeto la formación de comerciantes más que - 
de intelectuales.

Al arquitecto se la había entrenado de modo me—  canicista en la copia de formas, sin comprender realmen
te lo que hacía.

•Kl nuevo método de enseñanza se propone la forma 
ción en el alumnado de una mentalidad de investigación - 
que lo prepare a la búsqueda fresca y que de allí surja- 
una arquitectura adaptada a nuestra propia cultura.

Como una ilustración de esta ponencia, propone—  
mos que se estudie el nuevo plan de nuestra Escuela de - Arquitectura.
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CONCLUSIONES FUNDAMENTALES DE LA PONENCIA DE Cü 
BA A LA II CONFERENCIA DE FACULTADES LATINOAMERICANAS DE ARQUITECTURA.

Las conclusiones de nuestra ponencia están basa 
das en el anallsis que se hace en la misma sobre la nece 
sidad de crear una formación en el arquitecto que le per 
mita desarrollar plenamente su personalidad integrada ”=■ 
perfectamente a las condiciones y necesidades de su pue*» 
ble y no su personalismo o Tratamos de nti« sea im 
preocupado de los problemas socio-económico de su pais y 
no un comerciante, y no solo preocupado, sino ademas co
nocedor de estos problemas asi como de las posibilidades 
y recursos de su pais para ayudar con su trabajo profe-- 
sional a resolverlos.

Nos interesa crear no solo un profesional tecnĵ  
ca y artísticamente preparado, sino que tenga un sentido 
de responsabilidad y disciplina plenamente desarrollado o

Al preparar este ^uevo plan de estudio, él mis“ 
mo esta integrado con la renovación o reestructuración 
general de la enseñanza en nuestro pais, la cual es el - 
producto de la planificación integral de la economía de- 
la nación atendiendo al nuevo sistema socio-*econÓAÍco •=*= 
producto de nuestra Revolución.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL NUBVÓ‘ “PLaN “DE ESTUDIO.
1.- El tiempo tatal de la carrera se ha llevado de 6 a 5 

años con un promedio de 29 horas semanales, con esta 
reducción de tiempo tratamos que el alumno se inte=- 
gre como profesional a la producción en el tiempo 
mas breve,

2.- El Ingreso, es libre y se le facilitará a todo aquel 
que reúna capacidad y aptitud para la carrera o Pre-=~ 
vio al ingreso en la escuela universitaria resulta =• 
conveniente realizar seminarios en los que se orien- 
te debidamente la vocación, estos seminarios tienden 
a explicar a los alumnos el contenido y obJetiTros ■=•= 
que persigue cada carrera y se pueden complementaT = 
con cursillos de nivelación para aquellas asignatu.-^ ras que serán basicas en la carrera (esta nivelación 
tiende a superar la deficiencia de preparación que •=• 
traé el alumno de bachillerato). La finalidad que a= 
quí se persigue como es lógico comprender, es evitar 
que los alumnos matriculen equivocadamente una carr¿ 
ra para la cual no tienen vocación. No obstante lo ■= 
anterior los alumnos que pasen a cursar el primer 
año de la carrera, recibirán en éste un conocimiento 
general de la misma y se enfrentarán con las distin-» 
tas materias básicas, por tanto todo el que no tenga-> 
suficiente capacidad, será eliminado definitivamente



durante el primer año.
3«“ Método. Mi primer año de visión general con la idea -

de llevar al alumno del conocimiento general a profun 
dizar en lo particular en los años superiores, pero - 
siempre manteniendo tina integración en la enseñanza.

La principal forma de lograr la integración en- 
la enseñanza la basamos en el taller vertical que de
sarrollamos de 2o a 5o año. Con el t.v. se logra ade
mas que los alumnos aprendan a trabajar en equipo con
lo ^ual se elimina el individualismo y en cambio au—  
menta su personalidad al adquirir un desarrollo mas - 
completo de su capacidad general que lo sitúa en una- 
posición mas positiva ante la sociedad. Otra ventaja- 
que esperamos derivar del t.T. es la de preparación - 
de futuros profesores, ya que los alumnos de años su
periores orientan en su trabajo a los de cursos infe
riores. Posteriormente estos alumnos pueden ser incor 
porados como instructores en el último año de la ca—  
rrera. Esto no quiere decir que al graduarse queden - 
incorporados como profesores, ya que esto solo es po
sible despues que el graduado tenga mas de 5 años de- 
ejercicio profesional. En ningún caso se exigirá la - 
condición de ciudadano cubano para ingresar como pro
fesor.

Ya que consideramos que el profesional no es so 
lamente un técnico aislado de otras propiedades inhe
rentes a un buen ciudadano tratamos a base de ciertas 
asignaturas nuevas y de nuevas reglamentaciones darle 
el alto sentido de responsabilidad que su servicio a- 
la sociedad requiere. Queremos producir un profesio—  
nal que en perfecta comunión con las necesidades de - 
su pueblo, devuelva a este a travez de obras de beneficio social la oportunidad que el pueblo a travez de 
la Universidad le ha brindado para superarse. En este 
sentido se incorporan tres asignaturas que son: Intro 
ducción al Pensamiento Científico^ Historia de la Cul 
tura y Principio de Economía, ademas se integra al —  
alumno como fuerza de producción de la nación, para - 
lo cual realiza proyectos que vayan a ser ejecutados- 
por el estado y después se suma como fuerza de traba- 
.1o directo en la realización de los mismos durante el 
periodo de vacaciones por espacio de 2 meses.

Para atender a la necesidad de especialización- 
de alumnos que asi lo desearan, se proveen asignatu—  
ras electivas en ^o, y 5o. año.

^«“ La Reforma Universitaria comprende no solo la reforma 
de los planes de estudio, sino que se implanta una Re 
glamentaclón nueva tendiente ambas a elevar el nivel- 
del alumnado.



A continuación, ofrecemos los aspectos mas impor ̂ , o £
t a n t P * í  “  ¿ a o + a  miíSTrQ H o  irl a m o n T  r *1 ri

UO.
a»- Asistencia obligatoria al 80 % mínimo de todas las 

clases y prácticas*b.- Se eleva la puntuación necesaria para aprobar a 
70 % sobre 100o

c.- Para pasar de año es indispensable que e3 alumno ■= 
apruebe todas las asignaturas o que les quede por- 
aprobar una asignatura nó básica o En este último ■= 
caso será necesario que el año siguiente obtenga = 
un promedio de 75 puntos y que no sea desaprobado^- 
en una asignatura básica 6 en dos no básicas o de = 
no cumplirse esto no será promovido en este si =•=“ 
guiente año»

d«- Causas que originan la clausura de la matrícula =— 
del alimno en la carreras
1.“ Más de dos desaprobados en un mismo curso o 
2o- Dos desaprobados en la misma asignatura básica 
3»” Más de dos desaprobados en dos asignaturas 

básicas.
e«- Para solicitar el grado será indispensable que el= 

alumno tenga un índice académico no inferior a 75“ 
puntos. El índice académico es el producto de la = 
calificación de todas las asignaturas por el fac== 
tor que les corresponda seguir su importancia den= 
tro de.la carrera.
Como se desprende lógicamente de esta reglamenta-^- 

ción, será indispensable que el alumno dedique todo su = 
esfuerzo y tiempo al estudio de Xa CArrera. k tal fia #« 
facilita la enaañAnga grattiitao así como im régimen d® - 
b»cas Ilimitadas quft incluyes gastos generales de la en
señanza, alojamiento, alimentación5, ropa y gastos meno
res* Para o?fcar por estas becas, solo se necesita demos--^ 
trar que el nivel económico de la familia del alumno le-



Junta Superior de Gobierno5 que es el organismo de mas ~ 
alta jerarquía en la Universidad y está integrada por — • 
cuatro Profesores (uno de los cuales será el Rector) y - 
cuatro alumnos, la facultad está integrada por tres Pro
fesores (uno de ellos es el Decano) y dos alumnos.

La orientación y coordinación general de la docen
cia estará a cargo de la Comisión Superior de Docencia-- 
la cual estará integrada por el Rectoro cuatro profeso-“ 
res y un alumno® A nivel de las escuelas funciona la Co
misión Docente de la misma, la cual está integrada por - 
el Director de la Escuela y dos ó cuatro miembros del 
personal docente. En el caso de que la Escuela por su - 
magnitud o por las carreras que comprenda así lo requie
ra, se nombrará uno o mas Subdirectores»

Queda perfectamente definido que la Universidad de 
la Habana, cuenta con autonomía absoluta la cual es in
dispensable para el desarrollo pleno de las funciones de 
toda Universidado

Como complemento a la función de la enseñanza para 
qu# esta llegue al mayor número de personas. Las Uníver 
sidades de Cuba están organizando cursos nocturnos o Esta 
enseñanza estará reservada: a los estudiantes que demue¿ 
tren la imposibilidad de concurrir a los cursos de día - 
por ser factor determinante en la economía de su familia
o si desempeña funciones indispensables a la producción- 
como empleados, obreros y funcionarios de la administra
ción pública y de empresas estatales.

Hemos ofrecido una síntesis de los aspectos funda
mentales del plan de estudio y de un aspecto general del 
funcionamiento y organización de la Universidad, de a —  
cuerdo con el Plan de Reforma de la Enseñanza Superior.
PROPOSICIONES.

De acuerdo con lo antes expuesto, la Delegación de 
Cuba, propone concretamente8

10o“ Ya que uno de los aspectos fundamentales para 
lograr la superación del nivel de enseñanza - 
es, entre otros de índole económico se debe '• 
proveer por el Estado o la Universidad del —  

] presupuesto necesario a tal fin.
2oo- Crear, o incrementar los talleres y laborato

rios para investigación de sistemas construc
tivos y experimentación de nuevos materiales- 
a fin de que sean las Universidades, las ins
tituciones que rijan estos aspectos fundamen
tales para la construcción.

3o.” Mantener el co-gobierno de alumnos y profeso
res, como base para un mejor funcionamiento - 
de las actividades Universitarias.



^o.“ Incrementar las relaciones entre Universidad y Pue
blo, estableciendo cursos especiales para supera -•= 
ci6n o complemento de obreros y técnicos o

La Habana, octubre de 1 9 6 1,
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PONENCIA OFICIAL ANTE EL CICLO DE DISECTORESc
Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Veracruzanao 
México»

"Medidas para transmitir a los Estudiantes un - 
sentido de responsabilidad ético y social o”

Cualquier esfuerzo, cualquier programa y por bue
nas que sean las ideas que tiendan a mejorar la cali—  
dad de nuestros estudiantes, no se logrará nada positi 
vo si su formación, por lo menos, no responde a una —  
disciplina de dedicación constante y cumplimiento que- 
requieren el estudio de la Arquitectura»

No queremos ahondar en los orígenes que provocan- 
esta falta de ética y responsabilidad en nuestros estji 
diantes o Tampoco queremos juzgar a quienes tengan ma—  
yor o menor responsabilidad en esta deformación que ma 
nifiestan nuestros jovenes al ingresar a las Escuelas- 
y'Facultades de Axjg^uitecturao Sólo tenemos a la ristá.^ 
este fenómeno, con ciertos aspectos que en algvinas ge
neraciones, se nos presentan con Indices genéricos que 
caracterizan a una mayoría de nuestros estudiantes,

."í^osible’iiente, si estuviéramos aJL frente de Escue- 
l̂ s' de,Enseñanza media o de preparación pre-Profesio-—  nal, tendríamos el aliciente de más o menos cumplir la 
tarea en turno; y cosa inaudita, pasar el problema al- 
que nos suceda» Pero resuJLta que esto en nuestro caso, 
no es posible, porque sencillamente no estaríamos ac
tuando con sensatez, además dé ser el último paso esco 
lar para muchos estudiantes» En consecuencia, tenemos- 
la difícil pero ineludible tarea, de no sólo dedicar—
nos a la formación profesional, sino de echarnos a --
cuestas la formación moral y de conciencia responsable 
que requieren nuestros futuros Arquitectos» .

No cultivando el terreno y sembrar sin prepara--- 
ción, hará imposible el abtener frutos de calidad,, Aun 
haciendo una selección científica de la semilla, sera- 
posible lograr en estos térm,inos una cosecha (íptima? - bidentemente que no. Por eso ya lo asentaba en un — - 
ptiricipio, que no será suficiente pensar en la aplica
ción de métodos refinadamente avanzados, sin atacar -- 
este problema, que será tanto más difícil, cuanto me—  
ñor esfuerzo aportemos para lograr iin alto Indice de •“ 
responsabilidad en nuestros jóvenes aluanoso

Por otra parte, y ya en nuestro campo de acción?- 
es decir, al frente de nuestras Escuelas, de todos tJds

\



es conocido el problena que venimos confrontando por la
falta de Maestros, debido al incremento escolar que --
cada año padecemos. Lo que nos obliga en mucbos casos,- 
a improvisar nuevos profesores, que felizmente en algu
nas ocasiones nos resultan positivos; por lo menos, en- 
cuanto a su asistencia a clases, pero que mientras lo-— ■ 
gramos su formación, nos liace bajar la calidad educati
va de nuestros alumnos.

No quiero tocar los demás problemas que este ren—  
glón encierra, por que ya ustedes tienen en estos menes 
teres \ina experiencia de sobra conocida y además, sería 
injusto no aquilatar el esfuerzo y la dedicación que —
honrosas excepciones forman los pilares docentes de --
nuestras Escuelas. Pero todos estos hechos que no quie
ro enumerar, son también en parte lo que ocasiona que - 
nuestros alumnos no concurran con regularidad y no mani 
fiesten ninguna seriedad y menos aplicación en sus tare 
as escolares. El mal ejemplo contagia y desanima los —  
buenos propósitos del estudiante. A todos les ha tocado 
observar que las generaciones de primer ingreso, llegan 
animadas de nuevos y buenos propósitos y que por las ra 
zones ya conocidas, dejamos que se frustren y se malo— - 
gren buenos elementos con deseos de trabajo y de supera 
ción.

Conscientes de todas las fases que presenta este - 
problema y pulsando nuestías necesidades económicas, he 
mos creido atimado el llevar a la práctia una solución- 
a estos males, dando una atención de carácter docente,- 
intensiva y constante, en los tres primeros años de la- 
carrera, a través de Profesores a Tiempo completo; dos- 
por cada uno de los tres primeros años. Estos Profeso.—  
res asisten junto con los alumnos, a todas las clases - 
teóricas y además auxilian y coordinan los trabajos de
taller resultando de las tareas formativas, asimismo, - 
por su calidad de Adjuntos, están en condiciones de re
solver todos los problemas que para el alumno son inin
teligibles, creando con esta corriente de intercambio,- 
una mayor confianza y una atmósfera de cordialidad que- 
en la mayoría de los casos y con los procedimientos clá 
sicos, no se obtienen entre Maestro y alumno» Por otra- 
parte, los Coordinadores o Adjuntos, logran que todo — ■ 
ejercicio de capacitación deba hacerse en los talleres- 
y ninguna tarea queda para realizarla fuera de las ho-— > 
ras de clases y menos aún extra-escolar.

Además hay la ventaja de que al faltar alguno de - 
los Mestros Titulares, estos Coordinadores por su pro—  
pia función, tienen conocimientos del desarrollo del —  
programa del titular faltante, estando en posibilidad - 
de cubrir al Maestro ya mencionado, no sirviendo de Co
modines; válgame la expresión, sino realizando dentro - 
del horario algún trabajo relativo a la clase teórica -



que dejó de darse. Con esto logranos inculcajf* en. el alu^ 
no y sobre todo al de nuevo ingreso, una dedicación cons 
tante j el cumplimiento de las tareas necesarias o Claro- 
que con este procedimiento y disciplina de trabajo, se = 
logra además una selección que sólo soportan aquellos 
alumnos que verdaderamente sienten cariño y vocación por la carrera escogida»

Este procedimiento en la enseñanza de la arquitectu 
ra que hemos adoptado en nuestra Escuela, no es un descu 
brimiento y lejos de tener la pretensión de traerlo como 
Ponencia, lo expongo como una experiencia que venimos 
practicando desde el año anterior}^ es decir, con el pre-. 
sente es el segundo ciclo escolar que venimos ensayando™ y con muy buenos resultados. Pues pensamos que encauza—  
dos en esta forma durante los tres primeros años, nues=-“
tros alumnos no tendrán grandes problemas en los dos --
años subsecuentes, ya que han adquirido por medio de es
tos procedimientos un hábito de trabajo y cumplimiento - 
que difícilmente se desvirtúa.

Pero; el pero de siempre, me dirán ustedes y como es 
posible que padeciendo por falta de Maestros se da Udo “■ 
el lujo de tener además dos Profesores adjuntos por cada 
uno de los tres primeros años? La solución es sencilla, 
hay dos caminos para resolverla. Una seleccionstdo con to 
da oportunidad entre los mejores alumnos de años superi£ 
res, a aquellos que sientan vocación por la enseñanza;- 
se les hace asistir como auxiliares de los maestros en “> 
materias teóricas o bien de taller y mediante gratifica
ciones decorosas, ayudamos a su vez a resolver sus pro—  
blemas económicos en tanto que, gradualmente, se va hab¿ 
litando su formación práctica, ya que su preparación téc_ 
nica en la Enseñanza superior, aún no está a nuestro al
cance. El otro camino es más sencillo, por medio de hono 
rarios, altos en relación al común de los que recibimos^ 
los Maestros, logramos equilibrar el presupuesto econcmi 
co de aquellos profesionales que nos interesan por su ca 
pacidad y que nos brindan gran parte de su tiempo»

No escapa a su alta comprensión, que este procedi-- 
miento que expongo a su consideración, tiene ventajas 
que utilizadas inteligentemente, pueden dar los mejores- 
resultados para la formación de nuestros Estudiantes, 
jos de que esto aparezca un procedimiento carcelario, el 
alumno, sobre todo el de primer ingreso, acepta esta po
lítica, ya que sicológicamente, tenemos a nuestro favor^ 
la docilidad que implica el llegar a una nueva Escuela,- 
de la que desconoce la forma en que va a actuar. Además, 
empieza a ver en sus Maestros guías o Coordinadores, 
unos amigos que le van a facilitar sus tareas y a encau-- 
sar y dirigir sus aptitudes.

Por otra parte, logramos, por medio del trato contí



nuo y personal, las siguiéntes ventajas:
a).- Conocer el grado de conocioiientos básicos con

que cuenta el alurano de priaier ingreso, para proceder en 
consecuencia.

b),- Conocer y juzgar la capacidad intelectual e in 
ventiva de los alumnos con el propósito de aplicar el —  
plan de tra^bajo conveniente.

c).- Coordinación de los programas de las materias- 
teóricas y su aplicación a los talleres.

d).- Vigilancia constante del grado de aprovecha--
miento de los alumnos.

e).- Fomentar en el alumno el espíritu de coopera—  
ción^ para formar en él conciencia favorable a los traba 
Jos en equipo, y que pueda aportar sus conocimientos e - 
inventiva a un plan de trabajo general.

f).- Lo más importante; se logra que el alumno vaya 
asimilando los conocimientos a medida que se desarrolla- 
el programa escolar, cuya calificación va obteniendo de
sasiera aciuuilativa*

g).- Lograr que el alumno estudie extensiva y no in 
tensivamente como es lo clásico, en vísperas de exámenes 
finales.

h).- Por tanto eliminación de exámenes finales y so 
lo aplicable a aquellos alumnos que no trabajaron normal 
mente.

Para finalizar, y como complemento formativo desde- 
el punto de vista ético y social desde luego seríaaconse 
jable planear una serie de conferencias relativas con ob 
jeto de lograr una integración educativa a este respecto



PONENCIA OPICIÁL Al'ITE EL CICLO DE DIRECTORES.
Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Mo 
reíos.- MéxicOo

"La evolución de los Planes de Estudio de
de acuerdo con el momento Histórico j las condiciones locales".

Para nadie resulta extraña la complejidad de hechos 
j actos que determinan a un Arquitecto; compuesto de in^ 
tuición, inventiva, imaginación j conocimientos técnicos 
suficientes que le capaciten para realizar de manera ” 
efectiva su trabajo, labor que en última instancia queda 
reducida siempre a proporcionar a nuestros semejantes el abrigo j espacio vital necesarios»

De manera poco comprensible nosotros, los educado
res de las Jóvenes generaciones de arquitectos, fácilmen 
te olvidamos este hecho y nos esforzamos por estructurar 
planes de estudio estáticos y muy a menudo antipedagógi” 
eos; planes cuya característica preponderante señala —  
siempre como elemento de menor importancia a la capaci““ 
dad del alumno para reaccionar de manera fresca y no — - 
afectada frente al perenne reto que nos impone la vida - 
diferenciada de los agrupamientos humanos y sus consecuen 
tes proyecciones al disolverse éstos, de manera natural- 
y reversible, en individualidades con necesidades y ca-- 
racterísticas únicas.

Así, tenemos y sostenemos "reglas" con las que pre
tendemos sustituir la falta de entendimiento y la falla- 
de valoración del fenómeno étnico de habitabilidad; "Lis 
tas de Materiales" con los cuales pretendemos "Hacer Ar« 
quitectura"; procesos edificativos "ideales" y consecuen 
temente demagógicos que obligan, a nuestros pueblos a se^ 
guir ocupando cavernas y barracas. Un Plan de Estudios- 
para la profesión del arijuitecto debe responder antes 
que a nada a la liberación de la mente de nuestros estu
diantes, y deberá estar encaminado a la comprensión^ sin 
límite en profundidad y anchura, del entendimiento, atra 
vés del del estudio sistemático¿", de aquello que consti
tuye el fundamento y fin de toda obra de arquitecturas = 
el ser humano. Un verdadero plan de estudios será^ aquel 
capaz de conducir al alTimno a la comprensión de cómo un- 
arquitecto no es, ni puede ser^ la ingeniosa y absurda - 
suma de artista, técnico, sociologo, ecónomo, llevándolo 
hasta el cabal conocimiento de que el arquitecto es un “ 
hombre cuya tarea es la de resolver siempre de la mejor- 
manera posible los espacios en donde sus hermanos reali
zan el diario habitar, trabajar, recrearse y circular*



Hasta aquí, no creo haber dicho algo que con ante
rioridad no estuviera en el pensamiento de todos lo pre 
sentes. No obstante, dudo que exista entre todas las Z 
Escuelas y Facultades aquí representadas Tina sola que - 
pudiera reclamar para sí la posesión de un plan de estu 
dios que reúna las características anteriormente señala 
das. ¿Cuál es la razón de ello?.

En nuestro medio escolar latinoamericano, toda ini 
ciativa, todo cambio que "pueda ser aceptado” por las - 
autoridades competentes debe partir del centro de los - 
grandes Institutos Universitarios. Elementos insepara
ble de nuestros grandes Institutos Universitarios, j ra 
zón por la cual nos encontramos a la zaga del desarro—  
lio de la cultura actual, es la inercia; nuestras Uni—  
versidades se mueven hacia adelante una vez que el flu
jo producido por el hecho las empuja, nunca, o casi nun 
ca, han sido ellas las causantes del movimiento. La — ■ 
evolución de iin Plan de Estudios exige y responde a la- 
comprensión del momento histórico^y de las condiciones- 
locales y me pregunto, ¿hasta cuando estos dos determi
nantes deberán seguir sujetos al aparato burocrático de 
nuestros grandes Institutos Universitarios?.

Mientras este absurdo persista, no existe evolu--
ción posible dentro de los lineamientos de la Ley y es
taremos siendo constantemente obligados a transgredirla 
para poder impartir a nuestros al\imnos los conocimien—  
tos "no oficiales" necesarios a su formación de hombres 
útiles dentro del marco de la Sociedad en que vivimos.



PONENCIA OFICIAL ANTE EL CICLO DE DIRECTORES»
Escuela Nacional de - 
Arquitectura de la —  
U.N.A.M.- México.

"Formación del profesorado de Arquitectura",

ANTECEDENTES.
I.-

Dentro de los problemas a que se enfrenta la arqui- 
tectvira contemporánea, ocupa un lu^ar pof'demás importan
te, el que se refiere a la formacion de profesionistas - 
de esta especialidad que se avengan a la circunstancia-- 
histórica que les ha correspondido vivir.

El diario contacto del arquitecto con la realidad - 
colectiva, ha significado \in nuevo acercamiento al grupo 
de las disciplinas humanísticas, cuyo objeto central es 
el hombre en sí y en sus relaciones sociales.

A esto debemos agregar, por un lado, el acelerado - 
incremento que han experimentado, en los últimos 50 años los conocimientos que la ciencia y la técnica ponen al - 
servicio de la arquitectura, y por otro, en igual lapso, 
el crecimiento constante de la población universitariao

Resulta claro que el ideal de contar con grupos for 
mados por un reducido número de estudiantes, no corres
ponde a las exigencias de la sociedad moderna, urgida de 
educación superior para sus miembros.

Si consideramos que la relación maestro-aliimnos, ■— ■ 
obedece a una constante, nos veríamos precisados a axomen 
tar el número de MAESTROS, en la misma proporción en que 
crece la población escolar, o a restringir el número de 
alumnos en fiinción del número de maestros existentes. — ■ 
Estas soluciones radicales, aunadas a la necesidad impe
riosa de dotar al maestro con una preparación cada vez ~ 
más amplia y eficiente, nos enfrenta, en el primer caso^ 
con el problema de no contar con amplios presupuestos — - 
que permitan la construcción incesante de nuevos plante= 
les, la preparación de un gran número de nuevos maestros 
graves problemas administrativos, etc.5 y, en el segundo 
al peligro de dejar sin educación superior a un porcenta 
¿je importante de la población escolar.

Obviamente, el camino a seguir, es bien distintos



Si la ciencia tía creado un problema cuantitativo y 
cualitativo de transmisión de conocimientos, nos ha dota 
do también de los medios para solucionarlos, A nuevos —  
planteamientos corresponden, lógicamente, soluciones nu£ 
vas, y la técnica de la enseñanza nos proporciona estas 
últimas.

Si la enseñanza superior confronta ante el aumento- 
demográfico el problema del crecimiento de la población 
escolar, provocando un descenso de nivel cultural; los -- 
nuevos sistemas pedagógicos, mediante la orientación y - 
la selección del profesorado, nos ofrece caminos nuevos 
que solucionan estas nuevas circunstancias.

La adquisición del saber en nuestros dias y el au—  
mentó de población escolar, EXIGEN MAESTROS PEDAGOGICA—  
MENTE PREPARADOS,

Ante estas consideraciones, y con el ánimo de coope 
rar a la formación de maestros de la especialidad, pre—  
sentamos esta ponencia ante el seno de la II Conferencia 
de Escuelas Latinoamericanas de Arquitectura.
II.- ANTECEDENTES.

Los tres factores básicos incluidos en la presente 
lámina: conocimiento, alximno y maestro, constituyen un - 
conjunto indisoluble para la formación del arquitecto. - 
Cualquier análisis que se intenta hacer de ellos para -- 
ver con claridad los problemas fundamentales que presentan y buscar las soluciones correspondientes, debe par—  
tir de la realidad estadística que cada uno nos ofrece»

En la gráfica relativa al conocimiento se hallan —  
consignados los tres últimos planes de estudio que han - 
regido en la Escuela Nacional de Arquitectura, y puede - 
apreciarse cómo ha venido disminuyendo la enseñanza en - 
el taJular ea. lalación a la realizada en las aulas, asi - 
como el número de horas destinado a ellas.

En lo tocante al factor al\amno, por una parte, es - 
notable el alto Indice de crecimiento de la población es_ 
colar, fenómeno que se agudizó al empezar a funcionar la 
Ciudad Universitaria; y por otra, salta a la vista el —  
problema mayor ¿(¿-e este factor presenta: la desproporción 
cada vez más evidente, entre el número de alumnos que in 
gresa a la Facultad y el número de los que llegan a obte 
ner el grado de arquitecto. Esa enorme masa de aspiran—  
tes que no realizan su propósito inicial, quedándose a - 
medio camino, no seria una rémora para el funcionamiento de la Universidad ni una energía muerta para la labor ar 
quitectónica, si se la encauzara para que pudiese dedi—  
carse a dicha labor de una menera a\ixiliar, de acuerdo - 
con el nivel profesional alcanzado por cada uno de sus - 
componentes.



En la gráfica correspondiente al factor maestro se- 
ve el súbito amento de éstos, proporcional al crecido - 
número de alumnos que hoy existan, Y si bien la relación 
cuantitativa entre unos y otros es la misma o semejante 
a la de años anteriores, debido a la premura del tiempo 
en que ese crecimiento del cuerpo magisterial se ha con- 
s\imado, la relación de calidad que antes existía ha per
dido su equilibrio.

Es de esta visión real que la estadística nos permi 
te tener de cada uno de los tres factores enunciados, de 
la que tenemos que partir para buscar procedimientos que 
conduzcan a soluciones eficaces, algunos de los cuales - 
eq^jreciso decirlo- ya se aplican en la E.N.A.
III.- PLANTEAMIENTO.

En esta lámina se plantean los problemas que cada - 
uno de los tres factores presentan, así como las necesi
dades que hay que satisfacer para procurar su solucióno 
Se trata aquí, no de desentrañar los múltiples aspectos 
que estos problemas y estas necesidades anotadas poseen, 
los cuales son, naturalmente, muy complejos, sino de —  
entinciar unos y otras en sus términos más generales.

La desproporcionada relación existente entre los es 
tudios realizados en el taller y los que se hacen en las 
aulas ha estado, en parte, determinada por el cansidera- 
üle aumento del volúmen de conocimientos de diversa indo 
le: técnicos, científicos, sociales, etc., que la activi 
dad arquitectónica ha asimilado en los últimos cincuenta 
años, conocimientos éstos cuyo aprendizaje no puede de - 
ninguna manera omitirse en los programas de enseñanza de 
nuestra carrera, y que, por su abrumadora amplitud, que 
supera nuestras posibilidades de abarcarlos íntegra y —  
exhaustivamente, han dado lugar a una tendencia cada vez 
más marcada a la especialización de las labores arquitec 
tónicas; pero por otra parte, se ha debido también a que 
en tanto que los trabajos de taller han sido coordinados 
cosa que ha permitido que éstos se concentren en \in mínl 
mo de horas, no se ha hecho una coordinación semejante — 
de la enseñanza en las aulas, y, en consecuencia, existe 
una inconveniente dispersión de ella. A este problema —  
corresponde la necesidad de que los programas, d©
los planes de estudio establecidos, ofrezcan la eíastici 
dad suficiente para poderse, de año en año, adecuar a ™  
las nuevas exigencias de conocimiento, y para lograr un 
acoplamiento entre las distintas materias impartidas que 
evite la dispersión que hoy se nota.

El ̂ desmedido número de alximnos es, no sólo \ma mani 
festación de ;in hecho más amplio: el rápido incremento - 
demográfico que se ha registrado en nuestro país, sino - 
una consecuencia de un fenómeno social característico de 
nuestro tiempo; el crecimiento de la parte de la pobla-



ción que aspira a una educación profesional. El problema 
más concreto y perturbador que este hecho entraña es la 
falta de vocación verdadera en muchos de estos alumnos j 
su carencia de responsabilidad académica» StJrge, pues, - 
como necesidad urgente la de controlar la inscripción, - 
mediante una previa orientación vocacional y una selec
ción en la que no sólo se tengan en cuenta los conoci
mientos del aspirante, sino también su formación psiqui- 
cao

El problema de fondo que afecta al magisterio, el ■= 
cual constituye la parte medular de esta ponencia, y que 
por tanto, será objeto de un planteamiento más amplio en 
láminas subsecuentes, estriba en que la \irgencia con que 
el crecimiento de la población escolar demanda más maes
tros impida muchas veces que éstos poéean ±a debida pre
paración didáctica para cumplir eficientemente su misióno 
En consecuencia, es necesario poner un énfasis especial 
en este pxxato, insistiendo en que la labor del maestro, 
tanto, por lo menos, como informativa, es formativa del - 
altomno, y así, debe manejar una técnica de la enseñanza 
en la misma medida que posea altos conocimientos profe
sionales o
IV.- DESAEEOLLO.

El desarrollo y funcionamiento de estos tres factores esenciales de la enseñanza en general, es real cuan
do se concretan en xina facultad determinada. Así, pues, 
la Escuela Nacional de Arquitectura se propone como obje to concreto la enseñanza de esta especialidad, entendida 
como vma actividad humana de proyección eminentemente so 
cial. Para cumplir ese propósito debe necesariamente con 
tar con 'una organización interna que permita su funciona 
miento, reglamentando el calendario escolar, la selec-— ■ 
ción de los aspirantes a alumnos, las cuestiones adminis 
trativas, el alcance de la participación de los estudian 
tes en ellas, etc. Y, en tercer lugar tiene que dotarse 
de lina estructura didáctica, en virtud de la cual la en^ 
señanza de la arquitectura, que es su objeto, posible ya 
en su seno merced a la organización administrativa y ma
terial de la Escuela, llegue a penetrar en la conciencia 
del alumno al través de la relación personal alumno-ma
estro. Dicho en otras palabras; si la organización de la 
Escuela permite que ésta cumpla su objeto con el alumno 
en abstracto, con los alumnos concebidos como un todo, => 
la estructura didáctica que posea será la que hará facti 
ble que tal objeto se consume en el alumno-individuo, -■= 
que es el real. Esta estructura está fundamentalmente da 
da por los planes de estudio y los métodos de enseñanza, 
y se sustenta en el maestro.
V,- MAESTRO.

En la presente lámina hemos tratado de esquematizar



los elementos que, a nuestro juicio, deben concurrir en 
el factor maestro para que éste logre un máximo de efica 
cia en su trabajo»

El primero de ellos, la vocación por la enseñanza, 
implica la existencia en el que la posee de facultades -= 
innatas para ejercerla, al tiempo que una fe en los valo 
res humanos y en la cultura, ya que esa vocación no se - 
concibe más que como el deseo de transmitir el conoci-— - 
miento de los mismos para que perduren y se perfeccionen 
en otros, y lleva consigo necesariamente un hondo senti
do de responsabilidad frente a aquéllos a quienes se di-= rige su misión y frente a la sociedad en general a la 
que pertenecen.

Las facultades innatas que toda vocación trae consi 
go, para realizarse plenamente deben desarrollarse con
forme a una técnica aplicada a ellas» Esto es, es preci
so encauzar firmemente la vocación magisterial, que por 
sí sola resulta insuficiente, mediante una técnica preci 
sa o acondicionamiento profesional. Podemos decir que ■— ■ 
una vocación magisterial se halla debidamente fortaleci
da técnicamente, o debidamente acondicionada cuando el - 
maestro logra reunir dentro de sí una erudición critica 
que, no sólo va a ser capaz de transmitir al alumno, —  
sino que va a dotar a éste de la estructura de pensamien 
to necesaria para que él, por sí mismo, pueda ampliar ta 
les conocimientos y afinar el análisis de lo conocido| y 
también cuando, además de esa erudición crítica, el maes 
tro posee una probidad docente y un especial tacto para 
ejercerla con el alumno»

En este verdadero maestro, el cual, desde luego, dje 
berá perfeccionar constantemente los procedimientos des
tinados a cumplir su labor, quien con pleno derecho ha
brá de tener a su cargo en la Escuela el magistério inte 
gral, o sea, el magisterio entendido como xma tarea tan
to informativa como formativa del alumno, quedando la do 
cencía libre -también en ocaciones necesaria- como una - 
actividad docente complementaria, de la que se ocuparan 
los graduados en la especialidad que se haya de impartir 
previo examen de aptitud presentado ante profesores ordi narios.

La selección de los maestros, entendidos éstos de - 
un modo tan profesional como antes expusimos, no puede - 
ser menos rigurosa» Este rigor selectivo es parte del 
concepto magisterial que defendemos»

Por último hay que señalar la necesidad de que, una vez funcionando las oposiciones y preparados los que han 
de encargarse de magisterio, entre realmente en funciona 
miento un estatuto del profesorado que reglamente el tra 
bajo y el alcance de éste. Dicho estatuto establecerá —  
límites precisos para deslindar las distintas categorías



y propósitos magisteriales (profesorado de tiempo compl^ 
to, de medio tiempo, profesor ayudante, adjunto, asocia
do, titular, investigador), con objeto de lograr u n a -- -
coordinación de esfuerzos que redunde en mayor beneficio 
para la enseñanza de la Arquitectura en México.
VI.- CONCLUSIONES,

A manera de conclusión de esta ponencia, presenta
mos la siguiente tabla de proposiciones concretas, ten-—  
dientes a resolver en un lapso breve de tiempo el grave 
problema que hemos expuesto ante ustedes:
i 1.- Creación de cursos de MAESTRIA para impartir^to
I dos los conocimientos sobre la técnica pedagógi

ca de la enseñanza,
2.- Creación de cursos de estudio para maestros es

pecializados de acuerdo con la vocación particu 
lar.

V 3,- Creación de plazas experimentales donde se pon-
i gan en practica los conocimientos adquiridos en

los cursos anteriores,
4.- No obstante los inconvenientes que en el seno - 

de nuestra Escuela e incluso en toda la Univer
sidad, existen todavía para entender el procedí 
miento de oposiciones a cátedra, creemos que és 
te es \ino de los más adecuados,

5.- Revisión periódica de estas oposiciones, que ga 
rantice la renovación constante del maestro en 
cuanto a conocimientos y técnica de la enseñan- 
za,

5,- Si bien ésta de alcance mediato, y con el fin - 
de que la solución que buscamos cobre en lo fu
turo una solidez definitiva, cabe incluir aquí 
xina proposición más: la creación de cursos para 
postgraduados en maestría, la cual deberá tener 
se en consideración en el momento en que ya con 
tamos con el cuerpo magisterial cuya estructura 
y característica ñan sido el motivo de esta po
nencia.



^ ly ^  ----- - - w v ^  K / ' t ^
.................. ...................................... ................................................................................................ .. ...............................  , ^ /

 ̂ / ^ O m  RESUMEN A LAS PROPOSICIONES SOBRE DEMANDA Y FORMA—  
CION DEL PROFESORADO EN LAS ESCUELAS I FACULTADES DE AR
QUITECTURA, SE PROPONE ANTE EL CICLO DE DIRECTORES;

\ 1o.- Fundar una carrera docente durante la cual sé sigan 
' div«rsos cursos y seminarios, cumpliéndose los re—

qüisitos a establecer en cada caso. Para este fin 
tenemos:
a).- Creación de cursos de docencia superior en los 

que se impartan" conocimientos sobre técnica pe dagógica en general.
b).- Creación de cursos de estudio para Profesores 

especializados en las distintas asignatviras.
o).- Creación de plazas experimentales donde se pon 

gan en práctica los conocimientos adquiridos - 
en los cursos anteriores.

2o.- Establecer o incrementar la actividad en Seminarios 
permanentes de cada especialidad, con el objeto de 
actualizar los eonoiCimientos de profesores a cargo 
de cátedras.

3o.- Establecer una colaboración de las distintas Escue- 
\ las y Facultades de una misma ciudad o región, con 

objeto de facilitar la organización de los pimtos - 
antes mencionados.

\

POR ULTIMO.-
Es necesario que entre realmente en funciorL^iento 

un Estatuto del Profesorado que reglamente el trabajo y 
el alcance de éste.

Dicho Estatuto establecerá los límites precisos pâ - 
ra deslindar las distintas categorías y propósitos magis 
teriales, con objeto de mantener la calidad del cuerpo - 
docente de las Escuelas y Facultades, esto es orientar - 
al mayor número y seleccionar a los mejores, logrando —  
una coordinación de esfuerzos que redunde en un mayor b£ 
neficio de la enseñanza de la Arquitectura,
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g s rg ^ S T G ír  ©:ff g s c s x f f j ’
¿rr« se f t ^ b s t r ^ n  c !Mfoc?TB5T»-.-nr'08 VíOpT.-e iG-:r*;TC9 b© 

0 ^ . _  {^x6ecTO0 g-í- c.íTxsoG g s  : ¡ c u í ; í , c t 3  a /rb o x .T C ’-.. e u  j o a

fSn&moB:
.■í/fTsj^oe w ee-p.s-pjec.6t. e r  c g g á  cys^c* ■ ¿.íí<í
gTA«i-20a o m . s o e  !?. S6aTrr9ri>,ros' n r tw b j . r s rg-n í -  Toe t-6—• 

j O * -  p jT ^ si- fíTTsr csx i,6 i,íí goc60.f;S ■jr'),eo.fy r&' cnc-r sí. 3 t89 '^

'5n 1 .lECSilFT * !?1 íBOK>%E TítóE ST QIG:rO í)£ DIFECV-OK'EÜ •
GlOlí BÍT- bfíORESOBTDn m  r¥-5í- .SSGfífTTe X OE ¥H -

,GOJfC HííSfiKFvl ¥ rvS íiB0í>0SíIC.IGIlK9 tíOBVS tmYliPY 1 5CBHT

, - '• •'" Tie-'Y

c

1

i



PONENCIA OFICIAL ANTE EL CICLO DE DIRECTORES
Pontificia Universidad Católi 
ca de Chile.- Facultad de Ar
quitectura y Bellas Artes» 
Escuela de Arquitectura,

Esta ponencia es un resumen de un informe y proposi 
ción aprobada en Sesión de Facultad, el 10 de octubre de 
1961, para ser sometida al Consejo Superior de la Univer 
sidad.

Los señores Deleg:ados que desearan conocer ese in—  
forme in extenso puec^en solicitarlo en la Secretaría de- 
la Conferencia donde ha sido entregado.

Una Escuela de Arquitectura debe ser un centro de -■ 
enseñanza estrictamente especializado, no una prolonga—  
ción del Liceo, ni una tentativa de Universidad, La Es—  
cuela ha de dar estructura institucional a Taller que 
incorporado a la Universidad, forme Arquitectos.

De esta determinación se sigue un doble efecto; Por 
una parte descarga a la Facultad de responsabilidades — ■ 
que no le toca asumir, como es todo lo que se refiere a- 
la formación científica y humanística del estudiante y,~ 
por otra parte, le permite concentrarse intensivamente—  
en sus tareas específicas, dándole libertad para moverse 
hacia u.na mayor profundidad, y diferenciación de la ense
ñanza de la Arquitectura en sus diversas ramas y en sus- 
especialidades nuevas.

La enseñanza consistirá, entonces, en el mismo ha—
cer Arquitectura, y en la participación viva del estu--
diajate en dicho hacer, hasta adquirir una personalidad - 
propia y un dominio del arte. La Escuela descansa en es
ta forma de acción ejemplar. El profesor no enseña lo —  
que es Arquitectura, sino mueve a cada cual a hacerla —  
con sus propios medios. Acción del profesor, personal!—  
dad del estudiante, obra arquitectónica, son las instan
cias de este proceso de formación.

La Escuela procura formar Arquitectos que, en tanto 
hombres, pertenecen a una fé, a una cultura, a un medio- 
físico. Todos los elementos de la vida humana, de la na
turaleza y de la historia, de alguna manera operan corno- 
condicionantes del hacer arquitectónico, pero a la Escu£ 
la no le toca ni promoverlos ni definirlos, sino enseñar 
a expresarlos en obras de arqui'. ectura.

En este aspecto formativo general, la actitud de la 
Escuela ha de ser pasiva, receptiva, de fervorosa apertu 
ra a todo lo que interesa al hombre, pero lo esencial es



que dicho influjo debe quedar acusado en la respuesta e£ 
pecifica de la obra arquitectónica.

Es a la Universidad, en cambio, a quién corresponde 
la formación armoniosa del estudiante, en sus aspectos - 
espirituales, intelectuales, científicos j morales.

Tales consideraciones llevan aplicada la acción con 
cúrrente de tres niveles universitarios diferentes:
a) El que se refiere a la personalidad intelectual del 
estudiante, que compete a la Universidad como tal.
b) El que se refiere a la formación misma del estudian 
te de Arquitectura, que compete a la Escuela de Arquitec 
tura.
c) El que se refiere a la integración de la Arquitectu 
ra con disciplinas inmedia.üamente próximas, que ha de —  
ser de una acción Inter-Facultades,

Es \in hecho en nuestro medio, la grave deficiencia- 
en la formación intelectual básica que no corresponde —  
darla ni al Liceo Secundario, ni a la Escuela Profesio—  
nal, a los cuales, sin embargo, está actualmente supedi
tada, sino a la Universidad misma.

Esta formación debe estar apoyada en las ciencias j 
en su cultivo teórico y debe coronar la educación secun
daria y dar fundamento a la personalidad del hombre, y - 
por lo mismo, a sus tareas y especializaciones. Es aqui- 
donde el estudiante adquiere conciencia plena de la rea
lidad y del tiempo, de su lugar en la sociedad y en la - 
cultura y adquiere, ante todo, conciencia de sí mismo c£ 
mo el hombre nue aspira ser. Aqui es donde debe plan
tearse aquellc que buscará, sea en la ciencia, sea en —  
las profesiones liberales, sea en los oficios a que capa 
cita una educación superior.

Pues bien, carecemos en buena medidda de loe cen--
tros adecuados para procupar esta formación superior.

SITUACION ACTUAL:
Las Ciencias Teóricas en las Escuelas Profesionales.

Actualmente la enseñanza de las ciencias teóricas - 
está dispersa en las Escuelas profesionales y en buena - 
medida subordinada a los fines de éstas. Tal situación - 
responde a una realidad y ofrece ventajas transitorias. 
Las Universidades tienden a dispersarse en Escuelas re—



flecando el mundo tecnológico en que viven. Ocurre en
tonces que el trabajo científico surge inicialmente — • 
clamado por las exigencias de una alta formación profe—  
sional j ¿justificado por el servicio de ésta.

Hay que devolver a la ciencia y a su investigación, 
la independencia y libertad que requiere, sin estar suj^ 
ta a las necesidades de su aplicabilidad, la que se pra£ ticará dentro de las Escuelas especializadas»

El cumplimiento de la misión formadora propia de la 
Universidad no supone, sin embargo, postular formas ana
crónicas que vengan en desmedro del vivo intercambio de
ciencia y técnica de la realidad universitaria actúalo

Una Facultad Central de Filosofía y Ciencias.
Parece necesario entonces un orden que deje en cía 

ro la estructura esencial de la Universidad y para que- este orden impere ha de establecerse primeramente una - 
Facultad Central de Filosofía y Ciencias que, irradian
do sobre el conjunto de las facultades, las reúna bajo- 
una común razón universitaria.

La Facultad de Filosofía y Ciencias estaría integra 
da por Departamentos correspondientes a las principales 
áreas del saber teórico que son materias comunes de en
señanza universitaria. Cada uno de estos Departamentos- 
reuniría un número indeterminado de Cátedras de Cien— - 
cías Teóricas según un esquema tradicional y sencillo»

Estas cátedras serían los núcleos intelectuales de 
investigación y trabajo científico creador de la Univer 
sidad. Esta labor estaría concentrada en la estructura- 
pluralista y altamente responsabilizada de la Facultad- 
de Filosofía y Ciencias.

La idea de Cátedra implicaría la noción de un centro de investigación y docencia constituido por un equi 
po de personas alrededor de un maestro, la Cátedra se
ría enton/ces, \ina institución de profundo contenido —  
personal. Maestros investigadores, profesores auxilia— ■ 
res, ayudantes y discípulos dentro de una jerarquía de
una viva relación humana en una tarea común. Toda la di 
rección responsable y compartida de un reducido número- 
de personalidades de alta categoría intelectual que ten 
drían en la Universidad un rango académico distinguidoT

La determinación de las Cátedras de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias estaría guiada por dos criterios - 
complementarios:



a) El valor y el quehacer personal del hombre de cien
cia, del maestro.
b) Un esquema fi^’o de disciplinas científicas teóricas 
que forman el cuadro de la enseñanza universitaria bás¿ 
ca.

¿A qué corresponde este doble y complementarir cri
terio? Hoy por hoy resulta casi imposible delimitar en
ferma neta el c/̂ mpo de una ciencia: constantemente sur
gen enlaces que eran inesperados, formas y especialida
des científicas nuevas. Parecen borrarse, entonces Ios- 
vínculos que traban la estructura general del saber y - 
encaminarse las ciencias hacia una atomización crecien
te que tiende a identificarlas con el quehacer propio - 
del hombre de ciencia e identificar ciencia e investiga 
ción.

La Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la Ponti
ficia Universidad Católica de Chile^

Corresponde a la Facultad de Arquitectura y Bellas- 
Artes, todo lo que se refiere a la investigación y en
señanza de la Arquitectura, su diseño y construcción, - 
el Urbanismo y la Arquitectura Paisajista; y todo lo —  
concerniente a la investigación y enseñanza de las de—  
más Artes Visuales y sus técnicas.

Sus Escuelas propias, existentes y en proyecto son- 
las siguientes:
a) Escuela de Arquitectura; Existente.
b) Escuela de Arte;- Pintura, Escultura, Artes Gráfi—  
cas. Artes Aplicadas, Artes Menores etc. Esta Escuela - 
está en el tercer año existente.
c) Escuela de Diseño Industrial; En Proyecto,

Los Institutos dependientes de la Facultad de Arqui 
tectura y Bellas Artes, son los de:
a) Ciencia e Historia del Arte.
b) ConstruccióiL.
c) Planeamiento, Urbanismo y Vivienda.Serían cuatro las etapas universitarias del estu--
diante de Arquitectura, antes de obtener su título: 
a) La primera de formación general universitaria den—  
tro de la Facultad de Filosofía y Ciencias, como se pro 
pone para el alumnado de todas las especialidades. AllT 
seguiría obligatoriamente el alumno, además de los cur
sos de Religión impartidos por el Instituto de Estudios 
Religiosos, cursos de Historia y de Matemáticas, hasta- 
el nivel de conocimientos que fige el Consejo de Docen
cia de la Escuela de Arquitectura. Aprobaría además o—



bligatoriamente dos cursos optativos que podrían ser—  
Filosofía, Sociología, Economía, Biología, Psicología, 
Música n Ai-te. Por último debería aprobar exámenes de
conocimientos de dos idiomas, tal como se exige hoy —  
día en la Escuela de Arquitectura,

Durante parte de este tiempo de formación univer-* 
sitaría, que el alumno iiará en la Facultad de Filoso—  
fía, deberá asistir a un curso de Introducción a la Ar 
quitectura y a un Taller de Diseño Básico y T>^cnicas- 
Representativas que organizará la Facultad de Arquitec 
tura y Bellas Artes.

Los alumnos que hubieren aprobado estos ramos es
peciales y obtenido su licencia en la Facultad de Filo 
sofía y Ciencias, podrán entrar a la Escuela de Arqui
tectura sin necesidad de otro examen de admisión.

Toda esta primera etapa durará normalmente dos — -años.
a) La segunda etapa universitaria, sería en realidad 
la primera de la Escuela de Arquitectura. Esta etapa “ 
que también durará normalmente dos años(lo y 2o de Ar
quitectura) consistirá en los trabajos de Taller de Ar 
quitectura, y en los estudios de los principios teóri
cos de la enseñanza técnica o especializada.

Los cursos teóricos tendrán, como hasta hora, un~ 
programa y horario independiente del Taller y se coor
dinarán con él, más bien mediante una orientación a lo 
arquitectónico, que por el grado de aplicabilidad a la 
síntesis de los proyectos. Se centrarán en cátedras de 
Historia de la Arquitectura, Estructuración y Estabili 
dad, Construcción, Planeamiento, Urbanismo y Viviendas 
y en cursos menores de duración variable. Se procurará 
que el número de horas de clases magistrales se reduz
ca lo más posible y que aumente en cambio el trabajo - 
activo del alumno en talleres, biblioteca y seminarios
c) El 3 er« y  '4-0 Año de la Escuela de Arquitectura —  
formarán la 3a» etapa de los estudios que consistirá - 
fundamentalmente en el Taller Integral, al que concu-- 
rrirán los aportes de las diferentes cátedras de la Es cuela, de los profesores d^ otr«í=’ escuelas o de espe—  
cialistas que la docencia requiera, con el fin de que-
el alumno tenga los criterios teóricos y prácticos --
para realizar e integrar esos aportes en el proyecto - 
que realiza. La misión de los profesores de Taller. —  
con respecto a estas investigaciones será la de deter
minar cuáles deben ser, qué orientación y profundidad- 
deben alcanzar según las exigencias previstas en los - 
proyectos así como coordinar los resultados de estos - 
trabajos con la síntesis que se pretende alcanzar en - 
el Taller,



En estos dos eiños el alumno hará, además de lob 
bajos de Taller, estudios en seminarios de temas de su —  
preferencia que versarán principalmente sobre Arquitectu
ra Antigua o Moderna, Construcción, Urbanismo. Estructu—  
ras o Vivienda,
d) La ^ou etapa co’̂ rá en el Proyecto Final j en un
viaje colectivo de estudios de Arquitectura, bajo la di—  
rección de dos profesores de la Escuela,

Para la nueva estructura de la Facultad de Arquitec
tura se seguirá el esquema propuesto para la Facultad de- 
Filosofía y Ciencias, la que se organiza alrededor de cá
tedras, las que por la importancia de las materias que —  
representan, por el rango académico, la autoridad j dedi
cación de quienes las dirigen devolverán el prestigio a - 
la Docencia Universitaria, simplificarán grandemente el - 
manejo, coordinación y evolución y permitirán a la larga- 
un intercambio fácil de alumnos que podrán matricularse—  
en una cátedra sin necesidad de seguir todos los cursos - 
de una Escuela,
El Planeamiento dentro de la Universidad.
a) Se reconoce la necesidad de dar a la investigación y 
enseñanza del Planeamiento los medios adecuados y -un aai—  
biente propicio. Esto se lograría de diferentes maneras,- 
según las finalidades y los grados de especialización.
b) Para el Planeamiento Integral se propone la creación 
de un Instituto Inter-Facultades que en su primera etapa- 
trabajaría en la investigación para formar en seguida una 
Escuela de Post-Graduados Universitarios que daría el tí
tulo de Planificador Integral.c) Para los egresados, que sin querer llegar al Planea
miento Integral, desean un entrenamiento más profundo, en 
Urbanismo y en Planeamiento Físico, se propone un curso - 
de Taller de más de seis meses de duración al fin del cual 
se daría un certificado de asistencia y trabajo.

Cursos similares dentro de sus especialidades podrían 
establecer otras Escuelas Universitarias»d) Dentro de la Facultad, se propone la creación de la- 
creación de la Cátedra de Urbanismo y Planeamiento Físico 
que reempla-zaría al actual Instituto. Los conocimientos - 
generales se consideran indispensables para todos los a—  
lumnos y más aún la formación de un criterio social cató
lico y actual.



PONEIÍCIA OFICIAL ANTE EL CICLO DE DIRECTORES,
Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad 
Central de Venezuela,

"Plan de Estudios de la Escuela 
de Arquitectura"

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Uni—  
Tersidad Central de Venezuela considera indispensable de 
terminar conceptos generales que sirvan de base para es
tablecer sus objetivos específicos antes de pa.sar a la - 
consideración de un plan de estudios para la -í̂ scuela de- 
Arquitectura.

Con este fin, corresponde enumerar los principios - 
siguientes:
CONCEPTO DE LA UNIVERSIDAD: - La Universidad es fundamen 
talmente una comunidad de intereses espirituales que reu_ 
ne a profesores, estudiantes, en la tarea de buscar la - 
verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre.

La Universidad debé realizar una función integral - 
rectora en la educación, la cultura y la ciencia, diri—  
gida a crear, asimilar y difundir el saber mediante la - 
investigación y la enseñanza, a completar la formación - 
integran iniciada en los ciclos educacionales anteriores 
y a formar los equipos profesionales y técnicos que nece 
sita la nación para su desarrollo y progreso.

La Universidad es una institución al servicio de la 
Nación y le corresponde colaborar en la orientación de - 
la vida del país mediante su contribución doctrinaria en 
el esclarecimiento de los problemas nacionales.-

La universidad es una institución dinámica en la — ■ 
cual continuamente progresa el elemento humano que la —  
integra, sus métodos y elementos de trabajo y su espíri
tu y voluntad de desarrollo.

EL PROFESOR UNIVERSITARIO.- El profesor universita
rio es aquel ciudadano que poseyendo altas condici-ones - 
morales y cívicas y habiéndose distinguido en sus estu—  dios universitarios o en su especialidad profesional, se 
haya dedicado con idoneidad y prestancia a la enseñanza- 
universitaria, contribuyendo dinámicamente con su pensa
miento, conocimiento, actitud y conducta a los fines y - 
propósitos para lo cual fué creada la Universidad.

EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO.- El Centro de gravedad 
de 1 a dinámica Universidad es el estudiante. En él la —



sociedad deposita su confianza en el porvenir científico 
y cultural del país.

El estudiante universitario tiene una doble respon
sabilidad. Primero ante la colectividad a la cual debe - 
servir con eficiencia y máxima capacidad, como profesio
nal y como ciudadano. Secundo: ante sí" misma para obte—  
net los mayores valores éticos y estáticos como hombre«- 
Tal responsabilidad solo puede ciimplirla a base de noble 
dedicación al estudio y al trabajo»

LA AEQUITECTUEÁ.- La arquitectura es una actividad- 
científica y artística dirigida a crear y a organizar es 
pacios para las actividades humanas con el objeto de lo
grar el óptimo bienestar material y espiritual de la So
ciedad y del individuo.

La Arquitectura, como producto de una época de un - 
medio geográfico determinado, representa a la sociedad - 
en cuanto a su forma de vida, costumbres y cultura en —  
general; por lo tanto, es una actividad dinámica que tie 
ne diferentes manifestaciones en el tiempo y en el espa
cio.

La arquitectura debe entenderse como problema del - 
diseño de todas las estructuras que tengan directa vin—  
culación con el ambiente físico en el cual se desarrolla 
la vida humana,

EL ARQUITECTO.- El Arquitecto es el individuo que - ubicándose en su medio y en su época crea y realiza espa 
cios donde se lleva a cabo la actividad del hombre, por- 
lo tanto su labor es fundamentalmente creadora,-

El Arquitecto tiene una doble responsabilidad ante- 
la sociedad; por una parte, la función social que le iiar- 
pone su integración con la comunidad, y por otra, la Kia- 
lidad plastica que exige el contenido estético de su ac
ción sobre el espacio. Ambas plsintean tres tipos de dis
ciplina, una socio-política que la vincula a los proble
mas fundamentales de la comunidad y su país; una plastí- 
co-espacial que lo prepara para expresar correctamente - 
10^ valores culturales de la sociedad y otra constructi
va que lo capacita para ejercitar eficazmente las técni
cas conducentes a la realización de los espacios crea--
dos ,-

Objetivos déla Escuela de Arquitectura.- Basada en- 
las premisas anteriores, considera la Facultad de Arqui
tectura y Urbanismo que la labor fundamental de la Es--
cuela de Arquitectura es la siguiente:

1,- Preparar individuos de la más alta calidad ĉ 'en 
tífica, ética y estética, para ejercer la profesión de - 
Arquitecto.



2.- Preparar a los egresados de la Escuela para que 
comprendan y ofrezcan soluciones a los problemas plantea 
dos por nuestra realidad nacional.

3.- Crear una clara conciencia de la responsabili—  
dad social del arQuitecto.

4.- Desarrollar en el aliimno una conciencia de la - 
relación entre la arquitectura con las otras profesiones.

5.- Crear una actitud objetiva y científica.
6.- Selecccionar a los individuos que serán arqui—  tectos mediante una enseñanza eficiente y metódica que - 

permita captar, estimular y desarrollar su capacidad.
7.- Efectuar investigaciones relativas al desarro—  

lio de la arquitectura en el país.
Estructuración General del Fensum. Con el fin de —  

organizar claramente la estructuración general del Pen—  
sum de la Escuela de Arquitectura se ha creido convenien 
te analizar la composición del mismo en dos formas: «

Composición Vertical; Los es 
tudios de arquitectura están basados en tres ciclos ver
ticales que debe c\amplir el alumno en su trayectoria es
tudiantil. Estas etapas son:

Primer Ciclo:
Consta de un entrenamiento general de materias bá—

sicas de dos años de d'uración. Durante este ciclo e l --
alumno cursará todas aquellas asignaturas formativas que 
lo capaciten a cTirsar eficientemente los cursos especia
lizados de los años posteriores. Se considera indispen
sable la aprobación de los cursos en esta etapa para --
avanzar el próximo ciclo.

Segundo Ciclo;
Consta de un entrenamiento de dos años en materias- 

de orden profes'ional específico. La capacitación del es
tudiante se logrará por medio del análisis cualitativo - 
de las diferentes especialidades que debe .conocer el Ar
quitecto para ejercer su profesión.

Tercer Ciclo;
Consta de un traba,io intensivo de un año de dura--

ción en el cual se sintetizan todos los conocimientos —  
adquiridos en los ciclos anteriores. Es este el año en - 
el cual debe demostrar el alumno su capacitación total y



profesional para que la Universidad atestigüe que es com 
petente para actuar como Arquitecto en la Sociedad,

Composición Horizontal: El —  
Arquitecto, por su actividad profesional complejo, es —  
necesario que posea conocimientos técnicos precisos de - 
construcción, clara conciencia social del medio en que - 
actúa, y capacidad creativa-organizativa, base fundamen
tal de su“metierV

Es por esto imprescindible que los estudios de ar—  
quitectura contemplen necesariamente entrenamiento apro
piado en las tres ramas siguientes:

Técnica; Por tanto que la construcción es el medio- 
material por el cual el Arquitecto desarrolla su actividad, es indispensable para éste, en primer lugax, el co
nocimiento las matemáticas y del carácter, uso y re—  
sistencia de los materiales. En segundo lugar, ia 
citación técnica necesaria para unir estos materiales de 
forma que ofrezcan rigidez y estabilidad al ser utiliza
dos en función arquitectónica. En tercer lugar, la com—
prensión del comportamiento de los fluidos (de agua, --
electricidad, gas) y su uso en todo lo relacionado a la- 
edificación»

Hiimanista; Por tanto que la cultura general de or—  
den humanístico es fundamental para todo universitario - 
y puesto que la arquitectura existe para llenar una fun
ción social específica, es indispensable que el aliimno - 
de arquitectura tenga una formación cultural general, la 
cual comprenda la historia de la evolución del pensamien 
to huiaano y las razones de orden social y económico que- 
influyeron en las manifestaciones arquitectónicas del pa 
sado.

Igualmente debe comprender los conceptos y elemen—  
tos en que se basan la sociología, la psicología y la —  
economía modernas, elementos necesarios para crear una - 
conciencia social dinámica en el hombre de la sociedad - 
c ont emp or áne a.

Creativa espacial organizativa.- El entrenamiento - 
principal en la formación del axquitecto es aquel reía—  
tivo al desarrollo de sus facultades creativas y organi
zativas. Este entrenamiento comienza en el primer de
estudios, donde el alujnno adquiere un lenguaje plástico- 
y continua en todos los años de estudio para finalizan - 
en el diseño de conjuntos urbanos y edificaciones de ca
rácter complejo.

El proceso creativo en arquitectura está orientado- 
por principios generales, pero es necesario comprender - 
miíí no está sujeto a reglas, métodos, ni a procesos ana-
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líticos específicos. Solo puede desarrollarse la capaci
dad de creación por medio de una estricta auto-discipli
na y una constante dedicación al trabajo.
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PONENCIA OFICIAL ANTE EL CICLO DE DIRECTORES.
Facultad de Arquitectura - 
Urbanismo de la Universidad- 
de Buenos Aires.-Argentingio-

"Procedinientos para orientar la 
enseñanza hacia un carácter for 
mativo y no solamente informati vo.

Comentario.
La reacción unánime contra la enseñanza puramente- 

informativa j técnica señala la necesidad de sentar las 
bases de una nueva orientación acorde con los ideales y 
exigencias de nuestro tiempo. Hay concenso general en - 
que la misión de la Universidad en el campo docente no- 
debe limitarse a la preparación de técnicos o estudio—  
sos, sino que debe apuntar a la formación de personali
dades plenamente desarrolladas, provistas de cualidades 
éticas e intelectuales y preparadas para integrar la —  
conciencia individual en una conciencia social.

Un planteo pedagógico a nivel universitario debe - 
entonces partir del concepto de formación como una int_e 
gración armoniosa de cualidades personales, conciencia- 
social y preparación especializada. Cultura y formación 
son términos equivalentes,( pero la cultura no consiste- 
en un acopio más o menos grande de conocimientos, sinn- 
en una estructura interior que posibilite una interpre
tación cada vez más amplia y comprensiva de los hechos; 
que capacite para ubicar los problemas particulares en 
un contexto general y permita así hallar la clave de su solución,

Pero cabe también señalar qu^ formación e informa
ción son requerimientos indispensables y complementa--
rios de la educación. Sólo una formación en desarrollo- 
permite sacar partido de los datos informativos; y a su 
vez una formación sólo se realiza, se ejerce y se com—  
pleta sobre y con respecto a un material de información 
objetiva. Es pues tan inconveniente la enseñanza mera—  
mente informativa que deja librada a la iniciativa y po 
sibilidades del estudiante la formación de conceptos e- 
interpretaciones como la puramente conceptual, porque - 
ésta puede caer fácilmente en las interpretaciones arbi 
trarias o dogmáticas, que parcializan, empobrecen y de
forman. Debe evitarse al estudiante el esfuerzo estéril 
de descubrirlo todo por si mismo tanto como ponerlo a - 
cubierto de la tendencia al preconcepto y a las sínte—  
sis sin fundamento serio.



F y que tener en cuenta, en relación con lo dicho,- 
el estado del material humano que ingresa a la Universi
dad, caracterizando por la transición de la adolescencia 
a la adultez; período de dudas y vacilaciones, exigente- 
de respuestas inmediatas, propenso a adhesiones irre- —  
flexivas. Es necesario canalizar positivamente estos fac 
tores y facilitar el proceso de adaptación al ámbito dé
los estudios superiores. El estudiante debe tener plena- 
conciencia de su circunstancia}^ debe ser ilustrado clara 
mente sobre finalidades, contenidos y métodos; debe pro
porcionársele los medios para resolver los problemas y - 
superar dificultades: ésto lo gratificará y le dará con
fianza en sus fuerzas.

En la enseñanza de la arquitectura el problema peda 
gógico tiene caracterísiticas particulares» La tarea del 
arquitecto es la realización de objetos que requieren el 
concurso de técnicas varias; objetos utilitarios a la —  
vez que expresivos, que caracterizan y transforman el m£ 
dio real al que se incorporan. El arquitecto debe ser un 
hombre de cultura, un plástico y un técnico; y por sobre 
todo esto, un intérprete de las necesidades de su medio- 
social, El proceso creador en arquitectura tiene una eta pa analítica controlable racionalmente, pero la síntesis 
final depende siempre de facultades intuitivas. La disci 
plina arquitectónica es así escencialmente formativa por 
su universalidad, pero su complejidad la expone a defor
maciones cuando se enfatizan algunos de sus componentes 
y se subestiman otros.

El arquitecto es un organizador de espacios donde - 
se desarrollan las actividades humanas. Las exigencias -> 
de su formación son múltiples. No se debe pretender que- 
domine como especialista todas las técnicas que concu- - 
rren a la concreción del hecho arquitectónico, pero sí - 
que posea xina información suficiente para valorizar la - 
función de cada una de ellas en la totalidad y poder así 
coordinar debidamente esa concurrencia. Este criterio d£ 
be presidir la determinación de los programas teóricos y 
prácticos de las disciplinas auxiliares, con vistas a ■—  
una formación básica equilibrada que permita ulteriores- 
especializaciones.

En las actividades creadoras la norma educativa bá
sica es "aprender haciendo". La realización de proyectos 
en el taller debe se la tarea fundamental, la columníí —  
vertebral del plan de la carrera, a la cual deberán su
bordinarse las restantes disciplinas de modo orgánico y- 
coordinado. Todas ellas pueden asumir un valor formativo 
en la medida en que las prácticas propuestas atiendan al 
desarrollo de facultades intelectuales; pero es de impor 
tancia decisiva la implantación de un método para el tra 
bajo de taller, que, en combinación con un plan coheren
te, habilite al alumno para la utilización progresiva de



de medios y recursos j le permita así abordar con éxito-
problenas de complejidad creciente. Como los ensayos --
creativos requieren un completo teórico e instrumental,- 
necesariamente una primera etapa de la carrera deberá te 
ner ese carácter, liberándose el tiempo j la dedicación- 
para una segunda, centrada en el trabajo de proyectos o -- 
Pero como conviene iniciar al estudiante desde el comien 
zo de los estudios en problemas compositivos, acordes —  
con el grado de desarrollo alcanzado en cada momento, el 
cambio de carácter de ambas etapas no deberá ser brusco- 
sino constituir una transición gradual. Además, para po
sibilitar una integración progresiva de medios y recur—  
sos, el cursado de las materias que los proveen deberá—  
preceder a la exigencia de su utilización en el tallero- 
Cabe agregar que los temas propuestos deben ser encara—  
dos en forma completa, comprendiendo la solución estruc
tural, diseño de instalaciones y detalles constructivos, 
porque debe tratarse en todo lo posible de aproximar la 
actividad del estudiajite a las condiciones del trabajo - 
profesional. La elaboración de proyectos, actividad con
propósito, encuadrada en pautas culturales y sociales, - 
se adecúa idealmente a la aplicación de los principios - 
pedagógicos modernos, porque conjuga experiencia, manua- 
lidad y expresión estética; pensamiento, imaginación y - 
sensibilidad; utilidad y función social.
Es innegable el valor educativo que para el carácter y - 
la personalidad del estudiante tiene esa práctica, si se 
la realiza en condiciones favorables. Debe asegurarse el 
trato individual del profesor con el alumno, así como la 
relación entre alumnos de diferentes cursos; la interven 
ción estudiantil en los aspectos organizativos del ta- - 
11er y acSn en la consideración de aspectos docentes. Es- 
aconsejable también la implantación del trabajo en equi
pos, por ser excelente escuela de educación colectiva, - 
ya que fomenta el espíritu de colaboración y solidaridad 
y subordinada al espíritu de grupo las competiciones per 
sonales y la originalidad e iniciativa individuales.

Cabe señalar por último la urgente necesidad de dar 
orientación y contenido social a la formación del arqui
tecto para adecuarla a los requerimientos de una época - 
de transformaciones radicales. Este objetivo deberá con
cretarse en los lineamientos didácticos y pedagógicos de 
un plan general acordes con las circunstancias y necesi
dades de cada país, pero cabe indicar aquí algunas medi
das de posible aplicación general: los temas del taller- 
deberán referirse a los problemas importantes e imperio
sos del medio económico-social y estar fundados en s}i —  
planteo por los datos aportados por una labor de investí 
gación; en la valoración del hecho arquitectónico debe—  
rán enfatizarse sus condicionantes sociales, políticas y 
económicas; se requerirá incorporar a los planes de estu 
dio disciplinas sociológicas, económicas e históricas ™  

c'ibles p 1- interpretación objetiva de la realidad “



regional y nacional,

PROCEDIMIENTOS PARA ORIENTAR LA ENSE 
ÑANZA HACIA UN CARACTER FORMATIYO Y 
NO SOLAMENTE INFORMATIVO.

r e s u m e n  d e  
l a  p o n e n c i a

T,a misión de la Universidad no debe limitarse a la pre 
paración de técnicos o estudiosos, sino que debe apim- 
tar a la formación de personalidades plenamente desa—  
rrolladas.
El concepto de formación es el de integración armonio
sa de cualidades personales, conciencia social y prepa 
ración especializadas.
Sólo una formación en desarrollo permite sacar partido 
de los datos informativos y a su vez una formación sólo fíe realiza, e.ierce y se completa sobre y con re_s 
pecto a un material de información objetiva.
Debe evitarse al estudiante el esfuerzo estéril de de_s 
cubrirlo todo por sí mismo, tanto como ponerlo a cu- - 
bierto de la tendencia al preconcepto y a la síntesis- 
sin fundamento serio.
Un planteo pedagógico para arquitectura debe tener en- 
cuenta que el proceso creador tiene una etapa an.aliti- 
ca, controlable racionalmente, y una síntesis final de 
pendiente siempre de facultades intuitivas.
La realización de proyectos en el taller debe ser la - 
tarea fundamental, a la cual deben subordinarse las —  
restantes disciplinas de modo orgánico y coordinado.
Debe darse orientación y contenido social a la forma—  
ción del arquitecto para adecuarla a los requerimien—  
tos de una época de transformaciones sociales.



PONENCIA OFICIAL ANTE EL CICLO DE DIRECTORES..
Facultad de Arquitectura y- 
Urbanismo de la Universidad 
de Buenos Aires.- Argentina.

"Medidas para transmitir a los estudiantes 
un sentido de responsabilidad social."

Es indiscutible que el modo en que es posible impri 
mir en los estudiantes un sentido de responsabilidad so
cial está dado básicamente por la orientación y estructu 
ra que tengan las Escuelas o Facultades,

e n t e n d i e n d o  :
Que se deben conocer las características integrales 

del medio social en que se desarrolla nuestra acción, c£mo forma primordial que permite conocer nuestra sitúa--
ción dentro de ese marco;

Que se deben poner de relieve los problemas sobresa 
lientes que caracterizan nuestra sociedad y someterlos a 
un estudio adecuado;

(ciue estos estudios no sólo deben ser específicos, - 
sino que la Universidad en total debe estudiarlos cohe—  
rentemente, con criterio planificado, y teniendo presen
tes la totalidad de las causales que fijan su ámbito de
acción, debiendo asimismo poner su atención en los pro— ■ 
blemas nacionales;

Que de ese modo la Universidad posibilitaría la in
tegración de disciplinas específicas, contribuyendo a —  
crear el espíritu de un trabajo en equipo;

Que, en consecuencia, las distintas Escuelas, Facul 
tades o Institutos que componen la Universidad, y tienen 
a su cargo el estudio de disciplinas particulares, deben 
estructurar su acción en torno de los temas característi 
eos del medio social - que se encuadren en su órbita de
acción; de ese modo se tenderá a la estructuración men—  clonada.

A d e m á s  ,

Que este método básico de establecer contacto con - 
la realidad social, y de sensibilizar, por ende, ante —  
ella a los estudiantes, e impartirles un correlativo sen 
tido de responsabilidad, debe complementarse con todas -



aquellas medidas que mejor concurraji a tal fin, cupiendo 
destacar especialmente las que se refieren a las activi
dades gremiales de los estudiantes y las que tiendan a - 
poner en su conocimiento, cuando ingresan a la Universi
dad, todos los datos que caracterizan la comunidad uni—  
versitaria y los que liacen a la relación de la Universi
dad con la sociedad y al papel del estudiante, como tal, 
en el campo social;

Que la principal de esas actividades estudiantiles- 
es la activa y real participación en el gobierno de las-
casas de estudio, y que debe tenderse, por lo tanto, --
hacia la concreción de esa doctrina.

Considerando también, en cuanto 
se refiere a las Facultades o - 
Escuelas de Arquitectura, las - 
determinaciones del X Congreso- 
Panamericano de Arquitectos, —  
celebrado en Buenos Aires en —  
1960. cuyo informe de la IV Co
misión, acta final, dice en uno 
de sus pasajes:

"1. Que la mayor parte de los integrantes de la sociedad 
no ha tenido la oportunidad de utilizar integralmente —  
las conquistas de la técnica y del progreso material;
"2. Que la mayor parte de las naciones americanas no --
h.an alcanzado las condiciones de desarrollo a que tienen 
derecho a esperar;
"3. Que las condiciones del medio impiden que los arqui
tectos contribuyan eficazmente a la solución de los pro
blemas de la vivienda popular, deformando el auténtico - 
objetivo social de nuestra profesión, estrechamente liga 
da a las necesidades de la sociedad;
"4. Que las causas económicas, culturales y políticas, - 
responsables de la situación de atraso y miseria de núes 
tras naciones, deben ser superadas para que el arquitec
to pueda actuar libremente y dirigir sus esfuerzos hacia 
los estractos económicamente débiles".

Considerando igualmente la reso 
lución adoptada como consecuen
cia de los precedentes conside
randos, que dice:

"Señalar ante los gobiernos, los organismos culturales y 
■universitarios, los partidos políticos, las agrupaciones 
gremiales y la opinión pública, aquellas resoluciones —  
que se consideran ineludibles y de cuya atención depende 
el desarrollo intenso, total y planificado de nuestros -



países y, en consecuencia, la solución de los problemas- 
de vivienda para nuestros pueblos.
"Tales soluciones son:
"lo. Subordinar la propiedad de la tierra rural al inte

rés social, mediante una reforma agraria integral,- 
que contemple la formación de unidades económicas conve
nientes y otorgue las facilidades necesarias para el --
afincamiento de formas de vida adecuadas, y que, además, 
se establezca iina reestructuración urbana que permita a- 
la comiinidad disponer del suelo urbano necesario para la 
localización y construcción de viviendas para toda la co 
mxinidad, fuera de toda posibilidad especulativa;
”2o. Propiciar el desarrollo económico basado en la ex—  

plotación y utilización nacional de los reciirsos na 
turales y los servicios públicos, liberados de los predo 
minios económicos foráneos;
”3o. Propiciar el intercambio económico y cultural entre 

todos los pueblos del mundo;
"4o. Declarar que el estado, como representante de la so 

ciedad, debe asumir la misión de promover, coordi—  nar, vigilar y aun ejecutar los planes y realizaciones - 
necesarios para movilizar las reservas disponibles y el- 
esfuerzo de la sociedad;
"5o. Propiciar un acuerdo panamericano que frene la ca:—  

rrera armamentista, liberando así una parte impor—  
tanta de nuestro presupuesto, lo que permitirá acelerar- 
el desarrollo económico de los países y particularmente, 
solucionar el problema del déficit de habitación.
"6o. Propiciar una auténtica unidad de acción entre ---

nuestros países que permita acelerar nuestro desa—  
rrollo económico y cultural.
"7o.,Que la formación profesional del Arquitecto se --

oriente para capacitarlo efectivamente para servir- 
ai pueblo como técnico, como artista y como bombre de —  cultura".

Teniendo asimismo en cuenta la 
ponencia No. 2 de la Comisión-
I, del Congreso, que dice:

"Que se recomiende a las Escuelas de Arquitectura que to 
men en cuenta las resoluciones de los Congresos Panameri 
canos de Arquitectos a los efectos de su ulterior análi
sis y desarrollo, recomendándose en particular la insis
tencia sobre los procedimientos de construcción económi
cos, en función de la prefabricación, la standardización,



etc., como asimismo la consideración de los estudios cen 
sales y estadísticos vinculados al tema, con la colabora 
ción de las diferentes profesionales",

Y también fragmentariamente la 
ponencia No. 4- de la Comisión-
I, cuyo texto es el siguiente;

"1,- <c¿ue los centros de estudios de arquitectura en el - 
Continente, enfaticen el contenido social de la en
señanza que imparten, particularmente a través de - 
las siguientes disposiciones:
a) Enseñanza de la Economía y de la Sociología, —  

orientadas como disciplinas que deben integrar
se a la creación arquitectónica;

b) Orientación de la Enseñanza de la Historia de - 
la Arquitectura, en un sentido de orientación - 
socio-filosófico;

c) Solución de proyectos vinculados a la realidad- 
nacional.

"2. Introducir y desarrollar las Técnicas de Administra 
ción a nivel superior, como complemento de los es—  
tudios de Planeamiento".

Y c o n s i d e r a n d o ,  p u  es:
1.- Que es labor fundamental de las Facultades o Escue
las de Arquitectura promover profesionales capacitados - 
para estudiar y resolver adecuadamente los problemas más 
urgentes de la sociedad a la cual servirán;
2.- Que, consecuentemente con lo anterior, la formación 
profesional del arquitecto debe orientarse para capacitarlo en forma efectiva para servir al pueblo como técni 
co, como artista y como hombre de cultura;
3.- Que toda tentativa para ubicar al futuro profesional 
en las reales características y problemas que particula
rizan al medio social en que deberá desarrollar su accim 
tendrá como base el conocimiento profiindo y objetivo de
esa misma realidad social;
4-.- Que el estudio objetivo, complementado con experien 
cias prácticas, será de fimdamental importancia como me
dio de afianzar en el estudiante un amplio sentido de —  
responsabilidad social;
5.- Que es un hecho reconocido, según surge de los an—  
tecedentes mencionados oportunamente, que los máximos —  
problemas actuales y comimes de la mayor parte de las na



ciones americanas, son el desmesurado e irracional crecí 
miento de los núcleos urbanos y los déficits crecientes- 
de vivienda, problemas ambos estrechamente relacionados- 
entre sí, y debidos a una suma de factores socio-económi 
eos que no es del caso analizar, y de los que se destaca 
plenamente el problema de la propiedad de la tierra ru—  
ral.

S E  R E S U E L V E :
1.- Sin que ello implique la supresión de otros temas,- 
fijar como principales para el desarrollo de la enseñan
za y la investigación en lo inmediato, los siguientes:

a) La racional solución del problema de la vivienda;
b) La orientación y control del crecimiento de Ios- 

núcleos urbanos y sus regiones de influencia.
2.- Se hará que los alumnos obtengan o conozcan el cos
to de realización de los proyectos que estudian, como mo 
do de situarse en cuanto al acceso de los sectores socia 
les a dichos productos.

Introducir los siguientes temas en los programas de 
estudio de los centros de arquitectura en el Continente:

a) Estudio de los procesos de producción.
Comparación de sistemas de producción de la vi—  
vienda con miras a determinar aquellos que sean- 
socialmente más convenientes en el país o región 
Este problema será objeto de estudio en Institu
tos, cuyos trabajos y conclusiones se utilizarán 
y aplicarán en la labor de los talleres de Com—  
posición Arquitectónica.

b) Introducción al Planeamiento.
Aspectos socio-económicos, demográficos, geográ
ficos, geopolíticos, etc.

c) Sociología.
d) Economía.
e) Técnicas de administración.

Nota; Los puntos c), d) y e) serán objeto de es
tudios de investigación en los institutos- 
correspondientes o en los que hubiere que- 
crear a tal efecto, siendo sus trabajos y- 
conclusiones los que se incorporarán al —  
contenido de la enseñanza, principalmente-



a través de los talleres de Composición ---
Arquitectónica.

4.- Facilitar la docencia libre, a los efectos de - 
posibilitar al máximo el más amplio juego de las ideas,-
condición indispensable para arribar a una interpreta--
ción objetiva de la realidad social.

Nota: El Estatuto de la Universidad de Buenos Aires
estipula a este respecto, en su artículo 63, 
que se trascribe, lo siguiente:

"Docentes libres son las personas autorizadas 
por el consejo directivo de una Facultad a - 
dictar cursos nuevos o paralelos a los ya —  
existentes. La autorización se otorga a pe
dido de los interesados o de miembros de la- 
Facultad, en las condiciones y por el lapso- 
que reglamenten los consejos directivos de - 
las Facultades".

5.- Crear las jornadas de la vivienda popular j las 
Jornadas del Planeamiento, cuya duración y fecha se de—  
bera determinar, a los efectos, básicamente, de promover 
el interés y la discusión de los estudiantes en los temas 
planteados, acentuando los aspectos concernientes a la - 
responsabilidad social actual como estudiantes y futura- 
como egresados.

En ambas jornadas se efectuarán:
Conferencias
Exposiciones
Concursos sobre distintos aspectos del tema- 
Seminarios sobre distintos aspectos del tema 
Encuentros regionales, entendiéndose por ta
les la reunión de grupos latinoamericanos de 
profesores y estudiantes, a los efectos de - 
trabajar conjuntamente sobre temas de proyec to e investigación, concernientes a proble—  
mas comunes que se encuadren en los propues
tos en el punto 1.

6.- Crear el Departamento (u organismo similar) de-
Extensión Universitaria cuyos objetivos serán los deter
minados en el art. 4o. de las Bases del Estatuto de la - 
Universidad de Buenos Aires que dice:

"La Universidad, además de su tarea específica
de centro de estudios y de enseñanza superior, 
procura difundir los beneficios de su acción- 
cultural y social directa, mediante la exten
sión universitaria."

7.- En lo específico, dentro de las Facultades o —



Escuelas de Arquitectura y referido al punto anterior,—  
tratar de poner a los estudiantes en contacto directo —  
con los problemas más agudos dentro de nuestra órbita de 
acción, característicos de la sociedad, siendo dicbos —  
problemas los barrios de viviendas precarias (villas mi
serias, favelas, etc.) casas de inquilinato j zonas su
burbanas de crecimiento y formación espontánea, a los —  
efectos de:

a) Toma de conocimiento directo de los problemas.
b) Actuar, en la medida de sus posibilidades, aseso 

rando a la población sobre los problemas más ur
gentes o característicos.

8.- Crear el Instituto de la Vivienda a los efectos 
de posibilitar el ciimplimiento de los puntos 1, 3 y

9.- Crear el Instituto de Planeamiento a los efec—  
tos de posibilitar el cumplimiento de lo expuesto en los 
puntos 1, 3 y

10.- Instituir la participación estudiantil, en pie 
de igualdad con profesores y egresados, en el gobierno - 
de las casas de estudio, asegurando la posibilidad de —
una real y activa participación de los mismos en su ---orientación y conducción.

RECOMENDACION GENERAL
Se recomienda especialmente a las Escuelas o 
Facultades de Arquitectura del continente, - 
facilitar la acción gremial estudiantil, ten 
diente a la concreción de los planteos más - 
arriba expuestos, conducentes a la creación- 
de un sentido de responsabilidad social en los 
mismos.

RECOMENiACION ESPECIFICA.
Se recomienda a las Escuelas o Facultades de 
Arquitectura del continente alentar y faci
litar la acción de los organismos gremiales- 
estudiantiles, tendiente a la concreación de 
los siguientes objetivos:
a) Ilustrar a los estudiantes sobre la fun—  

ción de la Universidad en todos sus aspee 
tos, cultural, social y de investigación.

b) Ilustrar a los estudiantes sobre los ca—  
racterísticas de la comimidad universita
ria, deberes y derechos para con ella, co 
mo parte integrante de la misma.



c) Informar a los estudiantes de las obli
gaciones que contraen con la sociedad,- 
lo cual posibilita su condición de ta
les, teniendo claramente presentes da
tos como "presupuesto universitario", 
"costo de sus estudios", etc.



PONENCIA OFICIAL AlíTE EL CICLO DE DIRECTORES
Facultad de Arquitectura j 
Urbanismo de la Universi—  dad de Buenos Aires.- Ar—  
gSntina.

•'Organización de la enseñanza de
acuerdo con las necesidades ---
actuales económicas y sociales - 
de cada país.

Proyecto de resolución
-El proceso de desarrollo y transformación social,- 

económica, política y tecnológica del mundo contemporá—  
neo y la urgencia de su cumplimiento en Latinoamérica, - 
para superar estructiiras de atraso y colonialismo y edi
ficar comunidades prósperas y orgánicas fundadas en prin cipios de Justicia social y bien común;

-La necesidad, a tales fines, del estudio e inter—  
pretación objetiva de los diversos aspectos, problemae y 
perspectivas de desarrollo característicos de cada re— - 
gión o país, que permitan arribair a soluciones generales 
y a una planificación integral;

-La incidencia decisiva que en esta tarea tendrá el 
aporte creador y técnico del arquitecto, en los proble—  
mas de planeamiento urbano y rural, vivienda, salud pú—  
blica y educación;

-La consiguiente necesidad que la prepeiración técni 
ca, h\imanística y artística del arquitecto se complemen
te con una conciencia social, una información y una me—  
todología que lo capaciten para afrontar con eficacia —  
los requerimientos de su medio social;
LA II CONFERENCIA DE FACULTADES 
LATINOAMERICANAS DE ARQUITECTURA,
R E S U E L V E :

Aconsejar que las Escuelas Latinoamericanas de Ar—  
quitectura incorporen a la enseñanza un sentido y conte
nido social que deberá concretarse en general en el en—  
foque pedagógico de planes de estudio y métodos de traba
jo, y en particular por medio de las disposiciones si--guientes:

1) Incorporar a los planes de estudio disciplinas - 
económicas, sociológicas e históricas aplicadas-



a la interpretación de la realidad regional j na
cional.

2) Enfocar la teoría del hecho arquitectónico y xirbg 
nístico con criterio de valoración de sus determi nantes sociales, económicas y políticas, con espe 
cial referencia a los ejemplos locales.

3) Intensificar la labor de investigación relativa - 
a los fines enunciados, y relacionarla estrecha—
mente con la enseñanza, exigiendo la participa--
ción de los docentes en esas tareas, como activi
dad normal inherente a su condición de universi—  tarios.

4) Plantear en los talleres de arquitectura el estu
dio del temas relacionados con problemas reales - 
del medio y fundados objetivamente en sus datos y 
premisas por la labor de los institutos de inves
tigación.



PONENCIA OFICIAL ANTE EL CICLO DE DIRECTORES.
Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad 
de Buenos Aires»- Argentina,

"Preparación del profesorado en 
las escuelas de Arquitectura - 
de la América Latina".

El Estatuto de la Universidad de Buenos Aires prevé 
la carrera docente en sus artículos 65, 66 y 67. Dicen, 
sucesivamente;

"Los auxiliares docentes pertenecen a tres categ;o-—  rías, a las cuales se ingresa por concurso de acuer 
do con la reglaméntación que se fije para él: a)Je 
fe de Trabajos Prácticos; b) Ayudantes Primeros; -
c) Ayudantes Segundos, Los aiixiliares siguen la ca 
rrera docente definida en esta Estatuto".
"Se establece la carrera docente para la formación 
y estímulo de los estudios con vocación para el —  
profesorado universitario. La reglamentación debe 
ser aprobada por el Consejo Superior, a propuesta 
del Consejo Directivo de cada Facultad",
"La carrera docente se adapta a la estructvira de —  
cada uxia de las Facultades y puede comprender las 
tres categorías de auxiliares docentes mencionados 
en el artículo 65, o bien puede tener un régimen - 
especial para el otorgamiento del título de docen
te autorizado; implica la asistencia a cursos y se 
minarlos sobre temas vinculados a la respectiva —  
asignatura y la participación en esos cursos y se
minarios, así como también la asistencia y la par
ticipación en cursos de metodología de la enseñan
za y la investigación. La Universidad organiza los 
cursos especiales que las Facultades requieren pa
ra el cumplimiento del fin establecido en el pre
sente artículo".

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Buenos - 
Aires no ha organizado aún su carrera docente.
Comentario:

La preparación del profesorado y cuerpo de auxilia
res de las Escuelas de Arquitectura, salvo cuando lian d£ 
sarrollado una carrera docente, se va produciendo en for 
ma paralela con el ejercicio de su actividad didáctica, 
quedando, por lo tanto, librada un tanto a la iniciativa 
personal del propio docente, según su capacidad de intui



ción e inquietud técnica y cultural.
Pues es evidente que pocas Escuelas o Facultades —  

tienen instituida en forma oficial la carrera docente, - 
de manera que la inmensa mayoría de los que en ellas ac
túan han svLDgido de las filas de los profesionales con - 
vocación para la enseñanza, aun cuando con escasa o nin- 
g\ma experiencia en los siguientes campos: a) la labor - 
de investigación; b) la profundización de la metodología 
de los sistemas pedagógicos; c) la sistematización de su 
formación cultviral; y d) el conocimiento de los fines de 
la Universidad,

Entendemos que ¿justamente estos cuatro aspectos son 
los fundamentales en la preparación de un docente.

Tal preparación puede realizarse a través de la ca
rrera docente a la que ingresaría todo aquel que aspire 
a formar parte de los futuros cuadros de a\ixiliares y —  
profesores.

Las condiciones de esta carrera tendrían que ser —  
las siguientes:
a) Un examen de ingreso al que podrían optar los arqui—  

tectos o todo graduado de otra especialidad con títu
lo universitario máximo que acredite por sus antece—  
dentes inclinación hacia la disciplina;

b) Cursos y cvirsillos durante no menos de dos años, en - 
los cuales se incluirían materias destinadas a la for 
mación pedagógica, ampliación cultural, introducción 
a la arquitectxira (para todos aquellos graduados no - 
arquitectos) y divulgación de los fines de la Univer
sidad, conocimiento de los planes de estudio y organi 
zación docente de la Escuela, con el fin de lograr, - 
en este último caso, una total integración en la ense 
ñanza;

c) Trabajos de investigación en institutos sobre temas - 
relacionados con la materia que se ha elegido;

d) Adscripción como auxiliar docente, rentado o no, a la 
cátedra de la disciplina elegida.

Todas estas actuaciones tendrían que ser supervisa
das por un Comité también encargado, por su parte, de —  
formular los programas de las materias, y encargado de - 
dictaminar sobre las promociones intermedias y sobre la 
conclusión de la carrera. El egresado que completase sa
tisfactoriamente la misma, podrá cooperar en la enseñan
za, en forma rentada o no.

Para la implantación de la carrera docente es nece



sario, sin embargo, tener en cuenta dos circunstancias - 
importantes: a) la gran demanda de personal docente; b) 
la conveniencia de que todos los cargos docentes se pro
vean mediante concurso de oposición.

La primera circunstancia se deriva de la creación - 
de gran número de Escuelas o Facultades de Arquitectura, 
del incremento masivo de la población estudiantil y de - 
la introducción de nuevas disciplinas cada vez más espe
cíficas, La escasez de docentes obliga en tales condicio 
nes a que se recurra a profesionales, e incluso a estu—  
diantes con vocación para la docencia, sin haber tenido 
tiempo de recibir la adecuada formación.

La segunda circunstancia trae aparejado el hecbo de 
que pueda resultar poco alentador el desarrollo, por un 
lado, la carrera docente, cuando, por otro lado, tal h.e- 
cbo no conduzca directamente a la docencia oficial: pue
de realizándose los concuxsos por oposición, el haberla 
cursado sólo puede constituir xm antecedente y no un da
to definitivo.

Cabe tener presente a los profesores que ya se en-—  
cuentran al frente del dictado de cátedras, en relación 
con este propósito de instituir carreras de preparación 
didáctica. Conviene que dichos profesores dicten cursos 
destinados a docentes y graduados, pues ello habrá de -- 
redundar en una elevación del nivel común; e igualmente 
conviene estimular y facilitar la labor de esos profeso
res en los Institutos, donde realizarían investigación - 
pura y aplicada, nutriendo por ese cauce el contenido de 
la enseñanza en los talleres y cátedras.

Una condición peculiar de la carrera de arquitecto 
no debe perderse de vista: su carácter eminentemente pro 
fesional. Pues al margen de toda esta preparación del —  
cuerpo de profesores conviene preguntarse si se deriva - 
un peligro del hecho de que en ciertas disciplinas se —  
propicie la formación de teóricos de la docencia que no 
mantengan relación alguna con la actividad creadora pro
fesional. Es por ello recomendable esa actividad median
te, por ejemplo, un Departamento de Construcciones de la 
misma casa de estudios, o en forma particula:^, cuando —  
ello signifique, claro está, un beneficio directo para - 
la enseñanza y no ^ma alteracipn de sus< objetivos. El -- 
llamado régimen de dedicación semi exclusiva es en este 
sentido muy apropiado.

El régimen de la designación del personal docente, 
en todas sus categorías, por concurso abierto, al permi
tir la elección de candidatos por competencia, azegura a 
las Escuelas y Facultades el contar con las personas más 
aptas para el desempeño de la enseñanzao



PREFARA.CION DEL PROFESORADO DE LAS ESCUELAS DE ARQUI 
TECTURA DE LA AMERICA LATINA.

r e s u m e n  d e  
l a  p o n e n c i a

1* La preparación del profesorado puede realizarse a tra 
vés de la carrera docente. Sus objetivos serian los - 
siguientes:
a) Estudios de la metodología de la enseñanza;
b) Realización de tareas de investigación;
c) Enriquecimiento del acervo cultural del docente;
d) Conocimiento de los fines y de los órganos de go—  

bierno de la Universidad;
e) Adscripción a las cátedras.

2. Para los profesores a cargo de cátedras debería promo 
verse la realización de cursos destinados a los docen 
tes auxiliares y a los graduados en general, y la rea 
lización de trabajos de investigación en los Institu
tos.

3. La designación del personal docente debe realizarse - por concurso abierto de antecedentes y pruebas de opo 
sición, sin que el haber desarrollado la carrera do—  
cente deba considerarse como dato definitivo.



PONENCIA OFICIAL ANTE EL CICLO DE DIRECTOEES
Facultad de Arquitect\ira de la 
Universidad de la República de 
Montevideo - Uruguay.

”Información suscinta sobre la Facultad de Ar—  
quitectura de la Universidad de la República - 
Oriental del Uruguay."

Ántecedentes Históricos
Los antecedentes que tienen relación con la crea--

ción de la í'acultad de Arquitectura se remontan al año - 
1885 en que a raíz de la sanción de la Ley Orgánica de - 
ese año -llamada Ley Vázquez Acevedo- la Universidad se- 
reorganiza integrándose con tres Facultades: la de Dere
cho y Ciencias ¡Sociales, la de Medicina y Ramas Anexas,y 
la de Matemticas y Ramas Anexas.- Las dos primeras datan 
de 18^9 y 1876 respectivamente, y la última que nace en - 
1885, a raíz de la sanción de la Ley Orgánica.- (.actual
mente la Ley Orgánica de la Universidad que nos rige, es 
del 29 de octubre de 1958, cuyo texto se acompaña.;-

Es a la Facultad de Matemáticas y Ramas Anexas que- 
incluyen los cursos de Arquitectura.-

En 1886 se forumulan planes Preparatorios para las- 
Facultades, como elemento intermedio entre los cursos de 
enseñanza Secundaria y los de enseñanza Superior.

Estos son comunes para "Ingeniería de Puentes y Caminos", "Arquitectura", "Ingenieros Geógrafos"y "Agrimen sores".-
En 1887 se establece el primer plan de estudios pa

ra la Facultad de Matemáticas que fijó en 4 años las ca—  
rreras de Ingeniero y arquitecto; siendo los 3 primeros- años iguales para ambas carreras y diferenciándose sólo- 
el 4o. año en 3 materias de Arquitectura que no estaban- 
en Ingeniería.-

Por no haberse podido preparar alumnos para su in—  
greso, la Facultad de Matemáticas recién inició sus cursos en el año 1888.

Es en 1890 que aparece el primer estudiante de Ar—  quitectura y que se designa al primer profesor de Arqui
tectura, el Arq. Julián Masquelez quien había realizado- 
sus estudios en París.-

En este año se realiza una pequeña reforma al Plan- 
de Estudios difiriendo en el 4o. año de la carrera los - 
estudios de Arquitectura en 4 materias distintas a las -



de Ingeniería.
En aparece un nuevo plan de estudios que ̂ afirma

más la carrera de Arquitecto, hasta que en 1895» sólo tie 
ne en común con Ingeniería, los cursos de 1er. año, al —  
tiempo que se agrega un año a los cursos de Ingeniería, - 
llevando sus estudios a 5 años.

En I9O6 aparece el plan de 5 años para Apquitectxira, 
indicando 2? cursos para esta carrera.

En marzo de 1907 se contrata al gran maestro de la - 
gran mayoría de los arquitectos, el Arq. José P. Carré, a 
quien se le encarga el dictado del último curso de Proyec 
tos de Arquitectura.-

En virtud de la importancia que han adquirido los —  
cursos de Arquitectura a partir de 190?» en 1915 (febrero) se resuelve que la Facultad de Matemáticas, tenga dos Con 
sejos, uno para Ingeniería y otro para Arquitectura, cada 
uno con 8 miembros; integrado el de Arquitectura con 4 de 
legados por los Profesores, 2 Arquitectos delegados por - 
la Sala de Arquitectos. 1 Arquitecto (profesional) y 1 —  
delegado por los estudiantes. Y se admite que el Decano - 
de la Facultad de Matemáticas, tanto puede ser un Ingenie 
ro como un Arquitecto.-

Y así los hechos se precipitan hasta que en noviem—  
bre de 1915 se crea por Ley, la Facultad de Arquitectura- 
que ha ido evolucionando hasta constituir la casa que ac
tualmente nos alberga con 1400 estudiantes que constitu—  
yen el vértice de aquellos 62 que eran en 1914.-

Plan de Estudios:
Hasta la fecha se han realizado diversas modificacio 

nes al Plan de Estudios, siendo la más importante por su- 
vigencia, la que dió origen al que, con pequeños ajustes, 
nos rige actualmente que data del año 1953, cuyo texto se acompaña a este esquema, y que entre otros términos espe
cifica que la Facultad "ha de ser un organismo en el cual 
tanto las actividades docente, como las de investigación 
y las de producción intensificadas, tiendan a un mejora'— ■ 
miento progresista del medio".

Organización.-
La actual organización de la Facultad, reponde al —  

Organograma adjunto.-
Los cursos, e^fcepto los de Talleres de Proyectos de- 

Arquitectura, están coordinados por 4 Institutos que al - 
mismo tiempo realizan producción extra-docente vinculan—  
dose al medio (ver cuadro adjunto).



El Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanis 
mo (I.T.U.) fué creado el 23 de Julio de 1935* Desde —  
esa fecha y con el nombre de Istituto de Urbanismo, le - 
dirige una Comisión Especial^ hasta el 13 de agosto de - 
1935 en que ocupa la Dirección el Arq. Mauricio Gravotto 
actualmente es su Director el Profesor Arq. Carlos Gómez 
Gavazzo.

El Instituto de la Construcción de Edificios (I.C.E. 
fue creado el 15 de octubre de 19^6, pero no empezó a —  
funcionar hasta 19^9» bajo la Dirección del Prof. Arq. - 
•^odolfo Vigouroux,- Actualmente y desde 195^, ocupa la - Dirección el Arq. Hugo Rodríguez Juanotena.-

E1 Instituto de Historia de la Arquitectura (I.H.A) 
es el que fuera creado en 1938 con la denominación de —  
Instituto de Arqueología Americana, que era dirigido por 
un Director y un Sub-Director Honorarios. En 19-̂ 8 toma - 
su actual nombre y es dirigido por el Prof. Arq. Aurelio Luchini,-

E1 Instituto de Diseño (I.D.), fué creado en el año 
1952 con el nombre de Instituto de Estética y Artes Plás 
ticas y con la Dirección Interina del Prof. Arq. Rubén - 
Dufau.- Desde 195^, ocupa la dirección el Arq. Jorge Ga- 
lúp y en 1960 toma su actual nombre de Instituto de Di—  seño.-

La Biblioteca se creó en 1915 con la base del fondo 
bibliográfico especializado proveniente de la Facultad- 
de Matemáticas y jríamas Anexas.- Cuenta con 25,000 volú—  
menes, sirve a más de 30,000 lectores y presta anualmen
te 160,000 libros.-

Organización de los cursos.- El período lectivo reglamentario comienza el primer día hábil del mes de ---
abril y finaliza el 31 de octubre.

A cada año escolar corresponden 4 periodos de exa—  
men, y se llevan a cabo en noviembre, diciembre, febre—  
ro y marzo respectivamente.- Las fechas de exámenes se - 
fijan en el periódo ocupado por la segunda quincena para 
noviembre y diciembre y por la primera quincena para los 
meses de febrero y marzo.

Además existe otro período ubicado a mediados del - 
año lectivo para los alumnos que no cursan Proyectos de- 
Arquitectura, los que podrán rendir examen de las mate—  
rias compreniidas en años cuyos trabajos de Proyectos de- 
Arquitectura ya hubieren sido sometidos a examen.

El período de vacaciones comprende del lo. de enero al 14 de febrero de cada año.



El número efectivo de días de clases es de 132 apro 
ximadamente, hallándose descontados los correspondientes 
a la suspensión de cursos teóricos por entrega de Proyec 
tos de Arquitectura y feriados.

Los requisitos de ingreso para alumnos nacionales - 
consisten en tener aprobados los estudios preparatorios- 
de Arquitectura.- Los al\imnos que ingresen a Facultad po 
drán iniciar cursos prácticos en Proyectos de Arquitectu 
ra siempre que acrediten no tener más de dos materias —
sin aprobar en Preparatoria; en los restantes cursos --
prácticos podrán tener tres materias previas.- En ambos- 
cursos deberán aprobarlas antes del 31 de mayo del año - 
lectivo correspondiente. No cumpliendo con este requisi
to anterior no podrán continuar sus trabajos. En las ma
terias que no requieren trabajos, el pase podrá presen—  
tarse en cual momento previo a la inscripción para el —  
examen, pero siempre se requerirá haberse inscrito al —  
iniciarse los c\irsos.-

Los requisitos para ingreso de alumnos extranjeros- 
son los siguientes: Si provienen de Facultades en las —  
cuales se hallaren inscritos como alumnos regulares, po
drán ingresar directamente en esta Facultad, previa pre
sentación de los certificados correspondientes. Los que 
no se hallen en estas condiciones deberán realizar trám_i 
te de reválida de Preparatorios en el Consejo Nacional - 
de Enseñanza Secundaria.

No se exigen pruebas o exámenes de admisión y no —  
hay limitación de ingreso, para el número de alumnos.

La enseñanza es gratruita, no cobrándose por lo --
tanto derechos de matrícula.

Los cursos son de asistencia libre, con excepción - 
de Proyectos de Arquitectura (Anteproyectos), Practican- 
tado. Economía y Sociología II y Proyectos de Arquitec—  
tura (Proyecto/Carpeta), ĝ ue son cursos de promoción, —  
realizando la fiscalización del profesor del curso res—  
pectivo.

Para las pruebas o exámenes de promoción se sígnen
los siguientes procedimientos: en los cursos de Proyec—  
tos de Arquitectura (Anteproyectos), Proyectos de Arqui
tectura (Proyecto-Carpeta) y Expresión Gráfica se reali
zan pruebas, entregas de ejercicios y censura durante el 
curso fiscalizadas por el profesor.- En caso de no ser - promovidos repiten el curso o deben realizar pruebas com 
plementarias de acuerdo a cada caso.

El CTirso de Practicantado se realiza bajo la fisca
lización del Profesor debiendo entregar el alumno, al —  
finalizar el mismo una tesis. Eh caso de no ser promovi



do deberá realizar trabajos complentarios o repetir el—  
curso

Trabajos prácticos.- Los cursos que constan de tra
bajos prácticos son los siguientes: Proyectos de Arqui—  
tectura (Anteproyectos). Expresión Gráfica, Practicanta- 
do, Economía y Sociología II, y Proyectos de Arquitectu
ra (Proyecto-Carpeta)

Notas o calificaciones,- Para alumnos ingresados a- 
partir de 1958 se aplica el siguiente reglamento de ca—  
lificaciones:

Símbolo Números . s. s . 12
S.S.MB. 11
MB.MB.S. 10
MB.MB.MB. 9
MB.MB.B 8
B.B.MB. 7B . B . B . 6B.B.R. 5R .R . B. 4
R.R.R. 3Aplazado 0

La nota mínima de aprobación es de R.R.R. (3)* Re—  
guiar por unanimidad.-

Para alumnos ingresados antes de 1958 rige el siste 
ma de calificaciones de O a 10 puntos, siendo la nota mi 
nima de aprobación la de 4 puntos.

El Título Profesional que otorga la Facultad es el- 
de Arquitecto y se expide a partir de 1959 en forma gra
tuita.- Como requisito previo se exige tener aprobadas - 
todas las Materias que comprende el Plan de Estudios res 
pectivo

Proceso escolar por 
que abarca de 1*̂ 48 al 16

año en un período 
de octubre de 1961.

ANO INGRESOS EGRESOS
Mase . Fem. Total. Mas., Pem. Total

1948 39 6 45 ¿0 1 21
1949 29 17 46 22 2 24
1950 34 18 52 24 1 25
1951 51 11 62 22 7 29
1952 67 23 90 25 5 30
1953 71 31 102 37 9 46
1954 84 28 112 23 7 30
1955 80 40 120 22 6 28
1956 95 29 124 21 3 24
1957 119 28 147 30 5 351958 120 39 159 24 3 27
1959 141 40 181 29 4 331960 117 47 164 24 7 311961 114 42 156 17 3 20



PLAN DE ESTUDl'
Exposición de motivos.-

La Facultad de Arquitectura, al modificar su actual 
régimen de Estudios, se propone una finalidad mucho más- 
amplia que la de mera reforma del ordenamiento y progra
mación de las asignatiiras que lo integran. Su propósito-
básico es dar al nuevo Plan un contenido de índole so--
cial trascendente, que lleve a la formación de profesio
nales compenetrados de la necesidad de poner sus conoci
mientos o técnicas, al servicio de una proiesista evolu
ción del medio en que actúan. No se trata oólo ae refor
mar procedimientos, sino de crear nuevos conceptos esen
ciales .

Nuestro ambiente social, condicionado por la evolu
ción que el país sufrió en el aspecto económico, desde - 
el colonialismo de sus primeros tiempos, con su primiti
va explotación ganadera, hasta el actual incipiente de—  
sarrollo industrial sometido a las presiones e intereses
de naciones más poderosas, ha condicionado la orienta--ción de nuestra Universidad. Una situación análoga en - 
el resto de Latinoamérica condujo a que sus Universida—  
des, llevadas por un moviemiento de ideas que tiende a - la popularización de la cultura y a la democratización -
del gobierno universitario, plantearan la lucha por lo--
grar la autonomía del poder político, emanado del medio- 
social en que se desenvuelven. Se cumplieron así Joma—  
das fundamentales, como las de Córdoba en 19I8 y Perú en
1921. La lucha por la autonomía universitaria se mani--
fiesta activamente en muchos países, y está latente en - 
otros en espera de circunstancias propicias a la acción. 
Pero la autonomía no es un fin en sí. Es el medio nece—  
sario para el desarrollo progresista de las Universida—  
des, porque las alega de la influencia de la pequeña po
lítica nacional y las defiende, en la medida en que ello 
es posible, de las incidencias perturbadoras de los impe 
rialismos económicos.-

El complemento imprescindible de la autonomía, es - la creación de una conciencia universitaria, orientada - 
hacia una política renovadora que contemple las exigen—  
cias de una sociedad en rápida evolución. El profesional 
es un universitario. Tiene una misión trascendente hacia 
la sociedad que debe cumplir hasta con perjuicio de sus- 
intereses personales.-

No obstante hasta ahora y salvo excepciones, el es
tudiante ha abordado su carrera desconociendo ese postu
lado esencial. No recibe de la Universidad una directiva ética capaz de conducir su acción futura. Debiendo ser - 
orientador, suele convertirse en ins;isr\imento al servicio 
de determinadas clases. La gratuidad de la ehseñanza y - 
las facilidades de diversa índole otorgadas, han permi—  
tido la incorporación a los estudios superiores de ele—



mentos procedentes délas clases menos favorecidas, pero- 
ello h.a sido suficiente para encauzar a la Universidad - 
hacia más claros criterios de justicia social.-

El nuevo Plan de Estudios tiende a una más moderna- 
j profunda concepción de la Universidad. Esta ha de ser- 
un organismo en el cual tanto las actividades docentes,- 
como las de investigación y las de producción intesifi—  
cadas, tiendan a un mejoramiento progresista del medio.

Grandes problemas de las sociedades actuales se de
rivan déla revolución maquinista del siglo XIX. Producto 
de ella son las ideas socialistas evolucionadas desde —  
sus formas utópicas hasta sus planteos científicos, y la 
propia concepción de la democracia actual que se asienta 
sobre bases muy diferentes en su esencia a otras formas- anteriores y lejanas.-

El clima problemático de la revolución maquinista - 
incide de modo directo sobre valores sociales ^ue a la - 
Arquitectura atañe resolver. Pero el progreso técnico —  que de ello se deriva da también nuevas posibilidades de 
solución. No es negando la era de la máquina, como lo —  
pretende hoy un caduco romanticismo, que se propenderá - 
a la creación de una sociedad más perfecta, sino por el- 
contrario utilizando hasta el máximo los recursos técnicos. La lucha por una nueva sociedad exige una arquitec
tura renovada en el concepto. Las nuevas formas son su - 
consecuencia lógica.- Como afirma Giedion, "el arquitec
to es un organizador del espacio para satisfacer necesi
dades humanas variables en el tiempo y no inmutables co
mo lo pretendían las doctrinas tradicionales, y por ello, 
el dualismo forma - función, predominante desde el Rena
cimiento, está condenado a desaparecer."

La Arquitectura es un arte vital; no es desahogo, - 
ni pasatiempo, ni capricho, ^i bien está en parte condicionada al temperamento, como toda otra actividad humana, 
el estímulo que pone en marcha la creación es exterior.- 
Debe responder con alta precisión a las necesidades de - 
la comunidad: debe ambientar e interpretar las relacio—  
nes sociales; debe contribuir a resolver problemas que - 
solo en su ámbito pueden ser resueltos.-

Las complejas necesidades actuales y la polifurca—  
ción de la ciencia contemporánea exigen la colaboración- 
asidua del arquitecto con el especialista; le cabe pues- 
al primero transformarse en un "organizador sintético" - 
al decir de Gropius.-

Para una arquitectura nueva, una nueva enseñanza. - 
Los procedimientos de las academias conducentes a una -í—  
arquitectura puramente formalista, deban considerarse —



caducos. La lionda raíz social de la arquitectiira exige - 
que la enseñanza se oriente a proporcionar al profesio— - 
nal un serio dominio de su técnica, una certera concep—  
ción de su arte, y \ma desarrollada capacidad creadora;- 
pero sobre todo, ineludiblemente, el más profundo cono—  cimiento del medio j sus problemas, y una conciencia cía 
ra de los objetivos hacia los cuales debe tender la so—  
ciedad.

La arquitectura tiene una indudable función docente 
en el medio; por eso la misión de una Facultad como la - 
nuestra, lia de ser necesariamente la de "enseñar a apren 
der y aprender a enseñar". En consecuencia, el nuevo —  
Plan de Estudios tiende fundamentalmente a proporcionar- 
métodos, y no soluciones, ya que sólo con ellos es posi
ble satisfacer el permanente estado de inquietud renova
dora en que vive la sociedad actual.

Se pretende hacer del estudiante un elemento activo 
dentro de la sociedad, compenetrado de sus necesidades y 
posibilidades. Con esto el Plan se atiene a principios - 
formulados ea el ,Cla\̂ t̂xo de 19^5» y a la Carta de las - Uiú.Yersidades'Latinoamericanas, que establecen como obje 
tivos y finalidades de la Universidad, "mantener sus ac
tividades en constante dirección a las realidades y pro
blemas de su núcleo nacional; permanecer abierta a toda- 
corriente cultural, a toda expresión del saber, a todas-
las formas vitales, a todos los problemas humanos";---
"crear en los universitarios una amplia y generosa con—  
ciencia social, con objeto de que se sientan partícipes- 
en la vida iíitegral de la comxmidad."

Un estudiante integrado al medio y activo, puede y- 
debe transformarse en un permenente suscitador de proble 
mas, que encontrarán soluciones o planteos eficaces en - 
las aulas, por obra de la labor de la cátedra, entendida 
como un complejo de estudiantes y profesores.-

En nuestro medio se vienen manifestando, desde hace 
unas décadas variadas tendencias arquitectónicas, funda
das tanto en diferentes concepciones de la vida, como de 
la Arquitectura. El eclecticismo reinante no es más que- 
una manifestación de la diversidad de conceptos vigentes 
en la época, o de la ausenc,ia de conceptois.

El Taller de Proyectos, tal como lo concibe el nu£ 
vo Plan, es una institución coherente con un claro crite 
rio orientador. No se niega la coexistencia de diversos- 
procedimientos; se rechaza la suplantación de los conce£ 
tos por los procedimientos. Se pretende eliminar la lu
cha infecunda y sustituirla por una labor hondamente --
constructiva, sin la interferencia perturbadora que pro
vocan la competencia de las distintas corrientes arqui—  
tectónicas, con su secuela de transacciones desorienta—  
doras.



La reestructuración de los Institutos tiende a cum
plir^ los fines trascendentes desarrollados en esta expo
sición, Su específica labor de coordinadores de las mat£ 
rias que le son afines, se ve ampliada por una actividad 
extradocente que los integra decididamente a la vida na
cional, eliminando restricciones que conducían a un per
manente estado de retracción, frente a los intereses del 
profesionalismo individualista.-

Todas las directivas esbozadas en esta Exposición - 
de^Motivos y el articulado del Plan, conducen a la crea
ción de una enseñanza éticamente estructurada, que lleva 
rá por gravitación natural, a una acción profesional uni 
versitaria de más serio contenido ético y social.-



C A P I T U L O
DE LOS EINES Y DE LOS CARACTERES GENERALES.-

Art. lo.- La Facultad de -Arquitectura impartirá la ense—  
ñainza necesaria para formar los siguientes pro
fesionales :
a) Arquitectos
b) Arquitectos especializados.
Además imprtirá la enseñanza necesaria para pre 
parar elementos idóneos en actividades auxilia
res a las establecidas en los incisos a) y b).-

Art. 2o.- La enseñanza que se imparte en la Facultad de - 
Arquitectura se integrará al medio social, evo
lucionando de acuerdo con su desarrollo progre
sivo. Dicha enseñanza propenderá a la formación 
de una filosofía que permita establecer \ina po
sición conceptual sólida, frente a los proble—  
mas de la vida en general y de la arquitectura-
en particular, y a la obtención de un cqjxo Î---
miento que habilite para afirmar el eoncepl» de 
la realidad.-

Art. 3o.- A los efectos de cumplir con el fin establecido 
en el inciso a), del articulo lo., la enseñanza 
propenderá a la formación técnica contemporánea 
tendiente a la obtención de una cultura viva —  
que habilite para encauzar y armonizar humana—  
mente, el medio nacional,-

Art. 4o.- A los efectos de formar arquitectos especiali—  
zados y elementos idóneos en actividades auxi—  
liares, tal como lo establece el Arq. lo., la - 
enseñanza propenderá a la formación especiali—  
zada sobre problemas reales y orientada hacia - 
una evolución progresiva del medio.-

Arq. 5o.- La enseñanza destinada a formar arquitectos los 
capacitará integralmente para ejercer su profe
sión, y la destinada a formar Arquitectos Espe
cializados e Idóneos en Actividades Auxiliares, 
tenderá a capacitarlos especialmente.

Art. 5o.- A los efectos de cumplir con lo establecido en- 
el Art. 2o. la enseñanza a impartirse en la Fa
cultad de Arquitectura propenderá a una forma—  
ción cultural humanística y técnica, equilibra
da.

C A P I T U L O  II 
DE LA ENSEÑANZA DESTINADA A FORMAR AEQ:UITEGTQS

Art. 7o.- La enseñanza será activa, y la cátedra en que -



se imparte aquella será un organismo complejo, 
coherente y armónico formado por el profesora
do y el estudiantado

Art. 8o.- La enseñanza reunirá las siguientes caracterís 
ticas particulares que se liarán efectivas en - 
la cátedra j en la forma que a continuación se 
indica.:
a) la enseñanza será continua a través de los- 

distintos ciclos del Plan de Estudios de Pa 
cuitad j del ciclo de Preparatorios, debien 
dose considerar todos ellos como un solo —  
proceso docente.-

b) La enseñanza será libre. La libertad de cátedra aerá asegurada en la forma más amplia 
posible, dentro de las orientaciones esta—  
blecidas en el presente Plan o las que de—  
termine el Consejo Directivo, propendíendo- a la eficacia y responsabilidad del Profe—  
sor y del Alumno.
El estudiante podrá elegir libremente el —  
Profesor que lo dirija en su capacitación - creadora.-

c) La enseñanza será estable atendiendo al in
terés docente de la permanencia y evolución 
de la cátedra. El desinterés entre las par
tes que componen la cátedra podrá originar, 
a guicio del Consejo Directivo, la sustitución temporal o permanente de la misma.

d).La enseñanza será ética. Las actividades do 
centes y profesionales del profesorado se—  
rán de orientación coincidente. En aquel —  
sentido, la enseñanza del catedrático será- afirmativa, orientada y no interferente con 
la dictada por otras cátedras, Guando las - 
Cátedras sean de profesorado, pluripersonal, 
se integrarán con docentes de orientaciones afines.-

e) La enseñanza será equilibrada. De acuerdo - 
con el Art. 6o, el equilibrio de la enseñan 
za deberá constituir una característica bá
sica para que se complementen las funciones 
docentes y se controle la posible hipertrofia de las cátedras.

f) La enseñanza será integral. Los procedimien 
tos docentes deberán consolidar la unidad - 
del concepto arquitectónico, evitándose las 
consideraciones parcializadas del mismo, —



más allá de lo estrictamente nedesario para --atender a las exigencias de la labor analítica.
g) La enseñanza será intensiva» Toda la labor do—  

cente deberá ser dirigida a la obtención de un- 
conocimiento en profundidad, formativo de un —  
claro concepto arquitectónico o El carácter in̂ —  tensivo de la enseñanza deberá ser tenido ‘en —  
cuenta para establecer debida complementación - 
del profesorado y el ordenamiento de su labor - conjunta.

h.) La enseñanza será flexible para atender a los - 
requerimientos de la misma, en sus aspectos hu
manos de eficiencia y de practicidad. En lo que 
se refiere en particular a la organización de - 
las cátedras, el profesorado variará en su núme 
ro en función de los requrimientos de aquéllas, 
ya desde el punto de vista de su naturaleza, —  
como de la cantidad de alumnos que la integran,

i) Todos los caracteres de la enseñanza activa de- 
la Arquitectura, y en particular de su equili—  
brio, integridad e intensidad, deberán conducir al estudiante a obtener una conciencia de su —  
autoactividad que lo sitúe espiritual y física
mente, en el medio docente en que actúa,

Art. 9o.- De acuerdo con el carácter activo de la enseñan za enunciada en el Art. ?o. las actividades es
colares del profesorado y del alumnado se coordinarán con sus actividades extradocentes, a -- 
fin de que los componentes de la cátedra reía—  
cionen su actuación en la misma, con los cono—  
cimientos y observaciones extraídas de la vida- 
extraescolar en lo profesional, en lo económi—  
co, en lo social y en general como personas ac
tivas .-

Art.10o.- La enseñanza destinada a formar Arquitectos, de 
acuerdo a los fines indicados en el Capítulo I 
se ajustarán a las normas que siguen:

a) Las materias se distribuirán en cinco años, los 
que a su vez se organizarán en tres ciclos; el- 
1er. año constituirá el ciclo de orientación; - 
el 2do. y 3er. años el ciclo de análisis y el - 
4to. y 5to. años, el ciclo de síntesis.-

b) Los cursos prácticos y las partes prácticas dé
los cursos teórico-prácticos funcionarán prefe
rentemente de 8 a 12 horas, y los cursos téori- 
co^prácticos, preferentemente de 19 a 21 horas, 
durante los días que en cada caso se fijan, ex
cepto sábados y domingos.



Art, lio.- Se establecen tres grupos de materias: cultu
ral, de composición j técnico o
i¿l grupo cultural estará integrado por las —  siguientes materias?
Historia de la Árqu"'tectura, Teoría de la Ar
quitectura j Urbanismo, Arquitectura Legal, - 
Economía j ¿Sociología,
El grupo de Composición se integrará con las- 
siguientes materias;
Expresión Gráfica j Proyectos de Arquitectura. 
El grupo técnico se integrará con las siguien 
tes materias: Procedimientos Constructivos, - 
Mateirales de Construcción, Acondicionamiento 
Físico de los -C-dificios, Estabilidad de las - 
Construcciones, Matemáticas Superiores j Frac 
ticantado,

Art. 12o.- El instituto de Historia de la Arquitectura - 
tendrá a su cargo, entre otras funciones, las 
de coordinar entre sí los cursos de Historia- 
de la Arquitectura.-

Art. 13o.- El Instituto de la Construcción de Edificios- 
tendrá a su cargo, entre otras funciones, la- 
de coordinar entre sí los cursos de las mate
rias técnicas»

Art. 14o.- El Instituto de Teoría de la Arquitectura y - 
Urbanismo tendrá a su cargo, entre otras fun
ciones, la de coordinar los cursos de Teoría- 
de la Arquitectura y Urban.ismo, Economía, Sociología y Arquitectura Legalo-

Art. 15o.- El Instituto de Estética y Artes Plásticas —  
tendrá a su cargo entre otras funciones, la - 
de organizar el curso de Expresión Gráfica.—

Art.16o .- El Consejo Directivo tomará las medidas necesarias para que se cumplan las siguientes con 
diciones generales de orientación:
a) La orientación de las asignaturas cuya --

coordinación se encomienda al Instituto de 
Historia de la Arquitectura y al de Teoría 
de la Arquitectura y Urbanismo, se ajusta
rá en su conjunto en forma tal que permita 
objetivar y comprender los fenómenos de la vida individual y colectiva,

b) La orientación de las asignaturas cuya --
coordinación se encomienda al Instituto de 
Estética y Artes Plasticas y la de la que- 
desarrolla en los talleres de Proyectos de 
Arquitectura, se basará en hechos reales - 
en forma tal, que permita desarrollar una-



capacidad creadora,clara y precisa.-
c) La orientación de las asignaturas uuya coor

dinación se encomienda al Instituto de la —  
Construcción de Edificios propenderá a impar 
tir los conocimientos científicos y técnicos 
necesarios para resolver con visión expediti 
va, los problemas de la práctica profesional»

Art. 17o.-La distribución de las materias en cinco años - 
lectivos se hará en la forma que a continuación 
se indica:
1er. año.- Un cxirso anual de;Historia de la Arquitectura, Teoría- 

de la Arquitectura y Urbanismo, Ex—  
presión Gráfica, Materiales de Cons
trucción y Procedimientos Construc—  
tivos, Estabilidad de las Construc—  
ciones, Matemáticas Superiores y de- 
Proyectos de Arquitectura.-

2do. año.- Un curso anual de:
Historia de la Arquitectura, Teoría 
de la Arquitectura y Urbanismo, Pro- 
ieedimiei;tos Constructivos, Materia—  
les de 'Construcción, Acondicionamien 
to Físico de los Edificios, Estabili 
dad de los Edificios, Estabilidad de 
las Construcciones y d,e -site-.Arquitectura.-

3er. año.- Un curso anual de:
Historia de la Arquitectura, Teoría 
de la Arquitectura y Urbanismo, Pro
cedimientos Constructivos, Materia—  
les de Construcción, Acondicionamien 
to Físico de los Edificios, Estabili dad de las Construcciones, Economía, 
Sociología y de Proyectos de Arqui—  
tectura.-

4to. año.- Un curso anual de:Teoría de la Arquitectura y Urbanismo, 
Economía y Sociología, Arquitectura - 
Legal, Estabilidad de las Construccio 
nes y de Proyectos de Arquitectura.-

5to. año.- Un curso anual de:
Teoxia de la Arquitectura^ y Urbaiiisiao, 
y de-Rpoyectos de Arquitectura.-

4to. y 5to. años.- Un curso efe dos años de HistoriaiX X O o  U Xl O L LI/ oO  CLOo d L Q O o CL6 X lX o T / O x  J

de la Arq;uitectura, Practicantado y 
de í*royectos de Arquitectiaxa.-



Art. 18o.- El tiempo del año lectivo que se destinará a- 
cada una de las materias será determinado por 
el Consejo Directivo mediante reglamentado—  nes

Art. 19o.- La suficiencia del conocimiento se determina
rá por el sistema de promociones y exámenes,- 
correspondientes a las diferentes asignaturas 
que se cursan en la Facultad,y de acuerdo con 
los Arts. ?0o, 21o, 23o, 24 debiendo ajustar
se los examinadores, en sus procedimientos y- 
apreciaciones, a las orientaciones y princi—  
pios expresados en el Plan.

Art. 20o.- La suficiencia en las diferentes materias del 
Plan de Estudios, se apreciará en la forma —  
que sigue;a) Materias de la familia cultural;

En Historia de la Arquitectura lo, Histo—  
ria de la Arquitectura 2o, e Historia de - 
la Arquitectura 3o en conjunto. Historia - 
de la Arquitectura 4o e Historia de la Ar
quitectura 5o. en conjunto. Teoría de la - 
Arquitectura y Urbanismo lo, Arquitectura- 
Legal, Economía lo y Sociología lo.en con
junto, por medio de un exámen comprendiendo una parte oral y una escrita.- 
En Teoría de la Arquitectura y Urbanismo - 
2o, Teoría de la Arquitectura y Urbanismo 
3o, Teoría de la Arquitectura y Urbanismo- 
4o, y Teoriá de la Arquitectura y Urbanis
mo 5o, implícitamente al juzgar los ante—  
proyectos de Arquitectura correspondientes 
al año respectivo.-En economía y Sociología 2o, por la ejecu- 
cipon individual o por equipo del trabajo- 
práctico que se realizará en el segundo se 
mestre del curso.-b) Materias de la Eamilia de la Composición. 
En Expresión Gráfica, por examen o por pro 
moción.- En proyectos de Arquitectura lo,- 
Proyectos de Arquitectura 2o, Proyectos de 
Arquitectura 3o, Proyectos de Arquitectura 
4o y Proyectos de Arquitectura 5o, por pro 
moción o trabajos complementarios y promoción,

c) Materias de la Pamilia Técnica;
En Matemáticas Superiores, Estabilidad de- 
las Construcciones lo,Estabilidad de las - 
Construcciones 2o, Estabilidad de las Con£ 
trucciones 3o, Estabilidad de las Construc 
ciones 4o, Materiales de Construcción y —  
Procedimientos constructivos, Procedimien-



mientos Constructivos 2o, y Procedimientos- 
Constructivos 3o, en conjunto, Materiales -
de Construcción 2o, j Materiales de Cons--
trucción 3o. en conjunto. Acondicionamiento 
Físico de los Edificios 2o, por un examen - 
comprendiendo una parte oral j una escritao 
En Practicantado, por promoción o examen —  en la forma que lo establezca una reglamen
tación especial.-

Art. 21o.- El resultado de los exámenes y promociones se 
rá calificado por los Tribunales ajustándose- 
a lo establecido en la Ordenanza Universita—  
ria respectiva.-

Art. 22o.- Los Tribunales examinadores se integrarán se
gún lo establecido en el Art. 13o de las disposiciones reglamentarias de carácter general 
de la Facultad de Arquitectura excepto los de 
Proyectos de Arquitectiira que se integrarán - 
así:
a) Para juzgar anteproyectos, con el Profesor 

Director del Taller, uno de Teoría de la - 
Arquitectura y Urbanismo, uno de Procedí—  
mientos Constructivos, uno de Economía y - 
uno de Sociología,

b) Para juzgar Proyectos, con el Profesor Di
rector del Taller, un Profesor de Procedi
mientos Constructivos y el de Acondiciona
miento Físico de los Edificios lo.

Art, 23o.- Establécese el siguiente régimen de materias- previas de exámenes,iniciación de trabajos de 
Proyectos de -Arquitectura, iniciación del cur 
so de Practicantado, e iniciación del curso - 
de Economía y Sociología 2o.
a) Todas las materias de Preparatorias de Ar
quitectura serán previas de cada una de las - 
de Facultad.-b) Las materias del mismo nombre ¿erán previas 
unas de otras según su sucesión anual.-c) Todas las materias de una familia (cultural 
composición o técnica) que figuren en un año- 
serán previas de todas las de la misma familia 
que figuren en el año siguiente, exceptuándose 
a la disposición anterior Expresión Gráfica —  
que no será previa de Proyectos de Arquitectu
ra 2o y sí de Proyectos de Arquitectura 3o,-
d) Existirán además las siguientes materias —  
previas:Proyectos de Arquitectura 2o, tiene como mate
rias previas Teoría de la Arquitectura y Urba
nismo 10 y Materiales de Construcción y Proce-



dimientos constructivos
Proyectos de Arquitectura 3o, tiene como ma 
terias previas:
Estabilidad de las Construcciones lo, y Ma
temáticas Superiores.-
Proyectos de Arquitectura 4o -Proyecto- tie 
ne como materias previas: Estabilidad de las 
Construcciones 3o, Procedimientos Construc
tivos 2o-3o, Materiales de Construcción 2o- 
3o Y Acondicionamiento Físico de los Edifi
cios 2o.-
Proyectos de Arquitectura 4o -Anteproyectos, 
tiene como materias previas las mismas que 
se indican para el Proyecto, excepto Estabi 
lidad de las Construcciones 3o que será su£ tituida por Estabilidad de las Construccio
nes 2o.-
Proyectos de Arquitectura 5o tiene como ma
terias previas: Historia de la Arquitectura
2o.-3o., Arquitectura Legal, el trabajo --
práctico de Economía y Sociología 2o. y Es
tabilidad de las Construcciones 3o.- 
Procedimientos Constructivos 2o.-3o, tiene 
como materia previa: Proyectos de Arquitec
tura lo.-
Materiales de Construcción 2o.-3o. tiene co 
mo materia previa: Proyectos de Arquitectu
ra lo.-
Acondicionamiento Físico de los Edificios - 
2o. tiene como materia previa: Proyectos de 
Arquitectura 1:.-
Practicantado, tiene como materia previa —  
Proyectos de Arquitectura 3o.- 
Historia de la Arquitectura 4o.-5o. tiene 
como materia previa: Proyectos de Arquitec
tura 3o.-

Art.24o.- Decláranse de asistencia libre los cursos de - 
Facultad.^
Se exceptúan de la disposición anterior los —  
cursos de Proyectos de Arquitectura, Practican 
tado y Economía y Sociología 2o.- 
La participación activa del alumnado en los —  
cursos de 1er. año, dará comienzo con la ini
ciación de los mismos, aplicándose luego del - 
período extraordinario de exámenes de Mayo de Preparatorios, las siguientes condiciones par
ticulares :
a) La parte práctica de los cursos de Expre--

sión Gráfica podrá realizarse siempre que - 
se hayan rendido con aprobación los exáme—  
nes de Dibugo 2o, Geometría Descriptiva e - 
Instroduccion a las Matemáticas Superiores 
de los cursos de Preparatorios de Arquitectura.-



b) La paxte práctica de los cursos de Esta
bilidad de las Construcciones y Matemáti 
cas Superiores, podrá realizarse siempre 
que se hayan rendido con aprobación^ los 
exámenes de Física 2o. e Introducción a 
las Matemáticas Superiores, de los cur̂ —  sos de Preparatorios de Arquitectura»-

c) Los cursos de Proyectos de Arquitectura podrán iniciarse siempre que se tengan - 
aprobados todos los exámenes de Prepara
torios de Arquitectura.-

Art.25o.- El Instituto de Historia de la Arquitectura 
organizará los cursos de las mater^-as del - 
mismo nombre ciñéndose a las siguientes ñor 
mas especiales:a) Todos los cursos se organizarán de modo 

que, en su integridad, tiendan a la com
prensión y uso del conocimiento históri
co, como base afirmativa de una cultura 
arquitectónico-urbanística contemporánea.

b) En el primer ciirso, se precisará el paño 
rama de la Arquitectura Contemporánea, - 
relacionada al medio geográfico social y 
económico.-c) En el segundo curso se hará el estudio - 
del proceso histórico-arquitectónico na
cional .-

d) En el tercer curso se estudiará desde un 
punto de vista integral un proceso histó 
rico-arquitectónico cuyo fin será; pro—  
veer un mecanismo metodológico, que haga 
posible al alumno, el estudio individual 
de cualquier otro proceso histórico ar—  
quitectónico; y le desarrolle su capaci
dad crítica de las obras de arquitectura 
del pasado, en función de la conciencia 
valorativa contemporánea,-

e) En el cuaxto y quito cursos se hará el - 
estudio comparado del proceso histórico 
arquitectónico contemporáneo, con otro - proceso histórico-arquitectónico ante——  
rior, analizándolo desde un punto de vi£ 
ta conceptual.-A los efectos de la prueba de suficien—  
cia el proceso histórico arquitectónico 
anterior contemporáneo, deberá ser dis—  
tinto de los que sirvieron de base para 
la prueba de suficiencia correspondiente 
al segundo y tercer cursos.-

Art.26o.- El Instituto de Teoría de la Arquitectura y 
Urbanismo organizará los cursos a que se re 
fiere el Art. 14o. ciñéndose a las normas - 
siguientes:



a) La organizaciórL de los cursos tenderá a 
proporcionar los conocimientos teóricos 
necesarios, para deducir la teoría Arqui * 
tectónico-urbanística, correspondiente a 
las disciplinas prácticas que se reali—  
zan en el curso de Proyectos de Arguitec 
tura.-

b) Los cursos de Teoría de la Arquitectura 
y Urbanismo se regirán por las siguien—  
tes normas especiales:El programa del primer curso desarrolla
rá el aspecto general de Teoría de la Ar 
quitectura y Urbanismo.- 
El programa del segxxndo y tercer cursos, comprenderá el estudio de los conceptos 
de las funciones (habitar, trabajar^ cir 
cular y cultivar el cuerpo y el espíritu» 
El Programa del 4o, curso comprenderá el 
estudio de los conceptos funcionales y - 
observando estructuras arquitectónicas - 
de grupos de edificios que ejemplifiquen 
el concepto tratado.El programa del quinto curso comprenderá 
el estudio de las estructuras física y -
humana de las comxinidades y su ordena--
miento así como la técnica urbanística y 
el gobierno de las comunidades,-

c) Los cursos de Economía y Sociología s« — 
regirán por las siguientes normas espe—  
ciales:El programa del curso de Economía tende
rá a la formación del concepto económico 
de la Arquitectura y constará de Econo
mía general, relación entre la Economía 
y la Sociología, características y pro-- 
blemas de la Economía Nacional y Econo— ^  
mía y problemas económicos de la Habita
ción Nacional.-
El programa del primer curso de Sociolo
gía tenderá a la formación del concepto 
sociológico de la Arquitectura y consta^ 
rá de Sociología General y problemas so
ciológicos nacionales.-
El Programa del 2o. curso de Economía y 
Sociología enseñará los métodos de inve£ 
tigación social y su aplicación a los es 
tudios que lleven a determinar el expe-—  
diente comunal del Tema de los Cursos de 
Proyectos de Arquitectura que haya de —  
realizarse durante el siguiente año esco 
lar. En el desarrollo de estos trabajos 
prácticos, la cátedra deberá admitir la
colaboración de los alumnos' de otros--
años, que lo soliciten,-



d) El curso de Arquitectiara Legal estudiará 
los problemas legales aplicados a la Ar
quitectura y Urbanismo o-

Art,27o.- El Instituto de Estética y Artes Plásticas 
organizará los ciirsos de Expresión Gráfica 
ciñéndose a las normas siguientes;
a) Finalidad de la materia:

Expresión Gráfica es una materia auxi--
liar del Taller de Arquitectura que debe 
dotar al estudiante de los conocimientos necesarios para e^qjresar los proyectos - 
desde el punto de vista del color, forma, 
textura del material, incidencia de l a -  luz , etc.-

b) Conocimientos necesarios;
Los conocimientos de Dibujo y Perspecti
va deben centrarse sobre el dibujo técni 
co.- Ello no implica dejar de lado la - 
enseñanza del croquis perspectivo y am
biental tendiente al logro de una expre
sión correcta, y a mano alzada de la "ma 
sa edificada" y los "elementos naturales" 
que intervienen en una composición arqui 
tectónica.-
Los conocimientos de Geometría a impar—  
tirse en este curso de dibujo técnico de ben limitarse a los elementos que den po 
sibilidad de encarar dibujo y perspecti
va, -

c) Forma de impartir el conocimiento;
La materia Expresión Gráfica, es una ma
teria única que puede impartirse en equi 
po de profesores,-

Art. 28o,- La Comisión de Programas indicada en el Arto 
35o. inciso b) fijará los trabajos que ser
virán de base a los cursos de Proyectos de 
Arquitectura, quedando a cargo de cada Pro
fesor, Director de Taller la organización y
el dictado de los mismos. Tanto la Comi-- -
sión de Programas como los Profesores Dire£ 
tores de Taller, ceñirán sus respectivas ac 
tividades a las directivas que siguen;
a) Las características de contenido, canti

dad e intensidad de los trabajos que de
berán realizarse en este curso y en cada año se regularán en función de la natura 
leza de los ciclos de estudio, debiendo 
ser encarados integralmente, exigiéndose 
estudios terminados como anteproyectos o- Los temas a tratarse en todos los traba
jos, serán establecidos sobre bases rea
les y comprensibles a la mentalidad del 
alumno,-



b) Los trabajos serán desarrollados sobre 
programas establecidos con una funciona
lidad integral sobre bases reales, aten
to a las condiciones de nuestro medio fí 
sico-social j concretados para cada caso» 
Los Profesores de Proyectos de Árquitec- 
tiira podrán proponer modificaciones de - 
Programas al Decano a los efectos de — — 
ajTistar la relación entre conceptos j —  
procedimientos, de acuerdo a la orienta
ción de la materia,-

Art.29o»~ El Instituto de la Construcción de Edifi— - 
cios organizará los cursos a que se refiere 
el Art. 13o. tendiente a;
a) Dotar al aliimno de un conocimiento inte

gral de los procedimientos adecuados pa
ra el ejercicio inmediato y eficaz de -- 
la profesión en nuestro pais, en función 
de sus posibilidades económicas y técni
cas

b) Dar la información y metodología necesa
rias para un desarrollo progresista de - 
la industria de la construcción y nuevas 
modalidades que el medio exiga o permita 
en el futxiro, de acuerdo con los progre
sos técnicos universaleso-

c) Vincularse en el mayor grado posible con 
las otras disciplinas de estudio.-

Art.30o.- Los cursos de Construcción comprenderán las
siguientes asignaturas;
Procedimientos Constructivos, Materiales de 
Construcción, Practicantado, y Acondiciona
miento Físico de los Edificios, esta última 
integrada por Acondicionamiento Natiiral y - 
los Acondicionamientos Artificiales siguien 
tes. Acondicionamiento Sanitario, Acondi—  
cionamiento Lumínico y Eléctrico, Acondicio namiento Térmico y de Ventilación y Acondi
cionamiento Acústico.-
El primer ciclo constará de un curso anual 
teórico-práctico comprendiendo Procedimien
tos Constructivos y Materiales de Construcción,-
El segiindo ciclo constará de un curso de —  
dos años teórico-práctico de Procedimientos Constructivos; un curso de dos años teórico 
práctico de Materiales de Construcción y —  
dos cursos teóricos de año cada uno de - 
Acondicionamiento Físico de los Edificios„- El tercer ciclo constará de un curso prácti 
co de dos años de Practicantado.-



Ápt.31o.- Los cursos de Matemáticas Superiores y Esta
bilidad de las Construcciones se correlacio 
narán entre sí, para ajustarlos a la orien
tación de la enseñanza que define al Plan,-

Art.32o.~ El régimen de trabajos en los cursos será -
establecido especialmente para cada materia
por disposiciones particulares, pudiéndose 
desarrollar aquel en forma individual o por 
equipo.-Los trabajos podrán realizarse sobre temas 
que forman las distintas parte» del progra
ma, pero de modo que el conjunto de los mi£ 
mos comprenda el contenido total del curso. 
Los alumnos que hayan intervenido en los ■—  
trabajos del curso, serán interrogados en -
los exámenes teóricos por lo menos ujia vez,
sobre el tema tratado en el trabajo que ha
yan realizado.-
El estudiante podrá sustituir el ciirso regu 
lar de la materia por un trabajo de intesti 
gación o especialización. En caso de ser - 
aprobado le corresponderá la exoneración —  
del exameif. Dicho trabajo versará sobre un 
tema convenido por la cátedra, considerando 
a sus efectos el contenido y amplitud del - 
mismo y se realizará en el Instituto corre^ 
pondiente.-E1 Consejo Directivo determinará por progra 
mas de estudio y reglamentos especiales, el 
funcionamiento de la enseñanza no prevista 
en el presente plan y que sea necesario im
partir para formar Arquitectos»-

Art. 33o.- El Consejo Directivo dispondrá reglamentos
especiales que fijan la organización y --- -
orientación de los Institutos ajustados a - 
las normas establecidas en el presente Plan 
y teniendo en cuenta, entre otras, las dis
posiciones siguientes:
a) Los Institutos deberán mantener constan

temente contacto con los problemas que - 
se creen en el medio físico, social y *=- 
económico, relacionándolos a sus fines - 
docentes, por medio del ejercicio de las 
funciones específicas extradocentes de - 
modo que se tienda a establecer una bene 
fica comprensión entre la autoridad, el 
usuario y el arquitectob) Cada Instituto podrá crear departamentos
o secciones en base a las respectivas ma 
terias que coordina y formando parte de 
su organización técnico-administrativa.
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c) El Instituto de Estética y Artes Plásti
cas fundamentará sus actividades en el - 
propósito de formar un Centro de Arte in 
corporado a la Facultad, que propenda a 
dotar al Estudiante y al Arquitecto, de 
la cultura artística y la manualidad ne
cesarias para el ejercicio de sus respec 
tivas actividades, y al artista de la in 
dispensable cultura arquitectónica, de - 
modo que lleguen a obtenerse entre todos 
ellos, el vínculo y comprensión necesa-—  
rios, y que facilite su actuación de con 
¿junto.-

Art.3^o,- El Consejo Directivo dispondrá las normas - 
necesarias para hacer efectiva una constan» 
te relación y armonización entre las activi 
dades de los Institutos de la Facultad, asi 
como entre las actividades de cada uno de - 
éstos, o instituciones externas a la misma»

Art.35o.- A los efectos del fiel ciunplimiento de las 
disposiciones contenidas en el presente — — 
Plan, funcionarán en carácter permanente y 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, - 
las siguientes comisiones:
a) Comisiones Docentes Coordinadoras de ma

terias afines, formadas por el Director 
de cada Instituto, los Profesores de ma
terias que coordina el organismo y Estu
diantes, en la proporción de 1/3, desig
nados por el estudiantado o-

b) Comisión de Programas para Proyectos de 
Arquitectura formada por los Profesores 
Directores de Taller y los de las mate
rias siguientes: Teoría de la Arquitectu 
ra y Urbanismo, Economía, Sociología y - 
Procedimientos Constructivos y cinco es
tudiantes, preferentemente uno por año, 
designados por el estudiantado»-
Esta Comisión podrá complementarse con 
personas ajenas a la Facultad, de noto—  
ria competencia y que se consideren nece 
sarias para precisar el estudio de los - 
Programas o-

C A P I T U L O  III
DE LA ENSEÑANZA DESTIliTADA A FORMAR ARQUITE6T0S 

ESPECIALIZADOS E IDONEOS EN ACTIVIDADES AUXILIARES
Art*36o.- La capacitación especial del Arquitecto es

tará a cargo de los Institutos y se regirá 
por disposiciones particulares



Art.3?o.- La capacitación de los idóneos en activida
des auxiliares estará a cargo de los Insti
tutos y se regirá por disposiciones particu 
lares

Art.38o.- Para ingresar a los Institutos, a--los efec
tos del Árt. 36o., será indispensable po--
seer el título de Arquitecto expedido o revalidado por la Universidad de la Eepútlica,

Art.39o.~ Para ingresar a los Institutos, a los efec
tos del Art. 37o. deberá poseerse la capaci 
tación que fije el Consejo, una vez oído el 
organismo correspondiente.-

Art.40o.- La ens.eñanza destinada a formar Arquitectos
Especializados e Idóneos “Sn Actividades Au
xiliares, de acuerdo a los fines indicados 
en el Capítulo I, se organizará en un ciclo 
suplementario cuya duración se determinará 
en cada caso, no excediendo en lo posible, 
de dos años, funcionando sus cursos prefe—  
rentemente dentro del horario límite de 8 a 
12 horas, y de 19 a 21, en los días que en 
cada caso se fijen, excepto sábados y domin 
gos. Los Institutos ajustarán su horario - 
de funcionamiento teniendo en cuenta el de 
los organismos públicos con quienes se vin
culan. -

Art.41o.- El Consejo Directivo determinará por planes
de estudios y reglamentaciones especiales, 
el funcionamiento de la enseñanza que sea - necesario impartir para formar Arquitectos 
Especializados e Idoneos en Actividades Au
xiliares.-



PONENCIA OFICIAL ANTE EL CICLO DE DIRECTORES.
Universidad del Zulia Fa
cultad de Ingeniería. 
Escuela de Arquitectura,

LABORATORIOS DE EXPERIENCIAS HUMANAS POR ARQ. JOSE 
HERNANDEZ CASAS.

Este ensayo fué presentado en las Jornadas de Arqui
tectura efectuadas en Julio de 1951 en Caracas, Venezuela 
Dado su carácter nacional tiene interés en cuanto a la me 
todología que deberá desarrollarse para la incorporación- 
de la investigación básica y aplicada dentro de nuestras- 
Universidades y en particular en las Facultades de Arquitectura de los países latino-americanos.
LABORATORIOS DE EXPERIENCIAS HUMANAS.

El acto de observar y la cosa observada forman un to
do complejo; observar algo es actuar en él y modificarlo. Giedeon.
Planteamiento preliminar; Sabemos que la Arquitectura co
mo expresión visual de la historia, está intimamente reía 
clonada con la vida del hombre. Condicionada por factores 
diversos:sociales, económicos, científicos, técnicos y et
nológicos; refleja la personalidad de su período, las po
sibilidades y las limitaciones con respecto a los fines- trazados.

Se desea plantear la siguiente interrogante: Cuál se 
rá la personalidad de la Arquitectura Venezolana corres—  
pendiente al período que estamos viviendo; y dentro de su 
función, cual es la responsabilidad de la Universidad, de 
la Facultad de Arquitectura y de la ciudadanía en general

La transformación económica actual origina en Vene—  
zuela un período de transición. Se confronta en todos los 
campos y más intensamente en lo social y económico, gran
des problemas de trascendencia nacional, difícil, e inclu 
sive intítil sería enumerar aquí, pues son bien conocidos- 
de todos y no es la intención del presente ensayo. Pero - 
todos los venezolanos, aun los que habitan lugares remota 
mente apartados de los núcleos urbanos, en una u otra for 
ma, y en mayor o menor grado, experimentan las consecuen
cias y son testigos del desequilibrio existente. El fac—  
tor tiempo, ineludiblemente, va unido a este período de - 
transición. No sabemos cuanto puede durar, pero unidos en 
función forman una indivisible continuidad.

Por causas diversas, que tampoco viene el caso anal i



zar aquí, el habitante venezolano se fomó apático y tímido 
para el ejercicio de la opinión pública, e indiferente j pa 
sivo hacia las fórmulas de soluuión a los problemas colecti 
vos. Hoy es necesario de que cada uno de los venezolanos —  
nos demos cuenta de que los problemas de Venezuela son: su- 
problema, y de los cuales tendremos que responsabilizarnos» 
Se exige un nuevo despertar; una nueva conciencia ciudadana 
de interés y preocupación, a través de la unidad de acción, 
en las nuevas soluciones de los problemas colectivos. Debe
rán abolirse las tradicionales fórmulas generales, aplica—  
•das a la ligera, pues solo pueden solucionarse problemas en 
aquellos aspectos comunes para los cuales fueron determina
dos. Una visión integrada de la realidad del problema nació 
nal. Solo podrá lograrse por medio de la investigación sis
temática, organizada y continua de la potencialidad de la - 
estructura social en el medio regional, llevada a escala na cional por medio del apoyo y colaboración de cada habitante del país.

Cabe dentro de la función social de la Universidad ace 
lerar este proceso.

Universidad - Laboratorio de síntesis. Hasta hace poco 
ha sido preocupación principal de la Universidades, la for
mación de especialistas en los distintos campos profesiona
les, sin que se le haya dado la importancia debida a la in- 
terrelacion que existe entre las distintas ciencias. El fin 
principal no debe ser únicamente divulgar cultura, sino que 
el profesional universitario adquiera una comprensión y una 
visión conjunta de los métodos dominantes en los diversos - 
campos de la actividad humana, poniendo en evidencia sus —  
diferencias y sus afinidades.

Se encuentra en la mayoría de las Facultades una pro—  
funda preocupación por el conocimiento exacto, de mejorar - 
sus métodos de investigación, de obtener informaciór que - 
con egoísmo ingenuo, luego es aplicado en el campe profesio 
nal propio. En todas, la meta es la misma; mejorar las con
diciones generáes del hombre venezolano. Siendo lo más cu—  
rioso, el paralelismo existente entre los distintos síste— ■ 
mas utilizados en estas búsquedas aisladas de experiencias- 
humanas. La comprensión de la analogía de estos métodos y 
la semejainza que existe entre las diversas 'ciencias, nos — ■ 
permitirán llegar al fondo de los problemas y comprenderlos 
en toda su complejidad, aiíh cuando la materia sea muy dis— ■ 
tinta y las soluciones se hayan hallado independientemente.

Los problemas, tanto en análisis como en síntesis, se- 
presentan como una malla tejida de interrelaciones, donde - 
cada hilo expresa su simplicidad o complejidad de acuerdo - 
al grado y naturaleza de la actividad específica engendrada 
en el conjunto. Nuestros problemas son de toda índole, pe
ro sobre todo, como se había dicho, en lo social y económi
co. Dentro de la Universidad, el personal docente y el estu



diantado por medio de la búsqueda j la aplicación de la- 
investigación efectuada dentro de su especialidad profe
sional sin barreras de Facultades deberá constituir un - 
equipo compacto y homogéneo de penetración a dicho pro—  
blemas, obrando en su campo individual o general.

Esta investigación individual o conjunta, deberá e- 
fectuarse como parte de un programa a desarrollarse den
tro de xin organismo como el Instituto de Planificación - 
del Desarrollo propuesto para ser creado dentro de nuestras Universidades.
Facultad de Arquitectura. Laboratorio de especialización.
Para poder comprender el papel de la Facultad de Arquitec 
tura dentro de un programa general de investigación, deberá considerarse;

a). La condición del observador. El campo de la kr- quitectura no puede estudiarse aisladamente, sino conjun 
tamente con las Instituciones sociales j el medio donde- 
se desenvuelve.

b). La condición del Observador. El Arquitecto de - 
hoy no puede vivir aisladamente, sobrevivir es estar al- 
servicio de la colectividad y de su país, y para ello, - 
es necesario estar en contacto con las ideas de nuestro- 
tiempo.

El campo de estudio para las Facultades de Arquitec 
tura en Venezuela es ilimitado, tanto en el propio donde 
prácticamente fuera de algunos casos aislados no existe- 
la investigación; como en el general, donde las posicio
nes correspondientes a la Arquitectura están ocupadas —  
por otras profesiones debido a la circunstancia reciente 
de escasez del profesional de nuestra especialización y- 
por la indiferencia hacia los problemas colectivos de —  
los existentes.

Tanto para la penetración a los problemas sociales, 
como para la búsqueda de una Arquitectura Venezolana, de 
origen racional y de desarrollo orgánico, es indispensa
ble aumentar los conocimientos característicos del medio 
a través de la investigación organizada, sistemática y - 
continua. Esfuerzos de algunso arquitectos han produci
do trabajos de gran interés y calidad, pero su utilidad- 
ha sido a veces para proyectos particulares, o para con
venciones o congresos donde el material vive una vida e- 
fímera, para morir al pasar la novedad en un archivo por 
falta de continuidad. Como consecuencia: valores enterra 
dos que podrían haber sido puestos al servicio de la co
munidad, e investigadores desalentados al ver, en esta - 
vida actual tan agitada y apresurada de tiempo, tantas - 
horas de labor desinteresadamente invertidas y tan ’̂ oco-
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provecho efectivo para la humanidad.
El empuje del avance técnico exterior al medio, man

tiene al profesional de la arquitectu^ra en un esfuerzo —  
constante por estai al tanto de nuevos desarrollos, res—  
tándole concentración para el estudio de problemas espec¿ 
ficos de la localidad, para los cuales se adaptan soluci£ 
nes generalizadas, comunmente denominadas "influencias”,- 
Estos problemas podrán ser mejor analizados j soluciona—  
dos por investigadores entrenados en arquitectura.

El almacenamiento de conocimientos dentro de cual--
quier campo, por las complejidades intrínsecas envueltas- 
requiere especialización,lb cual no podrá ser logrado por 
una sola persona por llegarse a un punto donde no se pue
de abarcar toda la información y menos avanzar en él. Por 
tal razón, el personal docente j el alumnado de las Facul 
tades de Arquitectura dentro del programa particular o ge_ 
neral de investigación deberá integrar equipos, complemen tados cuando sea necesario con especialistas de otras Fa 
cultades para constituir un Laboratorio de Experiencias - 
Humanas.

Para comprender la forma de trabajo de estos equipos 
hay que distinguir dentro de la investigación organizada- 
entre: la información básica j la información aplicada.
Investigación o Información básica. Trata del desarrollo- 
cLe nueva información. La búsqueda por la determinación j- 
solución de nuevos problemas. Las ciencias actualmente —  
tienden a situal* objetos í3_e su estudio dentro de un esque 
ma general de relaciones. Esta interrelación de acontecT 
mientos es de suma importancia, y a sucesos aislados y ex 
pontáneos se les deberá buscar los nexos que puedan unir
los a los conocidos.

Para obtener una idea general y coherente del medio- 
actual debemos utilizar además, información derivada de - 
otras disciplinas. Este material es asimilado y transfor
mado en una forma útil para el arquitecto. Sin embargo, *=? 
el material obtenido pro especialistas en otros campos —  
aisladamente, la experiencia nos muestra que tiene a ve—  
ces poco o ningún valor en Arquitectura, sin la acción —  
conjunta derivada de la colaboración del arquitecto inve_s tigador que guíe la búsqueda en la dirección determinada. 
Deberá reconocerse igualmente, el ahorro del tiempo perdi 
do en el primer caso, por el desconciero de la desorienta 
ción.
Investigación o Información aplicada. Consiste en la apl_i 
cación del material obtenido dentro de la información bá
sica en soluciones experimentales de problemas inmediatos 
Los resultados positivos obtenidos son los que constitu—



yen la base para la Práctica Profesional. La investiga--
ción aplicada sin la información básica adecuada puede —  
ser motivo de la introducción de errores j desorientación 
en el proceso de solución de problemas.

En el diagrama adjunto se muestra en forma general,- 
las materias mas comunes que se presentan en los proble—  
mas de arquitectura, y por los cuales deberán constituir
se los equipos de especialistas de acuerdo a los campos - 
afectados, tanto para la investigación básica, como para 
la aplicada.
Campo Investigativo« Habíamos dicho que el campo es ilimi 
tado y considerado la arquitectura como un organismo vivo 
el estudio del medio debe realizarse desde el principio a 
su fin: desde los problemas de construcción a los de urba 
nismo, lo rural y urbano, haciendo énfasis en los aspee—  
tos sociales que afectan la interrelación de las cuatro - 
funciones: habitar, trabajo, cultivo de cuerpo y espíritu 
y circulación.

Todo profesional de arquitectura tiene cierta afini
dad hacia determinados problemas, de acuerdo con xina in—  
clinación de las especialidades componentes de la arqui—  
tectura. Estas tendencias pueden aprovecharse dentro de - 
las facultades en el campo investigativo.

Contemplando al azar, esta gama de materias no dejan 
de saltar al pensamiento temas de investigación, de palp¿ 
tante actualidad y de imperiosa necesidad si habremos de 
resolver los problemas en el orden social, en la metodol£ 
gía de la enseñanza de arauitectura, y en la práctica pro 
fesional. Investigaciones del medio urbano y rural: la -
planificación social y económica; Estética, Función del - 
Arquitecto; Programa y Análisis de la Función: estudio de 
viviendas, escuelas, etc; Enseñanza de Arquitectura; In—  
vestigación en Estética de la Percepción y Teoría del Di
seño; Práctica Profesional; Relación con la Arquitectura- 
de conceptos estructurales y nuevas técnicas; La física - 
en el medio: iluminación, acústica, climatología, energía 
solar; Diseño de nuevos materiales y productos, siendo de 
gran actualidad los Plásticos por su potencialidad en la- 
construcción creada por la nueva industria de la petroqu¿ 
mica; Prefabricación; Arquitectura paisajista: Investiga
ción de la flora regional y venezolana; Historia, Legisla ción, etc “
Medios de Investigación. Los medios varían de acuerdo con 
la naturaleza del problema, pero pueden generalizarse en- 
dos grupos:

1.- La investigación efectuada dentro de un programa 
general de la Universidad, o en el propio de la Facultad- 
de Arquitectura.



La investigación será de carácter obligatorio -e in—  
cluida dentro del P»*OB:rama G^eneral de Enseñanza, tanto pa 
ra el profesorado como para el alumnado.

Para el conocimiento de la región no podemos limitar 
nos a la experimentación de laboratorio dentro de la Fa—
cuitad únicamente, es indispensable recoger la informa--
ción con el pensamiento y el sentimiento, en el sitio mi_s 
mo del desarrollo de los acontecimientos, si hemos de en
contrar las verdaderas interrelaciones. El grado de iden
tidad que lleguen a alcanzar en los métodos de investiga
ción, el pensar y el sentir, determinará el equilibrio 
sultante en el tiempo de la solución.

Excursiones continuas de Facultades e Inter-faculta- 
des, con fines de investigación organizada y sistemática, 
facilitarán discernir y determinar los problemas socio-e
conómicos del medio, su potencialidad dentro de las limi
taciones de sus recursos humanos y económicos, y las solu 
ciones adecuadas de acuerdo a las características especí
ficas del caso tratado. No puede pasarse por alto, que si 
por ser las necesidades actuales de nuestro pueblo tan —  
grandes, y que los beneficios materiales que podamos lle
var en proporción sean pocos, por las limitaciónes econó
micas en el programa realizable trazado, cabe la satisfa£ 
ción a la Universidad de haber contribuido a estimular la 
colaboración y el diálogo del hombre en estado de abando
no, que al ya no sentirse solo se hace más receptivo y —  
propenso a reflexionar sobre la solución de su problema.

2.- Programa propio de otras entidades.
Tampoco puede la Universidad, y la Facultad de Arqui 

tectura como parte de la misma, limitarse exclusivamente- 
al desarrollo de sus programas internos. Es de rigurosa - 
necesidad su representación, con participación activa, en 
toda acción de conjunto que vaya en favor de la rehabili
tación social y solución de los problemas económicos de - 
la comunidad circunscrita.

Se deberá establecer contacto con las autoridades va 
rias. Municipal, Ejecutivo Estadal y Nacional, participan 
do en sus programas de desarrollo de la comunidad, desa—
rrollo de viviendas, planes de ayuda mutua, etc.; con --
otros Institutos de Investigación, nacionales y extranje
ros, como la Asociación de Avance de las Ciencias, ONU, - 
etc,, y en general en todos aquellos programas cuyo fin - 
sea el bienestar de la colectividad.
Financiación. La misma variedad y trascendencia de los —  
problemas de la región permite asomar los varios medios - 
de financiación de la investigación efectuada dentro del- 
programa de las Facultades de Arquitectura:



1.- Universidad.Ha quedado establecida la función social 
que tiene la investigación dentro del Programa General - 
de la Universidad. Por lo tanto deberá ser incluida en—  
tre las partidas normales de su Presupuesto Ordinario de 
Gastos, por ironía o cinismo contable, pues la investiga 
ción dentro de la metodología ulanteada, es al contrario 
xana inversión de un rendimiento inconmensurable.
2.- Gobierno. Las autoridades pro principio, respaldan - 
moral y materialemente todo programa cuya finalidad sea- 
el planteamiento y solución de los problemas del hombre- 
venezolano. Arguye a favor, el ahorro material y de tiem 
po que constituye la colaboración de la Facultad de Ar—  
quitectura en los programas de planificación social y fí sica del medio regional en los planes municipales, e¿jecu 
tivo estadal y nacional.
3.- Industria. Con la dificultad actual de la libre im—  portación y los programas de industrialización del país, 
se abre el campo de la experimentación con materiales.- 
El mercado exige estudiar técnicas especializadas para - 
el diseño de nuevos productos y sistemas constructivos.
4.- Fundaciones. Es obvio que la finalidad perseguida se
identifica con la razón de ser de las fundaciones y o--
tras instituciones filantrópicas.
5.- Privadas. Investigaciones efectuadas con distintos - 
fines a pedido de particulares.
5.- Naciones Unidas. Esta organización presta un grar — ■ 
servicio en todo el mundo, no solamente con ayudas econ£ 
micas y material de trabajo, sino también con material - 
especializado humano.
7.- Otros.
Conclusiones; Gomo consecuencia de la exposición ante--
rior y confirmado el extraordinario interés que tiene en 
la enseñanza del profesional de la arquitectura, para la 
planificación social y física, su familiarización con el 
medio regional, se recomienda:
1.- "Que estas Jornadas de Arquitectura, estudie la pos¿ 
bilidad de incorporar la Investigación en forma organiza 
da, sistemática y continua de laboratorio y de campo, —  
con carácter obligatorio, tanto para el alumnado como pa 
ra el personal docente, dentro de las actividades norma
les de las Facultades de Arquitectura, siendo requisito- 
indispensable para la obtención del título de Arquitecto 
la elaboración de un trabajo original de investigación - 
sobre un tema que incorpore información para la solución 
de problemas en la enseñanza de arquitectura y práctica- 
profesional. Los temas presentados deberán conformarse -



dentro de los siguientes fines:

a) Formulación de nuevos problemas de arquitectura.
b) Determinar los principios de una Arquitectura. 

Venezolana: las ideas en el pensamiento social, 
económico y técnico.

c) Representación de las ideas en la nueva arqui
tectura de nuestro tiempo.d) Nuevas teorías en la enseñanza j en eldesarro-
lio de la arquitectura en Venezuela. ""

2.- Informar a las Autoridades Universitarias de la necesi
dad de la Investigación, con un pensamiento nacionalista, 
en al nueva forma expuesta, como instrumento dé' acción en-

eii esta nueva etapa 'de desarrollo espiritual y -mAtexial- ijue exige que las Universidades intensifiquen su- 
orientacion social y se hagan cada vez mas consientes y —  
responsables de los problemas que se plantean en el ámbito 
regional y nacional.

Como se menciona en el trabajo "La formación del nue
vo Arquitecto en Venezuela" traido a estar Jornadas de Ar
quitectura, un programa de investigación bien planificado- 
y desarrollado dentro de cada Facultad de Arquitectura, de 
terminará dentro de éstas su propia personalidad, cuyas ca 
racterísticas de distinción serán las formas de expresión-
de las expansiones emocionales del medie donde se desen---
vuelven.

Esta utilización del material humano y técnico de al
ta calidad de las Universidades, combinado con el idealis
mo social y la planificación científica y técnica, enriqu£ 
cerá el vocabulario de nuestra arquitectura. Por medio de- 
la investigación llegaremos al fondo de la vida misma en - 
la búsqueda del equilibrio entre el individuo y su comuni
dad. No podemos descansar, si en una forma racional, pre—  
tendemos crear un medio físico, que sea un todo orgánico,- 
donde se puedan satisfacer las necesidade-^' emotivas y mate 
riales, como también estimular la expansión espiritual del 
hombre venezolano, y de tal manera que éstas puedan encon—  
trar expresión en la composición de su espacio arquitectó
nico.

Prof. Arq. José Fernández C.



Algunas Materias de especialización relacionadas directa 
mente con la Arquitectura y que constituyen campos de in 
vestigación básica j aplicada.

MATEMATICAS
ESTATICA
QUIMICA
VENTILACION NATURAL Y ARTIFICIAL

MECANICA
OPTICA
ILUMINACION
HIGIENE
SOCIOLOGIA
SANIDAD
ESTETICA
CIENCIAS POLITICAS 
PSICOLOGIA

TECNICA
ASTRONOMIA
GEOLOGIA
FISICA

HIDRAULICA
ACUSTICA
BIOLOGIA
FISIOLOGIA
GEOGRAFIA
ECONOMIA
HISTORIA
LEGISLACION
RELIGION.
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PONENCIA OFICIAL ANTE EL CICLO DE DIRECTORES.

Universidad del Zulia, 
Venezuela.

Bases para la formación del 
a r q u i t e c t o  .

por
Prof. a r q u i t e c t o  Alberto Mendoza Morales,
26 de septiembre 1 9  6 1.

Presentación;
Algo esta haciendo impacto en extensas zonas mundia 

les en general y en toda la América Latina en particulax 
el subdesarrollo. O si se quiere más estrictamente, la - 
regresión, el retroceso.

En cuanto incvunbe a los arquitectos y a los estu--
diantes de arquitectura de la América Latina, sumergidos 
en ese ambiente caliginoso del Subdesarrollo, que no pue den eludir, un grupo de profesores de la Escuela de Ar—  
quitectura de la Universidad del Zulia, en Venezuela, —  
envinció esta declaración: "creemos nosotros que no h.ay - 
en la actualidad una tarea más trascendental ni que ten
ga tan alto grado de \irgencia, que vencer la situación - 
de subdesarrollo en Venezuela. Afirmamos categóricauoaente 
que esa labor condiciosa y subordina cualquier otra" (1) 
Estos conceptos, que pueden ser expresados con igual —  
propiedad para toda el área latinoamericana, fueron pro
bados en las Primeras Jornadas de Arquitectura celebra—  
das en Caracas a mediados de 1961. Allí se precisó que -
el futuro arquitecto debe ser adiestrado teniendo en ---
cuenta las realidades vivientes de su medio. El subdesa
rrollo, es la primera realidad viviente; lleva envueltos 
al mismo tiempo factores de orden técnico y de orden po
lítico, Esta es \ina fatalidad omnipresente. Como tal, —  
rodea la vida de los habitantes, entre ellos la del ar—  
quitecto, sin que puedan eludir sus efectos y sus conse
cuencias.

Esta razón explica por quécualquier planteamiento - 
acerca de la formación del arquitecto, debe llevar consi 
go los factores de orden político con la misma intensi—  
dad, o quizás más, con que hasta el presente se han cui
dado los de orden técnico.

Los conceptos siguientes definen mejor la cuestión: 
"hay que entender claramente que la planificación del de 
sarrollo debe situarse en un plano que requiere simultá



neamente consideraciones de orden técnico y político. Co 
rresponde a la planificación del desarrollo el estudio - 
de la situación existente y la propuesta de soluciones - 
para satisfacer las necesidades políticas del país. Se - 
entiende que se tiace referencia a la política como cien
cia de gobierno y como doctrina, antes que como juego —  circunstancial de oport\inidades de contenido partidista. 
"La toma de decisiones en relación con las propuestas de 
los técnicos, tanto como la determinación de objetivos, 
pertenecen por entero a la responsabilidad política, sin 
embargo es necesario aceptar que el proceso de la plani
ficación está estrechamente vinculado con el proceso po
lítico, por lo que se precisa de una colaboración perma
nente que hará necesario un criterio político en el pla
nificador del desarrollo” (2). Y uno de los planificado- 
res del desarrollo tendrá que ser, sin género de dudas, 
el arquitecto.

Sobre las anteriores bases conceptuales se ha prepa
rado este trabajo, teniendo como premisa que la forma--
ción del arquitecto debe partir de su adiestramiento bá
sico para la creación.

El trabajo incluye cuatro partes esenciales:
La primera parte expone algunos antecedentes genera 

les que abarcan el ámbito m\indial como marco de referen
cia para problemas de América Latina.

La segunda parte toma en consideración los proble—
mas específicos de la América Latina, en particular los
del subdesarrollo.

La tercera parte indica la situación actual del ar
quitecto frente a la probelmática descrita.

La cuarta y última parte expone las conclusiones —  
que se derivan de las anteriores.

Propósito
Las consecuencias ciertamente complejas del subdesa 

rrollo, indican, escuetamente, la obligación de que el - profesional de la América Latina tenga posición definida 
como resultado de un adiestramiento inequívocamente espe 
cializado en problemas de su región.

Por suerte hay ya en el hemisferio un movimiento, - 
lento pero perceptible, en orden a identificar problemas 
propios y a resolverlos con medios e instrumentos autóc
tonos. Eesultado de esta tendencia son, por ejemplo, el 
Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento instala 
do en Bogotá; el Centro de Estudios del Desarrollo de la 
Universidad del Valle, Colombia; el Instituto Interameri
cano de Planeamiento Urbano y Regional de Lima; las --
orientaciones de la Escuela de Arquitectiira de la Univer 
sidad del Zulia en Venezuela; etc.



Dentro del equipo de profesionales, el arquitecto - 
ocupa lugar de destacada importancia. Es él quien debe- 
enfrentar con singular ahinco problemas mayores como los 
de la planificación urbana y regional, el urbanismo, la- 
vivienda y cuantos se desprendan del adecuado alojamien
to del hombre para que cumpla sus múltiples actividades- 
sobre el planeta.

Por cuanto las universidades deben servir los altos 
intereses de las naciones, el propósito de este trabajo- 
es contribuir a despejar las bases que permitan impartir 
una enseñanza realmente formativa al nuevo arquitecto en 
América Latina, descubriendo, clasificando y analizando- 
cada problema de acuerdo con la realidad palpitante. Se
intenta, pues, que el futtu?o arquitecto tenga vina res--
puesta clara y certera a los problemas de orden social y 
económico que su hemisferio le plantea.

Eesiimiendo, se podría añadir que se pretende defi—  nii“ qué conocimientos y conceptos va a aplicar el arqui
tecto en el momento en que ejercita su noble capacidad - 
de proyectar.

ant e_c edent e s Gene  ̂i’ e rEl señoreas ton Barde t, en "El Urbanismo", cita que
el geógrafo Vidal La Blanche y el economista Werner --
Sombart señalaron que desde el siglo VI hasta el año --
1.800— doce centurias—  la población de Europa no exce—  
dió jamás los 180 millones de habitantes. Luego, desde- 
I08OO hasta 1 .91^—  poco más de un siglo—  esa población 
se elevó de 180 a 460 millones. A este vertiginoso cre
cimiento era necesario agregar todavía el excedente de - 
100 millones que se volcó en América (3)« Estos datos,- 
coinciden aproximadamente con los de Lewis Mumford quien 
anota que la población europea era de alrededor de 200 - 
millones durante las guerras Napoleónicas y alcanzó a —  
600 millones cuando estalló la primera guerra mundial» 
(^).

Durante las últimas tres generaciones, sucedió, ade más, xm hecho el más importante en la vida pública euro
pea de la hora presente. Apareció la masa y se asomó al 
pleno poderlo social (5)* Esta tendencia, llamada la —  
"rebelión de las masas", insurge también en otras partes 
del globo.

En cambio de los grupos en muchedizmbre, de lo indi
vidual en colectivo, es paralelo a la revolución indus—  
trial. Se inicia entonces la concentración de población 
más grande de la historia de la humanidad. Las ciudades, 
que durante mucho tiempo habían conservado \zna fisonomía 
apacible, de pronto quedan pequeñas, se llenan, se reba
san y comienza la cruenta lucha de adaptación del hombre 
a estructuras \irbanas que no alcanzaban, ni alcanzan hoy día, a contenerlo.



En 1.800, ni una sola ciudad del mundo occidental - 
tenía más de un millón de habitantes. Londres, la más - 
populosa, llegaba a 959*000; París apenas sobrepasa los- 
500.000. En 1.900 once ciudades llegaban al millón de -
habitantes incluyendo a Berlín, Chicago, Nueva York, --
Filadelfia, Moscú, San Petesburgo, Viena, Tokio j Calcu
ta. Treinta años después había 27 ciudades con más de - 
un millón de habitantes (6). Hoy día hay que contar en
tre las ciudades millonarias a Buenos Aires, Río de Ja—  
neiro, Sao Paulo, Cai^acas, Bogotá, Santiago, La Habana,- 
México, Montevideo, Lima.

En América Latina el fenómeno de la concentración, 
más dramático aún que el Europeo, por que ha sido más - 
rápido, adquiere un viso singular. La concentración de
población se hace a costa de todo el país. La pobla--
ción se aglomera principalmente en las capitales crean
do los que se han llamado países macrocefálicos con --
cuerpos raquíticos, como Chile, Perú, Argentina, Uruguay 
Venezuela, Ninguna ciudad puede competir, airosamente, 
en estos países, con la capital.

A partir de 1.900, se comenzai’on a recoger los an
tecedentes que desembocaron finalmente en uno de los —
grandes descubrimientos del siglo XX. Este descubrí--
miento, aparentemente obvio, fué el resultado de la --
ciencia y la cultura del siglo del hambre. Ella es uno 
de los rasgos más sombríos de la fisonomía del mundo —  
actual; abarca vastas manchas demográficas que cubren - 
considerables extensiones del mapa mundial (7).

Tanto impacto causó el descubrimiento del hambre - 
mundial, que el estadista británico Harold Wilson pudo- 
decir; "para la gran mayoría de la humanidad el proble
ma de urgencia más apremiante no es el de la guerra, ni 
del comunismo, ni el del costo de la vida, ni el de los 
impuestos: es el problema del hambre. Y esto porque el 
hambre es, al mismo tiempo, causa y efecto de la probre 
za y de la miseria en que vegetan dos mil quinientos mi 
llones de seres hujaanos.

El lado más dramático de esa situación es su carác 
ter dinámico. El hambre, en lugar de atenuarse, viene- 
aixmentando. Como lo dice el señor Josué de Castro ex—  
presidente del Consejo Ejecutivo de la Fao, "uno de los factores más constantes y efectivos de las terribles —  
tensiones sociales reinantes en nuestros días, es este- 
desequilibrio económico del miindo con las resultantes - 
desigualdades sociales. Constituye uno de los mayores-
peligros para la paz el profundo desnivel económico --
existente entre los países bien desarrollados y los --
países insuficientemente desarrollados. Desnivel que - 
lejos de atenuarse se viene acentuando en los últimos - 
tiempos como consecuencia de la disparidad de los ere—

T. .J.*- . i,. . —í i •



cimientos económicos, pues los países ricos se desarro
llan con una velocidad mucho mayor que la de los países 
pobres" (9)»

La población mundial se divide ahora en parcelas de 
mayor o menor riqueza en las cuales el desnivel económi
co es de Tina magnitud desconcertante. Los 19 países más 
ricos del mundo, que cuentan apenas con el 16 por ciento 
de la población mundial, usufructúan más del 70 por cien 
to de la renta universal. En contraste, los quince paí—
ses más pobres, donde vive más del 50 por ciento del -
efectivo humano, reciben menos del 10 por ciento de la - 
renta universal (10).

La anotada desigualdad económica ha dividido al mun 
do en dos bandos antagónicos: el de los países superdesa 
rrollados y el de los países subdesarrollados, La Améri
ca Latina pertenece a este último grupo o

En términos vitales, el subdesarrollo significa que, 
mientras la esperanza de vida en los países avanzados es 
de 75 años, en la India, por ejemplo, es de 27 años, en 
Venezuela de 48, en Brasil de 46 (11;. En términos poli 
ticos significa la lucha, inquietante, de "los que no co 
men contra los que no duermen" (12).

Tal es el marco mundial de referencia al que se acó 
pía la vida de la masa de la América Latina. Masa enten 
dida no solamente como la "masa obrera" sino como la ex
plicó Ortega y Gasset como conjunto de personas no espe
cialmente cualificadas, como agrupación del "hombre me—  (ií o ai Subdesarrollo

Fijemos ahora, someramente, el marco de referencia 
regional en que se mueve la masa y por consiguiente el - 
arquitecto en la -*i-mérica Latina.

El subdesarrollo es la discrepancia existente entre 
los niveles de bienestar, cada vez más altos y complejos, 
exigidos por una población y la capacidad de proporcio
nárselos (13). Cuando las exigencias son mayores y la - 
capacidad de satisfacerlas son irrisorias ya no hay sub
desarrollo. Hay retroceso.

La manifestación externa del subdesarrollo, o del ^ 
retroceso, es la inconformidad permanente, la rebelión - 
en trance de aflorar, la inestabilidad como endemia»

América Latina comparte ampliamente tal estado de - inestabilidad social con los países asiáticos y africa—  nos.
En torno al postulado del subdesarrollo giran dos - 

tésis de carácter político-económico para solventarlo:



a) Ayuda Contiental o evolución.
b) Cambio radical de estructuras o revolución.
Pero frente al calificativo de subdesarrollo convie 

ne iiacer \ina pausa y examinarlo. Se trata de investigar 
si es tal, O si es más bien franco retroceso.El Re tac e so

EÍ señor José Figueres refiriéndose a América Lati
na expuso hace un tiempo:

"Obtenemos iioy porcias materias primas que produci
mos 1.200 millones de dólares anuales menos que en 
En cambio el número de bocas que debemos alimentar ha au 
mentado, según se calcula, en 30 millones. Esto signifi 
ca que muchas de nuestras repúblicas han tenido que po—  
nerse a regimen de frugalidad nacional, con los peligros 
derivados de los resentimientos y la intranquilidad so—  
cial”.

"Aunque vendemos barato, tenemos que pagar altos —  precios por los artículos importados por nuestros clien
tes, que son los países ricos e industrializados. Por - 
ejemplo: debido al bajo nivel de los precios mundiales - 
del café, el trabajador costarricense de un cafetal gana 
el equivalente a un dólar y medio al día, o sea más o me 
nos la octava parte del salario mínimo que gana el obre
ro peor pagado en los Estados Unidos. Como Costa Rica - 
no está en las latitudes donde se da el trigo, tenemos - 
que importar ese grano de los Estados Unidos por valor - 
de cinco millones de dólares anuales. Lo pagamos a un - 
precio que ha sido establecido desde hace años, porque - 
no sería justo que nuestro pueblo comiera pan barato a - 
costa del agricultor norteamericano. Para comprar ese - 
trigo, lo mismo que cualquier producto de las fábricas - 
de los Estados Unidos; nuestro campesino tiene que cam
biar 20 horas de su trabajo por cada hora de trabajo del 
obrero norteamericano".

"En 1.950 el precio de cierto tipo de café subió —  
hasta 90 centavos de dólar la libra; luego comenzó a ba
jar y hoy está a 43, Supongamos que se estabilizara a - 
60 centavos la libra. Esto significaría que el consumi
dor en los Estados Unidos y en Europa occidental tendría
que pagar alrededor de un centavo más por cada taza de -
café, pero en cambio esa estabilización le dai’ía a Colom 
bia, amenazada por la devaluación de su moneda, I50 mi
llones de dólares anuales y al Brasil, que necesita ur— ■ 
gentemente trasfusiones de empréstitos extranjeros, 400- 
millones. Para Costa Rica significaría 20 millones más- 
por año" (14).

De lo transcrito podemos derivar, sin mayor trabajo,
una conclusión clarísima. En América Latina hay retroce
so y su principal manifestación consiste en lo siguiente;



más bocas y menos ingresos.
A partir de esa sencilla j desnuda verdad podrlaimos realizar análisis similares que nos darían la medida en 

que crecen los déficit — nuevos y acumulados—  en vivien 
da, educación, vestuario, para no hablar de la alimentación ya mencionada.

En conclusión, la enorme demanda producida por una 
población en expansión y la creciente restricción de los 
ingresos es el pivote sobre el que está montado el retro ceso en los principales órdenes de la vida en la América 
Latina.

El retroceso se origina en parte en la moncproduc—  
ción, de un lado y la sujeción a un comprador poderoso - 
único, por otra.

De la monoproducción se deduce también la geografía 
del hambre en América Latina.

Chile con su cobre, como antes con el salitre; Boli 
Via con su estaño; Argentina con su carne y su trigo; Ve 
nezuela con su petróleo; Colombia, Brasil, Costa Rica —  
con su café; todos presentan xin lado común; la monopro—  
ducción; todos obtienen un re'^ultado común: la pobreza y 
su expresión máxima, el retroceso,

1-ajaiQuezaPero la riqueza potencial de América Latina está —  
ahí, intacta. En su tierra. Lo que pasa es que ahora - 
se exportan solamente materias primas.

y la exportación escueta de materias primas, no con 
tribuye al mejoramiento (15)* En efecto, es de la trans
formación de las materias primas mediante el proceso de 
la industrialización de donde los países extraen el máxi 
mo provecho de sus recursos naturales. País que exporta 
sus materias primas, está exportando solamente pobreza.

La minería, por ejemplo, exige de los hombres la —  edad de máximo vigor, los somete a las mayores presiones 
físicas en los medios más adversos y proporciona los sa
larios más bajos. En cambio el proceso de esas materias 
en fábricas reparte el beneficio entre gran cantidad de 
habitantes, en condiciones infinitamente superiores.

El gráfico adjunto (16) es elocuente al mostrar el 
medio de exportación en la zona de libre comercio. Obsér 
vese que los mayores porcentajes de intercambio obedecen 
a productos en su estado natux^al como frutas, diversos - 
productos agrícolas y metales y otras materias primas; - 
en cambio los artículos manufacturados solo llegan al —  4%.
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Petróleo

Distribución de la renta.
De otro lado tenemos la defec« tuosa repartición de la renta 
entre la población de la Améri 
ca Latina, Soy ya clásicos los 
cálculos de la distribución»
No h.ay analista de la situa
ción de cada país que no indi 
que más o menos la siguiente 
sumaria conclusión; el 75 Por ciento de la riqueza está en 
manos del 15 por ciento de la 
población; el 25 por ciento - 
restante está en manos del 85 
por ciento de la población.

Otras características.
La población de la América Latina, que se agrupa ya 

casi abigarradamente en la periferia costeña del conti
nente, presenta otras características de fácil enunciado 
porque ha sido profusamente difundida. Ellas se pueden ~ 
resumir así;

La población llegó a los 189 millones de habitantes 
en 1.959 (1 7) experimentando un crecimiento asiático, 3% al año; el 78% carece de vivienda normal, lo que hace —  
una población de 147 millones sin techo adecuado (18); - 
los tugurios cercan las ciudades mayores; estas ciudades 
incrementan velozmente su población; todas las ciudades 
de la América Latina demás de 100.000 habitantes dupli
can su población cada 10 años (19)» Hay altos grados de 
analfebetismo y desnutrición; en el mundo apenas el 28% 
dispone de una dieta calórica suficiente y apenas el 17% 
de la población consigue ingerir una cuota diaria de pro 
teínas juzgada suficiente (20).

La población rural disminuye paulatinamente axinque 
mantiene aun un ligero predominio sobre la urbana; hay - 
especulación con tierras urbanas y rurales; el latifun
dio es una institución; el minifundio un azote; la admi
nistración pública es precaria; el Miinicipio, célula vi
tal, es pobre. La región no cuenta con los recursos huma 
nos, en este caso el personal calificado, para accionar 
los cambios necesarios (21), Los territorios tienen sus 
recursos inexplotados,

El Pueblo,
Gomo compensación a las calamidades acumuladas una 

a una a través de los años, la masa de la América Latina 
tiene altísimas cualidades que constituyen el principio 
asidero de la esperanza. Sin ellas, nada habría por ha
cer.



El raudal étnico está formado por masas mestizas, mu
latas e indígenas principalmente o Una de sus virtudes car
dinales es la resistencia. Asediadas por un clima difícil 
de soportar, en las condiciones de vida más adversas, ellas 
laboran arrancando de la tierra su diario sustento. Y so
breviven. El pueblo de la América Latina tiene conciencia 
de su necesidad de mejorar; ese es su secreto resorte para 
el progreso; el altamente receptivo; responde fácilmente a 
los estímulos; en medio de su natural escepticismo por las 
promesas incumplidas guarda un remanente de fé; mantiene - 
el espíritu asociativo j acepta trabajar en común.

Una vez se descubrió que el trabajo mancomunado del - 
pueblo ejercita en ciertas faenas del campo — minga en Co
lombia, cayapa en Venezuela, convite en Chile—  era aplica 
ble a la construcción de la vivienda en programas concre—  
tos promovidos desde lo alto. Luego se extendió este des
cubrimiento a la aplicación del trabajo conjunto de las —
gentes a obras de mejoramiento de la comunidad como la --
construcción o extensión de acueductos, la colocación de - 
cloacas, la pavimentación, etc.

A partir de esta comprobación, surgieron experiencias 
del mayor interés en San Juan Puerto Eico, Santiago de Ch.i 
le, en Cali, Colombia, en Maracaibo, Venezuela, En estas 
ciudades se hicieron programas de construcción de vivien—  
das utilizando el sistema de Ayuda Mutua. El pueblo podía 
aplicar un excedente de su capacidad de trabajo a obras de 
mejoramiento propio. Lo que ha sucedido en parte es que - 
estas potencialidades permanecen aún inéditas para muchas 
universidades de la región.

Si se quisiera dar \ina expresión sximaria acerca del - 
pueblo de la América -‘-'atina, podría emplearse con propie—  
dad un concepto emitido por un político que tuvo resonan—  
cia en la América Latina hace tres lustros y a quien hay - 
que reconocerle que vivió toda su vida en íntimo contacto 
con su pueblo. El dijo en un histórico discurso en la Pía 
za Urdaneta de Caracas el 18 de octubre de 1.9^6! "porque 
aquí y en el Perú y en todas nuestras naciones sucede lo - 
que afirmo que pasa en Colombia; el pueblo es superior a -
sus dirigentes" (22). Siguiendo este orden de ideas se --
puede decir también que la población es la principal rique 
za de los países (23).

Interesa constatar si el arquitecto Latinoamericano - 
está comprendiendo claramente todos estos fenómenos; si al 
estudiante de arquitectura se le está preparando para que 
pueda tomar partido, razonablemente, objetivamente, cons—  
tructivamente, en la lucha frontal que se avecina. Si se 
le está adiestrando para afrontar la tarea de fondo que en 
uno u otro caso tiene planteada. O si está marchando, en 
virtud de la inercia, sobre sendas trilladas, de eficacia 
ya conocida.



El Arquitecto.
Mientras estos lamentables lieclios dominan en la Amé 

rica Latina, que está haciendo el arquitecto? Lo que las 
\iniversidades le enseñaron.

El arquitecto está encerrado en su estudio proyec—  
tando mansiones, edificios de recreo, de apartamento—  -
de renta como se llaman--  para el 15 por ciento de la -
población que detenta el 75 poi* ciento de la renta. Este 
exiguo grupo es el "cliente" natural del arquitecto tal 
como recibe el adiestramiento básico iioy día.

Estos clientes pagan los proyectos a\inque es fre- - 
cuente que discutan los lionorarios; imponen sus condicio 
nes de acuerdo con su gusto muchas veces expresión de su 
último viaje a Europa. La señora del cliente tiene - - 
ideas propias sobre el colorido de los cuartos o sobre - 
determinados elementos decorativos.

El mejor cliente del arquitecto es el que tiene más 
dinero, porque así hay mayor margen para el vuelo de la 
fantasía; cada proyecto construido es \in hito colocado - 
en memoria de su ingenio. Varios proyectos le indican - 
el grado de "evolución" que ha ido adquiriendo con la —  
práctica profesional. En sus primeras obras tuvo in- —  
fluencias de Lecorbusier; luego de Wright, pero el Japdn tiene ahora manifestaciones orgánicas aplicables a la ar 
quitectura. En ocasiones utilizan el último paraboloide 
o aplica un conoide que se inserta en un prisma, aun - - 
cuando no venga mucho al caso, pero se ve deslumbrante.
A veces especifica materiales suntuarios o se los indi—  
can y acepta con gozo. No se da cuenta que estos pasos 
en falso constituyen fuga de capital que pudiera ser - - 
orientado hacia la creación de fuentes de trabajo. El - 
arquitecto así entrenado conspira en cada proyecto con—  
tra la realidad social y económica de su país.

Cuando algún accidente político paraliza la activi
dad constructiva, el arquitecto queda sin piso. De la - 
noche a la mañana está sin trabajo y no puede ser útil - 
en ninguna otra cosa. Las oficinas, vistosas, llenas de 
arreglos exóticos, comienzan a cerrarse; se inicia la —  
presión sobre los cargos públicos.

Entretanto qué hay con la masa? Aquel 85 por ciento 
de la población que no puede pagar honorarios porque el 
15 por ciento de la renta apenas le alcanza para sobrevi 
vir, construye ranchos sin orientación porque no tiene - 
un esquema para seguir. Pierde escasos ahorros haciendo 
callampas, favelas, tugurios.

Los arquitectos se acuerdan de la masa por lo gene
ral ^n dos ocasiones: cuando desempeñan funciones de ca-



rácter público en instituciones de vivienda o cuando la 
sensibilidad social atenaza impulsándolos a la filantro
pía. Falla esta que es preciso declarar no es achacable 
a los arquitectos "per se". Es cuestión de formación.

Estas características tomadas de aquí y de allá, no 
son, por suerte, aplicables a todos los arquitectos. Hay 
\in vigoroso grupo que, en todo el continente, lucha deno 
dadamente en una batalla que se da todos los días, por - 
variar la circimstancia y el enfoque, por iiacer que la - 
arquitectura se h.aga verdaderamente "social", realmente 
"económica" como corresponde a los mejores cánones. - - 
Ellos son los que, entre otras cosas, promueven inquietu 
des en al\imnos que van a sumarse a esa especie de cruza
da que de todas maneras avanza.
La actitud política.

Aparte <J.e una semi-inconsciencia social, muclios pr£ 
fesionales, entre ellos arquitectos tienen por honroso - 
calificarse de apolíticos.

"Se debe a una inusitada inversión de 3 os valores - 
en cuanto a política se refiere. Tal inversión consiste 
en achacar a la política,‘métodos generalmente no éticos, 
que de ninguna manera son imputables a tan noble y tras- 
cedental disciplina. Lo que sucede es que existe la ge
neralizada tendencia a confundir la política con el ejer 
cicio partidista, muchas veces desviado o por lo menos - 
no muy claro".

"Fero la poltica por el contrario, es la actividad 
mediante la cual los mejores hombres, las inteligencias 
mejores dotadas, las voluntades mejor formadas, se consa 
gran activamente al mejoramiento integral de un pueblo. 
Esto nada tiene que ver con las maniobras o con los pro
cedimientos empleados, accidentalmente o por costumbres, 
por cualquier partido".

"No se puede negar que la Universidad, y las Escue
las y Facultades, tienen la obligación de instruir polí
ticamente al estudiante. No puede existir una omisión - 
en \in campo de tan vastas repercusiones en la vida de —  
las naciones. Corresponde a la Universidad impartir el 
conocimiento de las diversas doctrinas polticas enfoca—  
das desde un ángulo descarnadamente objetivo. En igual 
forma e intensidad le está vedado a la Universidad inter 
venir en la libertad que tiene cada quien para escoger - 
la parcialidad política que más le satisfaga o acomode a 
su peculiar condición".

"Si aceptamos que la poltica es la contribución de 
los mejores a la labor colectiva del progreso y entende
mos al arquitecto como un elemento de selección de la so



ciedad, no liay duda entonces de que hay que capacitarlo 
políticamente para que pueda contribuir en óptimas condi 
ciones" (2^).
Alternativas de formación.

“Hay muchas alternativas en la formación de un ar—  
quitectOo Destacaremos dos posiciones extremas. Una es 
la convencional ejercitada por la inercia, que busca for 
mar arquitectos cierteunente capacitados para proyectar - 
bellos y cómodos edificios, espectaculares conjuntos, —  
¿juegos iluminados de material, perspectivas insólitas de 
gran impacto, dentro de una actividad casi exclusivamen
te virbana". (25). Este es el arquitecto que podemos lia 
mar del 15 por ciento.

Otra alternativa es capacitar al arquitecto para —  
trabajar con el 85 por ciento. Este arquitecto debe re
cibir instrucción en materias concretas acerca de su - - 
país. Sabe organizar grupos de personas para acción co
munal o para ayuda mutua, entre las cuales es líder; di
seña viviendas económicas y planteles para uno y otro ca 
so. Conoce técnicas de mejoramiento del medio las cua—  
les incorpora en sus proyectos de urbanizaciones mínimas; 
saca partido del rancho. "Es un real organizador de es
pacios y personas, sean ellos rurales o xirbanos, dentro 
de un ámbito regional o nacional" (26). Este arquitecto 
"es fecundo en el sitio y lugar que se le discierna; com 
prende su responsabilidad ante la situación de país por
que se le ha entrenado para entenderla; no se anonada —  
cuando le cumple actuar en un medio adverso, trátese del 
campo casi siempre deteriorado, de las minúsculas pobla
ciones que apenas sobreviven, o de las ciudades desorga
nizadas, frecuentemente carentes de objetivos y de admi
nistraciones acordes con la escala de necesidades" ¡'25). 
Este es en fin, un arquitecto capacitado por la Universi 
dad para actuar en la llamada "función social".

Esta segxmda alternativa, el arquitecto como organi 
zador de espacios y personas, como el líder de su comuni 
dad, como profesional formado en el conocimiento de la - 
problemática de su país, es el que vale la pena conside
rar.

Conclusiones.
Con las premisas sentadas hasta el momento es posi

ble formular algunas conclusiones en orden a obtener an
tecedentes y bases para la necesaria revisión de la do—  
cencia de la arquitectura en América Latina.

Lo que se debe lograr es obtener \m procedimiento - 
docente, una metodología de la enseñanza, que tenga un -



carácter formativo para el nuevo arquitecto.
Las conclusiones obtenidas siguen a continuación,

1. Escuelas abiertas.
Como primer objetivo debe logarse que las escuelas 

de Arquitectura se vinculen a la labor colectiva de com
batir el subdesari'ollo comp oroblema mayor, ejercitando 
ampliamente la esfera de acción que a ellas inciambe.

Por cuanto el subdesarrollo es un tema planteado —  
con caracteres concretos y reales, debe ser estudiado 
"in situ". En estas condiciones, la docencia de la ar—  
quitectura se debe trasladar del Taller único, cerrado, 
aislado, propicio a la elucubración predominantemente me 
tafísica, al abierto teatro de los acontecimientos: las 
barriadas, las aglomeraciones menores, los asentamientos 
agrícolas provocados o espontáneos, es decir al escena—  
rio nat\iral de la América Latina.

El pueblo de la América Latina no está en los edifi 
cios de las Escuelas de Arquitectura. Ni siquiera los co 
noce. Es más. No tía tenido contacto con los avances de 
la arquitectura. Hay que ir al pueblo. Esa dirección es 
inequívoca.

Si definimos la escuela abierta como aquella que —  
muestra tan animosa acometividad frente a los problemas 
que la lleva a salirse del edificio para instalarse en - 
medio del terreno natural donde se producen, debemos obtener, como primera conclusión, que las escuelas de ar—  
quitectura deben ser "escuelas abiertas".
2. Contactos permanentes.

Los contactos de los alujnnos y profesores con la ma 
sa y los problemas de América Latina deben ser de carác
ter permantnte.

Estos contactos se pueden ejercer utilizando cuatro 
disposiciones principales:

a. Contacto durante los proyectos de - 
periodo (etapas de investigación y 
aplicación).

b. Contacto durante las vacaciones exi 
giendo determinado período de traba 
Jo compelmentario en el campo.

c. Contacto durante ion período de pre- 
grado en el cual el aspirante a - -



egresar deberá cimplir un servicio 
civil, adscrito a una comunidad o - municipalidad menor, durante xin pía 
zo oscilar entre 6 y 12 meses efec
tivos.

d. Orientando las tesis de grado, don
de las haya, hacia problemas del —  
desarrollo (asentamiento agrarios, 
cooperativas r-urales, planificación 
industrial, etc.).

3. Taller.
El taller es un eje central en la docencia de la ar 

quitectura. Los temas que allí se propagan para los di
versos períodos de la formación tendrán que ser, como se 
deriva de lo anterior, temas reales de la problemática - 
de la región. Serán temas predilectos aquellos que tien 
dan a mejorar la masa. Conjuntos de viviendas de carác
ter económico; concentraciones escolares populares, edi
ficios de asistencia social, hospitales regionales, cen
tros culturales, centros de abastecimiento de productos 
de primera necesidad, conjuntos de cooperativas; edifi—  
cios colectivos de apartamentos; centros de transporte 4- 
de diversa índole, etc.

Por cuanto la temática arquitectónica es práctica—  
mente ilimitada, se adoptará la práctica de bosquejo - - 
(sketch) para temas complementarios, en los cuales el —  
alumno investigará los temas en forma personal para su - 
rápido desarrollo en taller.

El taller centralizará las restantes actividades do 
centes considerándose este como el lugar donde se sinte
tizan y convergen, para su práctica aplicación, las res
tantes disciplinas que tendrán como desiderátum la crea
ción arquitectónica.



4. Construcción y cálculo»
Construcción j cálculo, como se anotó, estarán sub—  

ordinados a taller j marcliarán paralelos en su desarrollo.
Se debe dar énfasis a la investigación de sistemas cons--
tructivos sencillos, rápidos y económicos. Desde luego —  
una meta aplicable a vivienda de interés social debe ser - 
deducir sistemas de construcción acordes con la capacidad- 
de pago de la masa. La experiencia en sistematización, mo 
dulación, métodos, prefabricación y semiprefabricación ad
quiere, cuando se trata de arquitectos para América Latina, importancia inusitada.

Una orientación cardinal para construcción y cálculo- 
es que se debe experimentar todo cuanto significa rapidez 
de la construcción, ejecución en serie para cantidades ma 
yores, abaratameinto y solidez. Las implicaciones estéti 
cas deben sujetarse a esas bases. ~
5. Desarrollo comunal.

Se digo que la masa tiene un excedente de energía —  
que ha aplicado a trabajos espontáneos de mejoramiento co 
mo la ayuda mutua, por ejemplo. En años avanzados se liaran 
experiencias conjuntas mediante las cuales alumnos y gen-- 
tes construirán viviendas, organizarán mejoramientos comu
nales como vías, cloacas, acueductos, escuelas, etc. En - estos trabajos el alumno debe actuar como lider de comunidad,
6. Urbanismo.

También para años superiores y en las etapas previstas 
de contacto de alumnos con problemas (véase conclusiones No.
2 parágrafo b y c) se estudiarán comunidades menores como - 
aldeas, caseríos, pueblos, desde un punto de vista urbanís
tico llegando finalmente a soluciones de carácter territo
rial aplicables en la práctica. La metodología del urbanis 
mo será aspecto esencial en esta etapa.
7o Vivienda.

Como quiera que el de la vivienda es uno de los pro
blemas más representativos del subdesarrollo, esta será - 
una materia que se halle distribuida duran.te todos los a- 
ños de formación del futuro arquitecto.

En las conclusiones ya expuestas han quedado esboza
dos algunas de las consideraciones más importantes sóbre
la materia. En síntesis el de la vivienda será un "tema- 
siempre presente"» Se analizarán cada vez las relaciones 
entre vivienda y planificiación; vivienda y economía; vi
vienda y servicio social; vivienda y urbanismo; etc»
80 Aspectos complementarios.

Dentro del criterio de "escuela abierta" será prácti 
ca de rutina la visita ordenada y progrsLmada a oficinas - 
de administración pública en los diversos niveles (nacio
nal, regional, municipal). En teoría, como se verá más - 
adelante, se estudiarán los principios de funcionamiento- 
de la Municipalidad, como célula vital de América. Igual 
mente se visitarán como información, aquellas obras que - 
significan contribución al desarrollo como represas, si
derúrgicas, ferrocarriles, puentes, industrias básicas, - 
hidroeléctricas, etc.



9. Teoría j Especulación.
Las conclusiones de orden práctico anotadas, deben, 

como es obvio, estar respaldadas por \ina amplia base de 
teórica y especulativa. La amplitud de esa base, la rigu 
rosidad en exigirla, la disciplina para el estudio, de—  
ben ser consideradas como consecuencia de la amplísima - 
labor que hay que cximplir.

En las materias teóricas bay que tener en cuenta —  
cuatro aspectos esenciales:

a. La educación se orienta - 
hacia el desarrollo.

b. La planificación es insus 
tituible herramienta en - 
materia de desarrollo.

c. La vivienda y sus alrede
dores comxinales, es mate
ria idónea para el arqui
tecto y se puede conside- 
.■■ar como termómetro del - 
iesarrollo.d.Es preciso comprender la 
época presente para la —  
cual hay que conocer la - 
história.

10a. Historia de la Arquitectura.
Para la interpretación de nuestra compleja época, - 

en cuanto a la disciplina que nos atañe, la materia so—  
bre história de la Arquitectura tendrá que tener una va
riación radical. La descripción de edificios, de moldu—  
ras, de arquitrabes o dentículos, la consideración de —  
ojivas, arbotantes y gárgolas constituirá, sin duda, par 
te de la enseñanza de la historia de la arquitectura. Pe 
ro el criterio central, la parte medular está en otra —  
parte. Está en la interpretación de los hechos de la ar
quitectura dentro de determinados climas sociales, cultu 
rales, económicos, geográficos. En la indagación imper
tinente de la arquitectura como expresión de las necesi
dades, modalidades o características de una época. Está 
en desentrañar, paso a paso, las raíces profujadas de los 
hechos de la arquitectura actual, para interpretarlos y 
entenderlos.

En consecuencia habrá que dar mucha importancia a - 
los caracteres emergentes, dominantes y recesivos de ca
da época y su sucesión encadenamiento y articulación has 
ta llegar a la actualidad; siguiendo una disciplina his
tórica.



11, Planificación, Vivienda, Urbanismo.
En estas materias no se escapa la posibilidad de —  

que en un futuro, como consecuencia de una organización 
universitaria, las materias de interés general se den en 
cursos especiales para todos los universitarios»

Mientras ello sucede, las conclusiones se anotan, - 
como se ha hecho, para las escuelas de arquitectura.

La planificación debe encararse como disciplina que 
significa xina nueva síntesis en la cultxira. Como una me
todología, que reúne y aplica diversas técnicas organiza 
das en las más variadas disciplinas.

Deberán descubrirse los aspectos esenciales de la - 
planificación para arquitectos j enseñarse, a lo largo - 
de toda su formación escolar. La planificación deberá —  
servir como lazo de unión de las diversas materias teóri 
cas de orden humanístico. Es el aglutinante supremo por
que al mismo tiempo que teoría, indica las normas de --
aplicación, lo cual significa la síntesis ideal de nues
tro medio.

La vivienda, tema en el cual la insistencia debe —  
ser interpretada en relación con su importancia, la teo
ría deberá en lo posible agotar las fuentes de informa— • 
ción. La historia de la vivienda, sus crisis, su morfolo 
gía, los sistemas de agrupación, las formas de poblamien 
to, su influencia en el hombre, etc. tendrán que ser exa 
minados a fondo y sin reticencias.

Dentro de la planificación tendrá espacio el Urba—  
nismo como la técnica de construir ciudades, por una par 
te y como arquitectura exterior, por otra. No debe haber 
dudas en que el urbanismo cae dentro de la esfera de ac
ción del arquitecto.

12. Política.
La capacitación política es el complemento de la —  

formación de una personalidad coherente. Se organizarán 
cursillos, o cursos, que abarquen con una amplitud razo
nable la historia de la evolución de las ideas políticas 
el estudio de las doctrinas político-económicas de la ac 
tualidad y la descripción de los aspectos doctrinarios - 
de los diversos partidos de cada país. Estos estudios ™  
tendrán por nombre su inquebrantable objetividad y vera
cidad y se seleccionarán textos más o menos elementales 
pero de insospechable ponderación.

13. Administración.
Como respuesta al desorden administrativo de la Amé 

rica Latina, la Universidad debe contemplar adiestramien



to en tal materia. En algunas escuelas de arquitectura -
se da organización o administración de obras. Debe am--
pilarse el punto de partida al de la administración en - 
general dividida en pública j privada. En administración 
pública se enfocará la municipalidad preferencialmente, 
por cuanto se considera importante que cada alumno tenga 
una comprensión adecuada de la estructura administrativa 
en la que transcurrirá toda su vida y en donde ejercita
rá su capacidad de crear, ejecutar y cooperar.

14. Recursos Docentes,
La complejidad, variedad y amplitud de los temas h.a 

ce evidente la necesidad de introducir variaciones al —  
criterio de ejercitar la docencia, -̂ as clases magistra—  
les solas no satisfacen los actuales requerimientos.

En consecuencia, tendrán que ser utilizados todos - 
los recursos docentes debidamente dosificados como diar
ias, conferencias, clases, seminarios, cursos, cursillos 
etc., que en conjunto dan Tina calidad dinámica y actuali zada a la docencia.

Por su misma variedad tendrán que estar, por otra - 
parte, debidamente dosificada a fin de que£resenten la - 
coherencia que rinda el máximo resultado.

La preparación de profesores, su renovación, la in
vitación a profesores de otras escuelas, el intercambio, 
los estimules, etc. serán también medidas aconsejables - 
para la renovación y vigorosidad de los recursos docen—  
tes de las escuelas.

Son evidentemente complejas las conclusiones a que 
se h.a llegado. Más fácil es su eniinciado, asi sea largo, 
que su aplicación, Pero ordenar los aniielos, luego de —
discutidos y evaluados, es precisamente una de las ta--
reas que se tiene por aelante.

Para terminar, se considera imprescindible que las escuelas nuevas, las que se resuelvan a ser "escuelas —  
abiertas" deben trazarse un programa homogéneo que abar
que todos los años académicos. Cuanto más rápido se ha—  
ga, con mayor rapidez se comenzará a obtener la cosecha 
de arquitectos entrenados para satisfacer las necesida—  
des del 85 por ciento del pueblo de la América Latina,



1. Miguel Gasas Amengol. 
José A. Hernández Casas. 
Alberto Mendoza Morales. 
Marcos Miliani.

2. Universidad Central de 
Venezuela. Centro de 
Estudio del Desarrollo,

3. Gastón Bardet.
4. Lewis Mumford.
5. José Ortega y Gasset.
6. Lewis Mumford.
7. Josué Castro.
8. Harold Wilson.
9. Josué de Castro.
10. Josué de Castro.
11. Condensado de Time.
12. Josué de Castro.
13. Universidad Central de 

Venezuela. Centro de 
Estudios del Desarrollo.

14. José Figueroa.
15. Enrique Zañartu Prieto.
16. Revista Visión.
1 7. Almanaque Mundial
18. Unión Panamericana.
19. Unión Panamericana.
20. Josué de Castro.
21. Universidad Central de 

Venezuela. Centro de 
Estudios del Desarrollo.

22. Jorge Eliécer Gaitán.
23. David Lilienthal.
24. Miguel Casas Amengol. 

José A. Hernández Casas. 
Alberto Mendoza Morales. 
Marcos Miliani.

25. Miguel Casas Armengol. 
José A. Hernández Casas. 
Alberto Mendoza Morales. 
Marcos Miliani.

26. Miguel Casas Armengol. 
José A. Hernández Casas. 
Alberto Mendoza Morales. 
Marcos Miliani.

La formación del nuevo ar 
quitecto en la Universi
dad del Zulia.Venezuela,
Informe Final.
Mayo de 1960.

El Urbanismo.
La cultura de las ciuda—  
des.

La rebelión de las masas o
Op.cit.
Política. Revista No. 10. Jun/60.
Guerra a la pobreza uni—  
versal.
Rev.cit.
id.
Selecciones del Reader's 
Digest.
Rev.cit.
Inf.cit.

Carta abierta.Selecciones 
del Reader's Digesto 1961. 

Manual de economía.
Unión Económica o Estado 
namiento. Julio de 1961® 

Publicaciones del Reader's 
Digest.

El problema de la vivien
da en la América Latina® 
id.
Rev.cit.
Inf.cit.

Sus mejores oraciones.
Discurso en Cali, 1958»
La formación del nuevo ar 
quitecto en la Universi
dad del Zulia.Venezuela»

La formación del nuevo ar 
quitecto en la Universidad del Zulia.Venezuela.

La formación del nuevo ar 
quitecto en la Universi
dad del Zulia.Venezuela.
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n:jjj.cẑ jq‘̂c (y^vfzüj :>5̂ 
^■i>:j/r& QBZ-Ú.U.'Qirjo” rymf'r-Ti-- -.7 , m: y •
flBTOW T v-JO-ce-,.; C3r;0 *
*?j':0Sfpecífíí, wnii’j, ííj
H íí A T i í í e
pir--idr?e v-.í--;;;'-',CT5 j.î xepQ'
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PONENCIA OFICIAL ANTEL EL CICLO DE DIRECTORES
Facultad de Ingeniería- 
Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de —  
Zulia.- Venezuela.

"La actividad creadora en la formación 
del arquitecto".

Planteamiento p;eneral
La educación universitaria latinoamericana reviste- 

características bastante similares, por desenvolverse en 
un^medio que lejos de estar circunscrito a \ma sola na—  
ción, esta, por el contrario, ligado y penetrado a una -
realidad que lo sobrepasa y trasciende. Dentro de esa -
educación universitaria estará ubicado todo objetivo j - todo problema que encierre la "formación del arquitecto"

Entendiendo que la arquitectura como profesión debe 
responder "cualitativamente y cuantitativamente a las —  
exigencias del medio" (1) y que ella es producto de la - 
"coexistencia y el equilibrio de los componentes de la -
civilización en la que surge" (2) y que liay hechos so—
ciales, económicos, políticos, culturales y técnicos que 
están transformando la fisonomía, la estructura y la men 
talidad del mundo contemporáneo, se nos plantea la nece
sidad de conocer cuales son los factores que en forma de 
cidida inciden en el medio latinoamericano para entender 
cual es la arquitectura que ese medio exige. Comenzaré, 
entonces, por señalar los elementos históricos, que considero f\indamentales para cualquier análisis;
La estructura socio-económica de los pueblos latinoame—  ricanos.

Sin lugar a dudas en el medio geográfico latinoame
ricano, a los factores iniciales de lenguaje, raza, reli 
gión y constximbre, que lo diferenciaba del resto del mun 
do, se han venido a unir otros, bien distintos por cier
to, que han surgido como producto de la estructura econó 
mica, social y política de estos pueblos: "el bajísimo - nivel educativo", "la defectuosa distribución de la tie
rra", "el problema de la vivienda", "el analfabetismo",- 
"el elevado porcentaje de población en edad escolar y —  
preescolar", "las crecientes desigualdades económicas. -
En síntesis el fenómeno mayor que los envuelve y los --
agrupa: "el subdesarrollo". (3)»
La nueva visión estética



Existe una nueva, inquietante y renovada posición - 
del hombre hacia lo que podemos llamar el fenómeno crea
dor.

Sobre lo anterior cabe indicar que, aunque habiendo 
elementos que unifican y conforman una posición america
na; una sensibilidad, un sentido de los valores espiri—  
tuales, que se advierte fácilmente en las expresiones es 
pontáneas del pueblo,en las formas incipientes del arte- 
y el folklore, debemos pensar en "algo” mas amplio y xmi 
versal, que identifica y da caracter y personalidad a —  
nuestro siglo y a nuestra época. No se trata de afirmar
o invalidar la tesis de \in "arte americano", lo importan 
te es incorporax nuestro ideal cultural^ con sus mitos - 
y leyendas, al mundo estético contemporáneo. Se hace ne 
cesarlo, por consiguiente, desvincular la inquietud este 
tica y artística de aspectos puramente regionales e inte 
grar el hombre latinoamericano a la preocupación univer
sal por la búsqueda de nuevas soluciones, en fin al "len 
guaje figurativo actual". (4)
El impresionante desarrollo de la técnica

La rápida y convulsionada transformación técnica C£ 
menzada a mediados del siglo pasado, ha originado la ne
cesidad de preparar programas y personal capacitado ca—  
paz de utilizar, comprender e influir para que los recur 
sos derivados de esa técnica, sirvan efectivamente al me 
¿joramiento del hombre y su medio.

Los adelantos que en paises desarrollados ha alcan
zado el campo de la técnica, su innegable utilidad en el 
mejoramiento de la vida del hombre, hacen de su conoci—  
miento iina necesidad indesechable.

En consecuencia, a los recursos artesanales actúa—  
les conque cuentan estos países, salvo pequeñas excepcio 
nes, hay que agregar otros, de "un mayor adelanto técnico, 
incorporados ya, en parte, a la vida del hombre de paí—  
ses desarrollados.
La formación del nuevo arquitecto latinoamericano

Si entendemos que la formación de un arquitecto de
be ser parte de propósito y un objetivo general, que- 
debe procurar la orientación de la Universidad Latinoame 
ricana, que ese objetivo debe ser claro, identificado^—  
con el medio y la realidad histórica. Que la formación- 
del arquitecto cobra vida y efectividad en la medida en- 
que se ajuste a esa realidad histórica concreta y deter
minada. Y si aceptajnos que el arquitecto "es un inte--
lectual, debe ser un técnico y puede ser un artista"(5). 
Tendremos que llegar a la conclusión de que el profesio
nal de la arquitectiira debe ser formado y preparado para:



- que al entender su época comprenda 
nuestra condición de pueblo subdesa—  
rrollado, y que en consecuencia, es - 
tatea ineludible volcarse hacia la so 
lución eficaz de los problemas socia
les y económicos del medio en donde - actúa.

- que sea capaz de despertar una emo--
ción estática, cónsona con el momento 
presente, Y que sus obras se coloquea 
resueltamente dentro del ideal estéti 
co contemporáneo.

- que esté facultado a utilizar conve—  
nientemente y a conciencia los recur
sos de la técnica actual, ya sea esta 
artesanal o altamente especializada.Para que de su aporte y su orienta--
ción en todo lo que concierna a la —  
técnica constructiva, dando por resul 
tado productos creados de acuerdo a - 
principios del arte y el disfiño.

La actividad creadora del arquitecto
La preocupación social que se está despertando en - 

algunos arquitectos y en algunas escuelas de arquitectu
ra latinoamericanas, responden a esa interrogante prima
ria: ¿qué tipo de arquitectos necesitamos en estos pal—  
ses con condiciones económico-sociales similares?. La - 
llamada función social debe tener como fondo una forma—  
ción capaz de inducir en el estudiante desde las aulas - 
una verdadera sensibilidad social. Pero esta fimción so 
cialj esta solución de los problemas del medio social, - 
economico y político, tiene que estar ligada, en lo que- 
respecta al arquitecto, a la actividad creadora que le - es propia.

Es conveniente señalar ciertas consideraciones que- 
creo fundamentales. Cuando se habla de la función so— - 
cial del arquitecto se entiene generalmente que esa res
ponsabilidad, por su alto grado de urgencia; constituye- 
de por sí el fin, el único y esencial objetivo de la ar
quitectura, relegando la actividad creadora a un simple- 
medio de expresión conque el arquitecto contribuye a la- 
solución de los problemas. Pero la arquitectura es algo 
mas que la solución expuesta, la arquitectura, para ser
lo, para ser trascendente, tiene que desarrollarse y de
senvolverse dentro de un lenguaje superior, es decir; la 
actividad creadora ligada a un problema concreto, la so
lución adecuada, por ejemplo, de un conjunto urbano de - 
interés social, no en abstracto, es de por sí un objeti
vo para el arquitecto, como lo es para el pintor, el es-



cultor o el músico su "actividad creadora". Podríamos -
anotar al respecto que los recursos de la técnica si --
constituyen un medio para lograr la expresión arquitecto 
nica, cosa similar sucede con la contribución de otras -> 
artes. ^

En otras palabras, el nuevo arquitecto latinoameri
cano en su contribución al desarrollo no debe olvidar —  
que es arquitecto, y que como tal, debe ser capaz de in
terpretar y comxmicarse através del lenguaje estético y- 
figurativo actual, que está plenamente ubicado dentro de una actividad creadora y que al proponer soluciones a —  
los problemas sociales y económicos debe hacerlo consus
tanciado con esa actividad.

La actividad arquitectónica que exige el medio la—  
tinoamericano de sus arquitectos, no acepta aplazamien—  tos ni divagaciones, la arquitectura que de ello se derj. 
ve puede tener y debe tener caracteres muy definidos, pe 
ro por ello no va a ser intérprete solamente de ese in—  
gente y grave problema social y económico sino también -
de otros componentes: el pensamiento filosófico, el ---
ideal estético y cultural etc. Para ̂ ue eso suceda es - 
necesario que los arquitectos que actúen estén plenamen
te posesionados de su tiempo y de su actividad.

Es necesario entonces capacitar el arquitecto para- 
desarrollar función creadora como consecuencia de la fun 
ción social a que está obligado como imperativo de su m£ 
dio y de su época.
La actividad creadora como cuestión básica en la enseñan 
za de la arquitectura.

Comenzaré con \ina observación que considero válida- 
y que ha constituido, por asi decirlo, uno de los alertas
que me han llevado a realizar este trabajo. Cuando ---
irrumpió en las escuelas de arquitectura la nueva tónica 
de los sistemas constructivos, cuando se planeó la nece
sidad de incrementar los conocimientos de la técnica, —  
cuando corria revolucionaria la concepción racionalista- 
funcional, cuando se identificaba al arquitecto má̂ s con- el constructor que con el artista, en fin cuando se vio
lentaba la posición de la "nueva arquitectura" en contra 
de la llamada "escuela de bellas artes de Paris" o "del- 
gusto extemporáneo dominante", comenzó a limitarse pro—  
gresivamente la enseñanza del dibujo en los estudiantes- 
de las nacientes escuelas de arquitectura, llegando en - 
algunos casos a relegarse a iin plano de materia elemen—  
tal y en ocaciones a simple electiva. Se buscaba erradi 
car el arquitecto-artista para instaurar el arquitecto—  
técnico o el arquitecto-constructor. Pero con ello se - 
caía, por llegar a los extremos, en un grave error, pues 
se olvidaba que el dibujo es el medio comunicativo del -



arquitecto. Colocada dentro de esta actualización encon 
tramos las valiosas y tardías transformaciones de los —  
pensa y programas de estudio de arquitectura en Venezue
la, que lamentablemente incluyeron esas limitaciones de
tiempo al dibujo. Tarea aparte ya se ha comenzado en--
tre nosotros a fin de subsanar este error.

Pero si el dibujo como instrumento comunicativo es - 
esencial para cualquier arquitecto, más lo es necesaria
mente la creación espacial y la dedicación que ella im—  
plica, pues es con slla y mediante ella que el arquitec
to expresa su caracter y su personalidad y por consi---
guíente es con ella que desarrolla su actividad profesio 
nal. Si admitimos que el arquitecto es modificador - 
de espacios, no nos queda otra alternativa que aceptar - 
que su formación requiere una acentuada dedicación a la- 
creación espacial o al diseño. En consecuencia al estu
diante debe en forma sistemática preparársele para el —  
cumplimiento de esa labor, de lo contrario se podría in
currir en un nuevo y grave error: arquitectos formados - 
con una notable preocupación social, con una extraordina 
ria sensibilidad para con los problemas que implacable
mente latigan los pueblos de la América Latina, pero in
capacitado para diseñar espacios que resizman los elementos básicos en el cual él se desenvuelve.

Aceptando que el diseño es inherente a la misma con 
dición de arquitecto su entrenamiento constante en los - 
cursos debe ser contemplado en forma sistemática, organi 
zada y con im tiempo de dedicación conveniente, se insi
núa al respecto que desde el primer curso el estudiante- 
debe enfrentarse con problemas de espacio y su solución, 
comenzándose con el puramente formal, para estudiar sus- 
relaciones, los elementos que lo rigen, condicionan y mo 
difican, etc. Luego se pasaría al espacio mas complejo, 
el arquitectónico, dentro del cual evidentemente asisti
rán factores distintivos que lo diferencian y determinan. 
En esos cursos de Diseño Arquitectónico debe destinarse- 
tiempo y crítica conveniente a fin de obtener algo que - 
considero fundajnental para el arquitecto: poseer un ade
cuado entrenamiento creativo a fin de actuar con propiedad en la modificación de los espacios.
Conclusiones:

Con los postulados esbozados se pueden formular al- 
g\inas conclusiones que sirvan a manera de alerta al ráp¿ 
do y violento cambio que exigen los estudios de arquitec 
tura en la lAmérica Latina.
”lo que se debe lograr es obtener un procedimiento do--
cente, ;ma metodología de la enseñanza, que tenga un ca
rácter formativo para el nuevo arquitecto". (5)



1.-Que la actividad creadora sea considerada también como - 
cuestión fimdamental en la formación del arquitecto.
Deben ocuparse por consiguiente, en lo que respecta al - 
diseño arquitectónico, períodos similares de tiempo a la 
labor de análisis del medio social y a la tarea misma —  
creativa.
2.-Es necesario que al estudiante se le ponga en contacto - 
j comunicación con el ideal estético contemporámeo, con- 
las diferentes teorías del mundo figurativo, con los is- 
mos y movimientos de las otras artes, mediante cursos —  
teóricos-prácticos.
3.-Estructurar la enseñanza de todos los cursos, tomando co_ 
mo proceso esencial el desarrollo de la imaginación crea 
dora.
4.-
Que la formación con un sentido de responsabilidad social 
sea capaz de mantener las preocupaciones de otra índole- 
fundamentales para el arquitecto.
5.-En el empeño de su función creadora, para la cual debe - 
estar formado, el nuevo arquitecto debe desplegar una la 
bor de "selección, armonía y equilibrio de los más diver 
sos valores humanos y plásticos",
6.-E1 estudiante de arquitectura debe prepararse para reco
ger las causas socio-económicas, analizarlas y encontrar 
las relaciones y consecuencias en la arquitectura. Debe 
ser dotado de un instrumento eficaz a la solución de los 
problemas sociales derivados. Debe estar formado para - 
desplegar una equilibrada función creadora. Y debe en—  
tender por último, que en el crisol de esa actividad cr^ 
dora debe ir la felicidad de todos los hombres, objetivo 
sublime de la arquitectiira,
7.-A1 estudiante de arquitectura se le deben "proporcionar
los métodos críticos más convenientes para su propia bÚ£ 
queda de una visión del mundo, requisito necesario e indispensable para poder expresarse como arquitecto genui
no y total y no como un simple diseñador de fachadas" o- 
Tin organizador de estadísticas y cuadros sociales y eco
nómicos (tarea importantísima esta última pero que esca
pa a la actividad primordial del arquitecto). Que le —  
confiera en otras palabras, "iin sentido y una trabazón - 
histórica al mundo estético-formal del arquitecto.
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PONENCIA OFICIAL ANTE EL CICLO DE DIRECTORES
Facultad de Ingeniería- 
Escuela de Arquitectura 
de la Universidad del - 
Zulia.- Venezuela.

EDUCACION ESTRUCTURAL PARA AR^.UITECTOS
I.- PROPOSITOS:

Es motivo de legítima inquietud la escasa evolución 
ĝ ue la enseñanza de las estructuras ha tenido en muchas- 
Escuelas de Arquitectura. Contrasta este paso lento, —
con el ritmo impetuoso provocado por lacontínua y ere--
ciente aparición de nuevos materiales y sistemas estruc
turales, que por no encontrar muchos profesionales capa
ces de usarlos cabalmente, tienen una aplicación limita
dísima ó totalmente equivocada, desvirtuándose así su —  
utilidad y significación.

Las observaciones realizadas nos han permitido cons 
tatar que en la mayoría de los casos, el problema se ori 
gina en la etapa formativa del Arquitecto, la cual se —  
caracteriza por la deficiencia de los métodos de enseñan 
za y por la falta de un criterio claro sobre lo que reaT 
mente interesa al futuro Arquitecto. Estos aspectos se
rán analizados posteriormente en detalle, ya que estamos 
convencidos de la necesidad de buscar el mejoramiento es 
tructural, principalmente por intermedio del campo edu—  
cacional 'universitario, pues quizás sea cierto lo que —  
afirmaba el conocido Profesor, Matemático e Ingeniero Ma 
rio Salvadori, en ima reunión de la. ”Association of Co- 
llegiate Schools of Architecture" diciendo: "Yo creo que 
la presente generación de Arquitectos está perdida en lo 
que a estructuras concierne. No malgastemos tiempo en - 
ellos. Concentrémonos en la próxima generación".

El principal esfuerzo del autor de este estudio, ha 
consistido en reunir durante mucho tiempo opiniones per
sonales y criterios expresados en entrevistas, cartas, - 
revistas y libros, por diferentes personalidades mundia
les en el campo de las realizaciones estructurales y re
ferentes todas ellas al tema de la enseñanza de las es—  
tructuras. Especial mención debe hacerse de los nombres 
siguientes: Ingeniero-Arquitecto Italiano Pier Luigi Ner 
vi; Ingeniero Norteamericano Fred Severud; Arquitecto — > 
Mejicano Félix Candela; Ingeniero Español Eduardo Torre
ja; Arquitecto Argentino Eduardo Catalano; Ingeniero Ñor teamericano Richard Bradshav^, y muchos otros cuyo denomi 
nador común está constituido por el convencimiento de —  
que la Educación Estructural üuede y debe renovar̂ '̂ .̂ —



Por consiguiente, el trabajo tiende más hacia la coheren 
cia de la crítica y propuestas concretas de metodología- 
y orientación, que hacia la originalidad de las ideas —  
del autor.
II. LA ESTRUCTURA. £N LA CREACION ARQUITECTONICA;

El espacio, componente importante de la trama arqui 
tectónica, debe ser envuelto ó cubierto mediante un es—  
queleto y piel constructivos. Ese "esqueleto” es el que 
generalmente recibe el nombre de "estructura, a\in cuando 
en ciertos casos, la "piel" también cumpla dicho papel - 
(Salas de Conferencias del edificio de la UNESCO en Pa—  
rís ó construcciones con el sistema de muros de carga).

Llama la atención el hecho que conociéndose la exis 
tencia de tantas posibilidades estructurales, mediante - 
la amplia difusión proporcionada por revistas, libros y-
frecuencia de intercambios, resulten tan escasas las --
obras de verdadero mérito. En efecto, la tendencia es - 
hacia la rutina ó la extravagancia, empleándose en este- 
último caso, complicadas y costosísimas estructuras en - 
un alarde de exhibicionismo completamente injustificado. 
Más adelante se observa que el mal proviene de la raiz,- 
pero por ahora se analizarán algunos de los problemas —  
más frecuentes en el miindo de las realizaciones:
Separación entre Arquitectura y Construcción;

1.— ifeptura (anotada por Siegfred Giedion), entre - 
la Arquitectura y la Técnica, la cual data del- 
siglo XIX. El Arquitecto durante mucho tiempo- 
se ha acercado más al dibujo y separado enorme
mente de la construcción, olvidando quizás que- 
los medios físicos para dar forma al espacio y- 
volumen y por consiguiente a la arquitectura, - 
son los materiales y técnicas constructivas. 
Mucho ha contribuido a agravar la situación la- 
forma tan radical en que generalmente se sepa—  
ran las fases de;
a) Diseño; b) Cálculo y c) Construcción.

2.- Estructura Ignorada;
Debido a lo anterior, muchos Arquitectos conci
ben sus proyectos sin gran preocupación por la- 
estructura misma, pues consideran que el deber- 
del Ingeniero Calculista es hacer sostener todo 
lo que ellos proyecten. Naturalmente, los re—  
cursos ó "trucos" de la técnica actual permiten 
"apiintalar muchas incongruencias, pero el resul 
tado de esta clase de "trabajo en equipo" es po 
bre de expresión y de costos muy elevados.



3•- Inspiración sin conocimiento técnico;
Otro enfoque, muy diferente, consiste en depender —  
exclusivamente de una "inspiración maravillosa", que 
soplará en la imaginación de un Arquitecto que ni si 
quiera reconoce la elemental fórmula de M= P 12, pe
ro que gracias a esa "Inspiración", será 8 capaz de concebir una estructura complicadísima con un fun 
cionamiento perfecto j una forma original. En realT 
dad, no debe despreciarse la importancia de la intuí 
ción,^pero para lograr relacionar la técnica y la in 
tuición, debemos recordar lo que anota Walter Gropius 
sobre la filosofía del budismo Zen en Japón: "Desa—  
rrollad una técnica infalible y luego poneos a mer—  ced de la inspiración."

4.- Dependencia exclusiva en las matemáticas;
No falta quien considere, impresionado por los miste 
rios de las matemáticas, que la Ingeniería Estructu
ral es una ciencia exacta y que la Teoría de las Es
tructuras proporciona resultados infalibles. Sin —  
embargo, Pier Luigi Nervi nos dice al respecto, que- 
mediante los nuevos estudios realizados se prueba —  
que en \ina. Estructura -t̂ státicsímente Indeterminadaj - 
de los muchos estados de equilibrio posibles, el uni 
co que no podrá obtenerse es el dado CUALITATIVA Y -
CUANTITATIVAñ'IENTE por las ecuaciones elásticas. --
Agrega el mismo Nervi, además, que la llamada "Teo—  
n a  de las Estructuras" tiene tremendas limitaciones 
especialmente cuando se aplica a casos de estructu—  
ras muy indeterminadas ó especiales, debido a que se 
basa en ciertas presTinciones que no son totalmente - 
ciertas (por ejemplo,; que las estructuras son isotró 
picas y perfecteunente elásticas; que poseen eterna - 
estabilidad e invariabilidad; que el suelo asienta - 
uniformemente; que los esfuerzos producidos por va—  
riaciones de temperatura son más o menos uniformes,- 
etc). Finalmente, compara la "Teoría de las Estruc
turas" con la fisiología de organismos perfectos que 
permeinecen jóvenes e intocados por enfermedades ó —  
deficiencias funcionales. Estas teorías son necesarias en ciertas etapas de la enseñanza en las Escue
las de Medicina, pero producirían muy pobres docto—  
res si, posteriormente, no se considera la diferen—  
cía entre ese ideal y la realidad.

5»- Traba,i o en equipo pero sin creador capaz;
También el "trabajo en equipo", tan necesario en la- 
actualidad, resulta muchas veces mal entendido. El- 
Arquitecto directo lógico de ese equipo, no puede co

menzar el diseño en una hoja en blanco y rodeado de to—  
dos los especialistas aportando ideas sobre sus di—



sciplinas respectivas, aún antes de concretarse algo 
en el papel. Tal sistema de colaboración resultaría
inoperante. El Arquitecto debe dar nacimiento a --
ideas que tengan sentido, desde muchos puntos de vis 
ta. En el caso del problema estructural, él debe po 
der concebir soluciones lógicas desde un ángulo técni 
co y que tomen en cuenta los diversos factores que - 
influyen en dicho caso. El punto de partida de la - 
concepción estructural debe originarse en casi todos 
los casos en el Arquitecto, aún cuando el Ingeniero- 
Estructural colabore enormemente en modificar, refi- 
nar y darle forma definitiva a la solución inicial y 
aún, en algunos casos en proponer posibilidades al—  
ternativas, basadas en las mismas premisas de la pri 
mera solución.

6.- Creer que la estructura es simplemente una forma;
Finalmente debemos considerar el caso tan frecuente- 
del Arquitecto que solo vé en la estructura una for
ma que él puede concebir a su antojo y que posterior 
mente el Ingeniero Calculista se encargará de lograr 
que se sostenga. Dice el Profesor Mario Salvadori - 
que la escultura es una estructura muy pequeña que - 
no depende para su existencia de la aceleración de - 
la gravedad y que por consiguiente puede ser hecha - 
casi de cualquier material. Por estos motivos, ob—  
servamos con frecuencia que cuando aparecen estructu 
ras muy atractivas en las revistas técnicas, poco —  
tiempo después nacen muchas estructuras parecidas en 
la forma, pero carentes de contenido y funcionalismo 
apropiado. Se ha copiado burdamente ima forma, sin- 
entender sus principios básicos ni su utilidad.

III.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEIviA ESTRUCTURAL:
Muchas obras de arquitectura fracasan porque no han- 

sido debidamente planteados los factores determinantes. 
Por ello, conviene detenernos xm poco ante este punto, - 
especialmente en relación con la estructura.

El problema estructural consiste en lograr mediante- 
materiales y métodos adecuados, una expresión tangible - 
-física- de las ideas concebidas por nuestra imaginación 
Considera Nervi que es mucho más dificil expresar un sen 
timiento estético a través de la escogencia de estados - 
de equilibrio y la satisfacción de necesidades funciona
les, técnicas y económicas, que expresar cualquiera otra 
clase de sentimiento por otros medios intelectuales.

Torroja define así el tema de la escogencia de la —  
estructura: "De como elegir el tipo estructural que den
tro de las condicioíies que le impone su finalidad, resul 
te más adecuado y económico para construirlo con los ma



teriales y las técnicas de que se dispone. Aclarando - 
que al decir tipo estructural, se hace referencia al con 
junto de elementos resistentes capaz de mantener sus for 
mas y cualidades a lo largo del tiempo, bajo la acción - 
de las cargas y agentes exteriores a que h.a de estar so
metida; es decir, a la parte de la construcción que ga—  
rantiza la función estética antes citada y que, a falta- 
de otra palabra mejor, se llama "ESTRUCTURA". Agrega —  
posteriormente que las diferentes condiciones que apare
cen, podrían resumirse en la forma siguiente:

ecuaciones; incógnitas;
Finalidad utilitaria Material
Estatismo (Punción estática). Tipo estructural
Cualidades estéticas Forma y dimensiones
Condiciones Económicas resistentes.

Proceso de ejecución.
Por otra parte el problema también podría plantearse, - 
destacando cuatro fases claramente diferenciadas, dentro 
de las cuales cabrían las consideraciones hechas por 
Torroja:

1. Programac i ón;
Rexiniendo y analizando sistemáticamente, todos los datos que tengan influencia en el problema.

2. Análisis comparativo de diferentes soluciones 
posibles;
Tal análisis presupone la realización anterior de 
diferentes procesos de síntesis creativa, en don_ 
de han sido consideradas debidamente la relación- 
e incidencia de las múltiples condiciones que 
afectan cada solución.

3. Desarrollo:
Consiste en el estudio pormenorizado y progresivo 
de todos los elementos del conjunto ya definido.
En otras palabras, los planos y detalles constru£ 
tivos. Esta es la etapa en la que los manuales,- 
reglas de cálculo y demás instrumentos matemáticos 
son eficazmente utilizados.

4-, Realización constructiva:
No podemos desligar esta etapa de las anteriores, 
porque desde el principio ha debido ser tomada en



cuenta. En efecto, la concepción estructural no será 16 
glca ni económica, si desde sus inicios no ha considera
do la manera como será realizada con los medios y técni
cas disponibles. Podemos mencionar como ejemplo, que 
las superficies curvas han resultado generalmente muy - 
costosas, debido al tipo de encofrado que requieren. En 
cambio, la popularidad y economía de los Paraboloides-Hi 
perbólicos, se debe sin duda principalmente, a su forma
ción mediante generatrices rectas, lo cual permite enco
frados muy sencillos.
IV.- CRITICA DE LA ENSEMNZA ACTUAL DE LAS ESTRUCTURAS

Al analizar el papel que le correspondía a las es--
tructuras en la creación arquitectónica, dijimos que la- 
mayoría de los problemas provenían de la raíz. En efec
to, durante sus estudios, el Arquitecto no aprende a co
nocer. sentir y concebir las estructuras. Al respecto - 
afirmabamos en un trabajo presentado a la Primera Conven 
ción Nacional de Arquitectos: ^'Estructuras” (incluyendo- 
todos los cursos preparatorios para estructuras, tales - 
como Mecanica, Resistencia de Materiales, Concreto, 
etc). Estas materias son generalmente desarrolladas en- 
arquitectura como i^a duplicación disminuida de los pro
gramas de Ingeniería. Al Arquitecto le interesan mucho- 
las estructuras, pero no a través de extensos formuleos- 
sino mediante cursos en que se enseñe la parte cualitati 
va, intuitiva y conceptual. Sobre este particular exis
ten ya precedentes que señalan Tinos métodos y filosofía 
estructural que deben ser incorporados a la ensenanza - 
arquitectónica”. Es oportuno destacar, que precisamente 
este estudio tiene por objeto desarrollar dicha idea.

El estudiante de arquitectura, generalmente conside
ra que los cursos sobre matemáticas, resistencia de mate 
riales y estructuras, estáin constituidos por xana serie - 
de fórmulas carentes de sentido ó relación, pero que de
ben ser aprendidas, aún a disgusto, con el fin de cum--
plir requisitos académicos ineludibles para graduarse. 
Todo ese conjunto de fórmulas son inmediatamente olvida
das y en el mejor de los casos lo único que queda de 
ellas es lo que algiinos autores definen como ”sentimien- 
to estructural", que solamente permitirá proporcionar 
aproximadamente las dimensiones de una viga simplemente- 
apoyada, construida de concreto reforzado ó acero estruc 
tural. No faltan los que creen de buena fé que el Arqui 
tecto no necesita tales conocimientos y esta actitud se- 
refleja en la extensión y orientación de los programas - 
respectivos, que como señalaba anteriormente, suelen 
estar basados en ciertos programas disminuidos de mate—  
rias similares vistas en Ingeniería.

Es conocida la expresión:, "de esto se encargará el - 
Ingeniero Estructural”, presentándosele entonces a dicho



Ingeniero, ó bien un proyecto que lia ignorado totalmente 
las conveniencias estructurales o iina forma preconcebida 
(generalmente copiada del último número de una revista - 
de arquitectura) y que no resulta ni sincera ni económi
ca. Valga aquí la mención del Ingeniero para que diga—  
mos algo sobre su papel en la Creación Estructural.

El Ingeniero también necesita grandes dosis de imagi 
nación, intuición, sensibilidad social y conocimiento 
profundo de las posibilidades y limitación de los mate—  
riales y formas estructurales. Sin tales cualidades, 
tratará de aproximarse al problema usan.do soleimente cier 
tos"trucos" que le permitan trasladar el sistema escogi
do a las condiciones que caracterizan alguna de las solu 
ciones "heclias" y "rutinarias" que figuran en los Manuales de su Biblioteca. Es indispensable que el Ingeniero 
participe en el progreso creativo, refinando, sugiriendo 
alternativas, concretando, etc. Y mal podría cumplir 
tal función, si no conoce íntimamente, si no siente el - 
comportamiento de cada tipo de estructura que esté consi 
derando.

Pero regresemos a nuestros Arquitectos, para anali—  
zar dos de los elementos fimdamentales de la enseñanza - estructural:

a. Matemáticas, Mecánica, Resistencia, y otros aspe£ 
tos técnicos de las estructuras.

b. Intuición y aspectos conceptuales de la estructu
ra.

Hemos dicbo anteriormente que las matemáticas son - 
aprendidas a disgusto y podríamos agregar que en general 
existe un resentimiento contra ellas, que proviene de la 
manera como son enseñadas en Bachillerato, lo cual crea- 
una verdadera barrera Psicológica. Con los actuales mé
todos de enseñanza, la situación se agrava aún más, pues 
el estudiante no concibe porqué debe hacer tan grandes - 
esfuerzos para obtener logros y aplicaciones tan insigni 
ficantes.

Sin embargo, veremos en el próximo capítulo que las- Matemáticas son base indispensable para el Arquitecto y- 
que los problemas que confronta actualmente, podrán desa 
parecer cuando se ha^an más objetivas y aplicables, se - 
modifiquen ciertos métodos "clásicos" de enseñanza y se
les ubique en su verdadera posición.

En lo que a Intuición se refiere y a los medios y - 
procesos para llegar a ella, es donde encontramos que la 
enseñanza actual tiene su "Talón de Aquiles", pues si en 
la orientación matemática-técnica hay defectos de enfo—  
que, aquí, en la intuición, encontramos una valiosa e -



indispensable herramienta, que todavía no se ha comenza
do a usar. No es simple coincidencia que prácticamente- 
todos los autores que han estudiado los problemas de la- 
concepción de las formas resistentes, lleguen a la con—  
clusión de que el proceso intuitivo es indispensable e - 
importante para lograr resultados en dicho campo. Y 
esto no significa que a través de él obtengamos siempre- 
creaciones artísticas, pues "el arte constituye el más - alto nivel de expresión de un período'*. Creación y Arte 
no están necesariamente unidas en todos los casos.

Antes de terminar este capítulo, nos referiremos a - 
otros dos aspectos que también inciden desfavorablemente 
en la enseñanza actual: se trata, en primer lugar, de la 
falta absoluta de relación entre los diferentes cursos - 
de tipo matemático y técnico. Como acontece con muchos- 
otros cursos en nuestras Universidades, cada profesor se 
sitúa en una isla e interpretando que la libertad de en
señanza tiene carácter absoluto, orienta sus programas - 
independientemente de los otros que corresponden a su 
mismo ciclo, aislándose aún más, de las materias que co
rresponden a ciclos diferentes. Situación paradójica - 
porque estamos intentando educar a cada uno de los indi
viduos que ha confiado que la Universidad será capaz de- 
prepararlo de una manera integral y armónica. Por el 
contrario, este "aislacionismo" ó "departamentalización" 
de la enseñanza, confunde al estudiante en vez de orien
tarlo y origina numerosas repeticiones estériles y lagunas importantes. Se trata pues de una enseñanza fragmen 
taria e incoherente, que a nuestro juicio se origina de
bido a algunos de los motivos siguientes: falta de filo
sofía propia y objetivos de la Escuela; carencia de 
orientación y coordinación necesaria; escasas aptitudes- 
y metodología de algunos profesores y proceso estático - en el mejoramiento progresivo de la Escuela y de sus mé
todos de enseñanza e investigación.

En segundo lugar, toda la orientación de la enseñan
za debería tender hacia la preparación de profesionales- 
capaces de conocer los problemas principales del país y- 
de resolver mediante los medios que le brinda su profe—  
sión, las partes que estuvieran a su alcance.

La Universidad tiene un gran papel en esa orienta--
ción y formación del futuro ciudadano y sus implicaciones naturalmente tienen también relación con la educación e¿ 
tructural a que se refiere nuestro estudio.

V,. M SES PARA. LA EDUCACION ESTRUCTURAL:
Los capítulos anteriores nos han permitido conocer a grandes rasgos, la importancia y las limitaciones en la- 

concepción de las estructuras contemporáneas. Sin duda, 
todo converge hacia la educación básica recibida por --



Arquitectos e Ingenieros sobre diseño, cálculo y cons-— ■ 
trucción de lo que liemos llamado formas estructurales. 
Estamos bastante convencidos de que en la orientación 
equivocada e insuficiente proporcionada durante los estu 
dios universitarios, reside la raíz principal del probl£ 
ma j por consiguiente nos corresponde ahora, esbozar un- 
esquema educacional coherente, que sea capaz de contes—  
tar los interrogantes principales.

Las soluciones que propondremos no podrán consistir- 
en la simple alteración de \in nombre ó el ajuste del pr£ 
grama de \ina materia aislada, porque el problema es com
plejo y requiere una modificación profunda de actitud y- 
hasta un cambio de disciplina. El Pensum de estudios vi 
gente permite sin alteración alguna^ la orientación que- 
aqui se pretende. Ficemos primero los objetivos y bases 
a que deberá tender una educación integral sobre proble
mas estructurales, para el profesional Arquitecto;:

1. El Arquitecto debe ser capaz de concebir formas - 
estructurales que resuelvan cabalmente los probl£ 
mas funcionales, estéticos y económicos. Estas - formas deben incluir desde los sistemas más sim—  
pies y tradicionales, iiasta las estructuras más - 
recientes y avanzadas. Solamente conociendo a - 
fondo las características y comportamiento de los 
materiales y formas estructurales, se podrá imagi 
nar la solución original más adecuada para cada - 
caso particular,

2. La estructura es elemento inseparable de la con—  
cepción arquitectónica y por consiguiente forma - 
parte del proceso creativo del espacio y volumen- 
arquitectónicos, determinación no puede ser - 
consecutiva sino simultáneao

3o En la creación estructural, aparece primero la - 
forma imaginada en un proceso intuitivo del dise
ñador, que conociendo profundamente los princi--
pios tensionales que rigen los fenómenos resisten 
tes, logra, mediante una síntesis creativa, mate
rializar una solución que luego será verificada - 
por métodos experimentales ó por el cálculo,

4, El Ingeniero y el Arquitecto deben hablar un len
guaje común, si pretendemos obtener el máximo be
neficio de su trabajo en colaboracióno
Las matemáticas, mecánica y demás principios de - 
"Teoría de las Estructuras’*', deben ser cabalmente 
conocidas y entendidas por el Arquitecto, pues 
constituyen una base importante para comprender - 
las estructuras, Pero debe explicarse que esta - 
base servirá principalmente para ayudarnos a -- -



crear ese conocimiento íntimo, que reforzado con- 
otros medios y especialmente por la experiencia 
nos permitirá sentir como algo propio j natural,- 
los fenómenos de tensión j deformación de materia 
les y sistemas.
El peligro de las matemáticas reside en creer que 
mediante su aplicación puede eliminarse la intui
ción, y que sus resultados son rigurosamente exa£ 
tos.

Pasemos ahora a explicar el Programa de Estudios pr£ 
puesto, que responde en sus lineajnientos generales, a 
ideas expresadas por Nervi. Se compondría de cuatro eta 
pas principales, que corresponderían al ciclo de forma—  
ción técnica, mediante una estrecha j ordenada relación, 
que resultaría complementada por otras materias, que se
rán señaladas en cada caso;

A. (Un cursillo introductorio j tres semestres)» 
MATEMATICAS BASICAS

B. (Dos semestres). ESTATICA TEORICO-EXPERIMENTAL, 
ESTRUCTURAS ISOSTATICAS.

C. (Dos semestres)» MECANICA DE LOS SISTEMAS ELASTI
COS . ESTRUCTURAS HIPEHESTATICAS Y FÓRMAS RESÍS- 
TENTES.»

D. (Tres semestres) o DISEÍJO Y EXPERIMENTACION DE - 
ESTRUCTURAS AVANZADAS.

Veremos ahora en detalle, recomendaciones sobre la - 
orientación, metodología, relaciones, etc. de cada una - 
de las etapas:
A. MATEMATICAS BASICAS;

Durante el mes de Agosto j la primera quincena del - 
mes de Septiembre, se dictaría \in cursillo introduc
torio de Arquitectura que abarcaría, en lo referente 
a Matemáticas, un. repaso solamente de los aspectos - 
que posteriormente tendrán una importante aplicación. 
Con ello se evitaría el progreso lento de los progra 
mas dentro de la carrera propiamente dicha, debido -
generalmente a la poca preparación de muchos estu--
diantes de secundaria. En este mismo cursillo intro 
ductorio se verían algunos aspectos de la Matemática 
Moderna.
Los tres semestres de Matemáticas Básicas, correspon 
derían a los que existen en el Pensiim de Estudios - 
con los nombres de; Análisis Matemático, Geometría - 
Analítica y Cálculo. Ya hemos indicado que el



Arquitecto debe conocer bien las Matemáticas, pero debe
mos precisar qué aspectos de las Matemáticas son los que 
le interesan. Porque naturalmente, es imposible que me
diante unos pocos cursos se pueda dominar una ciencia de 
alcances tan vastos e interesantes« El gran problema 
con las Matemáticas en Arquitectura es que generalmente- son enseñadas por Matemáticos u otras personas, que no - 
están interesadas en ellas como herramientas sino como - 
un maravilloso producto de la mente h.\imana (matemáticas- 
puras), y que por consiguiente, las orienta liacia finali 
dades diferentes a las requeridas. El programa de Mate
máticas para Arquitectura debe ser preparado basándose - 
principalmente en estos dos aspectos:

1. Que en general y siempre que sea posible, se em—  
pleen relaciones e implicaciones tangibles, usán
dose solamente en casos indispensables, conceptos 
abstractos. Entre los numerosos ejemplos existen 
tes, señalaremos;

a. posibilidad de mezclar Geometría Analítica y 
Descriptiva con el Cálculo.

b. fundamentos matemáticos de ciertas relacio—  
nes geométricas, tales como; rectáuigulo de - sección aúrea, rectángulo raíz de cinco, 
cuaterna armónica y su aplicación a la pers
pectiva lineal.

c. concepto de antipolaridad en las cónicas.
do teoría de columnas (núcleo de una columna).
e. momento de inercia y la elipse.
f. cálculo gráficoo

2o î ue ellas servirán como herramienta para los estu 
dios posteriores de Mecánica, Estática, Resisten
cia de Materiales, etc., por lo cual deben estar- 
íntimamente relacionadas.

Partiendo de los principios anotados einteriormente,- 
es posible desarrollar en tres semestres un estudio mate 
mático que proporcione una base suficientemente sólida - 
para pasar a los estudios superiores. Conviene aumentar 
el conocimiento y aplicación de las Matemáticas Modernas a diferentes problemas de nuestra Civilización.

Durante el desarrollo de estos tres semestres, debe
rán vincularse debidamente las Matemáticas con la Geome
tría Descriptiva, especialmente en lo referente a las 
diferentes superficies y volúmenes usados con frecuencia 
en las estructuras actuales.



B. ESTATICA TEORICO-EXPERIMíNTAL. ESTRUCTURAS ISOSTA 
TICAS:
Corresponde en el pensum vigente a las materias - "Mecánica-Estática" del ^o. semestre y a "Resis—  
tencia de Materiales" del 5o. semestre.
En esta segunda etapa se estudiarán los conceptos 
básicos de equilibrio, resistencia, estabilidad y otros fenómenos tensionales desde puntos de vista 
cualitativos y cuantitativos. Además de estudiar 
estos principios, analizarán las Estructuras Isos 
táticas ó Estáticamente Determinadas y los conce£ 
tos de Coeficientes de Seguridad, usándose extensamente la Estática Gráfica, Pero es especialmen 
te en los métodos de enseñanza donde estriba la - 
nueva orientación de estos cursos. En efecto y - 
aún cuando deberán explicarse y entenderse cabal
mente los principios teóricos correspondientes, - 
se usarán muchos otros medios para objetivizar al 
máximo la comprensión del significado preciso de- 
las diferentes fuerzas, esfuerzos, comportamiento 
de los materiales y sus deformaciones bajo las 
cargas. Algunos de estos medios complementarios- 
podrían ser:

a. Relaciones geométricas de los diferentes 
principios, que nos permitan aclarar concep
tos y visualizar relaciones. Este es un campo sumamente fértil que está prácticamen
te inexplorado, y a través de él podrán pre
cisarse los significados exi)resados por la - 
teoría correspondiente. Existen valiosas ex 
periencias del inglés H. Werner Rosenthal pu blicadas en "The Architects* Year Book No. ü" 
del Prof. Norteamericano John Walley y del -
alemán Curt Siegel en su libro --
"STRUKTURFORLIEN DER MODERNEN ARCHITEKTUR".

b. Modelos sencillos experimentales (de taller, 
no de laboratorio), donde el estudiante, fa
bricándolos y usándolos, pueda apreciar la^- 
existencia y efectos de los diferentes fenó
menos. En esta forma, podrían apreciarse la 
comprensión^ tracción, flexión, esfuerzo cor 
tante, acción de los arcos, equilibrio, re-“ 
sistencia, estabilidad, acción diferente de
varios tipos de carga, etc., facilitando ese 
proceso intuitivo posterior, que hemos cons^ 
derando tan importante.

c. Ensayos de laboratorio para determinados as
pectos que no pueden ser cubiertos mediante- 
modelos sencillos. Deberá buscarse que los-



alumnos participen directamente en dichos en 
sayos.

d. Uso de la "FOTO-ELASTpiDAD", aplicada prin
cipalmente para el análisis de sistemas pla
nos, mediante modelos de bakelita, celuloide 
y otros materiales transparentes. Se emplea 
rá principalmente para el estudio de esfuer
zos locales en cuerpos de dimensiones limita das.

a. "BARNIZ FRiiGIL" para observar ciertas defor
maciones en los modelos.

f. Visitas a obras en construcción, donde pue—  
dan apreciarse clarsonente los aspectos estu
diados.

g. Estudio cuidadoso de ciertas publicaciones - 
que tratan el problema estructural de una - manera científica, pero dándole énfasis al - 
aspecto conceptual, cualitativo u ontológico de la morfología resistente.
Mencionaremos solamente algunos de los más - 
importantes: RAZON Y SER DE LOS TIPOS ESTRUC 
TURALES por el Ingeniero Eduardo Torroja (e£ 
pecialmente los capítulos Planteamiento general del Problema; el fenómeno tensionalj - 
fiincionalismo estático-resistente; proceso - 
de ejecución; la expresión estética; línea y superficie; la génesis del esquema estructu
ral y el cálculo).
CONTEMPORARY STRUCTURE IN ARCHITECTURE |>or - 
Leonard Micbaels (principalmente el capítulo 
sobre "Estructura en el Diseño Arquitectónico" que incluye: Planta, Sección, Masa, For
ma Estructural y Expresión).
ESTRUKTURFORMEN DER MODERNEN ARCHITEKTUR por 
Curt Siegel (Solamente lo relacionado con 
estructuras estáticamente determinadas),, 
STRUCTURE IN BUILDING por W. Fisber Cassie - 
y J.H. Napper
NUEVAS TECNICAS EN LA CONSTRUCCION por Eric- 
de Maré
REINFORCED CONCRETE IN ARCHITECTURE por Aly- 
Ahmed Raafat
STRUCTURES por Pier Luigi Nervi.
Y muchísimos artículos sobre este enfoque, - 
que han sido publicados en numerosas revis—  
tas de Arquitectura y Construcción tales co
mo: Architectural Record (todas de U.SoAo);- 
Informes de la Construcción (España); Archi
tectural Design (Inglaterra); Aujourd'hui, -



art et architecture y Architectiare de Aujord' 
hui (ambas Francesas^ Integral (Venezuela), 
etc.Durante estos dos semestres se relaciónarán- 
estos cursos estrechamente con los de MATE—  
RIALES Y CONSTRUCCION, COMPOSICION ARQUITEC
TONICA y con HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 
donde se comenzará el estudio de la '"Evolu—
ción Histórica de los Sistemas Estructura--
les".

Mediante estos cursos y sistemas, el estudiante mane 
,jará apropiadamente las indispensables herramientas mate 
máticas y obtendrá una buena comprensión del comporta-—  
miento de los materiales y de los esquemas estructurales 
fundamentales. Estara entonces listo para entrar a una- 
tercera serie de cursos que comprenderán un completo ana 
lisis de los sistemas estáticamente indeterminados.
C. MECANICA DE LOS SISTEMAS ELASTICOS. ESTRUCTURAS HIPER 

ESTATICAS Y FORMAS RESISTENTES:
Se desarrollará en dos semestres, correspondiente a - 
las materias ahora denominadas:. Análisis Estructural-
I y Análisis Estructural II, y cubrirá principalmente 
el cada vez más importante campo de las estructuras - 
hiperestáticas o estáticamente indeterminadas.
En este punto, Nervi recomienda que se emplee extensa 
mente el procedimiento de separar los sistemas inde—  
terminados en componentes estáticamente determinados, 
evaluándose la resistencia de estos componentes en - 
relación con la resistencia total de la estructura. ~ 
De esta manera se facilitará la obtención de solucio
nes intuitivas. Este estudio permite la derivación - 
de fórmulas aproximadas aplicables durante la fase 
creativa del diseño. Actualmente es posible aislar - 
en cada estructura estáticamente indeterminada, \mo -
o más sistemas estáticamente determinados, que sopor
tarán la mayor parte de la carga externa. También es 
posible, algxinas veces, evaluar aproximadamente las - 
reacciones indeterminadas sobre Tina base puramente 
intuitiva.
Afirma Nervi que las dimensiones de todas las estruc
turas que él ha diseñado, fueron establecidas durante 
la fase creativa del diseño mediante métodos tales 
como los descritos y que muy raramente las comproba—  
ciones posteriores experimentales ó análisis numéri—  
eos produjeron cambios de importancia estática ó eco- 
nómica. El estudio ordenado de los métodos directos- 
de análisis es no solamente posible sino indispensa—  
ble para el progreso del diseño estructural, aun para 
las estructuras altamente indeterminadas.



£n esta tercera serie de cursos, aparecerán nuevamen
te entrelazadas la parte teórica y el uso de los re—  
cursos complementarios explicados en el capítulo ante 
rior, pero aplicados ahora a las estructuras hiperes- 
táticas. Especial importancia tendrán el uso de mode 
los completos construidos j sometidos a experimenta—  
ción, midiéndose sus deformaciones mediante aparatos-
de precisión (especialmente "strain gauges"). Tam--bién se usarán: la técnica de "Barniz Frágil", reía—  
ciones geométricas, visitas a obras y estudio de la - 
abundante bibliografía sobre el particular, que se 
incluye en la bibliografía de este trabajo.
Otros temas que deberán ser extensamente analizados - 
se refieren a: Avances Estructurales más importantes; 
Estructuras del Futuro; Estudios sobre Coeficientes - de Seguridad y Grietas e Influencia del viento y movi 
mientos sísmicos en las estructuras. También estos - 
cursos deberán tener relación estrecha con los de - 
Historia de la Arquitectura en lo referente a conti—  
nuación de la "Evolución Histórica de los Sistemas 
Estructurales" y los proyectos que se desarrollen en- 
los cursos de COMPOSICION ARQUITECTONICA.
El estudio de las "Formas Resistentes'*', partiendo - 
principalmente del análisis de los interesantes ejem
plos presentados por la Naturaleza, ocupará un lugar-
importante en esta etapa: hojas, tallos, huevos, --
conchas marinas y el mismo cuerpo humano, ofrecen so
luciones que estimularán la imaginación del observa—  
dor. El Ingeniero Fred Severud tiene un interesante-
trabajo titulado "el cuerpo humano y sus formas es--
tructurales"', que nos sugiere un sinfín de posibilida 
des mediante ■una evaluación inteligente.
Con esto quedaría completada la formación básica del- 
Arquitecto para comprender cabalmente las posibilida
des y limitaciones de las estructuras. En la próxima 
etapa que abarcaría tres semestres, se concretaría al 
estudio, al diseño y experimentación de Estructuras - 
avanzadas.

D. DISEÑO Y EXPERIMENTACION DE ESTRUCTURAS AVANZADAS:
En todas las etapas anteriores sería necesaria "una - 
estrecha relación enti'e el estudio estructural y Ios- 
cursos de Composición Arquitectónica respectivos, lo- 
cual significa que en dichos cursos indispensablemen
te se han estado proyectando estructuras más o menos- 
complejas, sin tener algxmas veces la claridad de con 
ceptos que sería deseable. Esta situación es inevita 
ble, pero al llegar al Segundo Semestre del Cuarto 
Año, estamos en condición de comenzar a aplicar y am
pliar la formación estructural obtenida en las tres - 
etapas anteriores a proyectos bastante complejos» 
Durante tres semestres, que corresponden en el pensum



vigente al 8o., 9o., y 10o., el estudiante diseñará y 
experimentará con estructuras avanzadas, con lo cual- 
tendrá la oportunidad de consolidar ese conocimiento- 
intuitivo, "basado en la clara comprensión de los fenó 
menos característicos en los sistemas estructurales. 
Especialmente en los semestres 9o. y 10o., el énfasis 
estará principalmente en la síntesis que comprendien
do el concepto estructural, abarca además en una for
ma equilibrada, los demás componentes de ese todo, 
unitario y armónico que debe ser la Arquitectura.
Y ya que hablamos de síntesis, no debemos olvidar el- 
entrenamiento para el trabajo en colaboración, para - 
lo cual en estos dos semestres se recomienda integrar 
equipos con estudiantes superiores de otras carreras, 
tales como; Ingeniero Civil,^Planificador, Arquitecto Paisajista, Economista, Sociólogo, etc.
En el capítulo III "Planteamiento del Problema Estru£ 
tural"', dijimos algo sobre la consideración de las — condiciones económicas, factor de primordial importan 
cia en el movimiento constructivo-arquitectónico ac—  
tualo En efecto, observamos en la naturaleza como se 
producen soluciones que gracias a la forma estructu—  
ral obtienen una economía máxima de material a la vez 
que gran originalidad. Por otra parte, al contemplar 
las atrevidas y originales formas obtenidas por Nervi 
en sus estructuras para fines deportivos, industria—  
les ó de exhibición, ignoran muchas personas que di—  
chas estructuras poseen la importante virtud de cons
tituir la solución más económica para el caso conside 
radOo En Italia se acost\imbra hacer concursos que - 
combinan el diseño y la construcción, basados natural 
mente en el mismo programa y en la obtención de la - 
solución más económica.Las condiciones económicas de las estructuras figuraji 
en primer plano de importancia en la mayoría de las - 
obras arquitectónicas y por consiguiente vale la pena 
que establezcamos algunas consideraciones. En primer 
lugar, el concepto economía no se refiere solamente - 
al costo inicial. Muchas obras que a primera vista - 
parecían de costo moderado resultan posteriormente - 
con un costo muy elevado debido a que el tipo de mate 
riales y sistema constructivo requieren un costoso 
mantenimiento que se aplica durante largos períodos,- 
ya que generalmente las construcciones se usan duran
te mucho tiempo. Resulta pues necesario que analice
mos el costo real y efectivo mediante iina especie de- 
”larga-vista".
La economía más importante se obtiene a través de la- 
eficiencia ó funcionalismo de la forma creada. Fun—  
cionalismo que se refiere principalmente a la manera- 
como se aprovecha el material y los sistemas de traba 
¿joo Un magnífico ejemplo lo constituyen los "Parabo
loides-Hiperbólicos"' empleados e industrializados por 
el Arq. Eelix Candela.
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La economía siguiente, en el orden de importancia, la 
obtenemos mediante una eficiente realización, dimensio—  
nes y detalles exactos y planos y especificaciones com—  
platos que eviten demoras ó soluciones forzadas a última iiora.
Para terminar estas consideraciones económicas, transcri 
bimos algunos conceptos de Torroja sobre tal asunto: 
"Conviene, pues, solamente recordar -para no volver sobre
ello- que en la economía total de un tipo de construc--
ción o de un elemento, pueden influir factores tan variados como: el clima, la superficie y densidad de pobla--
ción nacional, la facilidad de sus transportes, la indu£ 
trialización del país, la capacitación del personal obre 
ro, el volumen de elementos análogos en otras obras si—  
multáneas ó que se han de realizar en un futuro próximo, etc. "
El concepto de una economía bien entendida y lograda me
diante forma adecuada, aprovechamiento máximo del mate—  
rial y sistemas racionales de construcción, debe introdu 
cirse desde los primeros cursos, pero es en esta última- 
etapa donde podrán percibirse más ampliamente todos Ios- 
medios e implicaciones del asunto. Los numerosos mode—  
los que deberán construirse, serán estudiados mediante - 
el equipo de profesores y estudiantes de varias carreras 
y analizados desde el punto de vista económico, realizan 
dose también computaciones analíticas, y otras considera 
ciones que permitan la evaluación integral de la estructura.
VI.- COITSID£Ra.CIQNi¿S FINALES:

Los razonamientos expuestos aclarain conceptos que 
son necesarios para fijar las bases de la educación es—  
tructural para arquitectos. Se concluye, entre otras cosas:;

a. que las Matemáticas son elemento indispensable 
para la adecuada comprensión de las Estructuras, 
pero deben ser totalmente orientadas con el fin - 
de que se sirvan de "herramientas" para los cur—  
sos posteriores sobre principios estáticos, etc.

b. que los diferentes fenómenos de las estructuras, 
deberán estudiarse también desde un punto de vis
ta teórico, pero principalmente mediante sistemas 
que objetivicen al máximo, el significado y rela
ciones de dichos fenómenos. Para lograr esto,
existen ya numerosos métodos que cabalmente em--
pleados, permitirán una adecuada comprensión.

c. que principalmente necesitamos desarrollar en el- 
futuro arquitecto ima intuición que esté basada - 
ea el conocimiento íntimo del comportamiento de -
'toda clase de estructuras, incluyendo las más com 
piejas y avanzadas



Consideramos que algunos experimentos realizados con 
la intención de mejorar la enseñanza de las estructxiras- 
no han logrado tener éxito debido a que abarcan solamente 
\ma o dos materias aisladas. Por el contrario creemos y 
así lo expresamos en el desarrollo de nuestra tesis, que 
si se pretende mejorar, se requiere un cambio orgánico - 
de todo el ciclo de materias técnicas y \ma nueva orien
tación, donde se precisen con más exactitud los logros a 
obtener y medio a emplear. No se ¿justifica de ninguna - 
manera que en el año 1961, después de que pioneros tan -
destacados como Nervi, Torroja, Candela, Severud, --Maillart, Morandi, etc., lian señalado con precisión las- 
rutas a seguir, se sigan enseñando los conceptos estruc
turales mediante métodos y orientaciones que dataji del - 
siglo XIX, aún cuando se empleen libros editados en —
1950.La cruzada para la renovación y honestidad estructu
ral tiene señalada importancia para el país. No se tra
ta simplemente de que nuestras nuevas estructuras sean - 
más bellas. Necesitamos que su originalidad se exprese- 
mediante una sana y sustancial economía que nos permita- 
resolver con mayor celeridad los complejos y dramáticos- 
problemas Nacionales, que no admiten espera indefinida.
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9.- MICHAELS, Leonard. CONTEMPORARY STRUCTURE IN ARCHI—  

TECTURE. Reinhold Publishing Corporation, New York.
10 LUIGI NERVI, Pier. STRUCTURES. F.W. Dodge Corpora--

tion, New York.
11. RAZON Y SER DE LOS TIPOS ESTRUCTURALES. Artes Gráfi 

cas Mag, S.L. Madrid.
12. MOCK, Elizabeth B. THE ARCHITECTURE OF BRIDGES. The 

Museum of Modern Art.
13. AELÍED RAAFAT, Aly. REINFORCER CONCRETE IN ARCHITEC- 

TURE. Reinhold Publishing Corporation, New York.
1^. Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento.- 

FORMAS RESISTENTES EN LA_CONSTRUCCION MODERNA. Cursi 
lio celebrado en el Instituto Técnico de la Construc 
ción y del Cemento, bajo la dirección de D. Eduardo- 
Torroja y en colaboración con el Instituto de Cultu
ra Hispánica para Arquitectos e Ingenieros Hispanoa
mericanos .

15. ARCHITECTS' YEAR BOOK 8 Elek Books Limited London.
16. The Association of Collegiate Schools of Architectu- 

re. THE JOURNAL OF ARCHITECTURAL EDUCATION. Number
I--Y



1, Spring 1958. Volume XIII.
17. THE JOURNAL OF ARCHITECTUEAL EDUCATION. Nximber 1,

Spíing'TgF^.VolmF"nV.---------------
18. THE JOURIUL OF ARCHITECTURAL EDUCATION. Nximber 1, 

Spring 19éO. '\/'oliime
19. CURVILLINEAR FQWiAS IN ARCHITECTURE. Portland Cemeit 

Association.
20. AR^.UITECTU^. Organo del Colegio Oficial de Arquitec

tos. Madrid. Talleres Gráficos Orbe, S.L. ”
21. INTEGRAL 12. Patrocina, Sociedad Venezolana Ajp—quitectas y Centro Profesional del Este, Caracas.
22. The Magazine of Building. ARCHITECTURAL FORUM. Fer-—  

brury 1953. Time Inc.
&3. New Ideas Made visual. PORTAFOLIO AND ARTNEWS ---

ANNUAL♦ No. 4 Editorial Survey.

I-V: -20



PONENCIA OFICIAL ANTE EL CI.GLO DE 
DISECTORES.

Universidad de Chile.
“Procedimientos para orientar 
la enseñanza liacia un carác
ter formativo y no solamente 
informativo”.

PONENCIA PAEA EL INCISO A) DEL TEMARIO.
CONSIDERANDO QUE:

Ha sido ya superado en general la enseñanza pxiramen 
te informativa, esta Facultad se limita a- enseñar como - 
elementos de un valor particular en su plan de estudios, 
tendientes a lograr una enseñanza de tipo formativo, los aspectos siguientes:
Por tanto,
LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE - PROPONE QUE:
1. Las clases de las Escuelas de Arquitectura tienden a 

hacer posible la participación activa del estudiante 
al desarrollarse la elaboración del conocimiento. En 
tal entendido debe sentirse como el creador de una — ■ 
conclusión, que le incite a trabajos complementarios 
de investigación, con el objeto de verificar su vali
dez, extender sus alcances o, de no ser válida, susti 
tuirla por otras con valor de verdad;

2. Las cátedras teóricas técnicas se desarrollan con el 
propósito de integrarse al Taller Central, Allí ad— - 
quieren sus verdaderos alcances para el desarrollo —  
del proyecto arquitectónico y acentúan su valor forma 
tivo; y

3. La enseñanza concliiya en una investigación, que a la
vez de proporcionar incentivos para el perfecciona---
miento profesional, dote al alumno de técnicas para - 
la investigación de otros problemas semejantes, Tina ~ 
vez egresado.

PONENCIA AL INCISO B) DEL TEMARIO.
“Medida para transmitir a - 
los estudiantes un sentido 
de responsabilidad ético y social"o

1- -'i .



CONSIDERANDO QUE5
a) Nuestro sistema de enseñanza proporciona al estudian

te un camino para que su participación en el estudio 
y solución de los problemas que se le plantean sea —  
afrontado con plena expresión de su personalidad;

b) Nuestra fórmula reglamentaria de asistencia libre --
contribuye a estimular en el estudiante un sentido de 
responsabilidad ante las solicitaciones escolares, —  
que incidirá en el futuro en su formación como profe
sional y como ciudadano;

c) El sistema de cátedras paralelas da oportunidad al —  
alumno de elegir un grupo de profesores de acuerdo a 
sus particulares preferencias, a la vez que hace posi 
ble una formación conceptual electiva entre las dife
rentes doctrinas que ellos sustentan;

d) El plan de promoción progresiva, con eliminación de - 
exámenes anuales, incita al estudiante a organizar su 
tiempo con un sentido metodológico y responsable, a - 
la vez que está permanentemente al tanto de su rendi
miento y posibilidades; y

e) El co-gobierno permite una intervención activa del es 
tudiante y le compromete en la marcha de los diversos 
organismos que forman nuestra Facultad.

LA FACULTAD DE AfiQUITECTUEA DE LA ÜIÍIVEESIDAD DE CHILE -
PROPONE QUE:
1. Las Facultades Latinoamericanas de Arquitectura adop

ten estas medidas docentes u otras que conduzcan a —̂  
los mismos fines; y

2. be tenga presente que para ponerlas en práctica se —  
considera indispensable se cumplan los siguientes re
quisitos ;
- La creación de una conciencia colectiva e indivi--dual en los profesores y alumnos de la particular - 

responsabilidad que les corresponde; y
- Una actitud critica permanente del rendimiento de - 

las fases del sistema.
POiJENCIA AL IN C IS O  C ) DEL TEMARIO.

“Organización de la 
enseñanza de acuer
do con las necesida 
des actuales econó
micas y sociales de 
cada pais”.



COUSIDERANDO QUEs
a) La Facultad de Arquitectura, como organismo constitutivo de la Universidad de Chile, tiene la obligación

de orientar la formación profesional, la investiga--
ción científica j la difusión cultxiral, en el sentido 
de captar y contribuir a la solución de los problemas 
nacionales referentes a su campo de acción específico.

b) Existen condiciones limitadas en la economía latino—  
americana y una magnitud dramática de su déficit en - 
cuanto a viviendas, hospitales, escuelas y otros edi
ficios indispensables.

LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE -
PROPONE QUE:
1. Los temas arquitectónicos y urbanísticos que se estu

dien en las escuelas estén estrechamente vinculados - 
con la realidad económico-social de cada país;

2. Se promueva la investigación de nuevos recursos y té£ 
nicas constructivas y tin mejor aprovechamiento de los

actuales medios para resolver los problemas arquitectó
nicos y Tirbanísticos;

3. Se estime el desarrollo de actividades extraescolares entre los estudiantes y se los vincule paulatinamente 
con el medio profesional; y

4. Se formen arquitectos que sean capaces de integrar -—  
equipos con otros colegas, con profesionales y técni
cos de otras especialidades, y de acuerdo a las nue—  
vas tendencias que reducen el ejercicio liberal de la 
profesión en beneficio de la actividad socializadao

PONENCIA PARA EL INCISO D) DEL TEMARIO.
"Evolución de los planes - 
de estudio de acuerdo con 
el momento histórico y —  
las necesidades locales”.

Con referencia a este inciso del temario, la Facul
tad de Arquitectiira de la Universidad de Chile reafirma 
su convencimiento de que los planes de estudio y siste—  
mas de enseñanza deben evolucionar permanentemente en —  
concordancia con la realidad general de cada país y con 
las posibilidades que la técnica contemporánea pone al - 
servicio de la arquitectura.

Con este fin, se inserta a continuación un breve re 
sumen de la evolución de sus planes de estudio en los pe 
ríodos que se señalan:



FRIMEH PERIODO; 1849-1899.
La enseñanza de la Arquitectura consiste en un cur

so sin rango universitario, cuyo programa, inspirado en- 
la Ecole des Beaux Arts de Francia, de carácter estricta 
mente académico, asimila la enseñanza de la Arquitectura 
a la de las Bellas Artes figurativas. La carrera del Ar
quitecto tiene un limitadísimo valor social en el medio- 
nacional o
SEGUNDO PERIODO: 1899-192?.

La enseñanza de la Arquitectura alcanza un carácter 
de carrera universitaria, con duración de 4 a 5 años, ex 
igencia de bachillerato en Matemáticas, para el ingreso- 
a ella j dependencia de la Facultad de Ciencias Físicas- 
j Matemáticas. La profesión de Arquitecto se concibe co
mo especialización de la Ingeniería Civil, en lo relati
vo a Construcción de edificios. Se mantiene la enseñanza 
en un plano académico, sobre la base de estudios de esti 
ios y soluciones constructivas, sin relación con la ex—  
presión arquitectónica.
TERCER PERIODO: 192?-1933.

Se inicia un intento de reacción, incorporando bási 
camente los conceptos del funcionalismo en la Arquitectu 
ra.
CUARTO PERIODO: 1933-19^3.

Gomo consecuencia de los aportes del período ante—  
rior, se produce en 1933 una reforma de los estudios, ca 
racterizada por la incorporación de los principios de la 
Arquitectura moderna, planteados por el grupo CIAM y Le- 
Corbusiero Además, esta reforma abarca el comienzo de la 
participación estudiantil en el problema de la enseñanza 
el plan de estudios incorpora definitivamente la tenden
cia fixncionalista, entre los polos extremos del formalis 
moo Se establece así la iniciación de una delimitación - 
de los estudios de Arquitectura, como reflejo de la madu 
rez del ejercicio profesional de nuestro medio. Se acen
túa la importancia de cátedras, como la de Teoría de la- 
Arquitectura, aunque planteada con un sentido netamente- 
normativoo Se orienta el Taller de Composición Arquitec
tónica hacia un riguroso racionalismo del plano. Se in—  
corporan nuevos conceptos en las cátedras plásticas, so
bre la base del estudio de principios de Composición de
tipo abstracto, y se abandona la copia de estilos. No —  
hay cambios importantes en la temática y en los métodos- 
de trabajo o
QUINTO PERIODO: 19^3- hasta hoy.

Contiene dos acontecimientos decisivos: Creación de 
la Facultad de Arquitectura (19^3), y reforma del plan - 
de estudios (19^5).

Los grandes problemas relativos a planificación, vi 
viendas y edificios de todo tipo, para sectores masivos- 
de la población, sumados al impacto producido por la Se-



giinda Guerra Mundial, en todo orden de problemas, hicie
ron evidente el relieve y trascendencia del rol del ar—  quitecto, en la sociedad actual»

Se iiizo claridad en torno de la Arquitectura como - 
una profesión particular j sui-generis, cuyo campo, tan 
diferenciado de la ingeniería como de las bellas artes, 
correspondía sin embargo al de una actividad eminentemen 
te creadora, de la más alta responsabilidad social. La - 
imposición de esta idea en el medio \miversitario fue la 
causa de los dos acontecimientos en\inciados arriba. Hay 
que agregar, a mayor abundamiento, la creación del Cole
gio de Arquitectos de CMle, en 19^2.

En 19^3 la Escuela de Arquitectura -dependiente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas- se trans
forma en una Facultad independiente, liberando definiti
vamente la enseñanza de su limitación hasta ese momento. 
La estructura de la enseñanza hace crisis en esta nueva 
Corporación, y sobreviene la reforma del año 19^5® Esta reforma fue impulsada por los estudiantes, y llevada a - 
efecto en estrecha colaboración con profesores que veían 
la necesidad de cambios importantes en la orientación de los estudios.

El año 19^5 abre las puertas de la Escuela a la com 
ponente social en la formación del Arquitecto, e intenta 
por primera vez una integración de los valores creativos, 
técnicos y humanistas en la formación profesional. Es el 
primer intento, puesto que los planes anteriores consti
tuyeron visiones unilaterales del problema.

La concepción del Arquitecto integral no es tan so
lo el producto de iin pensamiento maduro, en cuanto al Ar quitecto contemporáneo, sino también la imagen particu—  
lar de un sujeto creador, adecuado a la realidad del me
dio latinoamericano. En efecto, por lo que a Chile res
pecta, "arquitecto" significa potencialmente muchos pla
nos diferentes de actuación profesional, a saber: proyec 
tista de edificios, conjuntos urbanos y ciudades; caso, 
este último, en que cambia de nombre para llamarse "urba 
nista", pero no de educación. Arquitecto significa aquí 
también funcionario contralor de ordenanzas urbanas --—
constructor de edificios, diseñador o promotor ind\is-- =■
trial, organizador de empresas, investigador, profesor - universitario, etc. Estas actividades las lleva a cabo - 
el Arquitecto chileno bajo las mas variadas y contradic
torias condiciones, desde la carencia casi total de re
cursos materiales y humanos para su trabajo, hasta el so 
bresaturado mercado profesional metropolitano,

19^5 consagra el derecho estudiantil a participar - 
activamente en la orientación de la enseñanza, aseguran
do de este modo una permanente crítica y renovación. Es
ta medida refleja además una característica nacional; —



Nuestra vivencia democrática y constitucionalista, como 
lo prueba el lieclio de que en 15 años de ejercicio del co 
gobierno, ¿jamás hubo el menor asomo de anarquía,

19^5 incorpora la investigación como método de trabajo para el arquitecto, fenómeno nuevo en la historia - 
de nuestra profesión. Los institutos son las estructuras 
previstas para esta tarea, y fueron concebidas como me—  
dio de contacto de la Facultad hacia el medio nacional.

19^5 incorporó el principio de la correlación efectiva entre las asignaturas, concentró la aplicación de - 
las materias técnicas en los proyectos del Taller; funda 
mentó la orientación de las diversas cátedras, en torno 
a los problemas que les son propios; transformó el estu
dio de la Teoría de la Arquitect-ura, concebida con carác 
ter normativo, en \ina disciplina basada en las causas y 
no en los efectos de los problemas arquitecturales; cam
bió el carácter arqueológico de la Historia de la Arqui
tectura y ubicó el Taller de Proyectos como una cátedra 
básica de la formación profesional. Este último, basado 
en la certeza de que el Arquitecto Arquitecto es eminen
temente y por defignición \in creador y que -único punto - 
de contacto entre todos los campos profesionales poten—
ciales ya mencion^idos arriba-, aunque cambie de expre--
sión y carezca de traducción fig\irativa, exhibirá en to
do caso, ese inconfundible csurácter de audacia, imagina
ción y poesía que trasunta de las mentes creadoras en —  
cualquiera actividad.
PONENCIA PARA EL INCISO E) DEL TEMAEIO.

"Metodología de la ense—  
ñanza del diseño arqui—  
tectónico y construcción 
y forma de coordinar es
tas enseñanzas con la do 
cencía teórica y el tra
bajo de los Talleres",

CONSIDERANDO QUE:
a) Nuestro Plan de Estudios pretende formar integralmen

te al Arquitecto;
b) Desarrola esta tarea en tres niveles;

lo o Formativo, preferentemente en el Primer Ciclo y — 
cátedras teóricas del Segundo Ciclo;

2oo Profesional, en especial, en el Taller Central y 
Departamento de Edificaciones, y

30o De perfeccionamiento, a través de los Seminarios 
de investigación.



c) Su estructura unitaria trata de proporcionar al aliam- 
no una imagen objetiva y justa de todos y cada uno de 
los aspectos que inciden en la creación arquitectóni
ca,

LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
PROPONE QUE:
1* La enseñcuaza del diseño arquitectónico debe conside—  

rar y evaluar todas las disciplinas que conc\irren a - 
la labor creadora del Arquitecto;

2, La integración de todas ellas debe producirse en la - 
medida que progresivamente se lo permita el avance de los estudios; y

3. Que el sistema metodológico del Taller Central, expe
rimentado por ella, en general, satisfactoriamente, - 
puede ser adoptado por las Escuelas Latinoamericanas 
de Arquitectura, con las variantes que determinen sus condiciones locales.

PONENCIA PARA EL INCISO F) DEL TEMARIO.
“Preparación del Profesorado en las Escuelas de Arquitec 
tura de América Latina”,

CONSIDERANDO QUE;
a) Es sin duda una verdad válida para la mayoría de las 

Escuelas de Arquitectura de América Latina de hace al 
gunos años, el hecho de que la enseñanza fuese impar
tida por Arquitectos e Ingenieros que, destacados en 
el ejercicio profesional, aceptaban volver a las Es—  
cuelas a entregar, por medio de la cátedra, sus expe
riencias a las nuevas generaciones. Este traslado di
recto de los problemas del medio externo a la Univer
sidad, se traducía en una enseñanza empírica, carente 
de métodos y pedagogía definidos, aunque respondiese 
a un loable esfuerzo para dar a los estudiantes nocio 
nes positivas, conducentes a los fines prácticos exi
gidos por el ejercicio de la profesión;

b) La Facultad de Arquitectxaxa de la Universidad de Chi
le llevó a efecto en el año 19^5 un profundo cambio - 
en el plan de estudios y sistemas de enseñanza de su 
Escuela, lo que hizo sentir la necesidad de la forma
ción de un profesor que tuvie^ una concepción muy —  
clara de sus objetivos, capaz*e ordenar un proceso - 
educativo consecuente, con información, experiencia y 
cultura de nivel universitario, y bien dispuesto para 
actuar en una labor docente de equipo, que hiciese po 
sible relacionar su especialidad con la de las demás



asignaturas, para contribuir a la formación integrada 
del futuro Arquitecto.

c) La actual realidad docente demuestra que, en general, 
se interesan por estas actividades profesionales Jóve 
nes de gran calidad, pero hace necesaria la creación 
de Tin medio de acción sistemática y permanente que de 
sarrolle j perfeccione la formación técnica y cultu—  
ral de sus miembros, cuyo nivel, por satisfacerlo que 
sea, no puede permanecer estacionario frente a las —  
crecientes exigencias de la labor docente. *

Para CTimplir estos objetivos, entre otros, la Corpo 
ración ha creado -además de sus propias cátedras, que 
son ujaa buena escuela de aprendizaje- el Departamento 
de Edificaciones y los Institutos de Investigación, - 
cuya incidencia en estos aspectos se mencionan en las 
letras d) y e) de estos considerandos;

d) El Departamento de Edificaciones, por su carácter profesional, trae al seno mismo de la Facultad los pro-—  
blemas que sus egresados enfrentan constantemente al 
ejercer en el medio externo como profesionales libera 
les. Por lo tanto, permite a los profesores y ayudan
tes desarrollar las tareas específicas que su voca--
ción de arquitecto les impone, proyectando, constru—  
yendo, resolviendo problemas de administración, etc.

Por su carácter experimental, el Departamento viene 
a ser un excelente campo de acción para la capacidad
creadora de los profesores y ayudantes que lo inte--
gran, tanto en el plano de la investigación como en - 
el de la aplicación inoaediata de sus resultados.

Por su carácter docente y experimental, obliga a —  
sus integrantes a mantenerse en xin afán constante de 
superación y estudio;

e) Los Institutos de Investigación, que se mencionan en
el documento general, contemplan entre sus objetivos 
principales la preocupación por proveer a la docencia 
de sustentación doctrinaria y teórica para los proble 
mas que la técnica actual incorpora a los planes de - 
enseñanza, Al mismo tiempo proporcionan un óptimo ca
mino de formación a los profesionales ¿jóvenes que se 
sienten atraídos por este tipo de actividades y que, 
partiendo de los “Institutos, pueden incorporarse a - 
la carrera docente, comenzando por las ayudantías de 
cátedras; ^

f) Por otra parte, la Facultad otorga anualmente becas - 
para profesores y ayudantes que pueden viajar al ex
tranjero a perfeccionarse en sus especialidades, y —  
mantiene intercambio de profesores, ayudantes y alum
nos con otras Facultades Americanas;



g) La creación de cátedras paralelas contribuye a alen—  
tar una permanente superación de la docencia; y

h) Es indispensable establecer un sistema de remunera
ción que permita al profesor universitario dedicar su 
tiempo y energía a una constante superación de su ca
pacidad técnica y cultural, y al mismo tiempo atraiga 
a esta actividad a los profesionales de mejor calidad»

LA FACULTAD DE ARQUITECTURA. DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
PROPONE QUE:
1. Las Facultades de Arquitectura de la América Latina - 

planteen con claridad los fundamentos de sus planes —
de estudios, concebidos como una idea dinámica en ---
constante evolución, lo que implica que h.an de conte
ner los instr\imentos para su autodesarrollo y autocrí tica;

2. Establezcan -ya sea en cátedras complementarias o a - 
manera de Seminarios- ciorsos de orientación pedagógi
ca, a los cuales conctirririan libremente profesores, 
arquitectos, ayudantes y alumnos que se sientan atrai 
dos por la nobleza de las tareas docentes y valoricen 
la responsabilidad que ello implica;

3. Creen organismos con finalidades semejantes a su De-—  
partamento de Edificaciones e Institutos de Investiga 
ción (ver informe precedente);

4o Provoquen frecuentes disertaciones y foros dirigidos 
por destacados pedagogos que, al poner en discusión - 
problemas de su especialidad, mantengan una constante 
preocupación pedagógica en los profesores, ayudantes y alximnos;
Establezcan becas de perfeccionamiento y xm constante 
intercambio de profesores y ayudantes entre las diver 
sas Escuelas de Arquitectura Latinoamericanas, con el 
doble objetivo de mantener una permanente superación 
técnica y pedagógica, y de ir creando -un espii'itu in
ternacional en la juventud, que facilite la conviven
cia mundial, a la que nos conducen, cada día con más 
intensidad, los fenómenos de la vida contemporánea;

6o Establezcan un reglamento de ingreso y permanencia p^ 
riódica en la carrera de Profesor Universitario, que 
garantice la especial categoría intelectual de sus — ■ 
miembros, la disposición de mantener un afán de cons
tante superación, y la seguridad de que su labor do-— ■ 
cente le permitirá una indispensable actividad profe
sional coexistente;

7o Creen cátedras paralelas en la mayoría de las asigna
turas, como un medio de fomentar una valiosa emula— ”



cion; y
8. Establezcan -con los recursos económicos que sean ne

cesarios- un. sistema de remuneraciones que supere de
finitivamente el insuficiente respaldo que en este as 
pecto ha caracterizado a la enseñanza, con el fin de 
lograr los servicios de los más valiosos personeros - 
de la profesión,

PONENCIA GENERAL.
Creación de Facultades de 

Arquitectura en las Univer 
sidades Latinoamericanas.

CONSIDERANDO QUE:
a) Para lograr un perfeccionamiento en la enseñanza de - 

la Arquitectura es absolutamente necesario contar con 
una Facultad de Arquitectura independiente de otras, 
que cree, desarrolle y perfeccione la formación profe 
sional, investigación y difusión de las disciplinas - 
especificas de esta profesión;

b) Es necesario asimismo delimitar en forma precisa el - 
campo y modalidad de actuación profesional, con el ob 
jeto de poder establecer las disciplinas necesarias - 
y forma más efectiva de enseñanza;

c) La fvación del arquitecto se destaca, día a día, con 
mayor claridad entre los forjadores de los pujantes - 
conglomerados urbanos de Latinoamérica; y

d) La creación de Facultades especiales para esta profe
sión ha sido un anhelo reiterado en diversas reunió—  
nes internacionales anteriores.

LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
PROPOUE QUE:

Se recomiende apresurar la creación de Facultades -de Arquitectura en aquellas Universidades Latinoamerica
nas en que aún no existan.



PONENCIA OFICIAL ANTE EL CICLO DE DIHJi;CT‘ü kES .
Universidad Pontxíxcxa jtoliYajáaiia « 
MEDELLIN - COLOMBIA.

“Una mieva etapa de la Facultad de Arquitectura"

La profesión del Arquitec-co ha encontrado nuevos campos de acción. Todos los dias se ve la necesiuad apre- - 
miante ae particxi^ar con ma^or entusiasmo y con mayor ac
tividad en el estudio de los problemas del desarrollo del 
pais, colaborando en su solución, interviniendo en la eje 
cucion de los programas, contriouyendo al éxito de las —  
campañas que se proponen elevar el nivel de vida de los - 
coioiaDianos. La Arquitectura entra de lleno a los campos- 
de la Planii’icacion Integral, y tiene que considerar as—  
pectos no solamente risicos, sino tamnien sociales, econo 
micos, administrativos.

Mas no por ello la Arqixitectura na rte cambiar en su - 
carácter esencial de ciencia y de arte a la vez. Como - - 
Ciencia sate aplicar el análisis metódico y sistemático - 
para el conocimiento de los problemas, desde la simple —  
enunciación de ellos liasta las verdades metafísicas; y es 
tablece asimismo una clasificación práctica para llevar a 
cabo el análisis, mediante una escala de valores necesa—  
ria que estará dada por la filosofia y también por la fé, 
pues el fin particular debe estar subordinado al fin gen¿ 
ral y por consiguiente al fin último del hombre,

Y como Arte sigue ei proceso creador, con todas las - 
condiciones que se le exigen al arquitecto al estar en —  
contacto con el mundo que lo rodea. Al estar en este con 
tacto, el arquitecto recibe impresiones que se nutren de
esas fuerzas que él lleva en su interior y que están lle
nas de intuición y que obedecen a ima vivencia que él - - 
quiere igualmente captar con el sentimiento y la fantasía 
.... Luego objetiviza esas impresiones, dándoles, una ex—  
presión como verdad artística. El arquitecto capta con su inteligencia los valores abstractos que guardan las ideas, 
y dejará actuar sensiblemente la imaginación y los senti
dos para dar la última interpretación a aquellas ideas, - 
Así los valores estéticos serán captados, "penetrando en- 
la armonía de las formas, en el sentido musical del ritmo, 
en la visión clara del concepto de espacio como vivencia- 
arquitectónica y ello constituye su talento artístico. —  
Ese espacio con el que se encuentra el arquitecto, es el- 
que caracteriza cabalmente el arte arquitectónico, cuya - 
esencia se materializa por la creación de una forma que - 
recoge y ampara el contenido de todas las manifestaciones 
de la vida... El arte es instinto de participación y fun-



ción de conamicación^ y en esa especie de osmosis entre - 
el acto de percepción y el instinto de participación, se- 
cumple im .±Le.clijO-exterior desde que la obra se ofrece so— ■ 
bre el plano de l9..jflat.eria física, j se cuiEple un hecho - 
social también desde que a.ctúa sobre el plamo.. de la. conm- 
nidad.o

Por otra parte existe también la necesidad, apremiante 
de que el arquitecto y el estudiante de arquitectura, ob
tengan lona formación integral, una cultura universal, que 
les permita enfrentarse a los cambias sociales de la épo
ca; una formación humanística y sociológica más completa, 
pero sin descuidar ni disminuir su formación científica,- 
técnica por medio de la cual podrá manejar conscientemen
te todos aquellos instriimentos indispensables en la plani 
ficación, en la prepairación de plaiues y programas de desa 
rrollo y en la realización fisica de las obras arqui±ectó 
nicas y urbanísticas o

Más aún, el arquitecto que se siente responsable- de - 
su propio aestino, responsable del destino mlsmx) de la co 
munidad a que pertenece o para la cual trabaja, debe ha—  
cer uso de todos los medios que le permitan cumplir su mi 
sión. La responsabilidad que sobre él recae le obliga a 
tenex una clara conciencia de sus deberes y a sentir el j 
impulso de cumplirlos en bien de la comunidad. "Por enci
ma de todo el arquitecto debe tomar la iniciativa, y en - 
sus edificios, emprender programas a los que no es capaz- 
de llegar la poca desarrollada fantasía de los políticos- 
y fxincionarios de nuestro tiempo"» Por eso, el arquitecto 
debe, primero, interpretar una forma de vida, y luego con 
ferirle la expresión, que le es propia. i3ebe reconciliar - 
la arquitectura espontánea y artística con los métodos- de 
la técnica o

De ahí que la enseñanza de la arquitectura deba ten—  
der hacia un carácter a la vez formativo e informativo® Y 
que deba transmitir también el sentxdo de esa responsabi
lidad ética y social que le corresponde al arquitecto mo
derno » Lograr el equilibrio entre el carácter forma.tivo y 
el carácter informativo de la enseñanza de la arquitectu
ra, es lo que nos proponemos * Y al mismo tiempo lograr el 
equilibrio igualmente, entre el carácter es.encialmente ar 
tistico y creativo de la arquitectura y su carácter técni 
co. Reconciliar los métodos del sentimiento con los méto
dos del pensamiento, los métodos de la arquitectura arti£ 
tica con los métodos de la arquitectura técnicaa Porque ~ 
"■una cojaprensión general del método científico es hoy mís 
importante para nuestra cultura, -según na dicho Gr^ius- 
que todo un amplio conocimiento de ios hechos cientifi- - 
eos".



tíe impone por lo tanto, en las escuelas de arquitectu 
ra, el establecimiento ae una metodologia en la enseñanza, 
que nos permita conocer los métocLos científicos j a la —  
vez adquirir el amplio conocimiento ae los heciios cienti- 
l’icos y de los liecnos artísticos..» Porque los neciios son 
el resultado y los métodos son el camino para llegar a —  
ese resultado. La unidad tendrá, que. venir de los parale—  
lismos de los métodos.

Con ese propósito la Facultad somete a la considera—  ción los siguientes objetivos fundamentales que deben al
canzarse en el curso de los distintos años de la carrera;
1.- Procurar un equilibrio, .entre la formación cultural y 

moral del estudiante, y la formación técnica en. el —  
campo de la Arquitectura.

2.- Procurar un equilibrio también, dentro de esa forma—  
ción técnica, entre los aspectos de investigación y - 
análisis por una parte, y los aspectos de las realiza 
ciones risicas y del diseño,

3.- Procurar igualmente que el estudiante adquiera xma —  
conciencia clara de todos los campos en que puede ac
tuar, que le permita posteriormente ori^entar sus acti 
vidades ñacia la especialización que mas le satisface 
de acuerdo con sus aptitudes y preferencias.
Para lograr estos objetivos se propone la siguiente - 

metodologia y organización resp.ecto a la enseñanza de la- 
Arquitectura:
1.- Dentro del taller que hemos llamado de análisis arqui 

tectural, correspondiente al ciclo de proyectos, y —  
producir métodos del análisis del diseño donde se com 
binea procedimientos que vayan ds lo particular a lo- 
general en los primeros años y de lo genexal a lo par 
ticular en los últimos años. Así se estudiarán proyec 
tos de xma vivienda, una escuela, tina capilla, de - - 
acuerdo con necesidades conocidas o asumidas, a fin - 
de adquirir la técnica del diseño en cada caso parti
cular analizando esos proyectos de solución, repitien 
do varias veces un mismo proyecto con el propósito de 
ejercitarse a la vez en el análisis y en el diseño, - 
Posteriormente, en los años superiores, las proyectos 
obedecerán a un análisis previo de las verdaderas ne
cesidades de la población, análisis de los problemas- 
del país y de la región, y sobre esa base real de la- 
situación existente lograr creaciones nuevas .físicas- 
y sociales mediante la técnica del diseño ya adquirida en los años anteriores,
£n otras palabras, combinar el análisis de los probl£



mas del diseño con el análisis de los programas y necesl 
dades de la población, para llegar a la síntesis en las- 
nuevas creaciones.
2»- Estructurar debidamente para los cinco a£.os de la ca

rrera, los progxamas de las distintas ramas o colum
nas fundameJitales que constituyen la enseñanza de la
arquitectura, y que en nuestra facultad son:
a) Talleres de análisis arquitectural (diseño - pro

yectos),
b) Cursos y talleres de construcción (diseño - cons

trucción)
c) Cursos y talleres de expresión (diseño - expre- - 

sión)
d) Cursos de urbanismo y talleres (diseño - urbanis

mo)e) Cursos de cultura complementarios.
f) Cursos de matemáticas aplicadas.
Estas columnas fundamentales estaráji ligadas y rela

cionadas entre sí en los distintos años de la carrera, a 
fin de llevar siempre una unidad que en los dos últimos- 
años se réunan en tres talleres que llamamos de tipo ver 
tical, donde los estudiantes asisten durante dos años —  
consecutivos y trabajam. individualmente o en. equipos. Es 
tos tres talleres son:

a) Taller de Planea.c±ón integral,
b) Taller de Diseño.
c) Taller de Construcción.
Con un experimento que lleva ya un año, se han dejado en libertad a ios est'udiantes para escoger ±ibxemente —  

cualquiera de ellos a fin de que se adapten mejor de - - 
acuerdo con sus preferencias y soDre todo con sus mayores 
aptitudes.

Mas para llegar a estos talleres, que pueden llamar
se de síntesis, el estudiante ña recibido ya, durante —  
los tres primeros años, un entrenamiento básico en todas 
las ramas, tanto de construcción, coma de diseño, como - 
de urbanismo, que le permiten conocer cuales son sus me
jores capacidades. Hasta el presente los resultados han- 
sido satisfactorios pero puede suceder que aparezca la - 
necesidad de .aumentar un año a la carrera, o bien simpli
ficar los talleres verticales a solamente al quinto año- 
de la carrera.

Mediante esta organización también es posible que —  
los estudiantes que no se sienten capacitados para los - 
cursos más intensivos de los últimos años, para los ta—  
lleres de síntesis y de actividad verdaderamente creado-



ra propia del arquitecto, puedan salir desde tercero con- 
una formación básica que les permita desempeñar activida
des distintas de la arquitectura. Pueden recibir un cert^ 
ficado de estudios distinto del título de Arquitectos. —  
Pueden llenar muchos de los campos intermedios que requie 
ren las necesidades nacionales. Y los que terminan los —  
cinco años, en cambio, serán arquitectos con mejores cono 
cimientos en una de las ramas fundamentales: Planeación,- 
Diseno o construcción,

£ste resumen de la orientación que se propone seguir
la Facultad de Arqiiitectura de la U.P.B. se refiere funda 
mentalmente a su organización interna..y no se trata aqui- 
de los demás aspectos muy importantes como equipos dje en_- 
señanza gráfica e ilustrativa, sistemas de semanarios, de 
conferencias, de reuniones üe mesa redonda, etc., como la 
proyección que debe tener hacia el país y hacia la socie
dad en general. Tampoco jse han considerado sus proyeccio
nes hacia una cooperación en el campo nacional e interna
cional. Estos aspectos serán materia de otra exposición.

Medellín Octubre de 1961.

LEONAKDO ÜRIBE UfilBE. 
Decano.
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PONENCIA OFICIAL ANTE EL CICLO DE DIRECTORES
Facultad de Arquitectura de- 
la Universidad de la Repúbli 
ca de Uruguay.-

A)Procedimientos para orientar la enseñanza 
hacia un carácter formativo y no solamen
te informativo.

Entendemos que la honda raíz social de- 
la arquitectura, exige que la enseñanza 
se oriente a proporcionar al profesio—  
nal un serio dominio de su técnica, Tina 
certera concepción de su arte, y una de 
sarrollada capacidad creadora; pero, so 
bre todo, ineludiblemente, el más pro—  
fundo conocimiento del medio y sus pro
blemas y una conciencia clara de los o.b 
Jetivos hacia los cuales debe tender la 
sociedad.

CONCEPTOS GENERALES
Entendiendo la enseñanza como un proceso cultural,- 

dinámico y especializado, por el cual un hombre se forma 
y equipa para ocupar un lugar en su sociedad surge nece
sariamente su naturaleza formativa.

No es dable concebir, xma enseñanza encarada como - 
información; ella es por esencia formativa.

Y este concepto cobra especial valor en el caso de- 
la enseñeinza de la arquitectura. No cabe la información 
sobre arquitectura, sino la formación de un profesional- 
que posea las siguientes condiciones:

-conocimiento profundo del medio y sus- 
problemas; y frente a él, clara concien 
cia del papel histórico que le cabe; en 
su triple condición de ser social, uni
versitario, y arquitecto; en el desen—  
volvimiento de ese medio para actuar —  
responsablemente.
Esto implica, necesariamente, una definición ideológica.
-Capacidad, para lograr nutriéndose de- 
las tradiciones culturales de su pueblo; 
una expresión actual de dichos valores, 
utilizando un cabal dominio de su técn¿ ca.
-Amplitud frente a la colaboración de -



los sectores que son directamente afec
tados por los problemas que va a enea—  
rar, para desarrollar así, el mejor co
nocimiento y comprensión de las necesi
dades que le afecten.
-Capacidad de constituir e integrar un- equipo de trabajo j en algxinos casos di 
rigirlo. Equipo formado por arquitectos 
o por técnicos de distintas especialida 
des.
-Aptitud para continuar formándose lue
go de salir de la Facultad y descubrir- 
en sí mismo sus inclinaciones para pro
fundizar sus estudios en determinados - 
aspectos.
-Desarrollada capacidad creadora j ex—  
presiva.

Los procedimientos a emplear deben considerar ade—  
más, que la formación de profesionales, según los objeti 
vos planteados, no es proceso totalmente externo al estu 
diante; sino que, por el contrario, la autoformación del 
propio estudiante, el desarrollo dinámico de sí mismo, - 
tienen un papel fundamental. Para ser forma viva la ens£ 
ñanza debe ser libre, asegurándose la libertad de cáte—  
dra j la libre elección del estudiante en relación a los
docentes que lo habrán de dirigir en su capacitación --
creadora.
PLANES Y PROGRÁFiAS DE ESTUDIO

Los Planes de Estudio para la enseñanza de la Arqui 
tectura, se pueden dividir, en términos generales en tres 
grandes líneas:

-composición
-teórico-cultural
-técnica.

Para todo tipo de enseñanza, es válido el principio 
de que la práctica debe estar indisolublemente ligada a- 
la teoría. Esto es particularmente importante en la en
señanza de la Arquitectura. Esta integración de la prác 
tica con la teoría encuentra su expresión más cabal en - 
la línea de composición. El taller de proyectos de Ar
quitectura, se constituye en el laboratorio en que se —  
vuelcan e integraxi correlacionadajnente las otras líneas»

Una práctica adecuadamente encarada permite el per
manente contacto con la realidad. Permite la continua - 
investigación y verificación de la teoría por su confron 
tación con el medio a que ha de aplicarse.

En sociedades como las nuestras, que están atrave—  
sendo por un período de transformaciones fundamentales,-



todo aparece con un signo de mutabilidad. No es una --
época de verdades reveladas, sino de búsqueda de la ver
dad. Y si nuestras facultades quieren marchar a ese --
ritmo, si quieren integrarse a esa evolución; el perma—  
nente contacto con el medio nacional, la constante con— ■ 
frontación de teoría j realidad, la investigación seria- 
y profunda; son la única garantía frente al divorcio, el 
aislamiento y el anquilosamiento»

En consecuencia los programas deben ser flexibles,- 
expuestos a una permanente discusión y renovación.

Es importante que el estudiante posea una visión in 
tegral de todos los aspectos de la Arquitectura, debe —  
evitarse la dispersión de las diversas materias. Este - 
concepto obedece a la naturaleza del proceso mental de - 
la ideación arquitectónica; que es en definitiva, xin des 
currir dialéctico. El arquitecto en tren de producir ne 
cesita simultáneamente de todos los conocimientos adecúa 
dos. No se concibe ir incorporándolos al foco de la con 
ciencia a medida que se adelanta el trabajo. Deben ju—  
gar simultáneamente, estar permanentemente presentes. —  
Para conformar una mentalidad de ese tipo, se apela a la 
enseñanza cíclica, en el entendido de que el estudiante- 
dispone, desde el principio, y cuando menos en noción, - 
de la totalidad de conocimientos necesarios. En la 
da que las egercitaciones propuestas van aumentando «a — 
complejidad, también las nociones y conocimientos se van 
desarrollando paralelamente.

Los programas deben estar desprovistos de conocimien 
tos superfluos y recitativos, nociones inútiles que se - 
olvidan pasado el examen. Es nefasto el almacenamiento- 
de conocimientos, sin tener en cuenta lo que ellos pueda 
producir de útil en el presente o en el futuro. Se debe considerar;

-que el estudiante tiene una permanen—  
cia limitada en la facultad por lo que 
los conocimientos adquiridos deben ser 
los más útiles.

-que el estudiante precisa de esos cono
cimientos como un instrumento de ----
acción y no para meditaciones o archi
vo del saber.

-que el estudiante deberá salir de la - 
facultad habiendo aprendido fundamen—  
talmente estudiar, con métodos que le- 
permitan profimdizar sus conocimientos 
y afrontar los nuevos problemas que el 
medio le habrá de plantear.

"...la misión de una facultad como la nuestra, ha de ser 
necesariamente la de enseñar a aprender y aprender a en-



señar' en consecuencia el nuevo plan de estudios tiende- 
fundamentalmente a proporcionar métodos j no soluciones, 
ya que sólo con ellos es posible satisfacer el permanen
te estado de inquietud renovadora en que vive la socie
dad actual." (exposición de motivos citada). Deben pro—  
porcionarse métodos de pensamiento, de análisis y, de —  
autocapacitación; acompañados ip.dudablemente de una permanente inquietud por aplicarlos.
PEDAGOGIA

Para que la enseñanza sea efectivamente formativa - 
es necesario superar las clases magistrales que conducen 
a una actitud meramente receptiva del estudiante, fomen- 
tajido las formas docentes que induzcan a la mayor parti
cipación del estudiante. Formas docentes comprendidas - 
en el concepto de enseñanza activa a través de trabajos- 
prácticos y de investigación, de seminarios, etc»
PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LA LINEA DE COIgQSICION.

1) Temas extraídos de la realidad. Basados en da—  
tos extraídos de la realidad nacional, con programas ar
quitectónicos elaborados por los propios estudiantes, —  
aplicando métodos de análisis e investigación. Sobre —  
una base de temas requeridos por las condiciones socio
económicas del medio, libre elección por parte del estu
diante del tema a desarrollar.

2) Traba,i o en equipo de los estudiantes. Buscando- 
la formacion de un tipo de arquitecto apto para el traba 
jo en colaboración, capacitando en la complementación de 
trabajos y conocimientos con otros técnicos. Fomentando 
el método de la crítica y la autocrítica. Trabajo en —  
equipos horizontales de estudiantes del mismo año y en - 
equipos verticales de estudiantes de distintos años.

3) Trabajo en equipo del personal docente. Paradlo 
grar una coordinación en lo pedagógico, en loprogramáti 
co, en lo temático y en lo organizativo.

4) Trabajo colectivo de profesores y alumnos. _ Para 
fomentar la co-accion, el mutuo aprender,
PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LA LINEA TEORICO-^CULTURAL

1) Programas intimamente ligados al medio. Que bu£ 
quen el conocimiento de su tradición cultural y la inve¿ 
tigación de las teorías que se adapten a sus problemas y
posibilidades. 1.- Organizados para integrarse a la --
línea de composición.

2) Pedagogía activa. La participación del estudian 
te será inducida por la organización de discusiones, me



sas redondas, seminarioc, por la realización de trabajos 
de monografía e investigación,

3) Traba.io en equipo. Para los cursos activos,--prácticos o investigaciones.
PHQCEBIMIENTOS APLICABLES A LA LINEA TECNICA

1) Programas esencialmente utilitarios» Respondien do a las necesidades y posibilidades del medio socioeco
nómico y técnico. Conocimientos impartidos en coordina
ción con la línea de composición.

2) Progr^as conceptuales. El arquitecto debe ser- 
un diseñador de estructuras, portantes o de instalacio—  nes; no un calculista.

Investigación en equipos. Procurando la incorporación de nuevas técnicas aplicables al medio.
4) Cursos prácticos que enfrenten al estudiante a - 

los mismos problemas que encontrará en su actividad profesional.
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POKEFCIA OFICIAL ANTE EL CICLO DE DIRECTORES
Universidad del Nordeste.- 
Argentina,

Plan de e?tedios de la carrerg de Arquitectura 
P R E A M B U L O

■''I presente plan de estudios se ha ela''orado después 
de cuatro años de labor didáctica desarrollada en la “Es
cuela de Arquitectura y Planeamiento” dependiente del —  
'•Instituto de Vivienda y Planeaniento" (1). Merced a la 
experiencia recogida durante ese primer período de ense-- 
ñrnsa de 1?; arquitectura en la TJn.iversidad Nacional del ~ Nordeste, se ha logrado una ela'.'oracíon más acabada de -- 
lo'í "̂ ines y medios que sirvieron de punto de partida.

El fin inmediato y directo de la educación uníversi- 
t?,rla -la formación de profesionales- depen'-'e primordial 
mente* de su fin mediato, la futura acción de esos profe-- 
sionr.les sobre el medio. Esta ha de considerarse en la - 
';'reparaci6n de un plan de estudios, ya que determina los 
ob‘’etivos f’indamentales de la enseñanza que se Imparta.
la Indol® de esa futura acción profesional debe surgir 

''■'3 un, análisis de nuestra sociedad, a fin de propender 
“■'53?,rrollo ,de ísta con pleno conoclm-^ento de sus condlcio 

?ctuale:,s 3̂ de su probable evolución futura.
La transformación tecnológica.- Nuestro país ha ini 

ciado-una faz decisiva de su desarrollo, que promoverá la 
?''-e''’’ación del nivel de vida de su población mediante un •- 
plan de industrialización ajustado a nuestras tradiciones 
democráticas. Este proceso, que participa de la típica 
transformación tecnológica de nuestro tiempo, se acompaña 
"e una. concentración progresivamente creciente de los cen 
tros urbanos, que -cuando no es planificada- suscita el 
-^-sorden enjla vida urbana y el desequilibrio entre el -~ 
-■'esarrollo industrial y el agrario.

Estos hechos están determinando un cambio radical en 
las nrofeslones de la arquitectura el planeamiento. Los 
fines socia!?.es de éstas se tornan preponderantes a roedids 
que progresa la industrialización. La extensión de ná—  
cíeos urbanos y la creación de otros nuevos debe planifi
carse si se quiere evitar el desorden y elevar el nivel - 

vida del conjunto de la población. El proyecto 3̂ la - 
c'-instrucción de viviendas y del equipo urbano se hará en 
f'r'rma masiva^ para lograr su mejor planificación y econo-rr' ̂



Esos priiicipios han servido de fundamento a la orga
nización de la^carrera de arquitectura, orientándola ha—  
cia una relación activa con el medio, con un doble propó
sito: de formación de la personalidad y de integración de 
ésta con la comunidad.

CAPITULO PRIMERO
LOS FINES

Art.lo.- La Facultad de Ingeniería, Vivienda y Planeamien 
to participa de los fines generales de la Univer 
sidad Nacional del Nordeste, expuestos en los —  arts. 12. y 22. (Fines) y 1112 a 1182 (Función - 
social de la universidad) del Estatuto universi
tario.

Art. 2o.-Son fines propios y primordiales de esta Facul—  
tad: la formación de profesionales de la arqui—  
tectura y el planeamiento urbano, el desarrollo 
de la investigación en esa misma esfera, en for
ma conveniente relacionada con la enseñanza y en 
caminada a proponer soluciones para los proble—  
mas que afectan a las poblaciones de la región. 
Son fines complementarios de aquéllos: formar y 
contribuir a la formación de docentes para las - 
carreras que se cursen; contribuir al desenvolví 
miento de la cultura general en su esfera de ac
ción y a la difusión de ideas que atañen a los - 
aspectos sociales del urbanismo y la vivienda.

Art.3o.- La enseñanza que se imparta tenderá a la forma—  
ción plena de la personalidad integrada en la co 
munidad. Se preservarán las tendencias vocacio- 
nales de los educandos, dando a la enseñanza un 
contenido cultural que surja del conocimiento - 
de la realidad contemporánea y de una visión ac
tual del mundo. Esta formación será base de la 
educación profesional. Dados los caracteres de 
la arquitectura y^la raíz social de este arte, - 
aquella estará prácticamente consubstanciada con 
ésta en la enseñanza teofica e histórica y en la 
práctica de la composición arquitectónica,

Art.4o.- El presente plan de estudios concierne a la ca—  
rrera de ARQUITECTO. Serán objeto de posterior 
consideración, como ampliación de este plan, los 
estudios que se cursen en esta Facultad, relacio 
nados con el planeamiento urbano.

Art.5o.- La enseñanza que se imparta en los cursos de la 
carrera de arquitecto se ajustará a las conside
raciones siguientes acerca de la arquitectura —



contemporánea, a los vínculos de ésta con el —  
proceso tecnológico, y a los distintos aspectos 
de la función profesional, tomando en cuenta^—  las condiciones de nuestro país y de la región 
del Nordeste. Esos puntos, expuestos en los —  
arts. 62, 72 y 82 de este plan, se considerarán 
como objetivos de la enseñanza, y determinarán 
su orientación general.

Art.52.- La arquitectura contemporánea y la formación—  
del arquitecto.- La arquitectura contemporá—  
nea sirve a la elevación del hombre en comuni—  
dad, mediante la creación de un ámbito físico - 
ordenado en que se cumplan integralmente los fi 
nes útiles y estéticos de la arquitectura y el 
urbanismo, y en el que, trazado urbano, arqui—  
tectura y vida social, constituyan auténticas - 
estructuras.
Fines y medios.- Los fines útiles y estéticos 
de la arquitectura se cumplen con la ejecución 
de las obras proyectadas, merced a las técnicas 
de la construcción y la organización. Estas son 
los medios necesarios para su realización, pero 
en ellas no radica el sentido y fin de la arqui 
tectura. Este está dado por una síntesis ade—  
cuada, fundada en los valores humanos que sirve y encarna; el valor útil (su funcionalidad), 
con el que la arquitectura satisface las necesi dades de viviendas, edificios y espacios urba—  
nos: y el valor estético con el que logra expre 
sar, por el ordenamiento de sus formas, los fi
nes y anhelos de la comunidad, dentro de su de
senvolvimiento regional y nacional.

Las técnicas de la construcción y la orga
nización son los medios necesarios para reali—  
zar aquellos fines. Se les dará toda la impor
tancia que requieren dentro de la tecnología ac 
tual a fin de lograr su máximo aprovechamiento o 
El d ominio de ellas se alcanzará mediante un —  
aprendizaje teórico-práctico que culmine en una 
efectiva práctica profesional. Se buscará en este aprendizaje la integración de las técnicas 
al proyecto, evitando el formalismo desvinculado 
de las reales posibilidades materiales, y el vir 
tuosismo técnico, que convierte a la técnica en 
fin, con olvido del programa y las necesidadeso
El arquitecto en el mundo actual.- De estas con 
sideraciones se deduce una apreciación precisa 
del papel que corresponde al arquitecto en el - 
mundo actual, y de la índole que debe revestir 
su formación.



1- La fónción social de esta profesión se afir 
mará a medida que crezca la estimación de los valo
res espirituales, por encima de los meramente técni 
eos o económicos. Esa función crecerá en importan
cia y prestigio con el proceso de industrialización 
y la difusión de los principios de,la nueva arquite£ 
tura y el planeamiento.

2- El arquitecto debe poseer el pleno dominio 
de las técnicas actuales, para lograr su más humano 
y cabal aprovechamiento!

3- La concentración de la población en las ciu 
dades requiere la construcción masiva y planificada. 
Para proyectar y dirigir esos programas de conjunto 
es preciso que el arquitecto domine los aspectos ur 
banisticos de la arquitectura actual y las técnicas 
industrializadas de la construcción, y posea una am 
plia capacidad de organización y dirección.

La envergadura de esos programas requerirá el 
trabajo en equipo y la especiali^ación. A fin de - 
lograr una labor de síntesis, los componentes del - 
equipo y los especialistas participarán del sentido 
social asignado a la arquitectura actual.

Este concepto supera totalmente la idea acadé
mica del arquitecto proyectista y decorador, aisla
do de la realidad social y de la transformación tec 
nológica; idea que prevaleció en el siglo pasado e 
influyó en la formación de nuestros profesionales - 
hasta hace pocos años.

Art.7^»- La enseñanza universitaria y el medio.- Al formar profesionales, la universidad atiende a una demanda 
del medio y satisface a la vez una vocación juvenil. 
Ambas finalidades deben equilibrarse. Por esto y - 
por los vínculos que la Universidad mantiene con el 
medio social, la acción educativa no se dará por —  
concluida con la terminación de los cursos, ni se - 
desentenderá de lo que ocurre en el campo profesio
nal.

Para atender las necesidades del medio, la Fa
cultad proveerá los profesionales requeridos por el 
desarrollo de la región. Al mismo tiempo, satisfa
rá las aspiraciones vocacionales de los estudiantes, 
contribuyendo a orientarlos en la elección de su ca
rrera antes de su incorporación a la Universidad, y 
los iniciará a la vida profesional.

La incorporación del profesional al medio.- A 
fin de cumplir esta finalidad, la Facultad facilita 
rá la iniciación de los egresados al. egercicio de - 
la profesion mediante un período de practica profe
sional adecuado, bajo la supervisión del cuerpo docente.



Fines de la práctica profesional.- 1-La práctica profesional contriouye a la formación 
del carácter y la personalidad del educando, le 
facilita el tránsito al pleno y responsable ejer 
cicio de la profesión, y completa su formación - 
profesional.2- Tiene además un fin social importante porque 
brinda graduados experimentados a la comunidad.

Medios para realizarla.- Se hará mediante 
vínculos adecuados entre la Facultad y sus depar 
tamentos de investigación con los diversos pía—  
nes de desarrollo de las autoridades provincia—  
les y municipales, con oficinas públicas especia 
lizadas y con empresas constructoras, estudios - 
de profesionales y otras entidades e institucio
nes privadas que puedan utilizar los servicios -
de los estudiantes y graduados con el asesora--
miento de los profesores.

Art.So.- Conocimiento de la realidad regional y nacional.
Se harán estudios conducentes al mejor conocí--
miento de la realidad regional, indispensable pa 
ra crear una arquitectura auténtica, adecuada a 
las condiciones físicas y humanas de la zona. La 
aplicación de esos estudios a la elaboración de 
proyectos de taller se hará con sentido dinámico, 
a fin de mejorar el nivel de la vida regional, - 
sobre la base de las costumbres y tradiciones —  
existentes.

La vitalización de las regiones, necesaria 
para el desarrollo del país debe realizarse en - 
el marco de la cultura nacional. Esta se estu—  diará en su trayectoria histórica, con especial 
consideración del período de la organización na
cional y sus antecedentes inmediatos. Esto per
mitirá mostrar las raíces de la nacionalidad, y 
hará que el estudiante se sitúe^.históricamente y 
contribuya, con plena conciencia de nuestra rea
lidad a su futuro desenvolvimiento. Estos estu
dios se expondrán en relación con lo universal, 
para comprender sus valores y señalar las diver
sas influencias ejercidas sobre nuestra cultura.

En este esquema histórico se mostrará el —  
sentido de la arquitectura del siglo XX y su po
sible contribución al desarrollo regional y na—  
cional. Se destacarán los caracteres propios de 
nuestra tradición colonial, la influencia de la 
arquitectura ecléctica del siglo XIX, la de las 
primeras escuelas de arquitectura y su herencia 
académica, y la aparición del movimiento que re
nueva las bases y proyecciones de la arquitectu
ra, en coincidencia con la crisis de nuestro --
tiempo.



El problema de una arquitectura nacional se considerará con sentido histórico, evitando los 
riesgos de un formalismo fácil, y mostrando las 
dificultades que afronta el movimiento actual pa 
ra el logro de una plena integración defines y 
medios.

FINES COMPLEMENTARIOS
Art.9o.- La facultad formará, en su propio seno, personal 

docente requerido para los cursos de arquitectu
ra, orientando hacia la docencia a los alumnos y 
graduados más dotados para ello, y estableciendo 
las bases de una carrera docente recular. En —  
procura del mismo objetivo, prestara su apoyo a 
iniciativas tendientes a la especialización do
cente.

Art.lO.- La Facultad contribuirá al fomento cultural de - 
la zona, y a la difusión de ideas fundamentales 
relacionadas con los fines sociales del planea—  
miento y la vivienda, a través de la misma labor 
escolar, en cuanto ésta requiera contactos con - 
las poblaciones locales, y mediante la organiza
ción de conferencias públicas, exposiciones y —  
otros actos de difusión cultural.

CAPITULO SEGUNDO
EL REGIMEN PEDAGOGICO

El pensamiento racionalista produjo un sistema peda
gógico en el que predominaba la inteligencia, considerada
como don esencial y primero. Distintas teorías y expe--
riendas iniciadas en el campo de la educación primaria, confluyen en nuestro si^lo en una renovación pedagógicao 
En ella participan filosofes y pedagogos, coincidentes 
en una posición común frente al problema educativo, que 
tiende a concebir al hombre en su integralidad de vida y 
espíritu, sentimiento e inteligencia. En esta concepción 
el hombre no aparece ya como un ser esencialmente racional, 
sino como un todo estructural en el que actúan en activa - 
tensión el principio vital y el^espiritual. Esto signifi
ca que no es un simple ser biológico como lo consideran 
las teorías naturalistas -y que tampoco su actividad es 
en ningún momento puramente espiritual. Para ser plenamente humanos, el hombre y sus actos deben participar de 
ambos modos de ser, que se integran en él de cierta mane
ra, de acuerdo a sus respectivas índoles: la vitalidad le 
presta el ímpetu necesario y la espiritualidad le da sentido y asigna fines al impulso vital.

En la base de las nuevas ideas pedagógicas, encon—  
tramos esta concepción estructural del hombre. Advertimos 
en ellas, el reconocimiento del impulso vital y la nece-



sidad de integrarlo en la acción humana. Tal reacción - 
se refleja en las ideas de "vitalidad" y "actividad", "individualidad", "interés" y "espontaneidad", que apar£ 
cen en los nuevos sistemas educativos. Pero también se
señala la presencia del principio espiritual en las --
ideas de "libertad" y "autonomía". Ambos aspectos se —  
unen en un esquema estructural con los nombres de "gleba lización" e "integración", que se oponen a la atomización 
propia del pensamiento racionalista.

En el presente plan, el régimen pedagógico, base de 
la organización didáctica, se funda en esos conceptos - 
fi^damentales, que a la vez han servido de punto de par
tida para establecer los fines de la enseñanza.

Los procedimientos didácticos aplicados podrán va—  
riar a tenor de la experiencia,^pero tales variaciones - 
no modificarán la orientación básica establecida, sino - 
que tenderán al mejor logro de los fines previstos.
Art.llo.- El sistema educativo adoptado, se funda en los

siguientes principios pedagógicos generales;
a) La educación es una categoría del ser, no 
del Saber.(1)
Es decir que no sólo debe cultivar las faculta 
des intelectuales que acumulan saber, sino for
mar al ser humano en su integridad de vida y
espíritu.
b) La educación, es una acción progresiva que 
forma la personalidad a partir de la indivi
dualidad primaria, integrando en ella bienes 
culturales.
c) La educación debe ser un esfuerzo continuo 
de integración. (2)
d) La educación se da siempre en el seno de la 
comunidad. Cada agrupación social produce un 
cierto tipo de cultura, que ejerce su acción - 
educativa en los individuos. En este aspecto, 
la educación promueve la integración del indi
viduo en la colectividad.
e) La educación no es simple crecimiento natu 
ral, pero acompaña y respeta el desarrollo vi
tal, esforzándose por integrarlo en la forma—  
ción de la personalidad.
f) Con la formación de la personalidad y el ca 
rácter, la educación se convierte progresivamente 
en auto-educación.

(i; De Max Scheler, en "El Saber y la Cultura 
(2) Del profesor Juan Mantovani, en "La Educación y 

sus tres problemas".



g) La auto-educación, implica el respeto por la 
individualidad del educando y concurre a promo—  
ver la actividad espontánea o auto-actividad del 
mismo, como medio eficaz de su formación plena,
h) La auto-actividad, debe tender a ser libre y 
autónoma, y nacer de la iniciativa propia del edu 
cando, bajo la dirección y estímulo del educador»

Art. 12^-Bl método de enseñanza aplicado, se fundará en —  
los principios generales precedentes, a fin de —  
promover la autoformación de los educandos, bajo 
la dirección del cuerpo docente.

Art.l^^T El conjunto de la enseñanza impartida, constituí 
rá un todo coherente y dinámico, tendiente a la 
formación plena (humana, cultural y profesional) 
de los alumnos, mediante la progresiva integración 
del contenido de la misma.

Art.142. La auto-actividad, propugnada_en estas normas pe
dagógicas, requiere un esfuerzo sostenido y con- 
ciente del educando. Se suscitará este esfuerzo, 
mediante la creación de "centros de interés^' en 
la labor escolar, que se relacionarán con los in
tereses vocacionales de aquél, de modo que la —  
asimilación de los conocimientos y prácticas y 
el proceso formativo de la personalidad, se rea
lice con participación de la totalidad anímica 
del educando.

Art. 132.La educación tomará en cuenta, dentro de las po
sibilidades delaprganización docente, la natura
leza propia de cada alumno, a fin de favorecer 
su mejor desenvolvimiento.

Art.162. La enseñanza, combinará el trabajo individual y
en grupos o equipos: el primero permite una labor 
personal y la apreciación de las condiciones y —  
progresos de cada alumno; el segundo desarrolla - 
hábitos de colaboración (necesarios en la prácti
ca de la arquitectura), que permite el cotejo con la labor ajena y fomenta el espíritu de solidari
dad .

Art.172. Los estudios y prácticas, se aproximarán a la rea 
lidad empírica, a fin de situar a los alumnos, 
ante situaciones problemáticas, que son parte de 
la realidad conocida directamente por ellos. A 
ese fin, los temas de estudios se situarán en el 
medio social circundante cuando sea conveniente 
por razones didácticas, con lo cual se establece
rán vínculos entre éste y la escuela.



Art.182. En la esfera de lo intelectual, la educación se 
esforzará por desarrollar, en el educando, el - 
sentido crítico y la capacidad de pensar e^in—  vestigar con método. No se apelará sistemática 
mente a la memoria (porque el desarrollo aislado de ella, se basa en la repetición), sino que 
se desarrollará ésta, con el enriquecimiento —  
global de la inteligencia y la sensibilidad (1).

Art.192. La educación moral y^la formación del^carácter 
se alcanzarán a través de la aplicación misma 
del método. La auto-actividad, tenderá a for—  
mar las bases éticas de la conducta en lo indi
vidual y en la vida de relación. La educación, progresivamente aitónoma desarrolla el sentido -
de la libertad y de la responsabilidad. La --
aplicación didáctica de este principio seí^ p;ra- 
dual y a,justado al desarrollo alcan^.ado por el 
educando en el curso de los estudios.

Art.202. En la aplicación del régimen pedagógico se toma 
rá en cuenta la etapa de la formación universi
taria, que corresponde al período final de la - 
adolescencia, en los siguientes aspectos:
a) En el problema de la vocación, que se plan
tea para el educando al acceder a la educación 
superior: la vocación se entenderá, como un con 
cepto más amplio que el de profesión, al cual - 
incluye, por referirse a la vida individual en 
su totalidad. Se orientará a los Jóvenes de m£ 
do que la elección de una carrera profesional - 
se realice a través de la comprensión de las —  
propias tendencias vocacionales, las cuales se
rán relacionadas con las características de la 
carrera de arquitecto.
b) El concepto fundamental de auto-actividad - 
se aplicará a las características propias de la 
adolescencia, etap^ en que aparecen simultánea
mente, el sentido etico conciente y la preocu—

(1)- La vida psíquica funciona como un todo. Así lo ha 
comprobado la nueva psicología estructural. La vieja 
concepción de las facultades de la mente, que condujo 
a la educación parcelada de la inteligencia, la memo
ria, la imaginación, etc. debe ser abandonada porque 
es contraria a la realidad psíquica. Las llamadas fa 
cultades mentales deben considerarse como diversos mo 
dos de ser o comportarse de la totalidad anímica. A 
ésta debe apuntar la enseñanza porque estimulando su 
formación plena, se logrará a la vez, y mejor, la de 
sus diversos modos de ser.
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pación por situarse como persona en la colectó, 
vidad, y en que el desarrollo intelectual, al
canza su máximo grado de inteligencia racional.
c) Por lo tanto, no se ax^licará el método glo

* bal, tal como es utilizado en la educación pri
maria, por no corresponder ya al desarrollo —  
intelectual del adolescente, ni a los fines de 
la enseñanza universitaria; en el proceso de - 
abstracción indispensable para los estudios —

' universitarios, se relacionará lo abstracto a
lo concreto, lo ideal a lo real, a fin de equi 
librar el análisis intelectual, con ejercicios 
sintéticos y por el contacto con la realidad 
empírica.
d) La práctica y la teoría en la enseñanza, se dosificarán y articularán, tomando en cuen-

; , ta la importancia atribuida a la primera como
medio para lograr la participación activa del 

' educando en su propia educación, para vincular
la enseñanza al medio y para perfeccionar su - formación profesional. Los estudios teórico»

; se desarrollarán paralelamente, a ag.uéll«i, A -
j fin de alcanzar un más profundo conocimiento -
! de la realidad, que se maneja en la práctica,f y elevar así el nivel del ejercicio profesio—
i nal, brindando a la vez método de trabajo -
' perfectamente fundado y estructurado. Esta —

profundización teórica, se adecúa a la inteli
gencia del adolescente, que descubre el valor 
de la teoría, como pensamiento sistemático pa- 

 ̂ ra aproximarse a las realidades problemáticas.
: e) Las relaciones entre profesor y alumno, se

establecerán tomando en cuenta los caracteres 
propios de la adolescencia. Se partirá del he 
cho que ambos manejan la misma escala de valo-

> res, propia déla edad adulta, pero que el alum
no ha alcanzado el dominio de ésta ^ que para 
lograrlo requiere la ayuda y el estímulo del profesor.
f) Por requerirlo el grado de desarrollo del 
adolescente y los fines de la formación univer 
sitaría, el "curriculum" de la enseñanza ofre- 

j cerá a los alumnos un panorama objetivo del —
I mundo actual en sus principales aspectos, rela_
 ̂ clonándolo en cuanto sea posible con el desa- ~
» rrollo mismo de los estudios.

EL CONTENIDO DE LA ENSEÑANZA
Art. 21S El contenido de la enseñanza no se considerará 

como una simple suma de conocimientos que han
T _ A 1 *1-i « . - d
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de transmitirse a los educandos, sino que esen- 
cial’nente tendrá por fin la formación profesio
nal y cultural de éstos.

Art.22o. La formación profesional j la cultural se arti
cularán j compenetrarán en la enseñanza, a fin 
de integrar el ejercicio de la profesión con la 
vida cultural general y dar a la profesión su 
pleno sentido.

Art.23o. La selección del contenido de la enseñanza, que conduce a establecer las materias de estudio y- 
sus respetivos programas, se hará de acuerdo a 
los siguientes criterios:a) Se evitará su excesivo parcelamiento, limi
tando el número de materias al mínimo compatible 
con los distintos aspectos de la formación pro
fesional y agrupándolas en conjuntos de discipli 
ñas afines.
b) Se tomará en cuenta la aptitud educativa de 
los educandos, considerando la^tapa de su desa
rrollo y formación.
c) El contenido teórico y práctico de las asig 
naturas se adecuará a los fines de la enseñanza 
y a la capacidad de aprendizaje de los educan—  
dos. A ese fin se evitará la tendencia a acumu 
lar \in saber enciclopédico en las especialida—  
des que constituyen el "curriculum", y se pro—  
fundizará el conocimiento teórico de los aspec
tos directamente relacionados con el ejercicio 
de la profesión en su más amplio sentido.

Art.24o.- A los efectos del enfoque pedagógico y de la or 
ganización didáctica en relación con la ense—
ñanza específica de la arquitectura y de su --
práctica profesional, se tomarán encuenta los - 
siguientes conceptos fundamentales, que amplían 
los expuestos con otro propósito en el capítulo 
anterior:
a) Las formas de la arquitectura, están consti 
tuídas por espacios y volúmenes que constituyen 
ámbitos adecuados a la vida humana que se desa
rrolla en ellos (edificios, conjuntos urbanos, ciudades). Lo arquitectónico se extiende al ur 
banismo y a las artes industriales que cumplen 
fines útiles complementarios de la arquitectura„ 
A diferencia de las demás artes, todas éstas —  
cumplen un fin útil o práctico, además del esté 
tico. Desde el punto de vista de la enseñanza, 
estas consideraciones servirán de base para la 
diversificación y especialización de los estu—  
dios en la esfera de la arquitectura.



b) La práctica de la arquitectura requiere cier
tas aptitudes que, con el recaudo globalizador ya 
establecido, pueden'enumerarse así:
1- Aptitud para apreciar, en todas sus derivacio

nes, las necesidades humanas, que la arquitectura debe atender.
• Influencia preponderante, en este aspecto, de los factores de orden social.

2- Aptitud para imaginar y componer las formas —  
propias de la arquitectura.

3-r Aptitud estética en relación con lo expresivo 
de las formas arquitectónicas.

4- Aptitud técnica: capacidad para adecuar técni 
cas y materiales a la arquitectura, conside
rando su naturaleza, cualidades expresivas, 
economía, etc.
Aptitud para ponderar y equilibrar en el pro
yecto los diversos factores determinantes de 
la arquitectura.

6- Aptitud para coordinar y organizar los múlti
ples factores que intervienen en la realiza—  ción de la arquitectura.

c) Con respecto a las facultades de la mente y la 
sensibilidad que deben ejercitarse en la práctica 
de la arquitectura, se tomará en cuenta que ésta 
es, por la multiplicidad y diversidad de los fac
tores que la determinan, iina actividad global que 
procede por síntesis, partiendo de parcialidades 
a su vez complejas, y que tiende a realizar una 
obra que es iin todo dotado de sentido. Aunque en 
su expresión a través de formas desempeña papel 
importante la intuición sensible y la imaginación 
éstas deben someterse al control de la inteligen 
cia, para relacionarlas con las necesidades buma 
ñas y con las técnicas. Este aspecto y el domi
nio mismo de las técnicas complejas de la arqui
tectura -que requieren un eigudo desarrollo inte 
lectual- señalan la necesidad de un uso equili
brado de la inteligencia, la imaginación y la —  
sensibilidad.

TITULO I: DURACION DE LOS ESTUDIOS
Art. 25»- Los estudios se desarrollarán, en seis cursos lee 

tivos anuales sucesivos, sobre la base de ima —  
jornada escolar mínima de 3^ lio ras semanales y 
32 semanas de labor efectiva en el año. Durante 
ese lapso el alumno deberá realizar satisfacto—  
riamente los estudios, trabajos y pruebas que se 
establezcan de acuerdo con el presente plan de 
estudios.



Art. 26.- El egresado deberá completar sus estudios con 
un período anual de práctica profesional re—  
glamentada y controlada por el cuerpo docente, 
por el cual se otorgará el correspondiente —  
certificado.

Art. 2 7.- Esta práctica profesional complementaria tiene 
por objeto facilitar al egresado la iniciación 
del ejercicio profesional. Debe por ello rea
lizarse una vez completada la formación profe
sional y es complementaria de las prácticas —  
del mismo carácter que se realicen durante los 
estudios. En casos especiales y con carácter 
de excepción, podrá ser reconocida con tal ca
rácter, la práctica que se liaya realizado en - 
forma sistemática durante los dos últimos años 
lectivos, fuera de la actividad escolar y bajo 
el control del cuerpo docente.

Art. 28.- La Facultad facilitará la realización de estas 
prácticas de la siguiente manera:
a) estableciendo vínculos adecuados con las - 
autoridades provinciales y municipales de la - 
zona y con personas o entidades e institucio
nes privadas dedicadas a actividades relaciona 
das con la arquitectura y la construcción.
b) promoviendo la realización de obras -con la intervención directa de profesores, egresa
dos y alumnos- que se consideren de bien pú
blico e interés social, y que por su índole no 
signifiquen competir con el campo profesional.

TITULO II: AGRUPAMIENTO DE LAS ASIGNATU
-----------------------------------------------------------------------------------------

Art. 29.- Tomados en cuenta los fines que se asignen a - 
las distintas asignaturas en el proceso forma- 
tivo, estas se agmpan en Fiind amen tale s e Ins
trumentales, de acuerdo con el siguiente esque 
ma;
FUNDAMENTALES:a) Arquitectura, Composición Arquitectónica, 

íeoria e áistoria de la Arquitectura. 
Planeamiento Urbano.

b) Plástica. Plástica y Problemas de la^ 
percepción. Sistemas de representación.

INSTRUMENTALES:
a) Matemática y Topop:rafía.
b) Técnicas de la Construcción: Introduc-

cion a la constrn/'c-ícrL. Estructuras. 
Tecnología de la Construcción. Insta-



laciones complementarias,
c) Técnicas de la Organización: Organización 

y dirección de obras. Arquitectura Le
gal.

Art. 30.- Sobre la base de esta clasificación de las mate
rias de estudio se establecen los siguientes De
partamentos:
.Arquitectura y Planeamiento.
.Teoría e historia de la Arquitectura.
.Plástica.
.Técnicas de la Construcción (incluye Matemática) 
.Técnicas de la Organización.
La organización en Departamentos tiene por fina
lidad facilitar la coordinación e integración de 
los estudios, con la organización de las asigna
turas en grupo reducido de disciplinas afines y 
el fomento de la labor de investigación, que se centraliza en esos departamentos, con el objeto 
de elevar el nivel de la enseñanza, mediante la 
profiindización y sistematización de los temas 
de estudio.

Compete a los departamentos unificar la la
bor docente de las asignaturas afines que agrupan, 
en todos los cursos de la carrera y de acuerdo a 
la orientación pedagógica y didáctica del presen
te plan.

TITULO III; MATERIAS DE ESTUDIO
Art. 31.- El taller de Composición Arquitectónica, centra

liza toda la labor docente de la carrera: la ela
boración del proyecto es objetivo final de todos 
los estudios que se realizan. Sin embargo ten
drá presente que el proyecto no es fin último de 
la práctica profesional, sino que es también me
dio conducente a ese fin, que es la obra reali
zada.

La labor -de taller tenderá a formar las apti
tudes propias del arquitecto, aplicando procedi
mientos fiindados en los principios pedagógicos 
establecidos en el capítulo anterior. Se ajus
tará a las siguientes normas:
a) Será esencialmente una labor práctica, con
sistente en el estudio y elaboración de ejerci
cios, y proyectos directamente relacionados coa. 
temas de arquitectura.b) El desarrollo de esas prácticas será progre
sivo y adaptado a la gradual capacitacón de los 
alumnos.c) Ellas se considerarán como ejercicios didác
ticos y no se asimilarán a las tareas de un es
tudio profesional.



d) Los temas propuestos se releccionarán en lo 
posible de modo que susciten el interés de los 
alumnos j se sitúen en el medio j las oircuns—  
tancias directamente conocidas por éstos, o las 
que les seaja previamente dadas a conocer.
e) El trabajo del alumno abarcará en general 
la totalidad de los aspectos que requiere el 
desarrollo del proyecto, e incluirá también el 
análisis de la situación humana y social deter
minante, salvo que sea conveniente excluir este 
análisis por razones didácticas especiales.
f) En el desarrollo del trabajo se aplicarán 
en momento oportuno los conocimientos y aptitu
des adquiridas en las demás materias de estu—  
dio, coordinando esta integración mediante una 
adecuada organización docente.
g) El desarrollo mismo del proyecto planteado 
guiará las etapas sucesivas de su realización: 
análisis del tema (con base teórico-Mstórica), 
composición formal (con base dada por los estu 
dios plásticos) y problemas técnicos y estruc
turales (con base técnica) tendiendo a la sín
tesis del proyecto elaborado.
h) La progresión de los estudios estará marca 
da por sucesivas síntesis, cada vez más amplias, 
en que se integren los conocimientos y aptitu
des adquiridas en las demás asignaturas de la carrera.
i) En el momento que lo requiera el desarrollo 
de los estudios la labor de taller se completa
rá con la práctica de la obra. Para ésta se 
tratará de seleccionar temas que, además de si
tuarse en el medio local, resuelvan iina necesi
dad de éste y puedan posteriormente llevarse a ejecución.
j)- Se guiará la labor del alumno, fomentando
su iniciativa y su expresión personal, con --
cierto grado de libertad en la elección de los 
temas y procedimientos de trabajo, a fin de —  
despertar su interés y su criterio y juicio —  
propio.
k) La crítica de los ejercicios realizados se 
considerará como parte importante de la forma
ción y se completará con la auto-crítica guia
da de los propios alumnos. Deberá ser amplia 
y abarcar todos los aspectos de la arquitectu
ra y no sólo los funcionales y mostrar las re
laciones y coordinación equilibrada de éstos,
1) Los trabajos de alumnos serán juzgados co
mo ejercicios didácticos y etapas de una serie 
que tiene por objetivo su formación profesio—  
nal. Los errores e insuficiencias se señalan 
con el mismo criterio pedagógico, evitando que 
la crítica desaliente el futuro desenvolvimiento 
del alumno, o cree una engañosa confianza en su 
propio valer.



Art. 32»- La Teoría y la Historia de la Arquitectura  ̂ se 
agrupan en un mismo departamento a fin de faci 
litar su mejor coordinación y teniendo en cuen 
ta que ambas disciplinas se complementan recí
procamente. En conjunto constituyen la base - 
teórica necesaria para dar pleno sentido a la 
composición arquitectónica. Para cumplir este 
fin, la coordinación docente del Departamento 
respectivo establecerá una orientación imifi—  
cada de todos los cursos de esas asignaturas y 
sus convenientes vínculos con los talleres de 
arquitectura. Ambas disciplinas se dictarán 
en períodos sucesivos y debidamente coordina
dos durante el desarrollo de los estudios.

La formación teórico-histórica se relacio 
nará con la práctica de taller con el propósito 
de fundamentar y orientar esa práctica en "̂ os 
siguientes aspectos de la elaboración de los 
proyectos:
a) en el análisis previo que estudia los de
terminantes humanos y sociales del tema pro
puesto.b) para dar las bases teóricas de la composi
ción arquitectónica propiamente dicha.
c) para formar el juicio crítico del alumno.

A fin de incorporarla plenamente a la for
mación del arquitecto y teniendo en cuenta los 
fines de laenseñanza, basados en la índole —  
práctica de esta profesión, la educación teó
rica se ajustará a las siguientes normas;
a) no tendrá como fin una formación histórica 
erudita y enciclopédica.
b) enfocará especialmente los problemas teó
ricos e históricos que más interesan a la 
práctica misma de la profesión.c) por razones pedagógicas y para cumplir, 
desde el primer año de estudios, sus fines 
orientadores, la enseñanza se iniciará -sobre 
la base de una previa introducción a la teo
ría- con el estudio de la arquitectura con
temporánea, y, en una segunda etapa, se considerará la arquitectura europea, norte y sud- 
américa, en sucesión cronológica.
d)- Dado la importancia atribuida a la ense
ñanza teórico-histórica como base para la ac
tividad práctica del taller, la misma acompa
ñará a aquella durante todo el desarrollo de 
los estudios, coordinándose debidamente con 
las cátedras de Composición Arquitectónica.



e) El estudio de la Mstoria de la arquitectura 
contemporánea requerirá el conocimiento previo- 
de la situación histórica general que la ha de
terminado. Al hacerlo como parte de la enseñan 
za de la historia de la arquitectura, se cumplí 
rá lo establecido en el art, 20 inc.f) en los - años iniciales de la carrera,

Art, 33*- La enseñanza de la Plástica tiene por fin des
pertar y orientar las aptitudes de los educan—  
dos para la concepción, creación y representa—  
ción de formas no figurativas, y su integración 
en la composición arquitectónica. Incluye todo 
lo referente a problemas formales, expresivos y 
representativos relacionados con la arquitectu
ra, y comprende las siguientes disciplinas afi
nes: estudios plásticos en el plano y el espa—  
c í o ,  y sistemas de representación: Dibujo apli
cado a la arquitectura, Dibujo de croquis, Mode 
lado. Geometría Descriptiva y Acotada, Perspectiva, Fotografía.

El aprendizaje se realizará a través de —  
una serie graduada y progresiva de ejercicíos,- 
Estos se fundarán en estudios relacionados con- 
la percepción visual y su significación para la 
creación y representación de formas; y en proce 
dimíentos didácticos convenientes para formar y 
desarrollar en los educandos las aptitudes para crear y representar formas.

Los ejercicios de taller constituirán la - 
base de este aprendizaje, dado el modo sintéti
co propio de la aptitud creadora de formas. E£ 
ta práctica se completará y afianzará con la —comprensión teórica que dará sentido a esas --
creaciones. Esta se realizará mediante exposi
ciones de la cátedra, coloquios y críticas conparticipación de los alumnos,

Art, 3^. Los estudios urbanísticos.- en su aspecto de ar 
te urbano, se entenderán como una extensión de- 
la arquitectura integral y como complemento de- 
la composición arquitectónica. Tenderán a for
mar el sentido urbanístico de la apreciación de 
los problemas de la arquitectura. Esta informa ción se impartirá desde la iniciación de los —  
cursos, en las cátedras de Composición Arquitec 
tónica y se completará con el análisis teorico- 
e histórico de los aspectos urbanísticos de la 
arquitectura, realizados en las cátedras respec tivas,-

En una etapa superior se impartirá una en-



señanza especializada del planeaaniento urbano- 
considerado como una formación complamentaria- 
de la actividad profesional del arquitecto, —  
con el fin de habilitarlo para colaborar con el 
planificador urbano y también para afrontar el 
estudio de conjuntos arquitectónicos que supe
ran los límites de un edificio y su contorno - 
inmediato.

En las prácticas de esta asignatura se bus 
cara la integración entre la arquitectura y ur 
banismo a través de temas en los que haya de - 
tratarse simultáineamente problemas de una y —  
otra disciplina. En esta misma etapa de los - 
estudios se realizarán análisis y prácticos de 
plástica y composición urbana, que igualmente- 
se considerarán teórica e históricamente.

Dentro de la formación urbanística se pre
stará especial atención al problema de la vi—  
vienda, considerado como capítuxo integrante - 
del buen ordenamiento urbano. Será analizado- 
en sus diversas proyecciones: social, urbanís
tico, tecnológico, ¿jurídico, económico y finan ciero. Se hará especial referencia en este es 
tudio a nuestro país y a la región del nordes
te en particular, a fin de poner en contacto - 
al futuro profesional con los problemas reales 
que deberá afrontar y resolver»

Art. 35*- La enseñanza de Matemática se organizará con - el fin de c\implir dos funciones en la carrera-
de arijuitectura; será la base del lenguaje--
científico propio de las ciencias físicas, --
aplicado en la enseñanza de las técnicas; su - 
aprendizaje constituirá además una base metód^ 
ca para el pensamiento, en cuanto habitúa al ~ 
orden y a la precisión.

A fin de integrar la enseñanza de la mate
mática que por su desarrollo tiende a lo abs—  
tracto, se unirá a problemas concretos ligados 
a las técnicas o a la arquitectura en forma di 
recta y se buscará crear "centros de interés 
mediante procedimientos didácticos adecuados 
Dado el papel que desempeña en el desarrollo “ 
de los cursos, la enseñanza de la matemática - 
se situará en los dos primeros años de la ca—  
rrera. Como parte de esta asignatura se desa
rrollará un curso teórico-práctico compendiado 
de Topografía, suficiente para los fines prác
ticos de la arquitectura.

Art. 36.- La enseñanza de las Técnicas de Construcción -
.  ̂ ‘ J



se adaptará a los fines y al método de la - 
enseñanza. Para ello su contenido se selec 
clonará de acuerdo a las siguientes normas:
a) Se evitará el excesivo desarrollo teóri- 
co~científico relacionado con el conocimien to de las técnicas, que recarga la memoria- 
sin provecho para el objetivo central de e^ 
tos estudios, que será el conocimiento sin
tetizado de las técnicas con vistas a la —  
aplicación a la obra de la arquitectura,
b) El proceso de la obra en construcción se
rá la norma que guíe la organización de es
tos estudios, y no el desarrollo de las --
ciencias físicas y tecnológicas. Desde la- 
iniciación de los estudios técnicos, éstos- 
se integrarán en el taller de Composición,- 
con \ma doble finalidad: mostrar las aplica 
ciones de técnicas y materiales en la realT 
zación arquitectónica, y señalar los lími—  
tes y el sentido que a la composición formal 
imponen las leyes físicas, teniendo en cuen 
ta la magnitud de las obras de arquitectura 
y las características de los materiales em
pleados .
c) En tercer lugar en concordancia con la - 
práctica de taller y con la teoría- se estu 
diará la naturaleza de los materiales en su 
relación con los fines prácticos y expresi
vos de la arquitectura. El estudio de las- 
estructuras se hará desde el doble punto de vista del cálculo y de la composicion. El ~ 
conocimiento del comportamiento estructural 
se coordinará en el estudio y proyecto de - 
formas (proyectos de estructuras). En los -
cursos superiores, se comentará- en reía-- -
ción con las cátedras respectivas- el valor 
expresivo y arquitectónico de las estructu
ras proyectadas, ilustrando estos comenta—  
ríos con ejemplos históricos.-

Las prácticas serán de dos tipos:las - 
propias de cada asignatura, y las que se —  
coordinan con el Taller de Composición»

En ambos casos se realizarán aplicacio 
nes a problemas de arquitectura. En el Ta—  
11er de Composición se realizarán aplicacio 
nes de congxmto de todas las técnicas de la 
construcción al estudio de un mismo proyec
to. Tales trabajos se realizarán con la —  
partieipación de docentes de todas las ais£ 
naturas técnicas.

Estas prácticas se completarán con la-



práctica de obra. En cuanto esto sea posible- 
esta práctica se realizará sobre proyectos ela 
horados en el Taller. En lona primera etapa se 
realizarán prácticas parciales relacionadas —  
con las diversas artesanías de construcción: - 
albañileria y carpintería en forma inicial,Los 
alumnos construirán pequeñas estructuras para
lo cual se habilitará un obrador, que se com
pletará, en una etapa ulterior con una exposi
ción permanente de materiales y laboratorios - 
de ensayo. La enseñanza de las técnicas acom- 
psiña todo el desarrollo de los estudios. Concluirá con una preparación básica en Topogra—  
fía, suficientes para los fines prácticos de - 
la profesión.

Art. 37»- Las Técnicas de la Organización incluyen todo- 
lo relacionado con la organización en los diver 
sos aspectos de la práctica profesional: Cons
tructivo, económico y financiero, administrál;! 
vo y legal. ""

La práctica de obra y el ejercicio profe
sional en su conjunto constituí r'án las prácti
cas de esta enseñanza. El departamento corres 
pondiente tendrá a su cargo la organización y- 
control de estas prácticas-tanto las que se —  
realizan durante los estudios, como las que —  
se realizan durante los estudios, como las que 
corresponden al período anual complementario - 
establecido en el art. 25o, 25o.y 27o.

Esta enseñanza enfocará los problemas ac
tuales de la actividad profesional y, a la vez, 
encarará los que deba afrontar la profesión a- 
medida que se acentúa su función social, relacionados con la edificación masiva y la progr£ 
siva industrialización de la construcción;^y - 
estudiará sistemáticamente - en coordinación - 
con las técnicas de la construcción- los proc£ 
dimientos diversos conducentes a la reducción- 
de los costos.

Al tratar las relaciones del arquitecto - 
con la sociedad y teniendo en cuenta los Arts.
6o., 7o. y 8o., se harán referencias a la ---
transformación de la arquitectura actualmente- 
en curso, que a la vez transforma el ejercicio 
de la profesión. Se mostrará cómo este proce
so tiende a restituir al arquitecto el pleno - dominio de las técnicas, cuya industrialización 
debe ser promovida bajo su dirección en pleno- 
acuerdo con los fines de la arquitectura, para 
lograr ese fin, la práctica profesional incluí



rá la práctica de obra en forma integral, no só
lo en los aspectos relacionados con el proyecto- 
y la dirección. La práctica profesional en su - 
conjunto tenderá a desarrollar en el estudiante- 
dotes de coordinador y organizador y capacidad - 
para proponer soluciones integrales a los proble 
mas de la edificación masiva. El estudio parti
cularizado de esas técnicas se iniciará al prome 
diar la carrera y se coordinará estrechamente —  
con las técnicas de la construcción en todo cuan 
to se refiere a la práctica de obra.

La integración de esta enseñanza a las cá—  
tedras de composición Arquitectónica se hará en- 
oportunidad de estudiarse proyectos completos,en 
plena coordinación con las técnicas de construcción.

Art. 38* La teoría y la práctica en la enseñanza.- en - 
cumplimiento de los expuesto en el art. ^o.,inc.
d); la práctica se considerará al vez como obje
tivo de la enseñanza y como el procedimiento di
dáctico principal, con el apoyo necesario de la- 
enseñanza teórica^para logarr su más alto nivel. 
La teoría y la práctica de la enseñanza se coor
dinará estrechamente mediante la aplicación de—  
los siguientes principios y procedimientos didác ticos:
a) Toda enseñanza teórica se relacionará con la- 
actividad central de los talleres de Arquitectu
ra, tendiendo finalmente a la práctica profesional.
b) El conjxinto de los estudios pasaráui de la teo ría a la práctica por las siguientes etapas:

lo) El estudio de la teoría, realizado con- 
toda la profundidad requerida, pero en forma sin 
tética y orientada hacia la realidad y la aplica 
ción práctica.

2o) La aplicación práctica de esa teoría en 
la asignatura respectiva, mediante trabajos y —  
ejercicios adecuados.

3o) La práctica de taller que integra en el 
proyecto los resultados de aquéllos estudioso4o) La práctica de obra y la práctica profe 
sionaá. en general. Este esquema servirá de guia 
a toda la enseñanza en sus diversas aplicaciones 
didácticas, en cuanto señala los pasos sucesivos 
del proceso educativo.
c) Según el carácter de la materiaj del tema o - 
del ejercicio planteado, se partira de lo teóri
co o de lo práctico, pero siempre se relaciona— = 
rán ambos aspectos de la enseñanza alrededor dé
los mismos temas y se completará la una con la - otra.
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d) La organización docente deberá conducir a - 
la^más acabada coordinación de la teoría y la- 
práctica en la enseñanza.
e) Se aplicará al estudio teórico en la medida 
adecuada al grado de preparación de los alum—  
nos los procedimientos del trabajo de semina—  
rio: investigación, uso adecuado de las biblio 
grafías, monografías, exposiciones individua—  
les coloquios, debates, etc.
Se promoverá la activa participación de los —  
alumnos mediante \ina adecuada selección de los 
temas y su relación con la actividad central - 
del taller de arquitectura. Este análisis teó 
rico recibirá una inmediata aplicación práctica en el trabajo de la misma cátedra y ima po¿ 
terior en el trabajo de taller.
f) La práctica se ax^licará además en la ense—  
ñanza por sus virtudes formativas, pero las ra 
zones enunciadas en los artículos 16o. y 20o.- 
por lo cual todo análisis tórico deberá reía—  
clonarse o ilustrarse con trabajos y ejemplos- concretos y reales.

TITULO IV; EL DESARROLLO DE LOS liSTUDIOS
Art. 39»“ La organización de los estudios tomará en --cuenta su conveniente progresión e integración, aspectos 
que deben completarse el \mo con el otro.
Art. ^0.- La progresión de los estudios se ajustará a los 
siguientes criterios:
a) La gradual capacitación de los alumnos.
b) Los conceptos fundamentales sobre la arquitectura ex
puestos procedentemente (artículos 6o., 240. y 31o; inc.

S) y li)» con lo cual se le asigna como piuato de partida el conocimiento detenido de sus fines. Esta conce£ 
ción, debidamente adaptada a la capacidad inicial de los 
alumnos, guiará la iniciación y el gradual desarrollo de 
los estudios.
c) La progresión de los estudios se realizará en general 
mediante síntesis progresivamente más amplias y profun—  
das, iniciándose en el primer año con cursos de introduc 
ción, que constituyen enfoques sintéticos inciales de las 
materias y prosiguiendo con la diversificación, amplia—  
ción y prof\indización de las mismas.
d) El progreso gradual de la enseñanza se completaxá con 
la organización en ciclos de la misma.
Art. 41.- El proceso de integración se llevará a cabo en 
la enseñanza mediante los siguientes procedimientos di—  
dácticos:a) En sus diferentes etapas y en las asignaturas se pre
parará a través de integraciones o síntesis parciales, - 
las síntesis más amplias y comprensivas que se lleven a-



a cabo en los talleres de Composición (véase articulo 31 
Esas síntesis son a su vez progresivas e irán incorpo—  

rando los conocimientos y capacidades que el alumno asi
mila en el curso de los estudios.
b) La labor de cada año culmina en el Taller de Composi
ción con un trabajo de síntesis, que a la vez sirve para 
completar las condiciones de la promoción, y a la cual - 
concurren las distintas cátedras, coordinando diversos - 
ejercicios alrededor de im tema de arquitectura. Se rea
liza durante una serie ininterrumpida de ¿jornadas inten
sivas, durante las cuales se suspenden las demás activjd_a 
des oscilares.
c) La labor de síntesis que se lleva a cabo en los tall£ 
res debe ser precedida y preparada por los estudios y —  
trabajos de las demás asignaturas. De la adecuada coor
dinación y de la profun.didad de esos estudios dependerá- 
el logro de esas síntesis.
Los estudios se desarrollarán a través de síntesis anua
les, con sus correspondientes promociones. Para dar ma
yor flexibilidad al desarrollo de los estudios, lograr - 
un mejor aprovechamiento del tiempo y ajustar la enseñan 
za a los procesos de integración, cada curso lectivo se- 
subdivide en dos períodos cuatrimestrales. En general,- 
el segundo cuatrimestre de cada año será de integración- 
de los conocimientos y prácticas desariollados en el pri
mero. Esta regla se aplicará en particular al Taller de 
Composición, en el cual se concentrará en mayor propor—  
ción la labor escolar durante el segundo cuatrimestre.
En los casos en que un curso de desarrollo durante el —  
primer cuatrimestre solamente, se aplicarán a su organi
zación las siguientes reglas generales:
a) ese curso no subsistirá por su intensidad y número to 
tal de horas de estudio a iin curso anual de la misma ma
teria.b) teniendo en cuenta que la promoción se realiza anual
mente, las pruebas finales podrán realizarse, si así lo- 
establecen los reglamentos respectivos, al finalizar el 
segiindo cuatrimestre.
c) El equipo docente de la cátedra respectiva, deberá — • 
mantenerse total o parcialmente durante el segimdo cua—  
trimestre, a fin de hacerse cargo de la labor de integra 
ción y de promoción en los casos en que sea requerido. -
El desarrollo de los estudios se ajustará al adjunto --
"CUADRO DE DISTRIBUCION DE LAS ASIGNATURAS POR AÑOS".-
Arto 43.- Organización en ciclos. Las síntesis anuales - 
se agrupan en dos ciclos que a su vez constituirán proc£ 
sos sucesivos de síntesis de mayor alcance:
Primer ciclo o Ciclo básico, que abarca los cuatro prim£ ros años de estudio, dará al estudiante una capacitación 
básica y una visión global de las diversas proyecciones- 
de la arquitectura, incluso un primer curso básico de or 
ganizacion y práctica profesional.-
Esta capacitación general básica preparará mejor al alum



no para afrontar los problemas de mayor alcance y proyec 
ción, que serán estudiados y practicados en el Segundo - 
Giclo o Ciclo Superior. Esto abarca los dos últimos afios 
de la carrera y el periodo anual de práctica profesional 
complementaria para egresados (véase art, 25o. a 28o.)
Art. Curso Preuniversitario. Los estudios universi
tarios estarán precedidos por un curso preiiniversitario-
o preparatorio cuyo objeto es orientar vocacionalmente - 
al alumno y prepararlo para la carrera universitaria, m£ 
diante cursos de introducción a disciplinas fiindamentales 
para la formación superior, de intraducción a los estu—  
dios técnicos y por la iniciación del dibujo y al conocí 
miento de la arquitectura. Constará de las siguientes - asignaturas; Matemática y nociones de Física, iniciación 
a la Filosofía, Historia de la Cultura y las institucio
nes en la Argentina, Dibujo y problemas de Arquitectura. 
El curso se dictará antes de iniciarse el año lectivo, - 
durante un lapso mínimo total de 150 horas y seis días - por semana.
Art. 45.- Los períodos anuales sucesivos configurarán —  una progresión en la capacitación que responde al siguim 
te esquema general.
El primer año será de introducción a los estudios y --
prácticas de Composición, Teoría e Historia, Plástica y- 
Tecnología. Las síntesis que se elaboran en el Taller - 
de Arquitectura, sólo constituirán un paso inicial, en - 
el que se insistirá en los análisis previos, con base —  
teórica e histórica, y aplicación del curso de plástica- 
a la expresión y la representación. Se aplicarán igual
mente, conceptos iniciales relacionados con las técnicas de la construcción. Se inicia el estudio de la Matemáti 
ca.En el Segundo ^ o  se profizndizará el análisis. Los mis 
mos casos estudiados en el primer año (Introducción a la 
Arquitectura), que como cosas dadas, seráji propuestos —  
como cosas a crear, estableciendo una continuidad entre- 
ambos cursos. Se iniciará así la elaboración de antepro 
yectos completos. Se desarrollará un segundo curso cua
trimestral de Teoría y se dá término al estudio de la —  
Historia de la Arquitectura contemporánea (siglo XZ), en 
el segundo cuatrimestre. En plástica se estudiarán pro
blemas de las formas en el espacio. En el primer cuatri 
mestre se dará termino al estudio de Matemática y Topo—  
grafía y en el segundo se intensificará el estudio de —
Composición, transfiriendo a ésta las horas correspon-- -
dientes a Matemática. En este año se incia el estudio - 
de las estructuras con el de Estática y Resistencia de - 
materiales.
En el tercer año, se aborada el estudio básico diversifi- 
ficado de las técnicas de la construcción, con la base - 
alcan.zada en los dos años anteriores: conocimiento —
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sintético de conjunto de la tecnología (Introducción a - 
la Construcción) y un conocimiento instrumental, con Ma
temática y Estática y Resistencia de Materiales. Como - 
en el año anterior, pero en forma más sistemática, el se 
gundo cuatrimestre será de práctica e integración. A —  
ese fin las tres materias técnicas organizarán sus estu
dios de modo que las prácticas respectivas se realicen en 
el segundo cuatrimestre, aplicadas a un anteproyecto ela 
borado en el taller de Composición durante el primer cua 
trimestre. Al mismo tiempo el estudio de Historia de la 
Arquitectura, se limitará al primer cuatrimestre, a fin- 
de consagrar más tiempo a Composición. Se intensificará 
el estudio del proeycto, sin abarcar programas más com—  
piejos, sino penetrando en los aspectos de detalle de te 
mas y programas simples. El estudio particularizado de- 
las técnicas de la construcción permitirá una primera in 
tegración completa de éstas al proyecto de arquitectura. 
El cuarto ^ o  marca el término del ciclo básico. El él-
se iniciará el estudio de las Técnicas de la Organiza--
ción y la práctica en obra. Esta constituirá parcialmen 
te una práctica de aquellas y se ligará con la labor de
sarrollada en el Taller de Composición. En el primer 
cuatrimestre se desarrollarán cursos de Plástica y de —  
Historia a fin de mantener la continuidad de estos estu
dios y reforzar las respectivas formaciones al término - 
del ciclo básico. El Segiindo cuatrimestre será de integración alrededor de un proyecto de arquitectura de pro
yecciones simples.
El quinto año inicial del ciclo superior, es de profundi 
zacion de las técnicas (de construcción y organización)y 
de iniciación del estudio del planeamiento urbano, al —  
cual se consagra un curso anual completo. En el primer- 
cuatrimestre se realizarán estudios de Teoría de la Ar—
quitectura en una etapa superior que se integrarán a --
prácticas del taller de Plastica en el segundo cuatrines 
tre. En el segundo cuatrimestre se dá término al estu—  
dio de la Historia consagrado a ua trabajo de seminario- sobre la arquitectura del Barroco y la arquitectura en - 
América, con monografías y comentarios críticos aplica—  
dos a la arquitectura actual. A ello se agregará cua 
trimestre complementario de Tecnología de la Construcci^ 
en que se estudiarán problemas relacionados con los gran 
des edificios y con la industrialización aplicada a la - 
arquitectura.
En 6o» año, segundo del ciclo superior y último curso —  
lectivo completo, se consagra casi integramente a ima ta rea de síntesis final, concretada en un proyecto. En eT 
primer cuatrimestre se dará término al estudio del Pía—  
neamiento Urbano. La labor de síntesis de este año se - 
realizará alrededor de tema único que se desarrollará 
durante los dos cuatrimestres y que constituye un conjun 
to urbanístico. Este complejo será estudiado simultánea
mente como tema de arquitectura y de urbanismo.



Art. 4-6o.- Los procedimientos que antes se establecieran 
para hacer efectiva la integración del conjunto de la en 
señanza, requiere una permanente labor de coordinación - 
didáctica y docente, en sus dos formas: de coordinación- 
horizontal , la que establece nexos entre las asignaturas 
de cada curso anual, y de coordinación vertical, que es- 
blece la conveniente progresión en cada asignatura y en- 
el conjxinto de los estudios. Ambas se ajustarán a las - 
siguientes reglas generales;
a) la coordinación didáctica y docente tendrá por objeto 
facilitar la aplicación del presente plan en todas sus - partes.
b) la coordinación vertical se establecerá a partir de - 
las las cátedras de Composición y en armonía con las de
más asignaturas. Como regla general, la coordinación ho 
rizontal se organizará en el primer cuatrimestre de mane 
ra que la coordinación de conjunto en forma vertical se- 
realice en el segundo cuatrimestre. Los programas de —  
las asignaturas, y los detalles de su aplicación se ajus 
tarán a lo establecido en el presente plan. La organi—  
zación docente concurrirá a los mismos fines.
c) La coordinación horizontal tendrá en cuenta la neces^ 
dad de establecer lapsos convenientes entre un estudio -
y aprendizaje realizado en una asignatura y su aplica--
ción a la labor de taller. Ese lapso será suficiente pa 
ra permitir la asimilación de conocimientos y prácticas.

En la aplicación de esta norma didáctica, se consi
derará que la integración es un proceso dinámico, varia
ble según las características de las materias de estudio, 
la aptitud y capacitación alcanzada por los alximnos ,etc.
d) La coordinación didáctica con fines de integrar cono
cimientos y capacidades se realizará además, en los ca—  
sos que se estime conveniente, entre dos o más asignatu
ras para mantener contacto entre disciplinas no afines,- 
con los siguientes fines: promover síntesis parciales, - 
suscitar el interés de los alumnos y preparar las sínte
sis de mayor alcance. A ese fin se organizarán trabajos 
prácticos en que se apliquen conocimientos de distintas- 
disciplinas .

Título V: LA ORGANIZACION DOCENTE
Art. 470.- El cuerpo docente. La formación del cuerpo do 
cente se inspirará en la orientación pedagógica estable
cida precedentemente. A fin de lograr los fines del pre 
sente plan y mantener la unidad en la acción educativa,- 
se tenderá a que dichos fines sean libremente compartí—  
dos por profesores y alumnos, y que las reglas establecí 
das promuevan la labor escolar en un clima de libertad y 
auto-disciplina.

Con el propósito de promover la plena vigencia del- 
método y de la didáctica contenidos en el presente plan, 
de organización docente, se reglará por los siguientes - 
criterios:



a) El cuerpo docente deberá constituir una unidad dinámi ca, centrada alrededor de los principios y fundamentos - 
que determinan el presente plan.
b) En su acción educativa, el cuerpo docente promoverá - 
una orientación general ajustada a un método y no a un - 
conjunto de procedimientos formales rígidos. Las regla
mentaciones se considerarsin como medios necesarios para
la aplicación del método y de la organización didáctica, 
y podrán ser modificadas si se considera conveniente pa
ra perfeccionar aquélla.
c) La relación entre profesor y alumno se adecuará a lo- 
establecido en el Régimen Pedagógico (arts. lio. a 23o.) 
El profesor deberá guiar y estimular al aliimno en su for 
mación y orientar la acción educativa hacia la auto-for- 
mación.
d) se considerará como un "desiderátum", a fin de mante
ner un régimen de convivencia adecuado a los fines ‘----
pedagógicos establecidos, que el número total de alumnos 
dre la carrera en sus seis cursos no exceda un. total de - 
300.
Art. 48o.- La organización docente se ajustará a la es—  
tructura didáctica del presente plan, a la reglamentaciói 
vigente en esta materia en la Universidad Nacional del - 
Nordeste, y a las siguientes normas:
a) Cada cátedra se desarrollará bajo la responsabilidad- 
y dirección de su profesor titular, pero la acción de la 
misma deberá coordinarse con las demás de la carrera a - 
fin de imificar el conjunto de la enseñanza. Esta tarea 
se facilitará mediante la coordinación de materias afi—
nes de cada uno de los cinco departamentos en que se --
agrupan las asignaturas, de acuerdo a lo dispuesto en el 
art. 30o.b) cada imo de esos departamentos designará al Director- 
del mismo, de entre los profesores titulares que lo inte 
gran, por acuerdo de éstos y por un término que oportu—  
namente establecerá el Consejo Directivo de la Facultad,
c) Se constituirá una Comisión de Coordinación Didáctica 
presidida por el Decano e integrada por los Directores - 
de los Departamentos y un Delegado de los estudiantes. 
Esta Comisión tendrá a su cargo la coordinación de los - 
programas de estudios y de su desarrollo durante el año- 
lectivo.d) La coordinación docente arbitrará los medios más con
venientes para relacionar las cátedrás con fines didácti 
cos de integración, en particular por la acción educati
va de docentes auxiliares que se desempeñen simultánea—  
mente en dos cátedras y por la realización de trabajos - 
comunes a dos o más asignaturas del mismo curso.
e) La coordinación docente entre distintas cátedras se - 
sistematizará en los talleres de Composición, destacando 
en los mismos docentes auxiliares de las distintas asig
naturas. La labor de coorinación en estos talleres abar 
cará todas las fases de la enseñanza: temas y proeiramas-



y su desarrollo, realización y calificación de los traba 
jos.
f) De acuerdo a lo establecido en el art. 38o. inc. d) - 
los cursos teóricos y los trabajos prácticos se desarro
llarán en íntima correlación, bajo la dirección del titu 
lar de la cátedra y con el propósito de lograr una plena 
coordinación de lo teórico y lo práctico en la enseñanza, 
según lo establecido en el art. 38o.
g) A fin de poder dar cuínplimiento a las normas pedagógi 
cas y didácticas del presente plan, se establecerá una - 
proporción adecuada entre el número de docentes y alum—  
nos, variable según las cátedras. En los talleres de —  
Comp, y dado el carácter especial de esas prácticas esa- 
proporción no excederá de 12 alumnos por docente; en las 
demás asignat\iras no excederá a 15 alumnos por docente,- 
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 9o.
h) se establecerán las bases de una carrera docente regu 
lar, tendiente a promover la formación de profesores es
pecializados, con vistas a constituir im cuerpo docente- 
estable y de alto niviel luiiversitario.

TITULO VI: EL SISTEMA DE PROMOCION
Art. 49.- La promoción tendrá como fin principal regular 
la marcha de los estudios en etapas anuales sucesivas, - 
que constituyen los períodos lectivos, mediante la apre
ciación reglamentada de los progresos realizados en cada 
período por los aliimnos.-

En virtud del régimen pedagógico adoptado la promo
ción tendrá como fines complementarios:
a) Facilitar a los profesores el conocimiento de cada —  
uno de los alximnos, a través de la estimación de sus tra 
bajos y de su evolución educativa.-
b) Complementar el proceso educativo por la labor reali
zada durante las pruebas en que se funda la promoción; y 
por la crítica docente de los trabajos realizados, de —  
modo que sirva de guía y aliento al alumno.-
Art. 5O0.- Teniéndo en cuenta las normas pedagógicas es
tablecidas en el presente plan, y en particular el propó 
sito de organizar la progresión de los estudios a través 
de sucesivas síntesis, la promoción se ajustará a las si 
guientes reglas generales:
a) la promoción se hará en forma global y sintética y —  
de modo que se cumplan los fines didácticos precedente—  
mente establecidos. Por lo tanto los alumnos deberán —  
aprobar el conjunto de las asignaturas de cada año lecti 
vo para ser promovidos al siguiente.
b) las diversas pruebas que sirvan de base a la promo--
ción se escalonarán a lo largo del curso lectivo, de ma
nera que formen parte integrante de la formación del --
alumno. Por lo tanto se eliminará el examen final como - prueba única de promoción y se substituirá el mismo Dor-



pruebas parciales escritas u orales (coloquios), ejercicios y trabajos diversos, variables según las caracterís 
ticas propias de cada asignatura.-
c) las pruebas orales tomarán la forma de_ coloquios y no 
se dejará librado al azar la elección de los temas pro—  
puestos. £1 coloquio se considerará como una prueba de 
capacitación que a la vez permitirá a los profesores un 
mejor conocimiento de cada alumno, mediante un diálogo - 
en el cual el alumno será llevado a profundizar el tema
tratado y en el que se señalarán los méritos e insufi--
ciencias del educando.-
d) las calificaciones no se establecerán en forma nximéri 
ca teniendo en cuenta que el proceso de formación de cada educando es complejo y no puede traducirse en medicio 
nes cuantitativas. Las calificaciones serán acompañadas 
de juicios críticos que sirvan de guia al alumno.-
e) la promoción se establecerá por concepto sobre el con 
junto de la labor desarrollada durante el curso lectivo 
incluyendo en ésta las pruebas parciales y la final si - 
la hubiera.
f) del mismo modo <jue la organización general^de los es
tudios, la promocion se centralizará en las cátedras de
Composición Arquitectónica, con la realización de la --
prueba anual denominada "Trabajo de Síntesis", descrito 
precedentemente.
Art. 50»- Sobre la base de lo dispuesto en los articu—  
los 48o. y 4-9o. se establece el siguiente régimen de pro 
moción;
1.- La promoción se realiza por períodos an.uales.
2.- Para ser promovido al curso inmediato superior iin —  
alumno debe aprobar todas las asignaturas del año cursa
do y el Trabajo de Síntesis correspondiente, - que se —  
considera como prueba final de Composición Arquitectóni
ca.-
3o- La aprobación de cada una de las asignaturas con ex
cepción de Composición Arquitectónica, comprueba la capa 
citación del alumno en cada lona de ellas. En el Trabajo 
de Síntesis deberá además, comprobarse su capacitación, 
para aplicar esos conocimientos a la arquitectura inte— ■ 
grándolos en un proyecto.4.- Cada cátedra establecerá su reglamento de promoción, 
ajustado a estas reglas generales. Dichos regleuiientos 
deberán ser concordantes entre sí, en cuanto a la canti
dad de trabajos y pruebas exigidas, y a su ordenación —  
cronológica. Todos ellos tenderán a distribuir uniform^ 
mente la labor del año.-5.- Podrán realizar el Trabajo de Síntesis los alumnos - 
que hayan aprobado todas las asignaturas del año respec
tivo menos dos, si en éstas hubieren realizado una labor 
continuada y suficiente a juicio de los profesores, y s_ó 
lo debieran completarla con una prueba final.
5.- Para dar cumplimiento a lo que antecede, los colo-- -
quios o pruebas finales de todas las materias deberán — ■ 
realizarse antes del Trabajo de Síntesis,-



7«- La aprobación de esas asignaturas -no aplicadas a su 
correspondiente Trabajo de Síntesis- tendrán validez du
rante un lapso de 3 años desde la feciia del acta respec
tiva.
8o- El Trabajo de Síntesis de Composición Arquitectónica 
se realizará en dos tornos; el primero al finalizar el - 
año lectivo, y el segundo antes de iniciar el siguiente» 
Las pruebas finales de las demás asignaturas, cuando las 
hubiere, se realizarán en cuatro turnos: dos de ellos an 
tes del Trabajo de Síntesis, y dos en Mayo y Julio del - 
año siguiente.
9»- Los alumnos que adeuden las pruebas finales de hasta 
dos asignaturas y hayan aprobado el correspondiente Tra
bajo de Síntesis, podrán completar su promoción al curso 
inmediato superior, rindiendo esas pruebas finales en —  
los turnos de Marzo, Mayo o Julio,^ De no aprobar esas - 
asignaturas dichos alximnos no podrán cursar ese año como 
SLlumnos regulares.
10»- Los alumnos que no estén en condiciones de realizar 
el Trabajo de Síntesis por no reunir las condiciones mí
nimas exigidas, podrán realizarlo como trabajo complemen 
tario de Composición Arquitectónica, si así lo requirie
ra la cátedra.
lio- Se considerará como libre todo alumaao cuya labor no 
satisfaga las condiciones mínimas exigidas por los regla 
mentos de pi?omoción de cada cátedra.-12o- Para poder realizar como libre el Trabado d.e Slnte-■ 
sis de Composición Arquitectónica, alumno' deberá ha
ber aprobado todas las demás asignaturas del mismo curso 
lectivo.13 •— El alvimno en condición de libre en una o más asigna 
turas (excepto Composición Arquitectónica), deberá apro
bar ésta o éstas para poder realizar el Trabajo de Sínte 
sis .-
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PONENCIA OFICIAL ANl’E EL CICIX) DE DIRECTORES
UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO 

URUGUAY.
Arq. Luis Isern

B) MEDIDAS PARA TRANSMITIR A LOS ESTUDIANTES UN
SENTIDO ETICO Y SOCIAL.

En el acápito de nuestro Plan de Estudios y entre - 
otras afirmaciones decimos que el profesional es un uni
versitario. En consecuencia tiene una misión trascenden
te hacia la sociedad, que debe cumplir hasta con el per
juicio de sus intereses personales.

Nuestro Plan de Estudios tiende a una mas moderna y 
profunda concepción de la Universidad: Esta ha de ser - 
un organismo en el cual tanto las actividades docentes- 
como las de investigación y las de producción intensif^ 
cadas tienden a un mejoramiento progresista del medio.

En el también decimos que un plan debe tener un cont^ 
nido de Índole social trascendente; que procura la for
mación de profesionales compenetrados de la necesidad - 
de poner sus conocimientos o técnicas al servicio de —  
una progresista evolucion del medio en que actúan".

LA FACULTAD
para que la Facultad pueda realmente trasmitir un sen 

tido etico y social a los estudiantes, o sea provocar - 
la toma de conciencia de la misión trascendente que les 
cabe hacia la sociedad y la responsabilidad que ella im 
plica; es necesario e imprescindible que ella misma es
te inbuida de ese sentido.

Si el ente universitario no se entronca a su sociê  
dad, si su investigación, su elaboración de conocimien
tos, su producción; no se refieren a los problemas de - 
su medio, procurando la solucion en beneficio de los —  
sectores mas amplios y predominantes de la comunidad.

Si la Facultad en su totalidad, trabaja efectiva
mente en el cumplimiento de su misión; el estudiante,- 
al integrarse a ella, comprenderá lucidamente, la raiz 
social trascendente de su labor y la etica que la pro
pulsa, adquiriendo asi conciencia de su propia respon
sabilidad etico-social.

Resulta entonces, un problema de incorporación -- 
del estudiante a la comunidad universitaria y se debe
rán analizar las medidas que correspondan a la consecu 
ción d© tal objetivo.



DOCEĴ CJlA
Primeramente el estudiante debe ser puesto en contac 

to, a través de métodos científicos con su realidad na-- 
cional y los problemas que esta plantea. Sus proyectos- 
deben brindar los equipos físicos necesarios para comtem 
piar el desarrollo progresivo de una poblacion y debe —  
procurarse que tome contacto directo con los sectores —  
que son directamente afectados por los problemas que en
cara; para desarrollar asi, el mejor conocimiento y com
prensión de esas necesidades; y para ensehar-la arquitec 
tura tiene una indudable función docente en el medio- 
cuales son las raices de esos problemas y las soluciones 
peogresistas que como técnicos preconizan.

El estudiante, en su permanencia en la Facultad y —  
aun despues que ha egresado, no debe ser aislado del con 
junto de actividades que desarrolla el organismo como —  
acción directa en la colectividad. Por el contrario, d£ 
be buscarse su participación en la investigación y elab£ 
ración de conocimiento que se realiza en los Institutos, 
en su aplicación al medio, en los programas de extensión 
universitaria que la Facultad encare, etc.

Por otra parte, es necesario que los docentes posean 
una actuación profesional y universitaria que pueda ins
pirar en el estudiantado ese sentido ético, de contenido 
social que se procura transmitir.
CO-GOBIEKNÜ.

La efectiva integración del estudiante a la Facultad 
conduce necesariamente a su participación en el gobierno 
del organismo. El cogobierno por docentes, estudiantes- 
y egresados; los hace co-participar en la responsabili
dad del ente universitario para con la sociedad.

Y la militancia gremial que esto supone, colabora —  
ampliamente en relación al objetivo propuesto. El gre—  
mió estudiantil en su actividad interna, orienta y vivi
fica permanentemente el quehacer de la Facultad y su ac
tividad externa se constituye en otra forma de relación- 
con el medio. El punto de partida de la militancia gre
mial lo constituye la toma de conciencia del agremiado - 
de su responsabilidad como ser social y como universita
rio, en relación a su sociedad.



PONENCIA OFICIAL ANTE EL CICLO DE DIRECTORES
E.S.I.A. 

Instituto Politécni
co Nacional de Méxi
co o

La ponencia de la Escuela Superior de Inge—  
niería y Arquitectura del Instituto Politéc
nico Nacional de México que me honro en re
presentar, es breve.- Se reduce al pensamien 
to de que siendo la labor del Arquitecto el- 
proyectar y construir los espacios en que el 
hombre desenvuelve su vida, debe de promover 
se el conocimiento integral de éste y del me 
dio que lo circundao Entre estos conocimien 
tos del medio que lo circunda debe estudiar
se con sumo cuidado el fenómeno Socio-Econó
mico contemporáneo, mucho muy específico en- 
las distintas Repúblicas nuestras pero con - 
un fin común, la superación completa en la - 
lucha por una vida mejor» Sólo en esa forma 
estaremos haciendo Arquitectura de acuerdo - 
con la época que nos tocó vivir en la Histo- 
riao Es todo señores Delegados»

Ing. Arq» Jorge Ojeda Barrera.
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î'

r̂t-f
¿SyP'',ÍF.Í, .̂'' ,-i v̂ . «*«i, NV̂

llr

W'

-.H3

-?5

{4- f'JL
, '«T- lA'

r?

*•?:<
fi'

T*i

iTi;-
-r?-̂

' *5' á;
vagssíá̂ -s

V

» -'■E-''* *?£

■I4í>v;*i
''-.r J

‘u. i i“ ’ ié4=' í . Ti
If®

-0: ^ r S |¿5
x->-•,..



CICLO DE PROYECTOS
PRIMERA REUNION; MARTES 24 DE OCTUBRE DE 1961,

En la primera rexiiiión del Ciclo de Proyectos se con 
tó con la asistencia de las siguientes delegaciones; Uni 
versidad Nacional de Buenos Aires, Universidad Nacional 
de Cóx^doba, Universidad de la Habana, Universidad de Chi 
le, Universidad Católica de Chile, Universidad Autónoma 
de México, Universidad Autónoma de Guadala¿jara, Universi 
dad Iberoamericana, Universidad de Morelos, Universidad 
Central de Venezuela, Universidad de Guayaquil, Universi 
dad Veracruzana, Universidad del Zulia en Venezuela.

Las delegaciones presentes ratificaron el nombra- - 
miento provisional de la Mesa Directiva, quedando ésta - 
integrada como sigue;

Presidente; Arq. Raúl Kobeli H.
Secretario; Arq. Carlos Ortega V.
Relator oficial; Arq. Odilia tíuárez.
Relator por la E.N.A.; Arq. Ramón Torres M.
Posteriormente se procedió a establecer el orden de 

votación de las Delegaciones y se solicitaron las ponen
cias respectivas, habiendo sido entregadas las siguien—  
tes: Buenos Aires, Montevideo, México, Universidad Cató
lica de Chile, Universidad Iberoamericana, Universidad - 
de la Habana y Universidad del Zulia.

A continuación se aprobó la creación de una sub-co- 
misión integrada pox’ los delegados de las materias auxi
liares de representación, acordándose que la presenta- - 
ción de sus conclusiones sea en la sesión del pi'óximo —  jueves 25.

Se aprobó la lectura completa de las ponencias pre
sentadas por las delegaciones de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires, y Universidad Nacional Autónoma de Méxi 
co .

La orden del día para la Sesión de mañana, miérco—  
les 23 de octubre, sera la siguiente:

Lectura de las ponencias de las delegaciones de: —  
Universidad de Montevideo, Universidad Católica de Chile, 
Universidad Iberoamericana, Universidad de la Habana y - Universidad del Zulia.

A continuación comenzará la discusión de los temas expuestos.



exfu r ’̂ Brí'f; ‘ I
M  í ~  . ^ r •  •■' T  r í ; ‘ : ■'  c  f ’ ’  r  r . r v ' ' ' ’' ^ v i í r - , : '  ] ' ; t  • , ' t  í > í ,  r f g ?  r  - ' r í -  f  0 “ ’

.!-'■ . ■ ■ " ' Ti -.̂  -
;' '̂:rTAí; : .w-'TiTa ipo T. o? T 7G t ,yr ;  v r >  • f;x;:/■v.'r,í - ' . t k '- ; ; '.r >, ■

C& f’OTrreATcreo* nry asx.- -yjnc rfíar'Tíf C-v v . : ; 3  7.

- - - I t , ; ?  ] ?  s r - p ' - j  ^  __
X’-? <T.T’"t-'.' it" '3 v-?y'.W" t  ?;.*'<f* Tr'í/F??Tíi' g»T̂~-"-; -

c  o *
q- 'íif'- noa t. j-ri'T í<v'Ct o:í ítr-e ■'■ T.y;. G 9 T í i ^ ; s c - í? r'-r/'": :rn •j>yo n';r--j 

^  r-̂ ':nCi'-':fii ccv:f-rí̂-:i:r JV8 I>r
>•

‘ ^•í fc íVíS?  c p *

ü í 9 i = "  ^ v í ;  S T ^  c ; ' i " c  • ' i ' . ' ^ r c x j í í r ’  s e ^ í  ^   

T J ' S ' X í í ^  C f í ?  T ,  ■ 5 Í : ' , á < " i ~ ' c r - : ' ' ,  J C "  '  :í í C 0 1 , g ‘ 3 - a  í - f -  T S  •: '  r - - > { ,

;»’j"r.¿-:; ' :,-:qe to.i j'¿3 -'O ;'$■' ■'̂jtxj*-
f -:ct'i:j;;r!a'CTOiT ge tíf-z.ovo cr̂ '̂'r-̂ r 'ic

■J® I ®  -  fi3TTA*.:t.:5;í.?crí' p r - ’- y s *
"JOS Cfí r,’Tr’̂ ‘ riíTíic ; KjiQp'ir  ̂ a --

n s g J  p n « l 3 ' - : - :  V '  c s í í í  ■■ A r < T © c  '  T ^ Z ’ - íO O ’ n : ; T  *v í . r :
'  ; r r p 3 s r < T o  s -  q o  y: i.^=C'".;v--; ■-TTf^íj---

ü.o.pSfC:ryiT- : rr  J ; , ^  .̂,.;] i c :; : ' ,:x c -1í '■or : ' ?- ' -
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CICLO DE PROYECTOS 
SEGUNDA REUNIO]^; MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 1961.

Se dió lectura a la orden del día j se procedió a la 
lectura de las ponencias pendientes en el orden establee^ do del día anterior.

La ponencia de la Universidad Católica dt Chile expo 
ne su organización y funcionamiento. Tienen tres etapas - 
de enseñanza: La primera para crear la personalidad iPte- 
lectual, para ésto, las materias de tipo teórico j técni
co son tomadas en la Facultad de Filosofía y Ciencias; la 
segunda etapa es de formación del estudiante en la Facul
tad de Arquitectura, la tercera etapa es de integración - 
en el taller de proyectos. Como final eleboran un proyecto completo y efectúan un viaje.

La Universidad Ibero-Americana propone Maestros calî  
ficados con capacidad para orientar la personalidad del - 
alumno. Los programas a resol-srer se formulan entre Maes—  
tros y alumnos y se hacen un análisis ¿jerarquizado de los 
elementos del programa. Propone evitar la influencia del- 
Profesor sobre ê  alumno mediante la supresión de éste co 
mo corrector, Iropone también la ampliación de las mate-- 
rias humanísticas.

La Universidad de la Habana propone el primer año co 
mo introducción; La agrupación de alumnos por tendencias- 
y el desarrollo en la Escuela de problemas Nacionales, in
cluyendo la participación de los alumnos en la realiza--
ción de los proyectos como servicio social. Propone tam—  
bien el trabajo en equipo sin perder la individualidad.

La Universidad Central de Venezuela expone que su —  
preocupación principal es la función social del Arquitec- 
to. Atacan problemas ligados a If. realidad actual del Pa
ís en lo físico y lo social. Insiste en que se debe bus—  
car un conocimiento profundo de lo técnico y hacer sentir 
al estudiante que el Arquitecto es responsable en mucho - 
del aspecto urbano.

La Universidad de Montevideo explica su organización 
interna a base de seis talleres; tienen tres Ciclos de en 
señanza: Primer Ciclo de oríontación. Segundo Ciclo de A- 
nálisis. Tercer Ciclo de Síntesis. Propone evitar la imi
tación al Profesor respetando la personalidad del alumno. 
Expone su sistema de practicantado en obra incluyendo pro 
yecto y construcción.

La Universidad de Zulia en Venezuela expuso su ponen 
cia sobre la activida creadora en la formación del Arqui
tecto como básica en la enseñanza de la Arquitectura.
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CICLO DE PROYECTOS 

TERCERA REÜITION JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 1961

Se procedió a dar lectura a la orden del día elabora
da por la mesa directiva que consistió en la determinación 
de los plantos a discutir y que son los siguientes:

1.- Qué medidas deben tomarse en el taller de proyec
tos para lograr una vinculación entre los temarios 
de proyectos y la realidad nacional en todos sus aspectos,

2.- Qué participación debe tener el alumno en la for
mulación de los programas a desarrollar en el ta
ller de proyectos.

3.- Procedimiento para crear en el alumno un concepto 
unitario de los conocimientos que adquiere en su formación.

4.- Procedimiento para coordinar las materias tebrj.- 
cas con el taller de proyectos.

5.- Qué orientación debe darse a las materias auxi—  liares de representación.
6.- Medidas que deben tomarse para fomentar en el 

alumno, como futuro profesional, la inquietud 
para mantenerse permanentemente enterado de la 
evolución de los asuntos que tratan las materias que informan su profesión.

7.- Procedimientos para iniciar al alumno en el dise
ño arquitectónico.

8.- Procedimiento para conservar la personalidad pro
pia del alumno.

Acto continuo se procedió a la discusión del primer 
plinto, llegándose después de la polémica a la siguiente 
conclusión: Se acepta la proposición presentada por la
Delegación de la Universidad de Córdoba que se adjunta, 
como prólogo a las recomendaciones que se tomen en la 
Sesión. Respecto a este primer punto la sesión de ciclo 
de proyectos recomienda: a) Intensificación de la ense
ñanza de materias de tipo humanístico; b) Análisis pro
fundo por profesor y alumno del programa a desarrollar,



incluyendo la vivencia del problema; c) Intervención vi
tal del alumno en la elaboración del programa; d) Estruc 
turación de los programas a desarrollar, por el cuerpo - 
docente, desde el pxinto de vista pedagógico; e) Amén del 
énfasis en el aspecto social, es vital conservar la forma 
ción del arquitecto como creador, intérprete de su momento 
histórico.

A continuación se procedió a la discusión del segun
do punto llegándose a la conclusión unánime de que el ta
ller de proyectos es el centro donde deben integrarse las 
distintas disciplinas que intervienen en la formación del 
arquitecto, y que del enfoque que se dé en este taller de 
be emanar el enfoque de las materias teóricas. Se esta—  
bleció también que los programas deben ser pensados de —  
tal modo que permitan la integración de todos los conoci
mientos y que es indispensable la formación de profesores 
capacitados para el buen funcionamiento de este plan.

Para boy en la tarde se procederá con la discusión - 
de los puntos restantes de la orden del día.
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Se procedió a la discusión de los p\xntos restantes 
del temario, en el plan de intercambio de experiencias.

En lo referente al procedimiento para integrar las 
materias teóricas al taller de pro/ectos, hubo dos pos
turas: mía, que el Jefe de proyectos debe dictar la --
orientación y enfoque de las materias teóricas para lo
grar una estrecha correlación y la otra que ésta inte
gración la hace el alumno progresivamente.

En lo relativo a la manera de como conservar la 
personalidad propia del alumno hubo varias posturas:
La Universidad Iberoamericana propone que el profesor 
intervenga en la primera etapa del diseño, o sea el ana 
lisis profundo del programa y su correcto enfoque y se 
abstenga de intervenir en el proceso creativo del pro
yecto, Otras escuelas propusieron que debe fomentarse 
la autocrítica en el alumno. Otra proposición fue un 
sistema rotativo de profesores. La Universidad de Bue 
nos Aires estima que es difícil evitar la influencia 
en el alumno de la personalidad del profesor y que —  
aquel debe optar por el maestro que le sea más afín.

A continuación la Subcomisión de materias auxilia 
res de representación y educación visual, presentó su - 
informe y se discutió, recomendándose que los ejercicios 
fueran más afines a la problemática arquitectónica.

Después, se discutió la manera de iniciar al alum
no en el diseño arquitectónico y hubo la unánime con—  
clusión de que debe existir una etapa preparatoria.

Posteriormente se decidió que la mesa directiva 
redactara el informe para la Sesión Plenaria.
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INFORME DEL CICLO DE PROYECTOS A LA SESION PLENARIA
En este ciclo se contó con la asistencia de las si

guientes delegaciones; Universidad Nacional de Buenos - 
Aires, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad de- 
la Habana, Universidad de Chile, Universidad Católica - 
de Chile, Universidad Nacional Autónoma de México, Uni
versidad Autónoma de Guadalajara, Universidad Ibero—--
Americana, Universidad de Morelos, Universidad Central- 
de Venezuela, Universidad de Guayaquil, Universidad Ve- 
racruzana. Universidad del Zulia en Venezuela.

Las delegaciones presentes ratificaron el nombra—  
miento provisional de la mesa Directiva, quedando ésta- 
integrada como sigue:

Presidente: Arq. Raúl Kobeh. H»
Secretario: Arq„ Carlos Ortega Y»
Relator Oficial;Arq. Odilia Suárez
Relator por la EoNoA. Arq. Ramón Torres M.
Se entregaron para su lectura las ponencias de las 

simientes Delegaciones; Universidad de Buenos Aires,- 
Universidad de Montevideo, Universidad Nacional Autóno
ma de México, Universidad Católica de Chile, Universi—  
dad Ibero-Americana, Universidad de la Habana, Universi 
dad del Zulia j Universidad de Chile.

Primeramente se aprobó por votación la creación de 
una subcomisión integrada por los delegados de las mate 
rias auxiliares de representación. Se leyeron a conti
nuación las ponencias presentadas y se extractaron de - 
ellas los siguientes puntos para someterse a discusión:

1o- Qué medidas deben tomarse en el taller de pro 
yectos para lograr una vinculación entre los temarios- 
de proyectos y la realidad nacional en todos sus aspee tos.

(
2o- Procedimientos para crear en el alumno un co^ 
cepto unitario de los conocimiejitos que adquiere ea. su 
formación.

3.- Qué participación debe tener el alvimno en la- 
formulación de los programas a desarrollar en el ta—— • 

11er de proyectos.
4-.- Procedimiento para coordinar las materias teó 

ricas con el taller de proyectos.
5o- Qué orientación debe darse a las materias aux 

iliares de representación.
6o- Procedimientos para conservar la personalidad 

propia del alumno.
7o- Los procedimientos para iniciar al alumno en- 

el diseño arquitectónico o I' - . 1



Los puntos 1 y 3 que se refieren a las medidas para - vincular los temarios con la realidad nacional y la par
ticipación del alumno en la formulación de los programas 
fueron tratados conjuntamente y de ello se desprendieron 
las siguientes recomendaciones; a) Intensificación de la 
enseñanza de materias de tipo humanístico»; b) Ánálisis-
profiindo por profesor y alumno del programa a desarro--
llar, incluyendo la vivencia del problema.; c) Clara in
tervención del alximno en la elaboración del programa.; -
d) Estructtiración de los temas a desarrollar, por e l --
cuerpo docente, desde el punto de vista pedagógico.; e)- Amén del énfasis en el aspecto social, es vital conser—  
var la formación del arquitecto como creador intérprete- 
de su memento histórico»

En lo que concierne al punto número dos que se re—  
fiere a los procedimientos para crear en el alumno un —  
concepto \initario de los conocimientos que adquiere en - 
su formación se acordó que el taller de proyectos es el- 
centro donde deben integrarse las distintas disciplinas- 
que intervienen en la formación del arquitecto, y que — ■ 
del enfoque que se de en este taller debe emanar el en—  
foque de las materias teóricas o

Se estableció también que los programas deben ser—  pensados de tal modo que permitan la integración de que- 
se habla, y que es indispensable la formación de profeso
res suficientemente capacitados para el buen funciona-- -
miento de este plan.

Por lo que se refiere al punto número cuatro que - 
trata del procedimiento para coordinar las materias teó 
ricas con el taller de proyectos se determinó que siendo muy variables la capacidad de las escuelas y las con 
diciones locales era muy difícil lograr una uniformidad 
en los procedimientos» Sin embargo, se expresaron va
rias opiniones; Algunas escuelas se inclinaron por que 
el jefe de proyectos debe dictar la orientación de las- 
materias teóricas, buscándose con ello una estrecha co
rrelación cronológica entre la ejemplificación de que—  
se sirven estas materias para desarrollar sus conceptos y la ejercitación en el taller de proyectos,, Otras es
cuelas mostraron cierto escepticismo en los beneficios- 
que pueden derivarse de esta correlación estrecha, dado 
la tendencia natural del alumno a rebasar, en la concre 
ción de sus proyectos, la información teórica y técnica 
que posee»

En lo que toca al punto número cinco referente a - 
la orientación que debe darse a las materias auxiliares de representación, el ciclo de proyectos insistió ante- 
los maestros de estas materias, en la necesidad de en-—  
focar la temática de ejercitación en el campo visual so 
bre aspectos afines a la problemática arquitectóni ca„ -



El informe de la subcomisión respectiva se sintetiza en 
lo siguiente;

Las disciplinas llamadas de Educación Visual o —— ■ 
plástica, que contribuyen directajnente a capacitar para 
la realización de formas, se consideran esenciales en - 
la educación del arquitecto» Si admitimos que el arqui 
tecto es un modificador de espacios, no nos queda otra- 
alternativa que aceptar, que su formación requiere una- 
acentuada dedicación a la creación espacial y del dise
ño, En este orden de cosas, señalamos dos aportes que- consideramos básicos;
a) El enfoque teórico de las leyes o constantes sico
lógicas de las configuraciones visuales y su correlato- 
práctico en la ejercitación del diseño básico.
b) La similación de \ina conciencia viva de la proble
mática del arte contemporáneo.

En todas estas experiencias debe crearse previamen 
te en el alumno la vivencia de una intensa y profiinda - 
motivación, para que su realización sea generada por —  
sus potencias originales, alejándola de la peligrosa —  
subordinación a posibles influencias de las formas ya - 
creadas o

Por lo que respecta al pxinto número seis sobre los procedimientos para conservar la personalidad propia —  
del alumno, la Universidad Ibero-Americana propone la - 
participación intensa del profesor como orientador en - 
la etapa de análisis y enfoque del programa, dejando —  
luego en libertad al alumno en la elaboración creativa, 
sin intervención crítica del profesor en esta etapa» — ■ 
Otras escuelas expresaron que la intervención del profe 
sor debe estar dirigida principalmente a fomentar la —  
autocrítica en el alumno. Hubo escuelas que se manifes 
taron en pro de un sistema rotativo de profesores con - 
objeto de evitar en el alumno la excesiva influencia de 
un mismo profesor» La Universidad de Buenos Aires esti 
ma que es difícil evitar la influencia de la personali
dad del profesor y tiende a proporcionar al alumno, la- 
oportunidad de optar por el profesor más afín a él y - 
con el cual debe cursar toda su carrera»

En lo que concierne al punto número siete sobre - 
los procedimientos para iniciar al alumno en el diseño 
arquitectónico, todas las escuelas coincidieron en que 
debe ejí-is-cir \ma etapa preparatoria» En cuanto a la - 
iniciación en el diseño arquitectónico en sí, se desta 
carón dos posturas diametralmente opuestass Una de —
ellas partidaria de enfrentar al alumno desde el CO'-- -
mienzo con problemas complejos y de conjunto y la otra 
partidaria de proceder progresivamente en el grado de- 
c.omplejidad y dificultad de los problemas»



Para concluir, el ciclo de proyectos consideró con
veniente iiacer la siguiente observación: El temario ge-
jaeá^l de esta seg;inda Conferencia de Escuelas y faculta
des Latino-Americanas de Arquitectxira evidencia una se—  
ria preocupación enfocada sobre un problema profundo y—  
capital: De qué msinera las Escuelas de Arquitectura se-
encuentran cumpliendo su misión en la Comunidad a que —  
pertenecen. Si bien es cierto que muchas escuelas tra—  
tan de adecuar sus programas y planes de estudio con me
didas útiles para tal fin, el sólo becbo del contenido - 
de este temario citado permitiría generalizar la respues 
ta de que nuestras escuelas no cumplen o al menos de una 
manera total con esta misión; éstas actualmente siguen—  
esquemas más o menos rígidos que las imposibilitan para-
adaptarse con propiedad a la creciente estructura de --
nuestro mundo contemporáneo cuyos horizontes en expan--
sión constante exigen soluciones esenciales y previsoras.

Desde luego, en cada nación, en cada comunidad este 
mismo problema mundial cobra características específicas 
que deberán ser definidas con claridad y precisión pre—  
Via otra tarea, para que las propuestas a realizar de —  
orientación y Sistemas Pedagógicos, reflejen las deter—  
minantes propias de la Comunidad a que deben servir.

Cada escuela deberá definir una filosofía que con—  
temple la situación real de la Comunidad en que actúa y- 
de las relaciones de esa com-unidad con el mxindo, para —  
que, adecuando su acción a tales principios, forme en su 
seno los elementos útiles en un hacer específico para —  
cumplir con las necesidades auténticas y profxmdas de su 
Sociedad,



CICLO DE DISEÑO
AUXILIASES DE REFRESENTÁCIOM.

CONCLUSIONES

La compleja tarea de la formación del arquitecto, - 
se cumple en dos planos= Cinco aspectos coordinados.

El primero incluye;
a) Adquisición de conocimientos técnicos y tecno 

lógicos necesarios para la concreción del di
seño arquitectónico.

b) Desarrollo de la sensibilidad en todo lo refe 
rente a la percepción y realización de formas, 
que permitan manejar apropiadamente los ele—  
mentos a fin de dar fuerza expresiva a su - - 
idea»

c) Una proftinda formación cultural ante el mundo, 
su país y su tiempo haciéndole conciente tam
bién de su enorme responsabilidad ética y so
cial.

Ninguno de estos ingredientes puede falta, todos —  
ellos deberán ser brindados al al-umno de manera tal que 
cumplan en forma coordinada y eficiente con su función - 
específica.

El otro aspecto lo constituj'-e la práctica constante de proyectos en el taller, donde se realiza el adiestra
miento en el ajuste e integración de todos los elementos 
constitutivos del proyecto, adquiridos en el plano ante
rior,

A continuación nos referiremos exclusivamente al —  
apartado b) que es el objeto de estudio de esta subcomi
sión.

Concurren a tal fin las materias de Dibujo, Repre—  
sentación en general, Educación Visual o Plástica.

El Dibujo, al par que es una herramienta insustitui 
ble para la elaboración y representación de la concep- - 
ción Arquitectónica, tiene un enorme valor formativo, —  
porque desarrolla la capacidad de comprensión de las for 
mas a través de la observación directa. Se considera —  
que en general el alumno llega al ciclo universitario; - 
esta deficiencia obliga, para capacitarlo en esta disci
plina, a distraer tiempo que específicamente debiera es
tar dedicado a su perfeccionamiento.
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de preparar adecuadamente al estudiante en este aspecto 
especial de su formación, que le permitirá abordar con - 
éxito, los problemas de su taller de Composición.
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FOmíCIA OFICIAL AKTS EL CICLO DE P.^OYECTOS
Escuela de Arquitectura de la U.N.A.M.- México,

I N D I C E
I.~ ANTECEDEÍÍTES

Gran incremento en la población escolar en la Escue
la Nacional de Arquitectura.- "Los Talleres".

II.- OBJETIVOS
Importancia del taller de proyectos.

III.- ORGANIZACION
a).- Necesidad de que el profesor cree en el alumno- 

un concepto unitario de los conocimientos adqui ridos.
b).- Contacto directo entre profesor y alumno en el- Taller de Proyectos.

IV.- PHOGii^MACION
a).- Necesaria preocupación del maestro de vincular- 

su materia con la realidad histórico-social vigente.
b).- Medida en que se hace necesaria una vinculación 

entre los temarios de proyectos y la realidad - 
nacional en todos sus aspectos.

V.- LIETODOLOGIA
a).~ La preocupación por inculcar en el alumno el in 

teres de permanecer constantemente enterado de- 
la evolución de las materias que informan su —  
profesión.

b).- La importancia que tendrá la atinada orientación 
del maestro en lo que se refiere al empleo y la- 
especificación de sistemas y materiales en constante evolución.

c).- Crisis por la que atraviesa la arquitectura ac—  
tual en el aspecto formal, y su reflejo en las - 
enseñanzas del Taller de Proyectos.



A N T E C E D E N T E S

Durante los últimos diez años, y debido a numerosos 
factores, la Escuela Nacional de Arquitectura de México ha transformado totalmente su fisonomía» De ser una ins 
titución en la cual se preparaban 400 alumnos, se ha con 
vertido en un centro educativo con una capacidad actual 
de 4000 estudianteso

Sin entrar a analizar las ventajas o desventajas —  
provenientes de una población escolar tan amplia como —  
con la que actualmente se cuenta, debemos señalar que la 
Escuela Nacional de Arquitectura ha tratado de resolver 
el problema mediante la creación, dentro de su mismo re
cinto, de una serie de "talleres", verdaderas escuelas, 
que funcionan autónomamente en cuanto a su organización 
interna y a su sistema pedagógico; pero que, al mismo - - 
tiempo dependen todos de una sola administración y direc 
ción»

La propia celeridad en el aumento de la población - 
escolar ha traído como consecuencia una serie de proble
mas, tanto de orden administrativo como de organización 
y pedagógicos, cuya solución desde un punto de vista téc 
nico se hace cada día más urgente.

De lo hasta aquí expuesto se desprende que dos son 
los principales problemas a resolver?

lo- El problema administrativo y de dirección de —  
ese organismo tan complejo que es una escuela - 
profesional de arquitectura»

IIo-El problema pedagógico»
De allí la gran importancia de esta II Conferencia 

de Escuelas de Arquitectura Latinoamericanas que nos per 
mite hacer una revisión de nuestros sistemas de enseñan
za, valorar nuestros aciertos y, de lo contrario, mejo—  
rar nuestras faltas»

Siendo la arquitectura una profesión que, debido —  
principalmente a frecuentes innovaciones en el campo de 
la tecnología contemporánea, reúne toda una compleja se
rie de conocimientos, no pretende la escuela profesional 
entregar a la sociedad, en cinco años, especialistas que 
hayan acumulado enciclopédicamente todos los datos cono
cidos sobre la materia; sino que debe pretender formar - 
profesionales que reúnan imaginación creativa y discipli 
na para la investigación; calidades a partir de las cua
les podrán desarrollar una producción social e indivi—  
dualmente significativa»



En una especialidad como la arquitectura, el aspee 
to de la enseñanza teórica se aúna aquél, de importan—  
cia tan decisiva, de la práctica dentro de los diversos 
talleres que integran los programas académicos y es ob
jeto de esta ponencia al exponer los puntos de vista —  
del Giclo de Proyectos, en lo que se refiere a los obj£ 
tivos que pretende y a sus proposiciones metodológicas para alcanzarlos.

II,- O B J E T I V O S
Dentro de un enfoque general, el Taller de Proyec

tos adquiere una importancia fundamental en la forma—  
ción del estudiante, ya que, escolarmente, este taller 
debe ser el símil del trabajo profesional desarrollado 
por el arquitecto.

El Ciclo de Proyectos pretende formar en sus tall£ 
res al alumno dentro de aquellos principios fundamenta
les en toda arquitectura, principios que son indepen—  
dientes al tiempo histórico y al medio geográfico-so—  
cial. Debe, asimismo, tratarse de despertar en el alum
no el interés por evitar el estancamiento, por evolucio 
nar y aprender cada vez más, y por desarrollar su capa
cidad de manifestarse con voluntad en la creación de e£ 
pacios arquitectónicos para beneficio del hombre.

Para lograr estos cometidos habremos de resolver - 
una serie de deficiencias que han sido observadas en la 
práctica de la enseñanza actual. Algunas de éstas han 
sido ya atacadas con éxito en algunos casos.

Con el objeto de sistematizar nuestra investiga—  
ción, hemos dividido estas deficiencias en tres grandes 
grupos: ORGANIZACION, PROGRAMACION Y METODOLOGIA. Cada 
una de ellas es materia de estudio de los subsiguientes 
capítulos.

III.~ O R G A N I Z A C I O N  
CONSIDERANDOS:

a),- Necesidad de que el profesor cree en el alumno un concepto unitario de los conocimientos 
adquiridos,

b).- Contacto directo entre profesor y alumno en - 
el taller de proyectos.
DESARROLLO Y PROPOSICION:

El Arquitecto, en el acto de proyectar, tiende a - 
conseguir una unidad de la gran diversidad de aspectos 
que tiene que tomar en cuenta, y a plasmar esa unidad - 
en un proyecto arquitectónico. Consecuentemente, en el



taller de proyectos debe buscarse ejercitar al alumno en 
esta tarea»

La EoNoA. trata de que, en cada uno de sus "Talle—  
res", respetando su autonomía, el Taller de Proyectos se 
enfoque hacia el logro de una sintetización e integra—  
c_̂ ión de todos los conocimie"n‘tos teóricos y técnicos que 
e';̂ alilmno adquiere durante su formación escolar. Es de
cir, se intenta conseguir que los proyectos encierren —  
una mayor profundidad y realidad, y que no sean solamen
te un simple ejercicio de composición.

Para que lo anterior pueda ser posible es necesario 
lograr una eficiente coordinación entre el Taller de Pro 
yectos y los maestros de las materias que le sean auxi—

, liares, lo cual presupone una programación general de la1 enseñanza en sus cinco años.
L. Antes *de indicar una proposición concreta de la or
ganización necesaria para el buen funcionamiento de este 
plan, queremos hacer hincapié en el hecho de que, para - 
poder lograr una integración real, es necesario que «1 - 
profesor de proyectos tenga el criterio suficiente para 
analizar cada uno de los aspectos que intervienen en la 
creación arquitectónica, para orientar al alumno en esta 
práctica y para inculcar una disciplina, tal, que le per 
mita valorar y jerarquizar adecuadamente los factores —  
que tienen que resolver en un proyecto arquitectónico.

Es importante hacer notar que esta preparación de - 
tipo formativo y no tan solo informativo, creará, en el futuro profesionista, la conciencia de una necesidad de 
continua autoformación, que le capacite para resolver —  
los problemas en constante evolución de esta especiali—  
dad o

Observamos que;
rlOo Es necesario, antes de comenzar cada ciclo esco 
lar, efectuar la programación general de temas a de_ 
sarrollar de segundo a quinto año, incluyendo calen 
dario de entregas y calificaciones.

^2oo-Las materias teóricas deberán ser prograiaadas - 
 ̂tomando como base la programación de proyectos.

50o-Al iniciar el ciclo escolar deberá efectuarse - 
una junta plenaria del personal docente del taller, 
en la que se nombrará un coordinador para cada uno 
de los años y se planteará el criterio general de - 
trabajo» En dicha junta se entregarán a los maes—  
tros teóricos los programas a desarrollar durante - 
el año, para que estos señalen aquéllo que sea obje 
to de desarrollo, por parte de los alumnos, en el - 
Taller de Proyectos,



Posteriormente el jefe üel año se reunirá con to
dos sus profesores para coordinar en el programa ios te 
mas a resolver»

4o„“ Al final del desarrollo de cada tema, y an—  
tes de iniciar el siguiente., se reunirá todo el - 
profesorado, bajo la dirección del jefe de taller 
y con la asistencia de un representante alumno de 
cada uno de los años, para juzgar los aciertos ob 
tenidos y tomar las medidas necesarias para subsa 
nar en lo posible los defectos observados.
5oo-En la calificación que se otorgue el trabajo 
del alumno deberán tomarse en cuenta, necesaria— ■ 
mente, la participación en éste de las materias - 
teóricas, y éstas, a su vez, consideraran en su - 
calificación el trabajo desarrollado dentro del - 
proyecto, en lo que a cada materia se refiere»
6o.-En cada año del taller de proyectos se forma
rá un equipo de profesores, con un máximo de 10 - 
alumnos cada ujio, bajo dirección del jefe del año 
Esto permitirá un verdadero conocimiento del alum 
no por parte del profesor y éste se verá en la po 
sibilidad de orientar acertadamente su personali
dad, de corregir todos los aspectos de su proya<>“ 
to, de tener la seguridad de un trabajo personal 
y, mediante su ejemplo, inculcar al^estudiante —  
los principios fundamentales de la ética profesio 
nal o
7o»-El trabajo se realizará en el taller mismo •—  
con la asistencia obligatoria y controlada de - - 
alumnos y profesores» Para ésto, consecuentemente 
se requerirán mayor espacio físico y mayores fací, 
lidades de trabajo.
8oo“Como hemos dicho antes; el plan de estadios - 
de la carrera se organizará en cada taller, con - 
el fin de formar al alumno durante cinco años, y 
de allí la necesidad de que un alumno que ingresa 
a un taller permanezca en él durante toda su ca— ■ 
rrera.
9o»-Cada maestro organizará visitas periódicas, - 
con su grupo de 10 alumnos, a obras ya realizadas 
para analizar en ellas todos los aspectos que han 
intervenido en su creación»
10»“La calificación de los trabajo» se efectuará 
en forma de exposición y posteriormente los isejó- 
res serán e^púestos in(Sep©Bdii«Qteíí»Bite, c©a #1
jeto de estimular el trabajo de los alamnes»
11»- La escuela organizará exposiciones periódi-—



cas de trabajos realizados en todos los talleres de pro
yectos, con el objeto de lograr una comparación positiva 
de la calidad lograda en cada uno de ellos.

12o.-Cada taller procurará formar una biblioteca - 
propia para consulta de alumnos y profesores.
13o.-Como complemento y gran ayuda para el taller 
de proyectos, proponemos la creación de un Taller 
de Construcción que reúna a todas las materias téc 
nicas, y que, ligado a los temas a desarrollar, en 
foque el diseño en el aspecto constructivo, para - 
redondear aquellos temas que, por falta de tiempo, 
no pueden tocarse con la profundiad suficiente en 
el Taller de Proyectos. Este taller servirá para - 
que el alumno, mediante la práctica y la enseñanza 
audio-visual, se interese, gracias a una compren—  
sión efectiva, en el diseño de lo constructivo.
Cabe aclarar que en la Escuela Nacional de Arqui—  
tectura de la Ciudad Universitaria existe un pro
blema de sobrepoblación escolar, que no está de —  
acuerdo con las posibilidades pedagógicas de la es 
cuela.
Por este motivo, se ha planteado una solución en - 

el sentido de que el primer año funcione en forma autóno 
aa j bajo un programa diferente al resto de los años.

Se pretende introducir al alumno de primero, en la 
composición, a través de una serie de^ejercicios familia 
res a ellos, encauzándolo hacia el análisis de los diver 
sos aspectos que j.uoervienen en la arquitectura;

1er» Año,
o Introducción a la composición,
o Composición de elementos simples sin espacio in
terior,

o Conocimiento gradual de la finalidad de la Arqui 
tectura mediante la solución de organismos sim—  
pies,

. Indispensable formación teórica,
o Intensificación del análisis, de ser posible en- 
la misma clase de proyecto,

, Educación paralela en el aspecto plástico (Pin
tura, música, poesía, etc.)

, Despertar la intuición constructiva sin conoci™



' mientos teóricos.
. Correcciones sobre maqueta como ayuda a la intui ción del espacio interno y externo»
, Formación de equipos de profesores, con grupo de 
alumnos limitados, y que absorvan la enseñanza - 
integral (teoría, análisis, construcción, proyecto) c

o Indispensable trabajo en el taller con medios —  
adecuados a su disposición (Biblioteca, material, música, etc.

, Tutelare del profesor en el aspecto formativo; - 
pero evitando el exceso de éste en el aspecto —  creativo del alumno«

IV,- P f i O G f i A M  A C I O N
CONSIDEfiANDOS;
a).- Necesaria preocupación del maestro_de yincu—  

ISrT^’ matgrlra con T a  realidad histórlco-so—  
el ai vTgenteo

b)«- Medida que se hace necesaria una vinculación- 
entre los temarios de proyectos y la realidad, 
nacional en todos sus aspectos.

DESAHÍÍOLLO Y P20P0SICI0N;
Para que una programación en el taller de proyec—

tos sea realmente efectiva, es necesax-io que las mate—
rias auxiliares a éste sean programadas bajo el mismo -
enfoque, y orientadas a despertar en el alumno el inte
rés por un verdadero conocimiento de la realidad histó- 
rico-social vigente.

Ya que el arquitecto en la vida profesional actua- como orientador y canalizador de inversiones, es funda
mental que en la escuela el alumno adquiera el criterio 
necesario para atacar este tipo de problemas, a base de 
ejercicios enfocados bajo este aspecto y asesorado ade
cuadamente por los maestros de las clases teóricas res
pectivas.

El arquitecto, en el ejercicio de su profesion, se 
desarrolla dentro de una sociedad con la cual convive y 
a la que debe servir. En esta situación, el arquitecto- 
es capaz de influir en el desarrollo de esta sociedad,- 
de allí la importancia enorme de que profundice en el - 
conocimiento del hombre, en todos sus aspectos, y de la 
comunidad en su aspecto real presente. Es por ésto que-



en el taller de proyectos, todos los temas a desarrollar 
deben tender a inculcar en el alumno ese conocimiento de 
formas de vida individual y colectivo, para que con el - 
asesoramiento de sociologos, economistas etc., pueda pro 
yectax* una solucion adecuada a esa realidad.

Nuestro pais confronta una gran heterogeneidad en su 
medio fisico, lo que le otorga características muy pro—  
pías y diferentes a las que se presentan en oti'os paises, 
Es entonces de enorme importancia que al aluiano, en Ios- 
talleres de proyectos, se le ejercite en la solución de
problemas ubicados en las diferentes regiones del pais,- 
precisando hacer un análisis de todas las condiciones —  
que presentan estas regiones, mediante una investigación 
personal en el lugar o, a falta de esta vivencia, a base 
de una información audiovisual que le proporcione un co
nocimiento profundo del problema a resolver; esta inves- 
tigac^ión o información deberá enfocarse, amen del aspec
to fxsico, hacia las formas de vida de los moradores de- 
esos lugares, métodos y materiales de construcción, si—  
tuacion política, nivel cultural, comunicaciones etc.

Para concluir, es nuestra proposición, que la progra 
macion general de temas deberá hacerse sobre la base de- 
desarrollar, en cada uno de los años, un tema integrado- 
por cuatro problemas arquitectónicos. La esensia de es
tos temas corresponderá a los cuatros enunciados funda—  
mentales de la carta de Atenas.

La finalidad es inculcar en el alumno el sentido de
que todo proyecto arquitectónico forma parte, siempre, - 
de un conjunto o ambiente determinado.
V„- METODOLOGIA

CONSIDExiANDOS:
a) o- La ;^reocupación por inculcar en el aliuino el in

teres de permanecer constantemente enterado de- 
la evolución de las materias que forman su pro
fesión.

b)o- La importancia que tendrá la atinada orienta--
cion del maestro en lo que se refiere al empleo 
y especificación de sistemas y materiales en —  
constante evolucion.

c).- Crisis por la que atraviesa la arquitectura 
tual en el aspecto formal y su reflejo en la 
señanza del Taller de Proyectos.

ac-
en



 ̂RROTJ..0 T PROPOSICTOF
a).- El prurito de superación es intierente al hombre, y- 

por tanto es posible apreciarlo en personas que lo- 
cultivan en forma natural. En el caso de la enseñan 
za superior creemos con firmeza que es al maestro a 
quien toca desarrollarlo en el al\imno« Esta necesi
dad, que el maestro deberá crear hábilmente en el - 
alumno, podrá mejor lograrse si áquel insiste teso
neramente en el "por qué" de la existencia de la —  
actividad a la que su materia se refiere, así como, 
también, en la importancia de que éstas formen par
te jdel plan de estudios de la carrera. Este "por —  
que" deberá remontarse a la caudá original de su —  
existencia, devanando, en forma amena, el proceso - 
deberá ilustx-arse explicando las características al 
respecto de las épocas por las que ha atravesado; j 
al llegar al actual la profundidad y prolificación- 
de ejemplos deberá intensificarse»

/Este "por que" de la importancia de la materia- 
deberán sólo tratarse al principio del curso, ante
cediendo al "como", sino que deberá estar presente- 
en la mente de maestro y alumno todo el tiempo o

El inculcar al alumno la importancia de una ma
teria en el desarrollo de la vida del hombre en so
ciedad, provocará forzosamente en aquél un interés
en seguir conociendo permanentemente la evolución - 
de esta materia. Ahora bien, en el Taller de Proyec 
tos, toca al maestro ejercitar al alumno en la in—  terrelación de cada una de ellas, concibiéndolas co 
mo un todo, y aplicando el criterio individual en - 
la valorización de cada una de ellas dentro del pro 
yecto.

Este criterio del alumno, convertido en arma de 
trabajo, que concilla las posibilidades que ofrecen 
todas y cada una de las materias o especialidades - 
como satisfactoras de necesidades, deberá evolucio
nar y enriquecerse por la profundización constante- 
en el conocimiento del hombre y su desarrollo o

yb)o- El maestro del taller de proyectos hara comprender- 
clarajnente al alumno, que la libertad de creación - 
al proyectar no deberá limitarse por el hecho de —  
contarse cada vez más en el mercado con elementos - 
constructivos prefabricados, que tienden a estanda
rizar aparentemente la forma arquitectc/nica. El - - 
maestro, con base de ejercicios debidamente prepara 
dos, demostrara al alumno que lo que cambia es la - 
forma de enfocar la composición por un lado, y, por 
otro, la necesidad ineludible de adelantar la imagi 
nación arquitectónica a la investigación científica 
relativa a las cualidades de los nuevos materiales 
de construcción creados por áquella; o dicho de - - 
otro modo, la creación arquitectónica no debe espe
rar a que la ciencia le entregue para su aplicación



nuevos materiales de construcción con determinadas características, sino que el arquitecto deberá - - 
orientar al investigador sobre las necesidades que 
deben satisfacer estos nuevos materiales.

La experiencia nos ha enseñado que la produc
ción en serie, al estereotipar las formas, tiende 
a deshumanizarlas, por tanto estos elementos debe 
rán supeditarse siempre a la voluntad creadora —  
del arquitecto y no a la inversa,

c).- Es "un peligro inherente al taller de proyectos in 
currir en el vicio de enseñar la arquitectura de 
moda, propiciando su repetición mal asimilada en- 
la escuela.Debe, entonces, tenderse a formar al - 
alumno dentro de principios básicos válidos en to 
da arquitectura, y encauzar dentro de éstos su —  
imaginación y personalidad, cuidando el profesor- 
de no influir en el alumno con su manera personal 
de hacer arquitectura.
La desmedida atención al aspecto circulatorio en 
él análisis del programa, considerado como deter 
minante en el partido arquitectónico, ha ocasio
nado que se le subordinen todos los demás facto
res que Ínter-vienen en el acto de proyectar, - - 
cualquiera que sea el género de edificios de que 
se trata, trayendo ésto consigo la repetición —formal y la ausencia de carácter en la produc--
cción arquitectónica de nuestros días.

Es indispensable que el maestro de proyectos 
al orientar al aliimno en el análisis del programa, 
otorgue su gusto valor a las partes característi
cas del mismo a fin de lograr que el carácter del 
edificio sea su cualidad principal,

• Siendo la expresión gráfica el único y muy -
importante medio de representación de la concep—  
ción arquitectónica, mei'ece más atención que la - 
que se le ha prodigado hasta la fecha.

La orientación que imparte el maestro del ta 
11er de proyectos es defectuosa en la ac+^ualidad-
porque la representación gráfica que exige al --
alumno es incompleta; ésta debe ser presentada en 
cada corrección en tal forma completa que el ma—  
estro esté en posiblidad de comprender cabalmente 
su proposición a la solución de un problema deter 
minado. Esta representación gráfica deberá comple 
mentarse en la medida de lo posible, también en - 
cada corrección, con la representación volumétri
ca (mag^uetas), que aun cuando esbozadas rápidamen 
te daran a alumno y maestro la oportunidad de ra
tificar o rectificar el aspecto interno j

/



de esa proposición. Ayudando a esta idea, las mate 
rias auxiliares de representación deben enfocarse - 
por los maestros respectivos en tal forma que capa
citen adecuadamente al aliimno.

Como ilustración de lo anterior exponemos a con 
tinuación la proposición concreta de la clase de —  educación visual:

EDUCACION VISUAL:
El^objeto de la clase de EDUCACION VISUAL es ampliar 

la visión del estudiante a base de experiencias que desa 
rrollan su inventiva para volverlo observador e imagina
tivo. El alumno debe descubrir los medios de expresión- 
que le sean propios a sus posibilidades intelectuales j- 
emotivas, las cuales, una vez puestas en actividad, le - 
proporcionaran una sincera comprensión de su poder crea
tivo.

Primera serie de e,jercicios:
Conocimiento y manejo de útiles y materiales.(gra—  

fos, escuadras,tinta papel, alambre,madera,plástico,vi—  
drio,arena, fibras, etc.)Iniciación con temas simples y- 
elementales.
Ejemplos: Composiciones de líneas rectas.Curavas, (con y 

sin uso de reglas.) Ceimpos de color Composicio 
nes de diferentes colores. Composiciones ex—  
presivas (según el tema).

Segunda serie de ejercicios:
Crear confianza en el alumno de su posibilidad crea dora.
Estudio de texturas, espacio, luz, sobra, valor dé
los colores, sonido, movimiento etc.
El maestro propone el tema en tal forma que el alum 
no se vea obligado a imaginar SIN el auxilio de ex
periencias ajenas a él, ni textos o revistas, etc.
Ejemplos: Composición de Volúmenes y diferentes ma

teriales. Formación del espacio. Cons—  
trucciones.

(Estos ejercicios pueden tener ciertas libertades, tanto 
en la interpretación del tema como en la elección de ma
teriales .)



Tercera serie de e.lercicios:
(Creación sujeta a convenciones. Buscar las posibi

lidades en el material.)
Al tema se le ponen convenciones en la interpreta-— ■ 

ción. Materiales definidos.
Ejemplos: según la capacidad del alumnado. Conven—  

ciones discutidas por el alumno y el maestro. (Los ejer
cicios pueden estar sujetos a límites de tiempo para su- 
realización).

Cuarta serie de ejercicios:
(Aplicación a temas de composición arquitectónica)
DISCUSION DEL TEEíA. (Alumno, maestros y colaborado

res de las distintas discipli—  
ñas.) Para visualizar el proble 
ma de diferentes puntos; conjuñ 
tOj unidad estructural, composi. 
cion, solución final.

Esta última serie de ejercicios son individuales y- 
en grupo.

Por ser de gran ayuda a la comprensión del alumno,- 
en lo que se refiere a los elementos integrantes del valor plástico, proponemos, finalmente, la creación, den—  
tro del ámbito de la escuela, de un laboratorio donde el 
alumno pueda experimentar objetivamente las posibilida—  
des que ofrece la proporción, la luz, color, textura, —  
contraste, etc.

Para finalizar el Ciclo de Proyectos, de nuestra es 
cuela pone a la consideración del Congreso 2 proposicio
nes :

lo. Que se estudie profundamente el problema de ca
pacidad en las escuelas de arquitectura, en forma tal -- 
que permita el perfecto desarrollo de cualquier plan de
estudios.

2o. La creación de un Premio Bienal, entre estudian 
tes de las escuelas de Arquitectura Latinoamérica, con ” 
la idea fundamental de constituir en forma permanente ■— ■ 
ima exposición de los trabajos realizados en éstas, para 
poder mediante la comparación y valoración de los traba
jos presentados, mejorar la enseñanza en la Arquitectura 
en nuestras escuelas.



rONENCIA OFICIAL ANTE EL CICLO DE PROYECTOS.
Escuela de Arquitectura 
de la Universidad Ibero 
americana.- México,

Teniendo en cuenta que la composición arquitecto nica es de índola esencialmente práctica y subjetiva por 
una parte, y al mismo tiempo de una complejidad que se - 
puede comprender en su verdadera magnitud solo al cono—  
cer a fondo en la medida de lo posible, los diversos as
pectos que de orden diferente intervienen en ella, cree
mos poder estar capacitados para proponer una sistemato- 
logía adecuada para su enseñanza basada principalmente - 
en la experiencia de lo que acontece en esta escuela y - 
en otras cuyos sistemas conocemos y teniendo en cuenta - 
como base de esta ponencia que el objeto de todos los 
que formamos esta confei’encia es uno solo: la arquitectu 
ra considerada en su aspecto disciplinario escolar, he—  
mos preferido situarnos en el plano de la mayor universa 
lidad posible a fin de que su aplicación práctica lleva
da substancialmente a cualquier centro que se dedique a 
estas enseñanzas sea enfocada de la manera siguiente:

1o.~ Por un maestro calificado que pueda abarcar 
con puntos de vista objetivos las diferentes capacidades 
y modalidades liumano creativas de cada uno de sus discí
pulos a fin de estimular y cultivarlas respetando en - - 
cualquier circunstancia su individualidad, ya que se so
breentiende, cada uno de los alumnos proporcionará con - 
datos similar^es de programa una interpretación personal, 
y por lo mismo diferente de un problema dado, más adelan 
te trataremos la cuestión de que a\m cuando las solucio
nes sean diferentes lo importante es considerar que sean 
además adecuadas.

2o.- Supuesto esto, y como primer paso sistemá
tico de la composición el maestro formará con cada uno - 
de sus alumnos y por separado el programa completo tanto 
general como particular de cada uno de los temas a desa
rrollar. Advertimos que el planteamiento del programa - 
debe ser de índole personal aun cuando el tema sea común 
en función de que es indiscutible que en la formación de 
un programa cada alumno tiene puntos de vista personales 
en su interpretación la que deberá ser igualmente orien
tada por el maestro. No creemos en la conveniencia de - 
hacer esto común por razones antipedagógicas fácilmente 
advertibles. Simultáneamente a la formación de un pro—  
grama y siguiendo los mismos lineamientos, maestro y - - 
alumno lo analizarán y concluirán el orden jerárquico en 
que sus elementos deberán aparecer en la composición.



30o- Antes de pasar adelante, proponemos en gran 
des lineamientos los elementos que considerajaos constan
tes en la correcta planeación de un programa dividiéndo
lo en dos grandes ramass programa general j programa par 
ticular»

Al programa general conviene el estudio de lo —  
geográfico físico como medio ambiente que deberá influir 
necesariamente la composición» Se propone estudiar al - 
respecto el clima, la topografía y la Geología superfi
cial y dentro del clima; la latitud con asoleamiento y - 
luminosidad, las temperaturas máxima, mínima y media, la 
higrometría con lluvias y grado de humedad, los vientos- 
dominantes en sus aspectos de dirección e intensidad y - 
finalmente el estudio de posibles fenómenos especiales,

Al programa particular conviene el estudio de la 
ubicación en su relación ambiental con el medio que lo - 
rodea; su destino considerado como parte central de todo 
el programa y dividido a su vez en dos ramas; la»- El —  
hombre integi’al que va a vivir la solución arquitectóni
ca y 2a,- la definición específica del problema que no - 
viene a ser otra cosa que concreción de las necesidades4- 
del hombre o conjunto que considerado en su totalidad -- 
existencial plantea al arquitecto o al estudiante de com 
posición en temas como casa habitación, escuela, hospi
tal, etc. Esto nos lleva de la mano a la jerarquización 
del elemento regente y los espacios complementarios tra
tados ambos y en todo caso como espacios físicos o áreas 
como espacios higiénicos, como espacios -osicológicamente 
tratados y finalmente como espacios plásmicos, Debere
mos asi mismo considerar la estructuración del funcio— - 
namiento físico y por ende la planeación del esquema de
funcionamiento apropiado a cada caso particularo

For lo que hace al hombre,su estudio objetivo —  
es esencial en sus múltiples aspectos existenciales y am 
bientales de tradiciones, cultura, psicología, grado y - 
relaciones sociales, sensiblidad, hábitos virtuosos y —  
viciosos y finalmente religión y religiosidad.

Además se propone estudiar en el programa y como 
punto final del mismo, la economía en su aspecto dual —  
del hombre o conjunto hiomano y la recuperación económica 
de la solución a proponer.

Se notará que aiinque apuntados a grandes rasgos- 
ios puntos de consideración constantes de prograiua son ~ 
tan diversos y numerosos que compenetrarán al alumno del 
hecho real y tan olvidado de tratar la composición como- 
algo complejo en extremo al mismo tiempo que de necesa—  ria solución individual para lo cual, como es obvio se - 
necesita el recurso de dos grandes bases; la intuición -



arquitectónica y las materias necesai;‘ias para educarla,- 
aplicando de ellas lo que en cada proceso creativo juz—  
gue pertinente para lograr dirigir la materia prima j —  
sistemas constructivos en función de formas que respon—  
dan satisfactoriamente a las necesidades humanas=

La metodología apropiada en la enseñanza de la - 
composición, deberá empezar necesariamente con problemas 
en los que no intervenga propiamente dicha la arquitec—  
tura en su sentido espacial humano completo por ser exce 
sivamente complicado cada caso, lo que traería en el ma
yor número de alumnos una verdadera intoxicación perjudi 
cial y contraproducente y sí en cambio problemas en los- 
que intervengan elementos aislados de fácil acceso que a 
través de la mayor formación podrán complicarse; un muro 
económico o- 2o o- un muro económico y bello, 3o o- un miiro 
económico, solemne y bello, etc o, hasta llegar a temas - 
ya arquitectónicos completos o

4oo- Una vez que el alumno está debidamente em—  papado del programa en la forma más completa y sistemá—  
ticamente posible deberá entrar en el segundo aspecto de 
la composición: la síntesis, ante la cual, consideramos- 
que debe hacerse en forma definitivamente personal sin - 
la influencia del maestro ya que éste, como lo demuestra 
ampliamente la experiencia, al í^corregir” al alvimno, lo- 
conduce consciente o inconscientemente a adoptar una com 
posición que en mayor o menor grado pertenece precisamen 
te al maestro y no al alumni, todo lo cual viene a dar - 
por tierra lo que es esencial en la composición arquitec 
tónica; la interpretación siempre adecuada pero subjeti
va de problemas programáticos intrínsecamente objetivos.
El maestro se limitará después de dar un tiempo conve--
niente para el desarrollo y entrega de un trabajo de com 
posición a realizar junto al alumno una crítica valora—  
tiva del mismo, así como la constatación e intervención- 
de los elementos en el desarrolloc

Creemos que ese sistema de enseñanza suprime va
rios vicios actuales y apunta posibilidades de progreso- 
en la Arquitectura; suprime el academismo, las deforma—  
ciones que puede provocar un maestro y por lo mismo las- 
llamadas "recetas" de composición^ etc=, etc» y en cambio 
al componer el alumno solo, se estimula su propia perso
nalidad, su imaginación, se encuentra en posibilidades - 
más reales de crear y por ende hacer aprotaciones posi—  tivas a la arquitectura, etc»

5oo- Por lo que se refiere a las ligas de estas- 
disciplinas con otras, teóricas y prácticas, éstas deben 
orientarse en toda circunstancia a incrementar los aspee 
tos que intervienen en la composición ya que ella como - 
paso previo e inmediato a la ejecución es la suma y la - 
síntesis de todo aquello que signifique la personalidad-



del hombre arquitecto.
6o.- Por otra parte e insistiendo en la composi

ción como un hacer práctico y vivo cuya finalidad es el- 
hombre misuxü en cuanto se refiere a su habitabilidad, a- 
nuestro Juicio, ha faltado en la enseñanza de la compo—  
sición el conocimiento directo y objetivo de hombre como 
parte central de todo objeto compositivo arquitectónico, 
proponemos, pues, que en cada caso y como renglón vital- 
del encauzamiento del programa, se conozca, se hable con 
él, se viva, se sienta, se comprenda y a\zn se ame, pues- 
de lo contrario caemos por necesidad de composiciones —  
desancladas en lo fundamental de su finalidad esencial 
satisfacer al*hombre.

7o.- Consideramos además, indispensable para el- 
buen logro de este método ampliar los planes de estudio- 
en lo que se ha llamado, aun cuando sectariamente "huma
nidades" siguiendo el criterio del inciso No. 55 esto es 
enriquecer la formación del estudiante con disciplinas - 
que desde un ángulo nuevo lo informen en plan científico 
de la psicología moderna, la sociología y la filosofía -
sin las cuales el arquitecto desde su formación se en--
cuéntra en condiciones de excesiva carencia lo que por - 
necesidad le acarrea graves limitaciones como compositor.
RESUMEN Y CONCLUSIONES:

Creemos sintetizar lo expuesto arriba afirmando- 
que la gran complejidad que requiere una buena solución- 
arquitectónica deberá estar precedida como sistématelo—  
gía de su enseñanza,de dos aspectos:

lo.- una íntima comprensión del programa tanto - 
del profesor «-omo del alumno para vaciarse en una solu-- 
ción arquitectónica dada por el alumno sin el auxilio —  
del profesor sobreentendiendo la matización adecuada en- 
la planteación de temas, y

2o.- Una formación a largo plazo pero con idén—  
tico enfoque de los más variados aspectos que intervie—  
nen en la composición lo cual constituye propiamente el- 
ambiente escolar formativo en sus aspectos teóricos, téc 
nicos y humanos. Las ponencias del ciclo de teoría y —  
materias teóricas de amplia luz sobre la visión con que- 
debe ser tratado este punto.

Cabe finalmente aclarar que nos ha parecido no - 
convenir al orden propio y práctico del ejercicio de la- 
composición ima sistematización colectiva por ser de ín
dole substancialmente subjetiva y si en cambio conviene- 
para todos aquellos aspectos objetivos que son los que —  
sirven al arquitecto como armas indispensables para com
poner, armas que lo predisponen para lograr mejores ---



creaciones ya que las grandes ideas solo se dan en los - 
grandemente preparados e intuitivamente aptos y al mismo 
tiempo le proporcionan las felices limitaciones para lo
grar soluciones adecuadas a cada caso particular. Tene
mos así mismo la plena confianza de que al llevar al --
alumno por el estrecho camino de una formación más am--
plife y respetuosa de su personalidad, ejercerán la profe 
sión mejores arquitectos que es lo conveniente a México- 
como y a sus paises hermanos tanto sociológica como his
tóricamente .

México, D. F., a 13 de octubre de 1961.
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PONENCIA OFICIAL ANTE EL CICLO DE PROYECTOS.
Facultad de Arquitectura j 
Urbanismo de la Universidad 
de Buenos Aires.- Argentina.

"Metodología de la enseñanza del diseño arqui—  
tectónico y construcción, y forma de coordinar 
estas enseñanzas con la docencia teórica y el- 
trabago de los talleres.

1.- Situación local de la Facultad de Arquitectura y Ur
banismo de -buenos -^ires.
La organización global de un plan de estudios para

la Facultad de Arquitectura de -^uenos Aires debe adecuar 
su esquema operativo al excesivo número de alvmnos con - que debe operarse. En la actualidad se cuenta con una po 
blación estudiantil de 4-,500 alumnos y 600 profesores y- 
docentes, ello agravado por el hecho de que aproximada—  
mente el 70%de la mesa estudiantil debe trabajar para —  
cursar sus estudios lo que permite disponer últimamente- 
de no más de ^ ó 5 horas diarias.

Este número excede en mucho el considerado óptimo - en cuc.lquier esquema ideal que debe tender, en lo posi—  
ble, a la organización de unidades docentes pequeñas. Si 
bien las condiciones actuales no han permitido organizar 
nuestra Facultad en unidades docentes de tamaño reducido, 
estimamos que debe figarse ese tipo de unidad operativa- 
como meta futura quiza con no más de 300 alumnos por ca
da una, con su equipo docente completo y con autonomía - 
funcional dentro del conjunto de directivas fundamenta—  
les y planes de estudio comunes que naturalmente deben - 
regir para toda la Facultad. El sistema de transición —  
adoptado es el basado en el funcionamiento de talleres - de organización vertical con autonomía atenuada para el- 
desarrollo del grupo Composición Arquitectónica,
2.- El graduado

El arquitecto es el profesional capacitado para pro
yectar, dirigir la construcción y eventualmente conŝ ---
truir los ámbitos adecuados para que el hombre desarro-—  
lie sus actividades y es, por tanto, un observador e in
térprete de las necesidades del medio social a las que ~ 
traduce en términos de organización, espacio y forma.

Su capacitación involucra la posesión de los cono—  
cimientos necesarios de carácter artístico, técnico y hu 
manístico y el desempeño de su misión con el elevado sen
tido de la ética y de la reponsabilidad social que co--
rresponde a la formación integral de un universitario.



3•- El método de enseñanza
La formación del arquitecto tenderá a desarrollar su- 

capacidad de análisis y síntesis para el planteo y solu
ción de los problemas arquitectónicos y a despertar su - 
imaginación creadora y responsabilidad social siempre a~ 
través del dominio de los medios técnicos especificóse

Por sus finalidades la práctica arquitectónica es in- 
tegradora y sintética y por lo mismo debe tenderse a una 
enseñanza integrada en la formación de arquitectos o Pero 
esto no significa estimar que la misma deba impartirse - 
en forma global en todos sus escalones; la característi
ca eminentemente técnica del modo de concreción de la —  
práctica arquitectónica impone la necesidad de seguir de 
sarróllos sistemáticos y especializados antes de alean— ■ 
zar un grado adecuado de capacitación que permita rendir 
satisfactorios resultados prácticos en el campo de la —  
aplicación. Ello dificulta la posibilidad de proceder —  
concéntricamente en forma global y conduce necesariamen
te a la subdivisión de los conocimientos en grupos de —  
asignaturas reunidas por la identidad del campo especí—  
fico en que actúan y a la subdivisión de la enseñanza en 
ciclos con objetivos definidos según los niveles de inte 
gración posibles y en concordancia con el grado de infor 
mación aprendido por el alumno =.

En todos los ciclos debe conferirse al grupo Composi
ción Arauitectónica la condición de disciplina central,-
iniciándose en el primer año con el curso de Introduc--
ción a la ■‘arquitectura y continuando a través de toda —  
ella con una asignación cuantitativa del tiempo de estu
dio pregresivamente crecien.te a medida que avanza la ca
rrera, para culminar con una total dedicación a la misma 
en el taller. Esta disciplina marca el ritmo y va incor
porando en su desarrollo progresivo los integrantes de - 
los otros grupos. La trascendencia del papel que se asig na al grupo Composición acrecienta la responsabilidad de 
las cátedras que lo integran dado que deberán cumplir su 
función coordinadora con las cátedras de otros grupos —  
creando un verdadero espíritu de equipo»
4o- Los ciclos de la enseñanza

De acuerdo con los conceptos metodológicos expuestos, 
un plan de enseñanza es concebido como una serie de tres 
ciclos perfectamente definidos pero congruentes enti’e si 
en sus límites y siempre regidos por el propósito de in
tegración de conocimientos. Estos ciclos se inician en ~ 
el Curso Preparatorio que sin formar parte déla carrera- 
propiamente dicha contribuyen a facilitarla al actuali—  
zar y completar conocimientos básicos, acomodar a los —  
aspirantes a la modalidad y ritmo distinto de trabajo —  
que deben regir en la carrera universitaria y seleccio—



nar los aptos para seguirla con un margen razonable de - 
probabilidades de buen resultado.

1er. ciclos La carrera debe iniciarse con una etapa 
introductoria donde el alumno capte en forma global e —  
integrada la razón de ser de la arquitectura y de los —  
arquitectos. Deben presentársele claramente los fines, - objetivos y métodos de su acción social, es decir, un —  
ideal domÍTi-»'̂ te cuya c o m p o n e n h u m a n a  o social debe —  
regir la componente profesional. De esta manera se orien 
tará al alumno hacia los fines y se estimulará su entu—  
siasmo por la adquisición de las técnicas instriomentales. 
Pero es menester que en este comienzo no se abra una pro 
blemática demasiado amplia sobre los medios que posibi—  
litan dichos fines pues ello terminarla por desorientar- 
a quienes no poseen todavía, tan siquiera técnicas rudi
mentarias. Debemos evitar en el comienzo la exagerada —  
verbalización de intenciones, al alumno sobreeducado e - 
informado más allá de sus posibilidades de realización y 
garantizar en cambio la imidad de pensamiento y acción,- 
condición indispensable en la formación del arquitecto.

Simultáneamente se debe comenzar a dotarlo de un —  
conjunto de conocimientos instrumentales imprescindibles 
para su labor futura dentro y fuera de las aulas y com—  
pletarse con aquellas materias formativas que proporcio
nan una gimnasia mental que permitirá, posteriormente, - 
desarrollar formas peculiares de percepción y razonamien 
to.

2do. ciclo; Esta etapa debe consistir, fundamentel- 
mente, en el dictado de aquellas materias intensamente - 
instrumentales e informativas que forman el cuerpo espe
cífico de conocimientos técnicos propio de la especiali
dad, lo que permitirá posteriormente al alumno utilizar
los adecuadamente para subordinarlos al proceso creador. Paralelamente, en el Taller de Composición se ejercita
rá en el uso de los conocimientos adquiridos en estas ma 
terias a fin de conseguir el dominio de los elementos —  
y medios adquiridos que deben tenerse en cuenta en cada- 
caso ,

Estos ejercicios iniciarán la práctica hacia la in
tegración en el diseño arquitectónico ya que la experien 
cia demuestra que exi^e una larga ejercitación el lograr 
en el estudiante el habito de concebir simultáneamente - diseño, construcción y economía. Se tratarán de proble—  
mas reducidos a datos e incógnitas limitados y precisos- 
acordes con el nivel de formación e información logrados 
por el alumno atendiéndose especialmente a no fomentar - 
dilemaa de enfoque expresivo de tipo principista sino —  
que se centren en razonamientos lógicos para arribar a - 
soluciones eficaces.



3er. Ciclo; Este último ciclo se caracteriza por pre—  
dominio de las disciplinas de integración que organizan - 
los conocimientos adquiridos relacionáuadolos, ahora sí, - 
con una amplia problemática cultural propia de la época,- 
Debe comenzar ampliando los conocimientos sobre los pro—  
blemas sociales, económicos y filosóficos de la época pa
ra culminar, ya en posesión el alumno de todos sus medios 
formativos e informativos, instrumentales y culturales^ - 
técnicos y artísticos afrontando la etapa de integracion- 
total en la cual, y a lo largo de un año, deberá aplicar- 
todo el bagage de sus conocimientos y capacidades en pro
blemas que se asemejen al máximo posible a las condicio—  
nes que habrá de encontrar en su actividad profesional, - 
después de graduado.
5o- Pruebas de verificación

Es importante que, tanto el alumno como el docente - 
tengan una clara percepción de las etapas de trabajo cum
plidas y del nivel alcanzado en los estudios, Por ello — ■ 
proponemos que cada ciclo sea completo y cerrado debiendo 
marcarse la promoción de uno a otro mediante pruebas de - 
verificación que consistirán en trabajos generados en el- 
taller de Arquitectura y en los cuales el alumno deberá -
volcar todos los conocimientos adquiridos demostrando --
la mayor madiirez posible. Sería deseable que estos traba
jos fuesen expuestos ante todos los profesores que han —  
intervenido en ese ciclo en la preparación del estudiante 
Este tipo de puebas facilitarían en alto grado la posibilidad de integrar los conocimientos adquiridos no solo al 
nivel del alumno sino que servirían al cuerpo de profesores como control para adecuar los niveles de enseñanza, - 
También permitirían reducir al mínimo la ejercitación par 
cial necesaria a cada materia instrumental en beneficio - 
del tiempo dedicado a estos trabajos de integración gene
ral»
6o- £l Taller de Composición

En la enseñanza de disciplinas artísticas la propia- 
experiencia personal es el único camino valedero para lo
grar el desarrollo de la capacidad creadora, por lo tanto, 
el Taller de Composición debe ser fundamentalmente un lu- 
gaijde trabajo intenso donde el profesor guía y estimula,- 
y el alumno aprendefuna disciplina de oficio y sería con—  
centración eb su tarea. No debe confluir en él la forma
ción teórica, salvo en pequeñas dosis con el objeto de —  
evitar toda exagerada verbalización de ideas y experien—  
cias o

Las características diferentes que poseería la ejer- 
citación durante los dos primeros ciclos en relación al - 
último, como lo hemos expresado anteriormente, aconseja—  
ría, a nuestro Juicio, producir una separación formal de-



estudiantes y profesores^ claro que siempre integrados - 
estos últimos en un indivisible equipo docente que marca 
ría sobre el alumnado una clara impronta conceptual y un 
coherente*método de trabajo.

El taller debe poseer locales adecuados destinados - 
a ese solo fin y donde el alumno puede permanecer y tra
bajar interriimpidamente si así fuese necesario.

-En el último ciclo en que los temas deben ser desa- 
rollados integralmente con amplitud y no como ejercicios 
parciales, la labor del profesor-jefe de taller asume, - 
en toda su magnitud, la de un maestro formativo orienta
dor y los temas deberían fundamentarse en lo posible sobre trabajos de investigación realizados por los institu 
tos de modo de familiarizar al alumno con la actividad - 
que los mismos desarrollan y despertar su interés por la 
investigación
7 .- Coordinación de la enseñanza teórica con el traba,jo

de Taller.
El funcionamiento satisfactorio de un plan para la- 

enseñan^a de la Arquitectura requiere, como es lógico, - 
un adecuado ajuste, sincronización y correlación de las- 
diferentes asignaturas de manera de lograr la ya mencio
nada integración de conocimientos, médula fundamental de todo plan para esta carrera.

La coordinación horizontal desde un punto de vista- 
cronológica, en la cual la enseñanza de ciertas asigna—  
turas y su aplicación con finalidades de integración en- 
los cursos de Composición Arquitectónica se hiciera con
temporáneamente no resulta provechoso, sobre todo en las 
asignaturas técnicas, por las modalidades propias de las 
mismas, -iin estas asignaturas principalmente (y en las —  
demás en menor grado) para que el alumno llegue a un gra 
do de capacitación suficiente como para hacer uso prove
choso de sus conocimientos en los ejercicios de aplica—  
ción que se cumplen en Composición es necesario que se - 
siga un proceso sistemático de adquisición de fundamen—  
tos y conocimientos que sólo puede cristalizarse cuando- 
el ciclo se ha completado, vale decir cuando el alumno -
ha terminado de cursarla y ha acreditado su compenten--cia.

Por esta razón es menester articular un desfasamien 
to de los procesos de adquisición de conocimiento y su aplicación. En los lineamientos expresados de los ciclos 
de enseñanza se propone un desfasamiento general entre - 
los dos primeros de instrumentación y el tercero de apli 
cación, lo que en principio garantiza la integración fi
nal en la mente del alumno. Pero este orden cronológico 
general debe ser feforzado en el ciclo medio, que es el- 
más denso en cuanto a adquisición de conocimientos espe



cíficos, con una correlación entre ios trabajos de arqui tectura y las prácticas correspondientes a las asignatu
ras técnicas.

Ello podría lograrse mediante una mayor dedicación- 
de tiempo a la teoría de las materias técnicas en el pri 
mer cuatrimestre y la vinificación de algunas denlas prác 
ticas correspondiente en el Taller de Composición durajj- 
te el segundo cuatrimestre. El control de estas prácti—  cas lo realizaría el cuerpo docente de la asignatura co
rrespondiente, convenientemente distribuido en los dife
rentes talleres, aun que la promoción del alumno convie
ne, por razones prácticas, realizarla en forma indepen^- 
diente.

La coordinación establecida en los párrafos prece—  
dentes puede ser reforzada con las siguientes medidas:

a) Alentando al personal docente auxiliar para que- 
cumpla tareas simultáneas en el taller de Composición y-

en las cátedras de especilización técnica.
b) logrando que el cuerpo docente de los Talleres -

de Composición posea un amplio y detallado cono
cimiento de la labor didáctica que se cumple en
cada una de las demás cátedras, panorama que --
puede ser desarrollado conjuntamente con los cur 
sos para docentes.

c) Por medio de los trabajos de verificación como - 
pruebas completas que obliguen al alumno a recor 
dar y aplicar todo lo aprendido.



AKQUITECTUEA
PRESENTACION DE 
FINES Y OBJETIVOS 
SOCIALES

CURSO
PREPARATORIO 1er.CICLO

§H
ü
OHCr
HPhW>
WQ
<pq
§pm

EJERCICIOS PARCIA
LES DE INTEGRACION

2do.CICLO

oMO
oHP>4
W
g
MP

w
p-l

INVESTIGACION
EJERCICIOS 
TOTALES DE 
INTEGRACION

3er.CICLO CURSILLOS DE 
POST-GRADUADOS

ENFASIS EN MEDIOS 
DE REPRESENTACION, 
MATEIÍATICAS, DES
CRIPTIVA, ETC.

MATERIAS
TEORICAS

ENFASIS EN ESTABI
LIDAD Y CONSTRUC
CIONES.

ENFASIS EN 
LA PROBLEMA 
TICA CULTU
RAL DE LA 
EPOCA.

w
o
E-i

P
Ê
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METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA
DEL DISEHO ARQUITECTONICO Y CONSTRUCCION,
Y FORMA DE COORDINAR ESTAS ENSEÑAIÍZAS CON LA 
DOCENCIA TEORICA Y EL TRABAJO DE LOS TALLERES

R e s u m e n  d e  l a  
p o n e n c i a

La enseñanza de la arquitectura debe tender a impa^ 
tirse en unidades docentes pequeñas con no más de 300 —  
alumnos, con su equipo docente completo y con autonomía - 
funcional dentro de;i conjunto de directivas fundamentales y planes de estudiojcomunes que rijan para toda la Pacul—  
tad. '
, Por sus finalidades la práctica arquitectónica es inte 
gradora y sintética y por lo mismo debe tenderse a una- 
enseñanza integrada.

. Debe conferirse a la actividad del taller de -^rquitec—  
tura la condición de disciplina central.

. Se recomienda estructurar la enseñanza en ciclos defi—  
nidos y cerrados en los cuales se imponga sucesivamente 
el énfasis en las materias formativas. instrumentales y de integración,

, Establecer pruebas de verificación donde el alumno vuel 
que todos los conocimientos adquiridos demostrando la - 
mayor madurez posible y sean juzgados en forma conjunta 
por los profesores que han intervenido en su formación.

. Los medios más efectivos para lograr la coordinación de 
la enseñanza teórica con el trabajo de taller son:

a) Una lógica correlación de las diferentes asigna—  
tiiras a lo largo de toda la carrera que permita - 
adquirir, en primer término, los conocimientos —  
instr\imentales y luego desarrollar los ejercicios globales de integración.

b) Realizar un desfasamiento cuatrimestral entre la- 
la enseñanza teórica de las materias técnicas y - 
su aplicación en los ejercicios de integración —  
parcial del taller de Arquitectura.

c) Alentar al personal docente auxiliar para que cum
pía tareas simultáneas en el Taller de Composi--
ción y en alguna de las otras asignaturas»

d) Lograr que el cuerpo docente de los Talleres de -
Composición posea un amplio y detallado conoci--
miento de la labor didáctica que se cumple en ca-



da una de las demás cátedras.
e) Realización de los trabajos de verificación como 

pruebas completas para el alumno.
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METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DEL DISES^O - ARQ.UITECTONICO Y CONSTRUCCION Y FORMA DE 
COORDINAR ESTAS ENSEÑANZAS CON LA DOCEÍP 
CIA TEORICA Y EL TRABAJO DE LOS TALLERES

La enseñanza del diseño arquitectónico, o composi—  
ción arquitectónica, se realiza en los Talleres de Pro—  
yectos de Arquitectura» (Ver Plan de Estudios adjunto).

La enseñanza de Construcción se imparte en los cur
sos de Construcción que comprenden las siguientes asig—  
naturas: "Procedimientos Constructivos, Materiales de —  
"Construcción, Practicantado y Acondicionamiento Físico- 
"de los Edificios, ésta última integrada con Acondicio—  
"namiento Natural, y los Acondicionamientos Artificiales 
"siguientes: "Acondicionamiento Sanitario, Acondiciona-
"miento Lumínico y Eléctrico, Acondicionamiento Térmico- 
"y de Ventilación y Acondicionamiento Acústico, El se—
"gundo ciclo constará de un curso de dos años teórico--
"práctico de Procedimientos Constructivos; un curso de - 
"dos años teórico-práctico de Materiales de Construcción 
"y dos cursos teóricos de un año de cada uno, de Acondi- 
"cionamiento Físico de los Edificios, El tercer ciclo - 
"constará de un curso práctico de dos años de Practican- "tado,", -

Los cursos de Construcción están coordinados por el 
Instituto de la Construcción de Edificios tendiendo:
"a) Dotar al alumno de un conocimiento integral de los - 
" procedimientos adecuados para el ejercicio inmediato 
" y eficaz de la profesión en nuestro país, en función 
" de sus posibilidades económicas y técnicas,
"b) Dar la información y metodología necesarias para un- 
" desarrollo progresista de la industria de la cons —  
" trucción y nuevas modalidades que el medio exija o - 
" permita en el futuro, de acuerdo con los progresos - 
" técnicos universales,
"c) Vincularse en el mayor grado posible con las otras - 
" disciplinas de estudio.

El desarrollo y aplicación de los conocimientos teó 
ricos de construcción se realizan en los Talleres de Pro



yectos a través de los anteproyectos de arquitectura en - 
el primero y segundo ciclo, y, en el tercer ciclo por el- 
desarrollo del proyecto (carpeta) y el curso de Practican 
tado o -

La coordinación de los conocimientos de construcción 
y proyectos de arquitectura, se realiza en el Taller de —  
Proyectos por medio del sistema que llamamos "régimen de - 
correlación"c-

Así se reafirma el concepto que tenemos del Taller - 
de Proyectos de Arquitectura que entendemos es la columna- 
vertebral de nuestra enseñanza para formar Arquitectos«-

B1 Taller de Proyectos de Arquitectura tal como de—  
cimos en nuestro Plan de Estudios es una institución cohe
rente con un claro criterio orientador» Se desarrolla en- 
vertical a través de los cinco años de estudiOo-

Los cursos de Talleres de Arquitectura son de carác
ter fundamentalmente prácticos y teórico-prácticos, consti 
tuyen el eje rector de nuestra enseñanza en Facultad, com
prenden los tres ciclos de enseñanza de nuestro Plan de Es 
tudios, y todas las demás asignaturas cuya enseñanza se im 
parte en la Facultad, deben estar dictadas en su esencia - 
fundamental, conducentes a que el estudiante obtenga una - 
preparación y una formación que lo habilite para poder de
sarrollar con comprensión y claridad los problemas que se- 
planteen en el Taller y que le permitan aprehender la esen 
cia del método y el desarrollo del ejercicio que del mismo 
se les quiere enseñar en ese cursoo-

Junto con esto, en lo que se refiere a las activida
des exclusivas del Taller, aparte de aquella vinculación - 
con los otros cursos, las actividades del mismo deben cons 
tituir un todo orgánico en su desarrollo a través de los 5 años de duración de los cursos y deben estar dirigidos por 
un cuerpo docente afín en su pensamiento y en los proce—  
dimientoso -■

Es indudable que todas las partes del curso deben —  
estar relacionadas una con otra: los ciclos de orientación, 
de análisis y de síntesis deben formar una línea sin solu
ciones de continuidad»

Cabe apuntar que dentro de nuestra forma de trabajar 
en el Taller es base de las actividades del mismo el traba 
jo en equipos, no solo docentes sino también estudiantiles: 
en equipos horizontales para un mismo año o ciclo y en equj. 
por verticales para estudiantes de los distintos cicloso

Debe anotarse también, que los Talleres de Arquitec—  
tura, no sólo tienen la complejidad anotada, producto de su 
modo de ser, sino que el profesorado de esa cátedra, por la 
misma causa, es de caracter pluripersonal, dirigido y coor-

I I  -  IL '7



dinado por el Director del Taller, y, cosa muy importan
te, ese profesorado que trabaja en equipo, debe poseer - 
orientación affn en franca comunión de pensamiento.

Es difícil en pocas lineas poder explicar el concep
to integral de la orientación que se imparte en el Ta--
11er, pero en síntesis podemos decir que las directivas- 
principales son conducentes a la preparación de hombres- 
técnicos-artistas que deben actuar en un medio humano y- 
para ese medio humano. Se entiende que en ese medio el- 
arquitecto debe actuar activamente como técnico-práctico, 
hombre con amor a la humanidad, enseñando a la comunidad 
a vivir mejor y creando elementos para ese mejor vivir;- 
en esta forma, la directiva dominante y primera es que - 
debemos ser y crear hombres íntegros, la inmediata Arqui tectos.

Es decir, primero integrando una masa social, y se—  
gundo arquitectos para contribuir con su arte y su técn_i 
ca a su fin específico; en el Taller debemos formar hom
bres con capacidad creadora, de acuerdo a nuestro medio- 
y a sus problemas; no debemos crear genios sino hombres- capaces .

El Taller es, en definitiva, donde debe producirse - 
la^integración total; es el eje principal de la aplica—  
ción del conocimiento para que en sus diversas manifesta 
ciones se amalgame e integre y produzca ese resultado —  
que llamamos Arquitecto; en esta forma, el Taller, es el 
recipiente de vinculación y aplicación de todas las dis
ciplinas que se imparten en la Facultad, además de aque
llas que le competen directa y específicamente por su —  
propia naturaleza»

En conclusión, en el Taller debe realizarse la for—  
mación integral del alumno, desde aquel punto de vista - 
de hombre-tecnico orientador de un medio al que pertene
ce, para lo que el mismo debe poseer una orientación, —  
arquitectónica, sustentada en definidas orientaciones —  
sociales y económicas.

Es precisamente en el Taller de Proyectos de Arqui—  
tectura donde se produce por la elección de temas en es
tudio (pertenecientes a una realidad nacional) y por la-orientación de un cuerpo técnico que impulse la discu--
sión de esos temas en forma ordenada y equilibrada, el - 
proceso básico e integral de la formación de los futuros 
arquitectos.

De manera que, resumiente, el trabajo de los Talle—  
res de Proyectos de Arquitectura abarca los 5 años y los 
3 ciclos de nuestra enseñanza.



El primer ciclo, de orientación o curso prearquitec 
tónico se ubica en el 1er. año de nuestra carrera.

Los conceptos que en él corresponde desarrollar es
tán perfectamente establecidos y precisamente definidos 
cuando se preceptúa que este ciclo debe ser orientador»

El suscrito sustenta la idea de que siendo este ci
clo de orientación debe ser pre-arquitectónico» es decir, 
preparar al alumno, orientándolo para que en etapas pos
teriores, pueda desarrollar los ejercicios de composi---
ción arquitectónica.

Para ello y considerando la heterogeneidad de valo
res que concurren al taller y su diferente preparación - 
previa, se considera que debe partirse de un punto ini—  
cial común, es decir, un cero relativo, para que en el - 
transcurso del 1er. año, el estudiante a quien aún no co 
nocemos en sus acciones y reacciones pueda demostrarse - 
y pueda ponerse en contacto con fundamentos teóricos bá
sicos y con el germen de factores que inciden en la com
posición arquitectónica en forma tal que luego con un de 
sarrollo armónico, en un proceso continuo, con docentes 
con fiuación formadora capaces de despertar deseos de co
nocimiento en los estudiantes, y estudiantes con vitali
dad mínima para desarrollar una dinámica, puedan formar 
el complejo cátedra en cuyo decurso y con unidad se po—  
drán realizar las actividades docentes del Taller.

Se considera que este es el punto inicial de un con 
creto camino que ha de llevar, jalonado a través de 3 ci 
d o s  y 5 años de estudios convenientemente concatenados, 
a la posibilidad de que formemos hombres íntegros con —  
hondo sentido humanístico y especialistas dominadores de 
su técnica específica para integrarse al complejo equipo 
que debe mejorar las condiciones de vida de la humanidad, 
particularmente creando espacios para ese mejor vivir.

Reiteramos lo que oportunamente manifestáraiaos: es
te ciclo es de orientación para el estudiante, interme—  
dios entre lo que sabe y debe aprender. Sucede, general 
mente, que el estudiante cuando ingresa a esta Casa no - 
posee claramente ordenados los conceptos ni el vocabula
rio de los elementos con los que luego diariamente ha de 
manejarse; el primer paso debe ser ponerlo en contacto - con nociones de composición, de formas, de color, de ma
teriales, de volúmenes, de espacios, dt funciones y de - 
trabajo en equipo; debe enseñársele que en la .cultpd - 
debe vivir en ella, hacer vida de Taller y para fuera ao 
ella integrándose al medio, estimulando sus aptitudes de 
interés para sus semejantes y a su obra.

Deben dársele estas nociones claras y precisas, por 
que es con materiales y formas, espacios y hombres y sus



funciones que va a colaborar en el trabajo en equipo con 
sus semejantes para integrar una comunidad armónica.

El trabajo en este ciclo se desarrolla en dos eta—  
pas, la primera es la de creación prearquitectónica, y ~ 
toma la mitad del curso, la segunda es de iniciación a - 
la creación arquitectónica,-

El segundo ciclo, ciclo de análisis, o de arquitectura de edificios, se desarrolla en el 2o. y 3er, años - 
de la carrera, realizándose el estudio de cuatro antepro yectos de arquitectiira.

En el estudio de estos anteproyectostiene vincula—  
ción fxmdamental la aplicación y desarrollo del conoci—  
miento impartido en los cursos de construcción.

El tercer ciclo, ciclo de síntesis, o de planeamien 
to, tiene lugar en 4o. y 5o, años. En el mismo se desa
rrollan dos anteproyectos arquitectónicos en 4o, año y - 
uno en 5o, año, (El último trabajo de 4o, año y el de - 5o., son de planeamiento).

Los tres ciclos de enseñanza deben considerarse co
mo unidad coherente. En este último ciclo y en forma —
complementaria a las actividades enunciadas, en el Ta--
11er se desarrolla el estudio del "proyecto arquitectóni 
co" (carpeta) que consiste en el desarrollo del último - 
anteproyecto formulado en 3ei*<> año, en forma tal que de ser necesario permitiera su construcción inmediata, tal 
como se entregan los recaudos en la vida profesional pa
ra poder construir un edificio.

Esta compleja actividad de los Talleres de Proyec—  
tos de Arquitectura hace necesario un equipo docente integrado, para mejor servir a los fines de la docencia, - 
en la siguiente manera;
a) Director del Taller
b) Profesor (de Arquitectura)

c) Profesor de Construcción,
d) Asistentes e) Profesionales de Procedi

mientos Constructivos.
f) Profesionales de Estabili 

dado
g) Profesionales de Acondi—  

ciongimiento Natural,
h) Profesionales de Acondi—  

cionamiento Lumínico,
i) Profesionales de Acondi—  

cionamiento Térmico,j) Profesionales de Acondi—  
cionamiento Acústico.

k) Profesionales de Equipa—  
miento.



1) Ayudante de Clase, 
m) Profesionales de Sociología, 
n) Profesionales de Economía, 
o) Profesionales de Arquitectura Legal, 
p) Profesionales de Jardinería y Paisaje, 
q) Profesionales de Teoría 
r) Profesionales de Historia,
s) Profesionales de Expresión Gráfica,
t) Asesores Técnicos especializados que 

dependiendo de los Institutos pres
tan servicios en los Talleres, en 
forma eventual, 

u) Ayudante Técnico Administrativo.
En esta estructura del equipo docente debe entender 

se que existe un equipo docente básico o mínimo, para ca
da Taller, integrado por un Director, un Profesor de --
construcción y un Asistente de Arquitectura que según el 
número de estudiantes del Taller pasa a ser Profesor y - 
a'ún si el número es mayor puede llegar a ser Sub-Direc—
tor del Taller. El resto del personal docente podrá sercomún a varios talleres, regulando su cantidad en fun--
ción del número de alumnos que deban atender y el número 
de horas que se asigne para cada cargo, en formas a esta 
blecerse de acuerdo a las modalidades y experiencias de 
cada Taller.-

La organización del trabajo corresponde al Director 
del Taller respectivo (en nuestra Facultad, en este mo—  
mentó existen seis Talleres de Proyectos de Arquitectura) 
y al equipo docente del mismo tomando como base el Tema 
Guía general y los temas bases para cada año propuestos 
por la Comisión de Programas.

El tema guía general responde alternadamente por ca 
da año a un tema urbano o un tema rural y está establecí 
do con una funcionalidad integral sobre bases reales y - 
cuyo estudio sea de auténtica necesidad para los requerí 
mientos de nuestro medio físico, social y económico.

Dado el tema general, los demás trabajos se desarro 
lian por equipos horizontales de estudiantes de un mismo 
año, y equipos verticales, integrando estudiantes de di
versos años. La labor de estudio se ciimple en dos eta—  
pas principales, una primera de investigación y análisis 
(desarrollada en equipos) y la segunda de ejecución de - 
los anteproyectos (desarrollada individualmente por cada 
estudiante sin perder la vinculación en el equipo). Los 
estudiantes de 5o. año son los jefes de equipo.

Los temas que se analizan, son los que a vía de --
ejemplo se detallan en el cuadro que se agrega.



TALLERES DE ARQUITECTURA 1960.- 
PLAKEAMIENTO DEL AREA DE SARANDI DEL YI 
Dpto. de Durazno.

TEMAS - GUIA

________ HABITAR_________  TRABAJAR_________
Temas propuestos en la Cátedra, según disposi 
clones del Plan de Estudios.1° año TT - Estudio de un local correspondiente a un pro- 
yecto de 2° o 3° año, realizado en el 1° se—  mestre.

- Estudio de un tema arquitectónico de función 
simple, que origine preferentemente una estnc 
tura espacial sin divisiones sustanciales.

Edificio comunal. 
Corralón Municipal. Corrales de abasto 
(Matadero).
Local de adminst. y 
serv. generales de —  
una feria ganadera. 
Centro de serv. de —  
una explotación rural 
cooperativa.
Local comercial. 
Mercadito.
Tambo en el área sub
urbana.

2 o año

Habitación unif.rural 
o urb.
Id. id. con huerto. 
Id. id. de un artesa
no c/espacio de traba 
JO y atención al pú—  
blico.
Id. id. como unidad 
de un grupo de vivien das nucleadas.
Id. como unidad de un 
grupo de viviendas co 
lectivas.
Grupo de viviendas de 
interés social. 
Pequeño hotel.

Cooperativa de produc 
tores.
Cooperativa de consumo 
Feria ganadera. 
Industria de produc—  
tos lácteos.

3 o año

CULTIVAR
Plaza de deportes Plaza pública.
Vivero Municipal - - 
(Abast. de huertas - 
familiares).
Club social y/o depor 
tivo.
Café y bar.
Pequeño puesto de bom beros.
Policlínica.
Gimnasio del liceo. 
Boliche en el medio - rural.

CIRCULAR 
Agencia y estación ^ 
ómnibus con bar.
Aero club.
Edificio central de - 
estación A.F.E. 
Estación de servicio. 
Garage y taller mecá
nico.

2 o año

Esc,primaria (rural o 
urbana).
Escuela industrial. 
Liceo,Hospital.
Cine-teatro.

Éstación de A.F.E. con 
los equipamientos com 
plementarios: galpo—  
nes, embarcadero de - 
ganado, etc.

3° año



CULTIVAR CIKCULAHHABITAR TRáBAJÁH_________________________ _
Unidad vecinal.
Planificación del ái-ea inmediata a la Esta- ~ 
ción de A.F.E. El estudio incluirá la remode 
lación de esta última con sus equipamientos» 
Flanif. de un área de explotación agraria en 
sus lineamientos más generales, particulari—  
zando enfáticamente el estudio en la zona cen
tral de servicios de la misma. ____________
Análisis de las condicionantes físicas, socio 
-económicas, administrativas, legales, etc, ~ 
del medio, tendiente a establecer las relacio 
nes f-uncionales de Sarandi del Yl en el cu^-- 
dro zonal y local.
Definición del área rural vinculada a la loca 
lidad,,delimitación del área local y caracte
rización de las mismas.
Definición de la estructura vial, qaa x-esi;on
da a las relaciones funcionales establecidas 
entre la localidad j su medio.Formulación de bases técnicas para el Plan 
Director Urbano.-

40año

;?Oaño Desarrollo de las bases técnicas y fox'mula- - 
ción del Plan Director.
a) Fundamentos.- Bases funcionales: estatal^munic ipal, privada,
b) Orientación.- Bases económicas y sociales;

la necesidad, los objetivos.
c) Aplicación. - Bases técnicas: Acción direc

ta, acción indirecta,,
- izases administrativas: ly^a- 

les y financieras. Etapas - 
de aplicación. ..........

SE RECOMIENDA:

i m  A i

(̂ ue todos los antepi^oyectos a deíjaj-x-o-- 
liarse en el 1° semestre ce ajunten a - 
las condiciones actualea del pueblo y - 
situaciones reales pi'esente^ oada ca 
s o . '
v<,ue el 10 semestre de 5“̂ ~.(J re ■te en uxi esquicio que permita la or^uin 
aación en base a ellos de equipos vex'hl 
cales para el 2° seaestre.
^ue se relacionen temas de modo de l'or- 
mai' equipos de estudiantes de .y 3'“' o 
40 para desarrollar oonjujitameate <-] 
tudio de un anteproyecto, a.:unidades bien definidas y coa_cior'ta aj; 
tonomía dentro del miemo, Dcniro d' 1 t'v 
mario se encuentra esta posibilifi-nT, 
tQ es válido para ambos semeí-iurei-: > oi.u 
que sea obstáculo paru la foi'Juacióa -¡tí 
equipos verticales completos.
Es facultad de la cátedra ia un
ción, modificación o limitación y alear 
ce de los temas propuestos.



ENSEKAI'JZA DE LA RAMA TECNICA.
1,- Definición del conocimiento.

La función que le cabe cumplir al arquitecto, corno- 
integrante del medio social va directamente dirigida a - 
-crear los medios de bienestar, espacios adecuadamente - 
acondicionados, en que se desarrolla la función humana.- 
E1 hombre toma contacto con ellos a través de reacciones 
psíquicas y físicas, y su materialización da origen a la 
rama técnica. Sobre la base de este concepto, surge como 
punto capital la necesidad de un conociTniento profundo - 
-de los problemas relativos al CONFORT. Dentro de la re
ma técnica, es-̂ e involucra tanto el confort térmico,--
aciístico j lumínico como a los de ventilación, elimina—  
ción de residuos, etc. Al encauzar los conocimientos con 
esta base, surge la necesidad de estudiar ?a relación —  
entre el medio exterior y las necesidades físicas del —  
hombre, con el edificio (Acond. Físico); los materiales- aptos para esa función (Materiales de Construcción); la- 
-forma de disponerlos (Procedimientos de Construcción) y su estructuración (Estabilidad),

Con respecto al alcance de los conocimientos, y si
nos atenemos fundamentalmente a la EXPOSICION DE MOTI—  

VOS del actual Plan de Estudios que entendemos mantiene 
toda su validéz , los estudios en la Facultad de Arqui—  
tectura deben encauzarse, hacia nuestra realidad nació—  
nal, en sus aspectos sociales, económicos y físicos o

Esta realidad se manifiesta:
a) Por el alto procentaje que le corresponde a la VIVIEN 

DA dentro de los problemas que debe resolver el arqui 
tecto.

b) Por la necesidad económica de soluci<^nar su acondicio 
namiento físico sin recurrir en lo posible a medios - mecánicos o

c) Por la conveniencia de utilizar materiales y procedi
mientos de construcción capaces* de ser producidos en- 
el país.

Una obra arquitectónica supone la realización de —  
las siguientes etapas: análisis cuya finalidad es la de
finición de un programa: composición cuyo resultado es - 
el anteproyecto y el proyecto cuya finalidad es la eje—  
cución de la obra.

Entendemos que el anteproyecto y el proyecto con —  
expresión de una misma cosa. El primero tiene una expre
sión y un dimensionado que permiten comprender el senti
do espacial arquitectónico» El segundo,' tiene una expre
sión y un dimensionado que permiten ejecutar la obra» —  
Un anteproyecto, como tal, es correcto cuando el sentido



espacial en él expresado concuerda con el real una vez - 
construida la casa.

El sentido del término de eimensión empleado en I p s  definiciones anteriores es amplio y abarca no sólo le —  
forma y tamaño sino también el color, material, calidad, 
modo de ejecutar, etc. La expresión y la dimensión van - 
dirigidas a la capacidad receptiva y el móvil de la per
sona a quien se le describe una idea arquitectónica.

Dentro de la rama técnica, los conocimientos necesa 
rios podrían definirse así;
a) Por una sólida base científica.- La base científica - 
es imprescindible para comprender cualquier resolución - 
-técnica y capacita, al mismo tiempo para crear, inves—  
tigar o analizar cualquier material, o sistema nuevo, —  
Es el fuhdamento científico el que permite, la posible - ampliación de los estudios con vistas a una especializa- 
ción cualquiera. La base científica le permitirá al ar—  
quitecto hallar una respuesta adecuada para cada proble- 
-ma técnico y le dá la herramienta necesaria para enea—  
rarlo. Los conocimientos básicos de física y de química- 
deben ser ampliados en la Facultad de acuerdo a las ne—  
cesidades de las diferentes materias.
b) Por un sólido conocimiento de los problemas del con—  
fort y de la higiene.- Según ya se ha expresado esta es
una de las razones básicas déla arquitectura. De consi—  
guiente, su estudio debe ser dado en profundidad ya que- 
cualquier resolución técnica está condicionada por el —  
confort y la higiene,C) Por una sólida base técnica.- En todos los incisos ha 
cemos referencia a una sólida base en el conocimiento. - 
Entendemos por tal a la mayor profundidad de conocimien
to técnico que es posible imprtir en una Facultad, lo -r- 
cual significa que su extensión no debe ser la seguida - 
para formar especialistas aunque habilite para una futu
ra especialización. La base técnica de acuerdo a lo ya - 
expresado con anterioridad, debe tender a abordar, con - 
preferencia, el problema de la vivienda.

Dentro de la rama técnica puntualizamos:
Materiales y procedimientos de construcción.- Esta- 

es una materia que por su propia naturaleza y por su in
cidencia en la ar-quitectura debe ser dominada por el ar
quitecto .Estabilidad.- Por su estrecha relación con la ante
rior cabria una afirmación análoga pero con el agregado- 
de que los problemas de ciertas estructuras o casos es—  
pedales deben ser planteados sólo conceptualmente para- 
dai una idea de su comportamiento y posibilidades. Se —  
entiende que la preparación básica lo debe habilitar pa
ra abordar esos problemas mediante un estudio posterior»

Acondicionamiento Físico.- Es en esta parte, del —  
conocimiento técnico que resulta más dificil establecer-



su exacta definición; preferimos hacerlo en forma separa 
da para cada una de las partes que le integran.

-Con respecto a los problemas que relacionan el cli 
ma con la arquitectura y a los de iluminación, no hay du 
da de que ellos deben ser conocidos a fondo, por el ar—  
quitecto por su gravitación sobre la composición arqui—  
tectónica y sobre el confort.

El acondicionamiento sanitario debe encararse, en - 
forma preferente, hacia la resolución de los problemas - 
de la vivienda, con especial mención de los que tienen- 
amplia repercusión en la composición; ductos, ramales,—  
verticales, reservas de agua, equipos de bombeo, etc.- - 
Se estudiará el planteamiento general de las instalacio
nes de agua con un análisis general del dimensionado de- 
las cañerías.

Las instalaciones eléctricas y mecán.icas deben pre
cisar el concepto general sobre los sistemas de abaste—  
cimiento de energía y dimensionado de los conductores. - Se estudiarán los problemas de los ascensores y una men
ción general de otras instalaciones.

El acondicionamiento térmico y de v^^ntilación arti
ficial debe permitir resolver la calefacción de la vi--
vienda por agua caliente, haciéndo sólo una mención ge—  neral de otros sistemas. Se deben dar normas de cálculo- 
para aquellos elementos, como locales de caldera, chime
neas, etc. que tienen una incidencia especial en la com
posición.

El acondicionamiento acústico debe encarar, en forma amplia, el tema vivienda, con intensidad menor, los - 
de escuelas, fábricas y comercios y sólo una mención ge
neral con respecto a temas especiales como cines, tea--
tros, auditorios, etc.
d) Por una capacitación^para integrar debidamente los —  

acondicionamientos técnicos.- T~̂ áo material o sistema 
que se aplique a un edificio, puede tener repercusiones- sobre técnicas distintas. Si bien el análisis de cada —  
propiedad puede y conviene que sea abordado separadamen
te, se debe ejercitar al alumno en la comprensión global 
de los problemas. Así el vidrio por ejemplo, debe estu—  
diarse por sus propiedades lumínicas, térmicas, acústi—  
cas, resistentes, etc., De ahí la necesidad de crear un- 
centro donde sea posible el análisis integral de los ma
teriales y procedimientos de construcción.

2 - Ordenación del conocimiento.
El estudio de la arquitectura, en nuestra Facultad, 

toma como dentro de interés el Taller; en él se integran 
tr.doR ■ ' arô --̂ -hos y marca al alumno su act^ v.-̂'̂ar̂ funf’a-



mental. Todo debe converger hacía ese centro de interés- 
para capacitar al alumno que ciimple su proceso evolutiva 
Esta es la base fundamental sobre la que sustenta núes—  
tra enseñanza que se cumple mediante el desarrollo en —  
paralelo haciendo posible la cabal comprensión de la ar
quitectura en todos sus aspectos.

Ciclo de Orientación.
El objeto de la enseñanza técnica, en este ciclo, - 

es dar al alumno una visión completa del complejo técni
co-arquitectónico, que se logra mediante las materias —  
básicas y las materias auxiliares.

Las materias básicas (Construcción I) se dictarán - 
por equipo de profesores y su desarrollo parte del con—  
cepto integral del confort y de la higiene para estudiar, 
posteriormente, la forma de obtener ese confot mediant-^- 
los dispositivos de cerramientos y acondicionamientos —  
con su correspondiente estructuración. Con esta visión - 
general del problema técnico el aliimno debe quedar habi
litado para iniciarse en la composición arquitectónica.

Las materias auxiliares tienen como misión la de —  
suplir el déficit de conocimientos con que ingresa el —  
alumno. Mientras esta situación no cambie, la Facultad -
debe encarar y solucionar el problema. Este grupo com--
prender:a:
, Matemáticas; su programación actual es suficiente.
. Estética racional: comprendería el programa de Estabi
lidad I con algunos puntos del de Estabilidad II.

. Física-Química: encarada como materia de preparación - 
científica auxiliar para el análisis técnico posterior 
mientras no sea posible incluirla dentro del plan de -
estudios se estudiará separadamente dentro de cada --
asignatura.. Idiomas: el conocimiento del idioma inglés, especial—  
mente, se considera condición indispensable para el - 
estudio de la rama técnica.

Ciclo de Análisis.
En este ciclo los programas tenderán a desarrollar

los conocimientos necesarios de aplicación en la compo—  
sición arquitectónica que el aliimno está estudiando si—  
multáneamente en el Taller. Aquellos conocimientos cuya- 
aplicación no se hace en forma inmediata y que, por lo - 
tanto, no despiertan el interés del alujnno (normas de —  
ejecución. Topografía, etc.) deben pasar al ciclo sinté
tico .

Estabilidad.- íln esta meterla el curso de hormigón- 
se dicta actualmente en el ciclo sintético, creando se—



rios problemas de orden general j especialmente en su --
a-D^Tcación al proyecto que se estudio en 4o. año. Entende 
mos que ese curso debe darse dentro del ciclo analítico.-

Materiales y Procedimientos de Construcción.- Con —  
respecto a los programas, las normas de ejecución y Topo
grafía, por las causas ya señaladas, deben incorporarse - 
al Practicantado. ¿1 desarrollo de estas materias se efec
tuaría preferentemente, dentro del centro de enseñanza--
técnica activa que se menciona más adelante.

Acondicionamiento Físico. Los distintos acondiciona- 
mientos se agruparían en la siguiente forma:
, El medio exterior al hombre.
. Acondicionamiento térmico y de Ventilación: se incluyen 
las partes denominadas "natural" y "artificial" cuya —  
separación no es conveniente por cuanto tienen el mismo 
objetivo.

. Acondicionamiento Lumínico: comprendería el estudio de- la luminotecnia tanto natural como artificial.

. Acondicionamiento Sanitario.

. Acondicionamiento Acústico.. Instalaciones eléctricas y mecánicas.-
Ciclo de síntesis.

Su desarrollo debe mantenerse dentro de la actual —  
programación hasta que la experiencia acumulada pueda in
dicar los ajustes que sean necesarios. Las normas de eje
cución se darían con mayor profundidad con la interven--
ción de especialistas en cada una de las técnicas.

3 - Formulación del conocimiento.
La enseñanza activa.- Uno de los fundamentos más im 

portantes del Plan de Estudios es el relacionado c n la - 
enseñanza activa que, por distintas circunstancias, aún - 
no se ha podido extender a toda la actividad docente. Pue 
de decirse que el Taller de Arquitectura es el único cen
tro donde se aplica este sistema de enseñanza. En el res
to de las asignaturas ée han realizado esfuerzos parcia—  
les y experie-ncias de gran interés pero sin una planifi—  
cación adecuada y sin una noción concreta sobre sus conse 
cuencias. La enseñanza activa supone una mayor dedicación 
por parte de los aliimnos: resulta entonces imposible ex—  
tenderla a todas las materias por insuficiencia de tiempo 
y por lo ■̂ anto es ilógico que las experiencias actuales - 
sigan proliferando sin un plan de conjunto.

Nuestra proposición es la de establecer, centros ca
racterizados de enseñanza activa. Serían tres: El Taller- 
de Arquitectura, el gruño técnico y el grupo Qultural, —  
relacionados entre sí. En esquema, cada grupo ocuparía el



vértice de un triángulo. Damos, de inmediato, \ina idea - 
sobre el posible funcionamiento del centro de enseñanza- 
técnica activa.

Centro de enseñanza técnica activa.- Sin modificar, 
posiblemente, el tiempo total que actualmente se desti—  na a este grupo de materias, los cursos de Estabilidad y 
Acondicionamiento Físico mantendrían sus clases teóricas 
ya que los conocimientos deben impartirse según ima se—  
cuencia lógica.

El tiempo destinado a las clases prácticas y a Ios- 
cursos de Procedimientos y Materiales de Construcción —  
(Ciclo analítico) se reuniría en forma global para dar - 
lugar al desarrollo del centro de enseñanza activa. En - 
este centro la actividad puede ser diversa, según las —  
necesidades. Puede ser fraccionada cuando una ^signatura 
requiera la realización de una práctica especial cuya —  
integración, no sea posible con otras técnicas. Pero, en 
general, su carácter tenderá al análisis integral de los 
distintos problemas técnicos, realizados en conjunto o - 
por equipos. Así por ejemplo, al estudiar un cerramien—  
to, los al\imnos deberán analizar los materiales componen 
tes, los procedimientos de construcción, los problemas - 
^e es+'f’bilidaíi, -’us condiciones térmicas, acústicas etc. 
Los equipos y ios análisis se seleccionarían de acuerdo - 
con los problemas que los propios alumnos tengan en sus- 
anteproyectos en estudio, -̂ n el trabajo docente colabo—  
rarían los Instructores de modo que, através de ellos, - 
se pueda establecer el contacto entre el grupo Técnico y 
el Taller.

Este regimen permite, integrar los conocimientos —  
técnicos en forma adecuada, facilitando su comprensión - 
global por parte del alumno, e iniciar, al mismo tiempo, 
el trabajo en equipo por parte de los profesores, condi
ción esencial para establecer la debida coordinación de- 
la enseñanza.

Trabajo en equipo del cuerpo docente. En este infor 
me se ha puesto de manifiesto repetidas veces esta nece
sidad, que constituye ya una norma en muchas universida
des. Con respecto al grupo técnico, además del centro de 
enseñanza activa, proponemos:

El curso de Construcción I (ciclo orientador) se —  
dictará bajo la dirección de un profesor responsable pe
ro con la intervención de profesores de otras discipli—  
ñas (Estabilidad, Procedimientos, Acondicionamiento) en- 
la medida y el grado que indique el profesor del curso.-

Los cursos de Acondicionamiento Térmico y de Venti
lación (natural j artificial) y de Acondicionamiento Lu- 

('natural y artificial) será dictado por un equi—



po de profesores.
Investigación.,- Una Universidad activa supone es—  

fuerzos encaminados hacia el programa técnico y científi 
co, £1 Universitario es el responsable directo de esa —  
función que, aparte de constituir un deber moral, es un- 
-deber profesional, ya que ese progreso está ligado con- 
el mejoramiento social y económico,del país» La enseñan
za activa no da una solución integral al problema ya que 
no implican, necesariamente el conocimiento de la met<̂ f̂ o
logia para la investigación. Este aspecto debe ser in--
cluido dentro del Plan de Estudios como forma de dar la- 
disciplina y la capacitación necesarias para abordar un- 
-estudio en profundidad y. al mismo tiempo, para descu—  
brir aptitudes que más adelante podrán utilizarse en los 
Institutos en sus funciones específicas de investigación.

No será fácil iniciar esta etapa pero es nedesa--
rio pensar en ella desde ahora. Posiblemente, pueda co—  
menzar con una tesis obligatoria realizada bajo control- 
docente» De cualquier manera, este problema supone que - 
la Facultad debe prestar una atención preferente al desa 
rrollo de los Institutos, en cuanto;
a) a su equipamiento técnico,
b) a su material bibliográfico»
c) a su cuerpo de investigadores,

GUSSO DE PRAGTICANTADO,
Ob,ietivos o

El nuevo Plan tuvo como intención primera, el es—  
tudio de Proyecto desde un punto de vista integral. En - 
la práctica esa integración se dio en instancias sucesi
vas y en evolución creciente en profujididad y extensión. 
De esta manera el análisis de las teorías socio-económi
cas, el nuevo enfoque de historia, los conocimientos téc 
nicos constructivos fueron tomando su sitio en la mesa - 
de proyecto. El problema de nuestra realidad nacional es 
el motivo fundamental de enfoque, y se ha "cratado en to
do momento que el alumno se sienta integrado y a su vez- 
elemento orientados del medio en que actúa, o actuará.

En lo que concierne a las materias técnicas sólo - 
se ha salido del campo teórico, libresco, en actitudes - 
tímidas; la obra, el hecho constructivo, se encara con - 
el criterio de visitante- espectador.

El incluir las determinantes y problemas que se —  
desprenden de la producción-obra, el hacer sentir el pe
so de la invención de carácter organizativo y operativo- en la invención proyectual es un paso difícil para la —



Facultad, que no puede ser dado en la forma usual de cá
tedra.

El planeamiento de estudios a largo plazo, en base- 
a datos y ensayos sometidos a repeticiones múltiples, a- 
la recolección normalizada y clasificada de los mismos,- 
a los test estadísticos, y a la variedad de cam̂ pos téc—  
nicos incidente, exige una organización troncal de ins—  
tituto, docentes y alumnos.

El arquitecto debe abrirse el paso y tomar contac—  
to con los técnicos mayores y menores de la producción - 
para poder entrar en el campo de la invención organiza—  
tiva y operativa.

El Plan de Estudios debe consagrar, a nuestro jui—  
ció, en la fsase técnica que nos ocupa, una etapa más, —  
haciendo intervenir en el peso del proyecto las instan—  
cias fundamentales del HACER la obra arquitectónica, con 
todcB los problemas que de ese HACER se derivan.

Actualmente PRACTICANTADO es un curso que está in—  
cluído en el ciclo sintético de materias técnicas; pero- 
en realidad su finalidad escencial debe ser, llegar a —  
reproducir en el campo de la acción la integración de —  
los conocimientos adquiridos en las materias de los ci—  
dos de orientación y analítico tanto de los grupos téc
nicos como de composición y culturales. De esta manera - 
su implantación dentro del plan de estudios estará vin—  
culada como se indican en el esquema adjimto.

P L A N D E  E S T U D I 0 S

Ciclo Ciclo ciclo
grupo ©rientador analítico Sintético.

Culturales cultiirales cultxirales
de composición composición composición Practican

técnicas. técnicas técnicas. tado Integral.
materias

Estamos aún lejos de poder llevar a la práctiva es
te planteo que por ahora es una aspiración. Dificultades 
de orden práctico y económico, actualmente en estudio, - son las vallas a salvar para que el practicante pueda —  
ejecutar su proyecto y obra desde principio a fin de manera que se produzca en la acción, la integración final



del conocimiento. Las etapas cumplidas hasta ahora o pró 
ximas a cumplirse, son las que pasaremos a explicar:

Antecedentes:
El establecer curso de Practicantado fué aspire ción casi permanente de nuestra Facultad durante lol 

años anteriores e inmediatos posteriores al nuevo —  plan de estudios.
Sin emtargo, los distintos intentos de solución 

a su organización y puesta en marcha, fracasaron re
petidamente® La reducid^ experiencia extranjera, que 
fue consultada, no servia para ser aplicada a núes—  
tro medio por un cúmulo de condiciones distintas o - 
era insatisfactoria en cuanto a nuestras aspiraciones 

Fué necesario en aquella oportunidad definir pre 
viamente los objetivos j precisar conceptos hasta en
tonces confusos (se denominaba Práctica Profesional a 
la exposición teórica de los problemas de práctica de 
estudio profesional) j hacer vj-'̂ ble dentro de las po
sibilidades presupuéstales y docentes de entonces, la 
práctica de obra en cuanto a conocimientos constructi 
vos y dirección para salvar uno de los déficis uás nc 
torios y graves en la formación profesional.

Como resultado y concreción de lo expuesto, el - 
I.C.Eo, y respondiendo a los cometidos fijados por el 
Plan de Estudios en su art, 21, abordó en octubre de 
195^ la organización de un sistema de practicantado,- viable en cuanto a su aplicación en nuestra Facultad 
y a los medios disponibles, eficiente en cuanto al - 
nivel técnico de enseñanza y desarrollable y con - - 
perspectivas en cuanto a su planteo por etapas suce
sivas de perfeccionamiento o La organización prepues
ta en esa oportunidad por el ICE, vigente hasta hoy 
en muchos de nuestros aspectos ’undamentales abarca 
ba desde la orientación docent.® y programas sintéti
cos hasta disposiciones de carácter administrativo, 

Este planteo fué aprobado por la Comisión Coor 
dinadora de Construcción, la Comisión Docente Super 
visora y el Consejo directivo y en última instancia 
por el Consejo Central Universitario el 11 de enero 
de 1955, quien refrendó el proyecto, encomendo ex—  
presamente al ICE "la dirección, control y reglamen 
tación de los trabajos correspondientes al curso de 
Practicantado".

Un balanceo del curso de Practicantado desde su 
comienzo hasta el momento actual nos permitirá asen
tar la acción futura a desarrollar.

Evolución de la organización y docencia de Prac
ticantado,

Todos los alumnos de la Facultad despues de ha



ber aprobado laa materias técnicas hasta el tercer a£o -
j proyectos del mismo están en condiciones ie cursar --
Practicantado, en el régimen de asistencia obligatoria y 
de promoción calificada.

Practicantado fué haciendo sus experiencias tanto - 
de organización como de metodología docente.El Practicantado de hace dos años se organizaba en - 
equipos de siete u ocho aliimnos, a veces mayores, que se 
guían las alternativas presentadas por una obra cedida - 
por un profesional o profesor de la Facultad. 1 curso,- 
guiado por dos profesores adjuntos de Practicañtado se—  
guía las alternativas de obra a través de visitas que —  
iban definiendo temas que se atacaban en forma aislada - 
sin una organización temática ni metodologica preestable 
cida. Se seguian los pasos que determinaba el ritmo de - 
la obra. -̂ 1 alumno no se adelantaba, y aún no se adelan
ta, al hecho que devendrá, actitud normal del Director - 
de obra y que debemos conseguir establecer como sistema 
el curso. Este adelanto al hecho constructivo presupone 
su previo estudio analítico, y la adopción de la mejor - 
forma de realizarlo de acuerdo a los medios reales que - 
se dispone.■̂ 1 hecho de que el curso se desarrollase en función 
de las alternativas dictadas por una obra cedida antes - 
de su comienzo, cuyo proyectos y trámites previos han si 
do realizados fuera del Practicantado, trayendo consigo el desorden impuesto por financiaciones defectuosas, ca
recía de materiales y falta de organización previa por - 
parte de las empresas constructoras anulaba las posibili 
dades de un curso de temática ordenada. Se daban a menu
do casos interesantes de análisis pero generalmente el - 
conocimiento que se adquiere es por lo que se ve y no de 
be hacerse. Se sigue la rutina determinada por la costum 
bre de una manera de edificar. En el término medio de —  
nuestra construcción, no se controla, no se investiga, ~ 
no se estudia nueva manera de hacer, por lo tanto no se 
adelanta. Pero aún en el caso que la empresa constructo
ra fuera perfecta, la obra cedida, sin proyecto ni direc 
ción, no constituye el ideal de Practicantado. El alumno 
debe recuperar las etapas ya cumplidas, en el estudio - 
del profesional que suministra la obra, por medio de reu 
niones con asesores técnicos, proyectistas, propietarios 
etc. de manera de recabar un conocimiento lo mas perfec
to posible de lo actuado hasta el momento en que se hizo 
cargo Practicantado de la obra de referencia.

Esto significa un desajuste entre el curso de Prac
ticantado, en la fase de la concreación de la idea, con 
la propia actividad profesional no vivida por el practi
cante .

En la etapa de organización y ejecución de obra, en 
virtud que esta dirigida en realidad por el Arquitecto - 
oferente, el aliimno no tiene y por tanto ni siente una - 
responsabilidad directa de la marcha de la misma.



■̂ sto permite una posición un tanto pasiva del alum
no subsanable únicamente en el caso que la obra fuese to 
talmente confiada al Instituto. No obstante, una acerta
da labor profesoral pudo llegar a colocar a algvinas ins
tancias en una posición suficientemente activa del alum
no en las laborea de organización de dirección y control

Otro inconveniente a tener en cuenta lo constituye 
el hecho de que, si bien el alumno realiza la disciplina del pasaje de laiaca gratificada a esa idea ejecutada en 
la escala real, es evidente que no pudo realizar la expe 
riencia fundamental del pasaje por una idea arquitectóni 
ca por él concebida con la intervención de todo el baga
je cultural y de composición adquirida y la vivencia in 
tegral de esa idea concretada.

La consecución de obras propias confiadas desde —  
principio a fin, repetimos, en el camino a seguir para - 
superar la etapa presente y que actualmente se está expe rimentando por primera vez.

Por ahora, mientras tengamos obras cedidas parcial
mente, los trabajos que debemos prestarles especial y —
primera atención dado que producirán una mayor activa--
ción del curso y de perspectivas insospechadas en la la
bor general de Producción del ICE, son los constituidos 
por: a) Estudio ordenado, previo al comienzo de la otra, 
de las instancias porque ha pasado y debería pasar el - 
proyecto en cuestión, siguiendo en la temática establecí 
da en el cuadro de la organización del curso que se - - adjunta.

Consulta con accesores técnicos, y visión general - 
de todos los temas aún los que no corresponden de hecho 
a la obra que se estudiará, b) Estudio previo al comien
zo de la obra de la Organización Integral de Obra hasta 
llegar a la ejecución del Anteproyecto de esquemas de —  
trabajo y planillas de Tiempo, Obra y Coordinación de —  
trabajo, de manera de poder seguir la posterior corrobo
ración o corrección por las instancias que se darán en i la realidad.

Sugerimos en principio que se ataque el estudio a - 
fondo de una etapa a los efectos de una mejor profiindiza 
ción.c) Especial atención al trabajo de Tesis, o solu- - 
ción de un problema propuesto por la obra por parte de - 
cada aliimno.

desarrollo del curso de practicantado se ha sub- 
dividioo en tres etapas paralelas al proceso de la labor 
profesional.

•̂ a primera etapa, comprende el período desde el pri 
mer contacto con el promotor, pasando por la gratifica - 
ción de la idea arquitectónica hasta el planteo de la or 
ganización de como realizarla.

í^aralelamente el curso se desenvuelve en una activi 
dad en el terreno de obra auscultación del suelo y sub—  
suelo determinación del lecho de fundación relevamiento



topográfico y todo otro estudio necesario para la com--
prensión de los pasos ya dados por el proyectos o la rea 
lización de éste si la obra fuera totalmente confiada a- 
Practicantado.

Esta primera etapa se debe cumplir con el estudio - 
de la organización integral de obra y obrado hasta lie—  
gar a un planteo depurado de un proyecto cartilla de di
rección, control y coordinación de trabajos, que luego - servirá para seguir las alternativas reales de la obra.

El comienzo de la segunda parte del curso en donde^ 
se concreta la dirección control y coordinación debe coin 
cidir con el comienzo de los trabajos en obra.

El campo '̂ e coordinación general de trabajos se sub 
divide en una actividad en obra y otra actividad en ta—  
llares y fábricas.

El estudio de la organización integral de Obra has
ta llegar a la planilla tiempo obra-coordinación, tiene- 
una doble finalidad: una inmediata y otra mediata.

La fase inmediata tienden a un conocimiento y mejor 
organización dentro de nuestra construcción actual. La 
mediata, la búsqueda de la aplicación de la metodología- 
industrial a la construcción. En esta primera fase la —  
ejecución de la planilla Tiempo-Obra presupone el cono—  
cimiento previo completo del rubro de obra a realizar, - 
del elemento humano-operario con que se cuenta, del equi 
po y máquina de que se dispone, de las fuentes energéti
cas y de suministro de los materiales existentes, del 
lugar de implantación y del tiempo en que se debe reali
zar.

Como actualmente estamos desprovistos de datos --
nuestros es necesaria una primera etapa de acopio que - 
sufrirán un análisis y depuración y sobre los cuales se- 
fundarán los primeros proyectos realizados por los alum
nos .

El Instituto deberá elaborar en un futuro próximo, 
definiciones de términos, normas de selección y tema de 
cada dato y organizar un fichero que permita la inscri£ 
ción sucesiva de datos extraídos a través de los distin 
tos cursos, dirigiendo el dato hacia una futura labor - 
estadística, test emanado de la realidad constructiva - 
del país.

El Instituto tenderá por el momento de todas las - 
maneras posibles a su alcance, a canalizar los esfuer—  
zos que representa practicantado en el sentido de la 
compulsa metódica del medio constructivo nacional y es
tablecer una organización interna que lo posibilite.



Para comenzar deberemos abordar pocos temas elegidos te
niendo en cuenta su proyección económica en el medio y - 
una clara ordenación de causas hacia donde dirigir los - 
temas de trabajOc

En la faz mediata se deberá tender hacia el enfoque 
de problemas técnicos de la construcción llevada la te—  
rreno de la industria y al alcance de nuestras posibili
dades. Las invenciones de carácter organizativo -proye£ 
tual de mecánica- operatoria tienden indudablemente su - 
campo fecundo en el régimen de la serie.

Existen en el país intentos dirigidos en este senti 
do, que chocan con problemas de orden técnico y económi
co. Es sobre estos problemas técnicos con vista a lo —  
económico que deberán desarrollarse una acción metódica 
de estudio revisando los problemas de módulo, de la nor
malización de la serie, de las condiciones de aplicabili 
dad de los principios operativos industriales, el estu—  
dio del método y los tiempos, los aspectos psicológicos 
y humanos del trabajo, en su aplicación directa con es—  
tos intentos en nuestro medio,

For tal fin el Instituto propende Junto con sus pro 
fesores a la formación e implantación de una metodología 
científica estricta, dando amplio valor a la veracidad - 
del dato, que es examinado pox' especialistas y a su pre
cisa definición y su posterior elaboración lógica.

La tercera parte del Curso lo constituyen las acti
vidades del Arquitecto después de finalizada la obra; a) 
Control y verificación de uso y funcionamiento de la - - 
idea realizada, b) Arreglo y liquidación de cuentas.

El traba.jo de tesis o -
Anteriormente, al finalizar el curso de dieciocho - meses y a los efectos de la avaluación de la capacita- - 

ción del alumno, se fija un trabajo de tesis individual 
que consiste generalmente en una descripción o recopila
ción de hechos sin un objetivo de fondo y una metodolo
gía general establecida a prior! . No s\irgía clara la so 
lucion de un problema formulado, no se llegaba a formu—  
larlo, porque no se esperaba ni se exigía .que el trabajo 
tuviera trascendencia. Era una prueba que debía simple
mente posibilitar la calificación y puntaje a los efec—  
tos de la promoción. Actualmente como veremos se le da 
otra orientación de este trabajo.



Después c. efectuado ¿1 estudio previo de la etapa 
de ideación ,y ::,aber llegado al establecimiento del pro— • 
yecto de organización int&gral de obra, el practicante - 
está en conai,w ..ones X)or el conocimiento critico que - 
posee de la obra, de esbozar el tema de tesis o por lo - 
menos defiiiix’ el campo dorde ésta se desarx-ollará.

La tesis dobe ser un problema prox>uesto o sugerido 
por la obra. Dur-ante el transcurso da ésta el practican
te podrá recabar los datos que luego necesitará para su 
elaboración»

Con la Tesis de Practicantado se busca que el alum
no utilice los conocimientX'S adquirj.dos y el fruto de su 
observación y experiencia directa recogida en el trabajo 
específico de la obra, en la que le h.a tocado actuar de 
menera de hacer un aporte efectivo al resolver xm. proble 
ma real. Con tal criterio es que se juzga el trabajo.

Por su carácter de problema que requiere un razona
miento ordenado para concluir en una contestación de la 
Tesis, ofrece al alumno un ejercicio de metodología - —  
científica aplicada al iieciio real constructivo.

Por la profundidad y especialización a que pueden - 
llegar estos temas se debe poder contar con la colabora
ción de profesores o especialistas con que cuentan las - 
Facultades.

En las tesis de este último año, se aplicó el crite rio anterior. Sin pecar de optimistas vemos las posibi
lidades de fruto de esta nueva orientación.

La búsqueda de los temas constituyó una de las ta—  
reas más delicada; conciliar temas simples, surgidos de 
la obra y que tuvieran en si una utilidad general consti
tuía en sí un p.roblema.

En la necesidad de encauzar estos trabajos vimos — ■ 
tres grandes campos de tema;
a) Temas de la medida,
b) Temas de trabajo y su organización.
c) Temas de avance técnico.

a) Temas de la medida; Son todos .los problemas refe 
rentes a la normalización, módulos, tolerencias de pro—  
ducción y puestas en obra, tolerancias compuestas, acota 
dos, errores teóricos, etc. Dentro de cuyo grupo el Ins 
tituto deberá propiciar todo lo diferente a una unifica
ción de h-írramientas de análisis de manera que los distin
tos trabajos sean liomólogos en cuanto a su comparación - 
futura. No se establece preferencia de temas por el mo
mento, éstos son sugeridos por cada obra en cuestión.



b) Terann do trabajo y orn-anización. :..nLo ĉ -ar carítu 
lo nuGv̂ 'O pî ra nuestr-s FE.̂ .ult'.'d punlc 3cr ";.taC''ido toda 
au profundidad y con la vistodad propia únicanior: te por - 
los equipos do Fracticando, r)uc3 ningún orofesional o 
empresa priv.ida podría lograrlo, se trata de llegar a las 
baycG minirias de la in'/ención do tipo or^^anicativo. Co
no orientiicióri el Instituto trabará de alentar todo toma 
que en principio tienda a clarificar las distintas 
acciones Je i'r^duccion Obra, mediante el establecimiento 
Jc un método unificador de control y ;juo 0’:-rmita a tra-- 
v-jG le sisterias -Je símoclos el estuaio ie cada operación 
baso.

g )  lemas do avance técnico. l,n ente capitulo ademán 
de rcsülverüo los prcblex.aü oue ej".anan propiamente de la 
obra, Dueien or 3ur;crencia de ásta derivar hacia profun 
-xizaciones y avances en el cainno técnico. 3e tratará de 
.íüner al alcance del alucino o e :uir)o ;-.e alum::;os ul x.ata~ 
rial bibliü'ráf ice lu;üi'er:cin i.i’̂ le cara efectuar las pro- 
fiuidizaciori b y avance citados.

LJl Instituto cusca con estos trabajos ir fcr::aando una ujcumen¿ación seria y oráentada, y oue tiende a ŝ -r-
an medio vivo -a estudie de¿ estado actual de la conŝ --trucción. ior el ^.entido :ue se cuiere dar a este traba
Ó o j en ozzci erimera cuapa Js ' i'u: ba r>e büsca la elec--
cián terr'as 3Imple?3 y ae datos^concretos ae manera que sur.~;a con riuidcz la actividad lótrica del alumno; sin 
menoscabo de la. lib rtad -.ie elección lo temas originados 
po? Cjda cora, so catrocinarán en. ol futuro temas qua re 
surjan de más interés r;-̂ G2?al e inmediato.

,-i.ctualmente al Instituto está planteando una linea - de acción r :fe-r'onte al oroblema ic la vivíanla económica 
y como con-secuencia loa tamas de tesis se orientarán . - prefarentexente haci.-i ios problem.i.s 'ue deriven do ose - 
tema .

Una vez creada la corriente de temas el 11.̂  aportará 
matorial de normas tócnicas, el instrumental propio o
solicita el a.jeno, cu personal para efectuar las expe--
riencias y ccntrel do éstas.

lor otra parto los profesores de Iracticantado cola- 
boi-an con el Instituto al ccntrolar la toma de datos en
cara y la observación de normas generales o "uturas del- 
Institutc, en la ayuda de la resolución lógica del pro—  
blena pro:uestü.

Los cursos futuros ro ..rán de esta manera disnoner 
de'un caudal de in formación cada vez .:\ajor en precisión 
y extensión. di r'>-ocle::a de C jdODUd.H la obra de
arquitectura -"enirá mayoi’ i.m'oortancia en la medida que - 
ae lo vea de má." cerca y caia obra será la fuente de nue 
vas exT3*riencias cue no se n*:=rderán.~



o Población actual y evolución históricac
» Descomposición en subpoblaciones por área de - 
características diversas. Evolución de las sub 
poblacionesc

o Estructura por edades / sexos y su explicación.
. Natalidad, mortalidad, crecimiento vegetativo.
. Fajnilia.
. Migraciones.
e Correlación de los fenómenos observados de po
blación con otros fenómenos. (V. G. Expansión- 
productiva, transformaciones técnicas, trans—  
formaciones funcionales, etc.) Las constancias 
observables son de gran utilidad para prever - 
luego los efectos de la aplicación del plan.

No nos parece del caso entrar en los detalles, - 
ni en las peculiaridades de los distintos temas; pobla—  
ciones abiertas o cerradas, número de puntos de referen
cia en el tiempo, etc. Nos remitimos sobre esos temas a- otros trabajos (2).,
IV.- Previsiones de población futura.

El tema, a esta altura del estudio, puede apenas 
iniciarse. Es frecuente sinembargo que se alcancen algu
nos resultados provisionales, o se fijen algunos límites 
máximos y mínimos a la solución, que permitan ir traba—  
jando e-n el proyecto físico»

Los caminos usuales para aproximarse a una previ sión son:
a) La proyección hacia el futuro de las tendencias de —  

evolución observadas, acompañadas por la reflexión —  
crítica sobre su constancia. Esas tendencias pueden - 
ser profundamente modificadas por la misma acción que 
se programa, pero aún para modificarlas deben ser conocidas.

b) La comparación con otros procesos de desarrollo ya —  
acontecidos, semejantes al que se programa. La forma-
más perfecta de aplicar este método sería la forma--
ción de una tipología de procesos de desarrollo local, 
que permitiera referir el caso que se estudia a algu
no de los tipos ya conocidos (V.G.: cambios provoca—  
dos en \xna zona rural cuando se sustituye la ganaderí 
a por agricultura extensiva, o la técnica de praderas 
naturales por la de praderas artificiales). Este me—  
todo, teóricamente muy atractivo, tropieza en la prác 
tica con dificultades insalvables por la falta de es
tudios sistemáticos de los procesos de desarrollo lo
cal acontecidos, y, tal vez, pox’ la diversidad de cir 
cunstancias, que multiplica las formas atípicas. En - 
la práctica la comparación es sólo una fuente de indi 
caciones, a corroborar por otros métodos.,



c) El tercer camino para acercarse a la previsión es ana 
lizar las transformaciones previstas de las funciones 
deducir las transformaciones oue resultan de la estru 
ctura profesional, las modificaciones de volumen y lo 
calización de la población activa, y, por lo tanto, - 
de la población total. Este método, muy trabajoso y - 
no exento de riesgos, da algunos resultados valiosos 
y deviene prácticamente ineludible. Esto significa, - 
naturalmente, que el ajuste definitivo de las previ—  
siones de población debe ser postergado hasta progre
sar en otxos capítulos del análisis. Observemos por - 
ahora que la fecundidad de este método depende de que 
el complejo estudiado tenga la propulsión de su desa
rrollo en la expansión de sus funciones productivas,- 
o de cualquier otra forma de actividad.

Si se tratara de un barrio residencial de Montevi—  
deo, de una población dormitorio satélite, o de un cen—  
tro turístico, la expansión se ligaría probablemente a - 
la existencia de ciertos patrones espaciales en cuyo es
tablecimiento intervienen razones de costo, poder adqui
sitivo, características de transporte, calidades objeti
vas del sitio, y fenómenos de sicología colectiva que es 
necesario analizar con técnicas especiales. Cabe indicar 
que hasta ahora ese tipo de información no ha integrado- la documentación de los talleres.
(2) "El análisis demográfico en los estudios de urbanis

mo ".
J.I. Terra- Kevista de la Facultad de Arquitectura.

V .- Análisis de la estx'uctura ocupacional.
Al abordar este capítulo, de importancia fundamen—  

tal para el estudio sociológico la vinculación con los - 
análisis económicos se estrecha más aún. Es necesario:
. Clasificar la población por profesión.
. Lo mismo por posición en el trabajo.
. Lo mismo por rama de actividades y por sectores.

La última clasificación interesa especialmente para 
medir el efecto de las transformaciones económicas sobre 
la población, puesto que proporciona la población activa 
por renglón de produccióno Las otras dos, en cambio, in
teresan más al estudio posterioi’ de las distribuciones - 
de ingreso y de estx’atificación.

Luego es importante:
, Estudiar la evolución histórica de esa estructura ocu
pacional.

. Deducir tasas y tendencias por categoría.



o Estudiar correlaciones con otros fenómenos que puedan- 
estar ligados casualmente: movimientos de la produc— •- 
ción, modificaciones técnicas, cambios en la estructu
ra de la inversión básica, situaciones de mercado, cam 
bios culturales, etc, 

o Establecimiento de las vinculaciones causales pres\imi- 
bleso. Distinción entre transformaciones ocupacionales induc- 
toras e inducidas»

Anotemos el carácter hipotético de las vinculado—  
nes causales establecidaso La correlación estadística se 
ñala solamente dónde buscar la relación causal» Y para - 
el establecimiento de nexo socio-sicológico que explique 
las conductas humanas sólo puede ponerse en Juego normal mente uno de los dos métodos preconizados por Mac Iver - 
la reconstrucción simpática de la situación. En efecto - 
el recurso o declaraciones y testimonios verificados dé
los agentes o testigos, exigiría la reiteración de inves 
tigáciones de campo después de iniciado el trabajo de ta
ller, Prácticamente eso no es factible. Solamente se re
curre en ciertos casos al asesoramiento de personas cono 
cedoras del medio» Señalemos además que al establecer —  
las conexiones causales, es frecuente notar que las tran 
sformaciones producidas en una parte (zona o sector) del 
complejo, actúan como inductoras en otra parte del mismo. 
For ejemplo, las modificaciones productivas en \in área - 
rural suelen ser causa de las transformaciones del cen—  
tro poblado correspondiente, cuando éste es solamente un 
centro de servicios, En estos casos el proceso de progra 
mación debe atacar los problemas en un orden descendente 
en la escala de causas» (En el caso del ejemplo, atacar- 
antes el área rural que el centro poblado). Naturalmente 
esto no es más que una simplificación. La hipótesis de - 
que la relación causal entre las dos partes no tenga más 
un solo sentido, no se cumple nunca perfectamente» Pero- 
de todos modos de lo que se trata, es de reducir el nú—  
mero de variables, incógnitas al abordar las primeras fa_ 
ses del trabajo,
VI»- Previsión y programación de la estructura ocupacio-

nal futura»
Como en el caso de los datos de población, es parte 

escencial de la programación prever y programar la futu
ra estructura profesional del complejo»

La primera y más rudimentaria operación es la de —  
proyectar linealmente hacia el futuro las tendencias ac
tuales de transformación y discutir las condiciones de - 
permanencia de las tasas» Un segundo método sería el com 
parativo, o tipológico-comparativo, sobre el cual podría 
mos repetir lo que dijimos en el capítulo de población»



Con más cuidado debemos analizar los métodos que - 
se ocupan de determinar las variaciones previsibles en - 
cada rama de actividad, apoyándose en las relaciones ma
temáticas que las ligan (hipotéticamente el menos) a --
otras variables conocidas. Estas técnicas usadas en pro
gramación económica intentan precisar mucho más en un as 
pecto fundamental del sistema de interacciones. Puesto - 
que llega a formular las interacciones en términos de re 
laciones matemáticas, representan esquematizaciones simplificadas y rígidas, cuyos supuestos teóricos y condi—  
ciones de validez objetiva, deben ser analizados socioló 
gicamente. Es ésta una de las tareas principales de la - 
sociología económica, como o ha indicado entre otros —  
Wilbert E. Moore.

Las principales técnicas en cuestión son las si--
guientes.
a) La aplicación de los coeficientes de elasticidad-in—  

greso.
Estos coeficientes, como se sabe, vinculan las va

riaciones del consumo de cada tipo de bien, a las fluc—  
tuaciones del ingreso de los habitantes. Corresponden a- 
tramos determinados de las curvas de la demanda, y son - 
por tanto simplificaciones incluso con respecto a otras- 
funciones económicas, fieposan en análisis empíricos del- 
comportamiento de una población determinada ante diver
sas disponiblidades de ingreso.

El método es sencillo en su empleo y de gran utili 
dad, de modo que, a través del asesoramiento económico,- 
se ha difundido su uso en los trabajos de taller. Sin em 
bargo es importante hacer comprender: a) que su validez- 
depende del mantenimiento para la economía de determina
das condiciones de mercado,

b) que es aplica'—
ble solo a los sectores productores de bienes consumidos 
dentro del mismo complejo (o de bienes consTimidos en la- 
producción de éstos),

c) que cuando se -
trata de materias primas o bienes y servicios interme--
dios, su expansión puede variar sustancialmente por modi 
ficaciones técnicas o estructurales de la producción y,

d) que aún cuando-
se trate de bienes y servicios de consumo final, los co
eficientes de elasticidad no son invariables, sino que - 
dependen de la constancia de patrones culturales que va
rían profundamente con el lugar geográfico, con la ubica 
ción en el espacio social, con la religión la instruc-— ■ 
ción, la propaganda, etc. Estamos aquí en un tema neta—  
mente sociológico y de gran, fecundidad, para la previ-- -



sión, e, inclu.-o para la formulación de lina política lo 
cal de desarrollo, puesto que la intervención puede di
rigirse, entre otras cosas a modificar por la propagan
da, la instrucción, etc. los mismos coeficientes de la- 
elasticidad.
b) La aplicación de la técnica de insumo-producto.

Esta técnica se apoya en el estudio de las relacio
nes intersectoriales; j se completa con el establecí---
miento de matrices (matrices de Leontieff y variantes)- 
donde aparece cuantificado todo el sistema de transac
ciones entre los sectores de \m comple.jo económico. Su- 
inconveniente mayor reside en la base estadística costo 
sa y altamente especializada que requiere, así como en- 
la dificultad de manipulación de sus sistemas de ecua-- 
ciones que apelan normalmente al uso de equipos electro 
nicos. Todo esto lo hace, en rigor inaplicable en los - 
trabajos de la índole de los que comentamos.

Sin embargo permítasenos algunas observaciones. La 
primera es señalar méritos del método; a) Ubica a cada- 
sector (desde la ramas productivas, hasta el consumo de 
las familias, el consumo de gobierno, las inversiones,- 
y las transacciones con el resto del mundo), dentro de- 
un todo estructurado, en que se vuelve mediable la re—  
percusión de las transformaciones de un elemento, en ca 
da uno de los demás. b) Tiene \in va—
lor didáctico indudable al hacer perceptible la comple
jidad y el sentido de las influencias recíprocas, y dé
los efectos inducidos» c) No estudia to
do como dependiente de una sola variable (el ingreso si 
no que considera los efectos de las transformaciones — ■ 
estructurales, cosa importante ya que la planeación a—  
punta precisamente, a intervenir en la estructura.

d) No considéra
la composición del cons\imo como ion resultado que simple 
mente se prevé, sino como un sistema de variables a pro 
gramar, cuando precisamente los estudios sociológicos - 
demuestran que en problemas de subdesarrollo hay que co 
rregir ciertos aspectos del consumo por intervención —  
directa, arrancándolos al libre ¿juego de las fuerzas ■—  
del mercado. Desde nuestro pxinto de vista, xin interés - 
muy especial presentan las matrices construidas con in
sumes de horas-hombre, puesto que permiten estudiar la- 
reorganización y expansión de la población activa den—  
tro de los sectores productivos. Como, en muchos casos- 
la ubicación ocupacional determina la localización físi 
ca, (y en otros el ingreso, la clase social, o las cara 
cterísticas culturales), la repercusión sociolóe:ica de-



Con más cuidado debemos analizar los métodos que - 
se ocupan de determinar las variaciones previsibles en - 
cada rama de actividad, apoyándose en las relaciones matemáticas que las ligan (hipotéticamente el menos) a --
otras variables conocidas. Estas técnicas usadas en pro
gramación económica intentan precisar mucho más en vui a_s 
pecto fundamental del sistema de interacciones. Puesto - 
que llega a fox'mular las interacciones en términos de re 
laciones matemáticas, representan esquematizaciones sim
plificadas y rígidas, cuyos supuestos teóricos y condi—  
ciones de validez objetiva, deben ser analizados socioló 
gicamente. Es ésta una de las tareas principales de la - 
sociología económica, como jo ha indicado entre otros —  
Wilbert E. Moore.

Las principales técnicas en cuestión son las si--
guienteso
a) La aplicación de los coeficientes de elasticidad-in—  

greso.
Estos coeficientes, como se sabe, vinculan las va

riaciones del consumo de cada tipo de bien, a las fluc—  
tuaciones del ingreso de los habitantes» Corresponden a- 
tramos determinados de las curvas de la demanda, y son - 
por tanto simplificaciones incluso con respecto a otras- 
funciones económicas, fieposan en análisis empíricos del- 
comportamiento de una población determinada ante diver—  
sas disponiblidades de ingreso.

El método es sencillo en su empleo y de gran utili 
dad, de modo que, a través del asesoramiento económico,- 
se ha difundido su uso en los trabajos de taller. Sin em 
bargo es importante hacer comprender; a) que su validez- 
depende del mantenimiento para la economía de determina
das condiciones de mercado.

b) que es aplica—ble solo a los sectores productores de bienes cons\imidos 
dentro del mismo complejo (o de bienes consumidos en la- 
producción de éstos).

c) que cuando se -
trata de materias primas o bienes y servicios interme--
dios, su expansión puede variar sustancialmente por modi 
ficaciones técnicas o estructurales de la producción y,

d) que aún cuando-
se trate de bienes y servicios de consumo final, los co
eficientes de elasticidad no son invariables, sino que - 
dependen de la constancia de patrones culturales que va
rían profundamente con el lugar geográfico, con la ubica
ción en el espacio social, con la religión la instruc--
ción, la propaganda, etc. Estajnos aquí en un tema neta—  
mente sociológico y de gran fecundidad, para la previ— —



sión, e, inciuio para la formulación de una política lo 
cal de desarrollo, puesto que la intervención puede di
rigirse, entre otras cosas a modificar por la propagan
da, la instrucr-ión, etc. los mismos coeficientes de la- 
elasticidad»
b) La aplicación de la t:écnica de insumo-producto.

Esta técnica se apoya en el estudio de las relacio
nes intersectoriales, j se completa con el establecí---
miento de matrices (matrices de Leontieff y variantes)- 
donde aparece cuantificado todo el sistema de transac
ciones entre los sectores de \in complejo económico., Su- 
inconveniente mayor reside en la base estadística costo 
sa y altamente especializada que requiere, así como en- 
la dificultad de manipulación de sus sistemas de ecua—  
ciones que apelan normalmente al uso de equipos electro 
nicos. Todo esto lo hace, en rigor inaplicable en los - 
trabajos de la índole de los que comentamos»

Sin embargo permítasenos algunas observaciones. La 
primera es señalar méritos del método; a) Ubica a cada- 
sector (desde la ramas productivas, hasta el consiimo de 
las familias, el consumo de gobierno, las inversiones,- 
y las transacciones con el resto del mundo), dentro de- 
un todo estructurado, en que se vuelve mediable la re—  
percusión de las transformaciones de un elemento, en ca 
da uno de los demás.

b) Tiene un va—
lor didáctico indudable al hacer perceptible la comple
jidad y el sentido de las influencias recíprocas, y dé
los efectos inducidos»

c) No estudia to
do como dependiente de una sola variable (el ingreso si 
no que considera los efectos de las transformaciones —  
estructurales, cosa importante ya que la planeación a— ■ 
punta precisamente, a intervenir en la estructura.

d) No considéra
la composición del conswo como \in resultado que simple 
mente se prevé, sino como un sistema de variables a pro 
gramar, cuando precisamente los estudios sociológicos - 
demuestran que en problemas de subdesarrollo hay que co 
rregir ciertos aspectos del consumo por intervención —  
directa, arrancándolos al libre juego de las fuerzas —  
del mercado. Desde nuestro punto de vista, interés ~ 
muy especial presentan las matrices construidas con in- 
sximos de horas-hombre, puesto que permiten estudiar la- 
reorganización y expansión de la población activa den—  
tro de los sectores productivos» Gomo, en muchos casos- 
la ubicación ocupacional determina la localización físi 
ca, (y en otros el ingreso, la clase social, o las cara 
cterísticas culturales), la repercusión sociológica de-



esta investigación es evidente.
Todo esto plantea el problema de si no es posible - 

obtener resultados didácticos y prácticos por medio de - 
desarrollos aproximativos situados dentro del esquema ra 
cional de este método. Nos inclinsoiios a pensar que sí.

En este caso debemos anotar tres cosas:
Primera: la relación de horas-hombre o población activa, 

y de ésta a población total, continúa siendo un 
problema netamente sociológico que escapa al —  
método, y que debe ser estudiado dentro de todo 
el contexto social.

Segunda: la constancia o variación de los coeficientes - 
técnicos, no depende sólo de condiciones técni
cas, sino de procesos culturales, (educacional
es, sanitarios, ecológicos, etc.).

Tercera: la adecuación del programa así elaborado depen
de en gran medida de que los objetivos sociales 
fijados para el desarrollo, y en particular la- 
satísfacción de las necesidades sean correcta—  
mente cuantificados en términos de demanda fi—
nal. El papel del sociólogo no es solamente --
hacer el estudio sociológico de las necesidades 
de la población, ni aun basta su participación- 
en la deliberación para fijar políticamente los 
grados de urgencia o las prioridades, sino que- 
debe elaborar esos datos para que sean cuantifi. 
cables por el economista.

Este análisis permite concluir que, aún en esta eta 
pa del proceso de planeación considerada frecuentemente- 
como económica el trabajo sociológico aparece constante
mente presente. También muestra el papel que el estudio- 
de la estructura ocupacional juega en las estimaciones - 
de ;^oblación. Y finalmente indica que ninguno de estos - 
capítulos admite los últimos reajustes hasta comple'tado- 
el cuadro total del análisis.
VII.- Distribución de los ingresos.

El capítulo siguiente es el análisis de las distri
buciones de ingresos. La forma más fecunda de realizarlo 
consiste en elaborar gráficas de ingresos individuales y 
familiares, por grupos ocupacionales, y de conjunto» En- 
esas gráficas se representan los individuos o familias - 
ordenados por la magnitud del ingreso y el monto de ésta,

No sólo se puede obtener así una descomposición de- 
la población en niveles de ingreso (muy útil para el es
tudio de la estratificación social, y para una compara—  
ción con niveles de suficiencia, fundamental en el estu



dio de las necesidades j de las posibilidades de autofi 
nanciación del desarrollo), sino que desde el p\into de
vista didáctico esas distribuciones, que adoptan casi - 
siempre el aspecto de curvas "J" (3) (correspondientes- 
a distribuciones, logarítmicas normales) permiten com—  
prender como operan en este terreno los procesos acumu
lativos, característicos de tantos fenómenos sociales - 
(desde la dinámica de los pequeños grupos, por egemplo- 
hasta el crecimiento de las ciudades). Esta comprensión 
nos parece esencial para entender el subdesarrollo j - 
la miseria»

De nuevo es necesario, en este capítulo, realizar- 
uzL esfuerzo poz" establecer las causas (técnicas, econó
micas, institucionales, sico-sociales, etc.) que determinan tales distribuciones.

Luego hay que discutir las posibilidades de modifi- 
ficar estas distribuciones. Y finalmente, hay que fijar 
en primex'a aproximación los objetivos de la planeación- 
en este terreno. Naturalmente, para esto último es in—  
dispensable aprovechar todo lo que haya revelado el es
tudio económico, además de las conclusiones de los ca—  
pítulos anteriores y subsiguientes, del estudio sociológiCOo

Aparece a esta altura una de las tensiones mayores 
del proceso de planeación, la tensión consumo-inversión 
que frecuentemente adquiere caracteres dramáticos en —  
los complejos poco desarrollados. Esta tensión no puede 
resolverse en definitiva más que por una opción políti
ca, pero el estudio sociológico ayuda por una parte a - 
limitar el campo de opción, y por otra a hacer visible- 
la verdadera naturaleza del problema.

Es clásico esquematizar este dilema diciendo que - 
cuando el consumo priva sobre la inversión, se atiende- 
ai bienestar inmediato de la generación presente, sacri 
ficando el desarrollo, y con'él, las generadores futu
ras» For el contrario, cuando la inversión priva sobre- 
el consumo, se sacrifica el bienestar de la generación- 
presente, en beneficio del desarrollo, y de la genera—  
ción futura. Fero el esquema es demasiado simple. Al —  
analizar el papel que juegan los factores sociales en - 
el desarrollo, y en particular la importancia que ad— ~ 
quiere (aún desde el punto de vista económico), la re
moción de ciertos obstáculos sociológicos, se comprende 
que el consumo produce muchas veces el efecto de una —  
inversión.
,.’7~Désignación de Allport»



VIII,- .î iiotuáio de los niveles y géneros de vida.
El punto de vista anterior se refería al nivel mo

netario de ingresos, aiinque luego el estudio diera lugar 
a desarrollos netamente sociológicos.

En el presente capitulo los elementos constituti—  
vos de los niveles j géneros de vida, son estudiados en- 
su naturaleza propia, y no reunidos y homogeneizados en- 
términos de valor. La amplitud del estudio depende en —  
gran medida de los campos que haya podido cubrir la in—  
vestigación de campo. En la práctica, los temas más estu 
diablas son, la vivienda, la instrucción y la participa
ción en ciertos servicios colectivos. En teoría sería im 
portante abarcar la alimentación, la asistencia a la sa
lud y el vestido, por una parte; y las condiciones con—  
cretas de la actividad económica, las prácticas religio
sas, la participación en las actividades culturales y po 
líticas, y las expansiones, por otra.

La finalidad de este estudio es:
a) Caracterizar la cultura o las formas culturales 

existentes en el comple.jo, a través del análisis de los- 
vehiculos y de las acciones externas. Delimitar los gru
pos que participan de las mismas formas culturales, para 
iluminar el posterior estudio sobre clases sociales, y - 
analizar la dinámica de esos diversos grupos en el proce 
so de desarrollo. Es indudable la necesidad de hacer, al 
servicio de estos trabajos, estudios de sociología de —  
grupos, para los cuales falta hoy normalmente la base do 
cumental. En cuanto al hecho de que se estudie la cultu
ra a través de "vehículos" y de "acciones externas", no- 
responde de ningún modo a desinterés por los componentes 
inmateriales (significaciones, valor y normas) sino a —  
las limitaciones forzosas y ya mencionadas de la investí 
gación previa, que ajusta sus técnicas a la recopilación 
de un gran volumen de hechos físicos y funcionales, nece 
sarios al planeamiento físico y económico. Pero es indu
dable el interés de alcanzar los componentes inmaterial
es, al menos .indirectamente.

b) Hacer inventario de las necesidades a satisfacer.
Esta tarea no es fácil, ni puede eludir un terreno 

ambiguo desde el punto de vista estrictamente científico 
Aunque cierta zona de las necesidades puede ser avaluada 
objetivamente sin referencia al patrón cultural, un in—  
ventarlo de las necesidades siempre pone en ¿juego una in 
terpretación de significados, una escala de valores y un 
conjunto de normas. Ante esto caben dos soluciones lími-



tes; el inventario se atiene al patrón cultux'al del sujo 
to de las necesidades (del grupo total o de los grupos)- 
o se atiene al patrón cultural del planificador. En la - 
práctica ninguna de las dos soluciones pux̂ as es admisi
ble» La primera: a) porque es difícil conocer adecuada—  
mente el patrón cultural del sujeto; b) porque se supone 
afectado por la ignorancia, desorganización, subdesarro- 
11o, etc., que precisamente se trata de corregir (esto - 
significa ĝ ue el planificador en cuanto tal no puede re
nunciar prácticamente a asignar validez objetiva a sus - 
propios juicios de valor cuaindo sobrepasan cierto grado 
de convicción); 7 , c) finalmente, porque el sujeto de —  
las necesidades tiene, frente a situaciones muy diversas 
de la actual, sólo actitudes hipotéticas (así, es difí—  
cil atenerse a la concepción que un agricultor tendría - 
de la vivienda obrera en caso de ser transferido a la in 
dustria). En cuanto a la segunda solución, la de refe—  
rir totalmente el inventario de necesidades al patrón —  
cultural del planificador, taimpoco es admisible: a) por
que teste tiene con respecto a muchas situaciones de los 
sujetos, sólo actitudes hipotéticas; b) porque si la —  
planeación es democrática debe reconocer al sujeto, al - 
menos en cierto grado, la facultad .de autodeterminar su 
desarrollo; y c) porque la remodelación comporta-siempre 
una transformación cultural que si se fuerza inútilmente 
puede general un proceso de desorganizacióno En la prác 
tica hay que aceptar alguna forma de compromiso, que res 
ponde a un juicio político, pero es científicamente am
bigua.

Notemos finalmente el papel que juega el estudio de 
la familia en todo lo que se x’efiere a ingresos, consumo 
necesidades, y, muy especialmente, a vivienda. Nos refe 
rimos tanto al estudio de la familia desde el punto de - 
vista estadístico, (incluso composición y frecuencia de 
los distintos tipos), como al estudio de su naturaleza - 
jurídica y religiosa, estabilidad, modos de convivencia 
que comporta, y funciones sociales que realiza» En este 
capítulo, esos hechos se presentan confrontados a la si
tuación de vivienda, ingresos, etc. para permitir -una - 
apreciación de los déficit y de las necesidadeso
IX - Clases sociales.

No es el caso, que discutamos en este punto ni el -
concepto de clase social, ni los procedimientos para --
aproximarse a la delimitación estadística de las clases 
en una sociedad determinada. Baste señalar que en pose
sión de toda la información anterior sobre estructura —  
ocupacional, distrilDución de ingresos, niveles y géneros 
de vida, etc. cabe abordar la caracterización de la es—  
tructura por clases sociales, y fijar conclusiones sobre 
la dista cia social. También importa indicar el grado -



de estructuración que presentan. En cuanto a la movili
dad, entre clases, no es posible estudiarla directamente; 
en las investigaciones de campo, ya sobrecargadas, es di 
fícil incluir preguntas relativas a la historia ocupacio 
nal, cambios de nivel de vida, etc. Sin embargo, en ge
neral, es posible formarse \ina idea de la movilidad pro
bable a partir de las características de las clases y de 
su posición relativa.

Es de gran interés en este tipo de trabajo estudiar 
la localización física de las clases, j que, si no es —  
frecuente en nuestro país la segregación racial, y es só 
lo ocasional la segregación de grupos nacionales, es en 
cambio muy frecuente que ese fenómeno aparezca en reía—  
ción con la clase social. En este caso, la segregación 
actúa consolidando la estructura de clases, por lo que - 
la neutralización de este fenómeno debe situarse entre - 
los objetivos de la planeación física.
X - Estructura ecológica del comple.jo.

Quizá parezca que hasta ahora hemos dado poca impor 
tancia al aspecto ecológico, especialmente si se piensa 
que todo el trabajo de taller apunta hacia una reestruc- 
txiración espacial del complejo. La razón de ello estri
ba en que no pretendemos absorber en este esquema método 
lógico toda la tarea de taller, sino solamente el aseso- 
ramiento sociológico con las referencias necesarias para 
ubicarlo. Y no puede olvidarse que el taller, bajo la - 
dirección de los profesores del mismo, trabaja mientras 
tanto sobre la estructura física (localización de funcio 
nes, estructxira circulatoria, ocupación del suelo, carac 
terísticas edilicias, etc. Sin embargo en cada capítulo 
de nuestro análisis el estudio de la^localización física 
de los fenómenos estudiados (población, profesiones, ni 
veles de ingreso, niveles y géneros de vida, clases so—  
ciales) no ha podido faltar.

A esta altura del trabajo ese punto de vista toma - 
un interés dominante. For confrontación de planos de to 
dos los temas, se extraen las correlaciones que, por una 
parte, dejan ver en su conjunto los patrones espaciales 
del comple.io, y por otra parte permiten delimitar las zo 
ñas homogéneas que pueden recibir un tratamiento semejan 
te en la remodelación.

Es significativo, en este punto, comparar con otros 
complejos estudiados, y con las teorías formuladas con - 
carácter más o menos general, para observar similitudes 
y divergencias. En los casos de complejos urbanos, por 
ejemplo, es ilustrativa la confrontación con las teorías 
de Burgess, Hoyt, Firey, Chimbart, etc.



Y finalmente, corresponde formular las explicacio
nes causales, de los hechos ecológicos, al menos en for 
ma de hipótesis.
XI,- Completado el análisis se hace imperioso abordar 

la explicación p;lobal de los hechos a corresir»-
3n sentido amplio se trata de necesidades insatis

fechas, avaluadas con relación a un sistema de valores 
j normas, que, como hemos señalado al tratar del estu—  
dio de los niveles j géneros de vida, es un compromiso 
entre el del sujeto de las necesidades, y el del plani
ficador. Estos estados de necesidades insatisfechas —  
son concebidas como estados de "miseria", "insuficien—  
cia", o simplemente "estados susceptibles de mejora", - 
refiriéndolos a un nivel normal, totalmente diverso del 
"normal" de la escuela de Durkheim, puesto que se trata 
de un concepto francamente valorativo. Las carencias 
se conciben además como "injusticias", cuaindo se pien—  
san como evitables j moralmente "debidas".- En todo ca
so, se sitúan en un cuadro de "subdesarrolio" cuando el 
complejo no ha alcanzado a la capacidad de producir gl£ 
balmente el volumen de bienes necesario para satisfacer 
las; en un cuadro de "desigualdad" cuando la insatisfac 
ción se produce o se agrava por la distribución irregu 
lar; y en un cuadro de "desorganización" cuando la capa 
cidad de satisfacerlas resulta neutralizada por la ca—  
rancia de una conducta o de un fiincionamiento integra—  
dos.

La explicación buscada comienza por tanto con \ina caracterización lo más exacta posible de esos fenómenos 
de subdesarrolio, desigualdad j desorganización; no só
lo estáticamente, sino (y muy especialmente), en la di
rección y ritmo de su transformación. Efectivamente 
la planeación pretende fundamentalmente, incidir sobre 
esas tendencias para infundir y orientar en el complejo 
una dinámica que lleve a su superación.

El paso siguiente es determinar cuales son, en el 
caso, los factores propulsores de esa dinámica, y cua
les los obstáculos que se oponen a ella.

Esta última etapa que hemos reseñado es, tal vez - 
más que ninguna otra, una etapa de colaboración entre - 
las distintas especialidades que participan en el traba 
jo. Es, en el taller, una elaboi'ación que exige el dia 
logo y la complementación de aportes. Pasado este pun
to, se abre un nuevo campo al trabajo sociológico espe
cializado con el análisis de los factores y los obstácu 
los propiamente sociales, (podríamos mencionar entre —  
otros los que resultan de: pluralismos y defasajes cul-' 
turales, estratificación, características demográficas, 
ciertas normas y relaciones jurídicas, el cuadro insti-



tucional del complejo, la educación, las motivaciones, etc.).
Pero sería profundamente equivocado pensar que la 

especialización, es un carácter general de esta etapa 
del trabajo. For el contrario, como ha sido puesto de 
relieve por Myrdal, (4) en el problema del desarrollo y 
el subdesarrollo tienen un papel capital los procesos - 
de causación circular acumulativa. En realidad en una 
gran variedad de casos, las líneas causales conectaxi 
nómenos económicos, sanitarios, culturales, sico-socia— 
les, etc., en cadenas que terminan retornando al punto 
de partida. Así, la miseria se vuelve causa de más mi
seria, y la riqueza de más riqueza. Fero bastaría com- 
partimentar el análisis dentro de los límites de cada - 
una de las disciplinas, para que el encadenamiento total, 
y por tanto el carácter circular y acumulativo, (y con 
eso el sentido total del fenómeno), desaparecerían del 
análisis. Así quedarían sin explicación las distribu
ciones a que hemos aludido al hablar de ingresos, y ima 
variedad de hechos sociales en que la dispersión sigue 
leyes semejantes.

Corresponde pues hacer notar que el estudio de los 
factores propulsores, y de los obstáculo's, deb^ evitar 
el fraccionamiento. Además, los factores, negativos y 
positivos, deben situarse dentro de una dinámica de con 
junto, y n\mca como meras enumeraciones o colecciones, 
en. que pierden completamente su sentido y proporción,
XTL ~ Sstaáio de las potencialidades y formulación de 

los ob.letivos.
Algo parecido podría señalarse del estudio de las 

potencialidades, tanto se trate de recursos naturales 
inexplotados, cuanto de posibilidades humajaas y socia
les. Cabe en efecto emprender un estudio fragmentado - 
de cada una de ellas, especialmente cuando implican, un 
aparato técnico para su realización: y así estudiadas 
pasarán a constituir una enumeración, o iina colección 
de estudios (v.g, si es posible poner en producción na. 
yacimiento, con qué técnica y a qué costo; o, en nues
tro campo, si es posible, enseñar oficios industriales, 
o encauzar la migración, o modificar los hábitos alimen 
tarios y cual es, o cuales son, las técnicas en cada - 
easo).- Pero es inevitable que, en tanto esos estudios 
de potencialidades permanezcan fragmentados persistirán 
en pie incógnitas fundamentales sobre su viabilidad y - 
su deseabilidad; y ciertamente no habrán alcanzado la 
categoría de objetivos, ya que un objetivo no es mera
mente un ideal, sino un ideal alcanzable, propuesto pa
ra ser alcanzado. Adquieren la categoría de tales, y 
se vuelven integralmente estudiables cuando se definen 
integrados en un r>lan de cor,junto.
(4) Gunnar Myrdal; Teoría Económica y .legiones Subde¿ 

arrolladas.



XIII - El p Illli de connunto.
<¿ueda conpletaiaente en evidencia que el plan no pue 

de ser simplemente im plan de remodelación física. Por 
reducirlos a eso, muchas veces, dentro y fuera de los ta 
llei'es han x’esultado extraños a las condiciones sociales 
j económicas del complejo remodelado, imposibles de ubi
car en una dinámica de su desarrollo, impx-acticables, o 
generadores de desorganización, desigualdad o involución 
del desarrollo. El plan de remodelación física debe es
tar integrado en un plan total, del cual no se puede --
afirmar, a priori, cual aspecto ha de cobrar mayor importa 
tancia o implicar transformaciones de mayor magnitud.

También es evidente que no puede ser estático. Ñor 
malmente debe comprender:
a) un plan de conjunto de todas las estructuras futuras 

a una cierta fecha,
b) un esquema dinámico del proceso que llevará a alean—  

zarlas,
c) una presunción fundada de que es viable la continua—  

ción posterior del proceso de desarrollo.
Esta etapa sintética está caracterizada por una es

trecha colaboración de todas las especialidades, en que 
el asesoramiento sociológico debe cuidar que el planifi
cador contemple y resuelva adecuadamente los aspectos so 
ciológicos del problema. Hay que insistir en que ese —  
plan incluye esquemas de estructura demográfica, de es—  
tructura profesional, de distribuciones de ingresos, de 
niveles y géneros de vida, de clases sociales, de formas 
culturales, de grupos (religiosos, políticos, de afini—  
dad económica, de clase, etc,) Con insistencia especial 
en la formación posible de grupos de presión, puesto que 
pueden condicionar el plan mismo, y que en el esquema di 
námico se tengan en cuenta entre otras cosas los dinamis 
mos correspondientes, cuidando prever los procesos de —  
aculturación o anomia que los cambios puedan provocar.

Cabe preguntarse hasta qué punto todo esto, espe—  
cialmente cuando se aparta de lo morfológico, es suscepti 
ble de una planerción sistemática y qué papel puede jugar 
en ella una Sociología científica.

La constatación primera es el vacío habitual de los 
trabajos en este campo. Probablemente influye el hecho - 
de que las limitaciones de tiempo permiten desarrollar —  
normalmente bien s&lo los primeros capítulos, pero no hay 
que subestimar las dificultades intrínsecas del problema, 
que aconsejarían retroceder si se tratara simplemente de 
un estudio científico.



Pero en la planeación no se pueden eliminar temas si 
la realidad los va a traer luego. Como lo más peligroso 
es ignorarlos, el planificador no puede menos que imaginar 
un esquema, aunque sea elemental, y producto de una intui
ción confusa. Lo que la Sociología pueda esclarecer de —  
esa intuición, es útil, sea por la simple precisión conce£ 
tual, sea por una proyección crítica de tendencias, por la 
aplicación de \in método comparativo o tipológico-comparati 
vo, o por deducción aprovechando las conexiones causales - 
entre las distintas estructuras y dinamismos. Pero los re 
sultados sistemáticos siempre serán fragmentarios, y condi 
clonados a ciertas hipótesis, puesto que la previsión tro
pieza a nuestro juicio de que el futuro depende, en parte, 
de elementos radicalmente indeterminados, y que, por otra 
parte, la fijación de objetivos implica inevitablemente el juicio político valorativo.
XIV - Los medios.

De esa etapa sintética se pasa naturalmente a la descomposición an.alítica del plan, por \ina parte desde el —  
punto de vista de las etapas de realización, por otra —  
desde el punto de vista de los medios, o de las formas de 
intervención.

Las formas de intervención directa no plantean pro—  
blemas delicados desde el punto de vista metodológico. - 
Exigen, sí determinar los órganos de la intervención, que 
en la hipótesis normal de una planificación guberoa-tíva, 
nacional o municipal, se limita a seleccionar u organizar 
los organismos que realizarán la acción, y analizar la —  
adecuación de sus medios a la obra que se propone. El 
problema se sitúa normalmente en la órbita de asesoramien 
tos Jurídico y económico, que caen ambos fuera de la responsabilidad del asesor en Sociología.

En las formas de intervención indirecta la función 
de inducir a los particulares a un determinado comporta
miento plsintea el problema en el terreno del control so
cial, particularmente, del control socialmente organiza
do, por vía del derecho, de la educación organizada, y de 
la propaganda, para a su vez poner en Juego indirectamen
te otras formas de control social. Aquí la evaluación de 
las intervenciones necesarias suele ser netamente socio—  
lógica.

En ambos casos, sin embargo corresponde el estudio - 
de efectos sociales secundarios, provocados involiintaria
mente por las intervenciones.

Desde el punto de vista didáctico, todo esto exige - 
la ubicación del complejo en un cuadro social y Jurídico 
nacional concreto, evitando la fuga fácil a un medio hipo 
tético, socialmente vacío, en que todo se vuelve aparente 
mente posible y realmente inverificable.



XY - La problemática sociológica secundarla del proyecto 
urbani stlco<,
La concreción del proyecto levanta finalmente una se 

rie de problemas sociológicos que deben ser correctamen
te resueltoso Entre esto hay algunos que reaparecen sis 
temáticamente o Por ejemplos
- Adecuación de la vivienda a las características socio

lógicas de la familia» Este problema implica no sólo 
la adecuación del espacio de la vivienda al número, —  
sexo y edad de los componentes (lo que exige un estudio 
de frecuencias de las distintas composiciones) o la —  
adecuación de su construcción a la capacidad de finan
ciación y de trabajo, sino una adecuación a los modos 
de vida doméstica y en general a los valores y normas 
de los habitantes, con las limitaciones discutidas an
teriormente o

- Rediscusión y ajuste al medio de la teoría de la Unidad 
Vecinal y temas conexos (teoría de Perry, Howard, Isaacs, 
etCc) en sus aspectos sociológicos.

- Adecuación del programa de edificios de los centros cí
vicos y comunales a la estructura institucional y a la 
estructura de grupos. En este último punto, como ya lo 
señalamos, se nota frecuentemente una carencia de base 
documental, por falta de estudios de sociología de gru
pos»
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CICLO DE CONSTEUCCION

En la primera reunión del Ciclo de Construcción, en 
la Cdo Universitaria, el día 24 de octubre de 1961, se ~ 
reunieron con motivo de la II CONFERENCIA DE ESCUELAS Y 
FACULTADES LATIlíOAMEEICANAS DE ARQUITECTURA los siguien
tes Arquitectos Delegados:

De la Universidad de Colombia, Ing. Evelio Ramírezj 
Universidad de la Habana, Arq. Román García N.; Universi 
dad Católica de Chile, Arq. Hernán Riosco, Arq» Arturo - 
Urzúa; Universidad Iberoamericana, Arq. Jorge Molina Mon 
tes|- y los siguientes Arquitectos de la U.N.A.M. s; Enri-—  
que Landa, Ing. Manuel de Anda, Alvaro Sánchez, Eugenio 
Peschard, Carlos Castillo Z», Enrique Vaca, Carlos Centra
ras, Enrique Ocampo, y como Observadores: Arq, Fernando Barbará Z., Arq. Loiirdes González Garza y Arq» Martha O» 
Vázquez Santaella.

ORDEN DEL DIA
I„- Presentación de los Señores Delegados,II,- Elección de la Presidencia, Relator y Secreta 

rio,III,- Exposición de las ponencias.
I.- Fueron presentados los Señores Delegados representan 
tes de las Escuelas y Facultades anteriormente nombrados
lio- Se procedió a la elección de Presidente, y aunque - 
la delegación mexicana no deseaba que la presidencia fue 
ra compuesta por delegados de la sede, por votaciór uná
nime fue electo el Arq, Enrique Landa, Delegado de la Es 
cuela de Arquitectura de la U.N.A.M,; como Relator el 
Arq, Carlos Castillo; y como Secretaria, Arq. Martlia O, 
Vázquez Santaella,
III,- Se presentaron las ponencias de la Universidad de 
Uruguay, Universidad Iberoamericana, Universidad Nació-— 
nal Autónoma de México y la del Seminario de Administra
ción de Obras de la Escuela Nacional de Arquitectura.

Se dió lectura a la ponencia presentada por la Uni
versidad de Montevideo denominada Enseñanza Técnica. Es 
te trabajo es un planteamiento de los problemas que tie
ne que solucionar el Arquitecto y la función que tiene ~ 
que cumplir creando medios de bienestar y espacios ade
cuados en los cuales se desarrolla la actividad humana.

La obra arquitectónica supone las siguientes etapas; 
Análisis, anteproyectp, proyecto y realización de la - ~ 
obra. Dentro de la nueva técnica los conocimientos nece sarios se pueden definir así:



lo- Por una sólida base científica por un sólido co 
nocimiento de los problemas del confort y de la iiigiene, 
ya que cualquier solución técnica está condicionada por 
estos factores o

'2,~ Por una sólida base técnica, materiales y proce 
dimientos de construcción, estabilidad, acondicionamien
to físico, lo cual se refiere a clima, instalaciones - - 
eléctricas, sanitarias, acondicionamiento técnico y de - 
ventilación artificial, etCo

La orientación general de esta ponencia es que el - 
alumno se dé cuenta de que es realmente ixn proyecto, no 
solo como proyecto sino como obra realizada, y para ello 
se ha creado un curso llamado de Practicantado que como - 
finalidaa esencial tiene la aplicación de los conocimien 
tos teóricos en la obra realizadao Aún cuando no es una 
realidad completa sino solamente parcial lian pretendido 
y logrado que un arquitecto les ceda una obra para que - 
el alumno estudie en el campo del hacer los conocimien—  
tos que adquiere teóricamente o Para canalizar, ordenar y 
organizar los esfuerzos de Practicantado se crearía un - 
Instituto que enfocaría los trabajos al terreno más indi 
cadOo

Al terminar la lectura de la ponencia el Ing«Manuel 
de Anda,Delegado mexicano, opinó que este estudio de Prac 
ticantado no se puede llevar a la realidad en México - - 
pues el número de alumnos que hay en la Escuela de Arqui 
tectura lo hace imposible, sin embargo para suplir la —  
falta de visita a obras los alumnos deben completar su - 
enseñanza con transparencias de las etapas de la obra»

El Arqo Arturo Urzúa, Delegado de Chile, dijo que - 
la ponencia solamente se refiere a problemas locales y 
es un "crabajo con un punto de vista particular de los —  
problemas de ese país.

El Arqu Enrique Landa, Delegado mexicano, dijo que 
aún cuando no se lleva en la misma forma en la UoNoA.Mo, 
se procura que el alumno esté en contacto con la obra —  
llevándolo frecuentemente a visitas y pidiéndole un re—  
porte de la obra visitada»

Se pidió se invitara al señor Delegado de Urxiguay - 
para una explicación más amplia de la ponencia y votar - 
si sería publicada solamente o llevada a sesión plenaria.

Se leyó la ponencia de la Escuela Iberoamericana —  
por su representante Arq» Jorge Molina, cuya proposición 
es que los talleres de Proyectos y Construcción estén se 
parados pero complementándose» Propone también la crea—  ción de laboratorios para completar la enseñanza y la se 
lección de los alumnos que estudiarán la carrera por me
dio de un examen de admisión corroborado por las aptitu
des desarrolladas durante el año escolare

La orden del día para la sesión de mañana miércoles 
25 de octubre, será la siguiente;Lectura de la ponencia presentada por la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Nacional de México,



CICLO DE CONSTRUCCIONo
En la segunda reunión del ciclo de Construcción, en- 

la Cdo Universitaria el día 25 de octubre de mil novecien 
tos sesenta y uno^ se reunieron los siguientes arquitec»^ 
tos delegadosí Ingo Evelio Ramírez de la Universidad Na-^ 
cional de Colombia^ Arq^ Arturo Urzúa de la Universidad- 
Católica de Chile^ Arq» Jorge Molina de la Universidad Iberoamericana9 Arq» Román García de la Universidad de la 
Habana, Arqo Enrique Landa, Arqo Jesús Aguirre C05 Ingc - 
Manuel de Anda, Arqo Alvaro Sánchez, Arqo Gabriel García- 
del Valle, Arq, Carlos Castillo, Arq. Enrique Vaca, Arqo^ 
Carlos Contreras y como observadores: Arqc Lourdes Óonzá^ 
lez Garza, Arqo Enrique Mariscal y Arqo Martha O o Vázquez 
Santaella de la UoNoAoMo

ORDEN DEL DIAo
Io“ Debate de la ponencia de la Universidad Ibero 

americana oII0“ Lectura de la ponencia de la UoNoAoMo 
IIIExplicación por el Arqo Luis Isern de varios- 

puntos de la ponencia de la Universidad de —  
Montevideo,

Io“ Como aclaración al Acta anterior, la Universidad 
Iberoamericanag considera que el alumno debe ser seleccio 
nado por algún medio3 aunque no sea necesariamente un exS 
men de admisióno

La base de la ponencia de la Universidad Iberoameri= 
cana propone que además del Taller de Arquitectura donde^ 
el profesor es responsable de todos los aspectos estéti-— 
eos, constructivog económico5 funcionalg etco debe exis“” 
tir el Taller de construcción donde se le enseñará al a-= 
Itanno la solución del detalle arquitectónico o

La creación de laboratorios para profundizar más en= 
la enseñanza»

El Arq» Jesús Aguirre opina que la parte más impor-- 
tante de la ponencia 5, no es la creación de laboratorios5° 
pues una enseñanza de este tipo sería auxiliar y que es = 
mas importante la propuesta para la división de los t*3,Je 
11er de proyectos y construccióno 
I I L e c t u r a  de la ponencia de la UoNoAoMo

La ponencia de la Escuela de Arquitectura tiene los» 
siguientes plintos §

Ao“ Procedimientos para orientar la enseñanza hacia- 
un caracter formativo y no solamente informativo o

Bo=- Medidas para transmitir a los estudiantes un sen 
tido de responsabilidad ético y social»

Co- Organización de la enseñanza de acuerdo con las= 
necesidades económicas y sociales de cada paíso

Do“ Metodología de la enseñanza del diseño arquitec
tónico y construcción»

El punto último fué el más discutido pues el sentido 
de esta üonencla en este punto «=̂«5 el sieuientes



Un paralelismo entre los talleres de Construcción y 
Proyectos hacienf^o que dos de los cuatro concursos anua»- 
les dados en Proyectos sean desarrollados exahustivamen^- 
te en su aspecto constructivo llegando a planos de deta
lle, especificaciones etc» como si fueran a ser construí 
dos| los otros dos concursos cortos serán solamente una= 
aplicación de la parte más interesante o característica- 
del concurso desrrollado en el Taller de Proyectoso Ade= 
más en el Taller de Construcción quedarían tres trabajos 
muy cortos que serían la aplicación de la clase teórica- 
y estarían repartidos de la siguiente maneras

Uno como primer trabajo del año^ por el cual el 
profesor evaluaría los conocimientos q^e tiene el alumno 
otro a la mitad del año y podría ser exámen semestral y- 
por fin un tercero a final del año y podría ser exámen = 
final de la clase teóricae

El Arqo Jesús Aguirre cree q-ue este paralelismo es 
válido 9 pero no como integración de talleres9 sino qu© 
cada profesor imparta su materia teniéndo cada materia = 
su propia calificación y esta integración se haga por me 
dio de un método de enseñanza»

El Arqe Jorge Molina opina que al alumno hay que en 
señarle arquitecturag pero ésta no tiene que enseñarse = 
en un taller integral.

La opinión del Arq, Arturo UrziSa es qu© el Taller - 
de Construcción y Proyectos debe ser \ino como lo expone- 
en su ponencia que sefá leída en la sesión siguientes

El Arqo Gabriel García del Valle opina qu© la inte= 
gración en teoría es buena pero que hasta ahora no se ha 
llevado felizmente a la realidad^ así que no debe haber- 
un paralelismo forzozo entre los dos Talleres sino que - 
el profesor debe tener libertad para desarrollar los con 
cursos sin que estos tengan que ser los que se desarro~= 
lian en proyectoso

Para completar esta ponencia el Arq» Alvaro Sánchez 
leyó la parte correspondiente a administración de obras'g* III«■= El Arqo Luis Isern explica que es el practicantado 
y como funcionas»

El Practicantado está integrado con el curso de com 
posición y se lleva a cabo en el quinto año de la carre
ra; en este curso un equipo de alumnos, cuatro o cinco 
se hacen cargo de una obra como colaboradores del Arqo - 
Director de la obrâ , Esta obra es cedida para que los 
alumnos con el profesor adjunto § sigan y dirijan las di
ferentes etapas de la obra. Esta experiencia resulta muy 
buena cuando la obra es cedida desde el proyecto y sola
mente una experiencia parcial cuando el grupo de alumnos 
se hace cargo de una obra ya empezada®

En este trabajo no se sustituye la responsabilidad- 
del Arquitecto encargado y los alumnos no reciben remune 
ración económica.

El Instituto de Construcción tiene un doble aspecto 
coordinar las materias en el aspecto docente y vincular- 
a los estudiantes al medio ambiente*,



«V

La orden del día de mañana jueves 26 de octubre se=
rá:

I«- Lectura de la ponencia del Arq» Alvaro Sánchez^
II.- Lectura de las ponencias de la Universidad Cató 

lica de Chile y de la Universidad de Chile»
III,- Recomendaciones del ciclo para ser propuestos = a la Sesión Plenaria del próximo viernes y clasificación 

de ponencias presentadas, para seleccionar aquellas o a<= 
quellos puntos que deberán leerse.
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CIOLO DE CONSPRUCGION.
En la tercera reunión del ciclo de Jonstruccion. en 

la Ciudad Universitaria el dia ¿6 de octurore ae mil nov/e 
cientos sesenta y uno, se reunieron ios siguientes araui_ 
tectos delegados; Ing. Evelio Ramírez de la Universidad- 
Nacional de Colombia, Arq. iirturo Urzúa ae la Unlversl—  
dad Católica de Chile, Arq. Jorge Molina de la Universi- 
>̂ ad Iberoaricricana, Are. líomán vjarcia ae la Universidad- 
de La Habana, .vrq. Enrique Landa, Ar o.  Fernando López 
Carmena, Ing. Manuel de Ania, Arq. Al v r r o  iáncliez. Are. 
Garlos Castillo ¿avata, ¡̂.rq. Carlos Ccntreras j como 
observalores: Arq. Earinue líariscal, Aro. I¿arx;ha C. 
Vázquez -.antaella, Ar o.  Lourdes González C'ivzcx le . a  
U.N.A.y.

L -í 1 i) ' i) 1 •

I.- Terminación de la lecruia le la ronencia •' 
la Escuela de Arvouiteccura de la IJniverBiaad 
üíacional Autónoma de Kexico.

I I . -  Lectura do la ponencia de la Lnivarsidad 
Católica de Chile,

111.- Lectura de la ponencia le la Universidad de- 
Chile.

I.- 21 Ax-q. .-.Ivaro Sánchez, d  l e g . d o  mexicano, termi
nó la- lectura d e  la s-'̂g’onda parte d e  la ponencia d e  í;í.

c o n o e  )Ci6n  i n t u í  “. i v a  
t - : r a s  V v o r l f i c c r l a s  ; . c s . u ' c  : ; j i -  c ; i i '  cj.A

  axt.ir :ue cara lograr esta c unce ■.■el orí, ■■'•y ::

conocirrii,en.co auf ic'.enteiiuín ce aríinlic.
e.ícpuso -..lue se iebe lograr una lii".::̂ Taci''n cüist:- 
el aspecto piásti co y  el cons truc blvo.

II.- L e c t \ ’r a  : o r  e.  ̂ A r q . .^vtui -c Urzúii  ■ne l a  r^oneaeí .b - 
a e  l a  U n i v e r ü i i a d  C a t ó l i c a  a e  C h i l e .  E l  Arq. U rzua ac.i.¿ 
r ó  '.'ue e s t a  e c n e n c i a  e r a  una e x p o s i c i ó n  ,"e l a  n u e v a  e s —  
t r u c t u r a c i ó n  de l a  i s c u e l a  de A r q u i t e c t u r a ,  como c o n s o —  
c u e n c i a  de l a s  i n q u i e t u d e s  que e r o v o c ó  en  d i c h a  U n i v e r s i  
dad l a  P r i m e r a  C o n f e r e n c l  ■ l e  L s c i ,  . l ; ; s  y  F a c u l t a d e s  
L a t i n o a m e r i c a n a s  de A r q u i t e c t u r a .  E x p u s o  que l a  e n s e n a n  
z a  e n  l a  E s c u e l a  d e  A r q u i t e c t u r a ,  s e  d i v i d o  en cuat ;  -o 
e t a p a s  que s o n :

A , -  La primera, de formación general dentro de la 
Facultad de Filosofía j Ciencias.
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CICLO DE CONSTRUCCION

‘En la Cuarta Ee-unión del Ciclo de Construcción, en - 
la Ciudad Universitaria el día 27 de octubre de 1961, se- 
reunieron los siguientes arquitectos delegados; Ing. 
Hevelio Ramírez de la Universidad Nacional de Colombia, - 
Ing. Román García de la Universidad de La Hagana, Arq. 
Artxiro Urzúa de la Universidad Católica de Santiago, Arq. 
Marcos Milliani de la Universidad del Zulia de Venezuela, 
Arq. Jorge Molina Montes de la Universidad Iberoamericana, 
Arq. Enrique Landa, Ing. Manuel de Anda, Arq. Alvaro Sán
chez, Arq. Gabriel García del Valle, Arq. Francisco Gómez 
Palacio, Arq. Carlos Castillo Zavala, Arq. Enrique Vaca, 
Arq. Carlos Contreras y como observadores Arq. Lourdes 
González Garza, Arq. Enrique Mariscal, Arq. Martha Vázquez 
Santaella de la Universidad Nacional Autónoma de México.

ORDEN DEL DIA

I. Lectura de la ponencia de la Universidad del —  
Zulia de Venezuela.

II. Discusión y comentarios sobre las ponencias leí—  das en las sesiones.
III* Conclusiones que serán llevadas a la sesión plena ria.
El Arq. Marcos Milliani delegado de la Universidad - 

del Zulia de Venezuela leyó la ponencia presentada por - 
esta Universidad. Acto seguido se procedió a la discusión 
de las ponencias leídas, a escuchar las proposiciones de - 
los delegados representantes y a discutir las conclusiones 
que se deberían llevar a la sesión plenaria.



díy« »& a»p€x.|'sm jjSÁt>£, í» T̂sr iñesrorr bjí-wtTS''
TOS ■ gsTel^^ga» 3i6.bx.«as»£fTJ#«e % sr q-xp̂ c/r̂ ri- jg-c •,.orrcj[r:’fír:̂''«'̂ 
g« X«r» bOlAriíC'J«8 J6|-í|9r«* íT 9SCi?C0Sf .. b-t,■;>>■!■''-r CT<>í.ío-• . ~
68^r' ft'osrAeTaeT-gwg* . • yc^o 8efi«T»|o te br-ocogr-̂ ’ 3 jr gj cc/ti-; pn 
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REPORTE t¿UE LA COMISION DEL CICLO DE CONSTRUCCION HACE A 
LA SESION PLENARIA DE LA SEGUNDA CONFERENCIA DE ESCUELAS 

Y FACULTADES. LATINOAMEHICAIUS

Después de oídas todas las ponencias presentadas 
ajite esta Comisión, habiendo sido ampliamente discutidas 
se llegó a las siguientes conclusiones y recomendaciones de carácter general;

I. Debido a la urgente necesidad de la preparación-
adecuada de arquitectos, para contribuir al necesario
desarrollo de los países latinoamericanos, las escuelas- 
existentes, dentro de sus posibilidades y con un verdade 
ro sentido de confraternidad deberán ayudar a la forma—  
ción y desarrollo de escuelas de arquitectura, en los - 
países latinoamericanos en que aún no existan o no estén 
adecuadamente desarrolladas,

II. Que la enseñajiza de las materias de construcción
se enfoquen a solucionar los problemas propios de la rea
lidad latinoamericana.

Se propone la creación de una Comisión, pe.rman.en-
para el estudio de los siguientes puntos, dentro de - 

las escuelas de arquitect\iras
a) Intercambio de profesores;

^  b) Intercambio de publicaciones, planes de estudio, 
/t etc.
^ Elaboración de material audiovisual que facilite

 ̂ . la formación técnica de los alumnos|
d) Elaborajción de un glosario de términos técnicos- 

común a las escuelas de arquitectura de Latinoa
mérica;

e) El estudio de algún sistema práctico de equiva
lencias para fomentar el intercambio de alumnos- 
especialmente en los cursos de postgraduados»

Se propone que la sede de esta Comisión hasta la - 
Tercera Conferencia, sea la Escuela de Arquitectura de - 
la UNAM y que cuente con -un delegado en cada escuela 
miembro de esta ConfereDLCia,

IV. Que las escuelas de arquitect\ij‘a procuren, den-—  
tro de sus medios, la creación de laboratorios de estu-- 
dio e investigación.

Dentro de la metodología de la enseñanza de las 
materias del Ciclo de Construcción se proponen las si— - 
guientes recomendacioness



I, Modificar los sistemas tradicionales de enseñanza 
de las matemáticas, insistiendo en el carácter científico 
formativo de la materia como medio adecuado para fomentar 
\in sistema lógico de pensamiento propio del futuro arqui
tecto y que además sirva de un instrximento especifico 
para capacitar al estudiante a comprender los ciirsos es—  
tructurales posteriores.

lio Procurar que la enseñfiuiza de las materias d« tipo 
estructural, se oriente a desarrollar el alumno una - 
intuición que esté basada en el conocimiento íntimo de - 
las estructuras^ misjao que deberá estudiarse tanto desde- 
el punto de vista teórico como mediante sistemas objeti—  
vos o

IIIo Se recomienda que los talleres de construcción - 
cuenten con laboratorios y modelos adecuados que objetivi 
cen la enseñanza, que fomenten el hábito de investigación 
del alumno, y desarrollen la intuición creadora, basada - 
ésta, en el conocimiento profundo de los materiales y 
sistemas constructivos propios de cada país.

IV, Se recomienda a las escuelas que complementen los 
planes de estudios vigentes, con una efectiva práctica en 
las obras durante los años superiores ú b la. caiirera qae - 
comprenda un contacto directo con los procedimientos coñé 
tructivos y todos los problemas inherentes á la completa- 
realización arquitectónica.

Por último esta Comisión recomienda la publicación y 
difusión de las ponencias presentadas a este ciclo por —  
las siguientes Universidades;

Universidad Católica de Chile, Universidad de Monte
video, Universidad Iberoamericana de México, Universidad- 
del Zulia en Maracaibo, Venezuela y la Universidad Nacional Autónoma de Jíé̂ cico,



PONENCIA OFICIAL ANTE EL CICLO DE CONSTRUCCIONo
Escuela Nacional de Arquitec 
tura de la U.N.A.M.,- México.

Considerando el enorme desarrollo que en los conocí 
mientos de la técnica constructiva ha tenido lugar duran 
te el último siglo, y tomando en cuenta la necesidad ca
da día más imperiosa de formar dentro de nuestras escue
las de Arquitectura a los profesionistas que deberán re£ 
ponder integralmente a los problemas de nuestra época; - 
la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad de 
México lia tenido especial cuidado en fomentar mediante - 
sus últimos planes de estudios el ciclo de materias reía 
tivas a los conocimientos de construcción requeridos por 
el arquitecto actual.

Este incremento de conocimientos especializados ha- 
sido planteado en forma de brindar a los estudiantes de- 
Arquitectura las herramientas requeridas en la creación- 
de la arquitectura de nuestro tiempo.

Atendiendo a su aspecto formal se presentan en dos-
grupos principales de materias técnicas a saber; Mate--
rias Teóricas inherentes al proceso constructivo y de —  
práctica profesional comprendiendo los seminarios de ma
temáticas, resistencia de materiales, cálculo de estruc
turas, instalaciones y administración de obras; y el gru 
po comprendido bajo la denominación de taller de proyec
tos, ciclo que al pretender la formación integral del —  
proceso creativo del arquitecto, ha quedado, como resul
ta lógico suponer, unido al taller de composición arqui
tectónica bago la denominación única de taller de arqui
tectura.

La médula de nuestra formación arquitectónica resi
de en el taller de proyectos al rededor del cual ^iran - 
todos los programas de las materias téoricas y practicas 
que se imparten en nuestra escuela.

Partiendo de la estructuración pedagógica anotada “ 
en el resumen panorámico que antecede, formulamos nues
tro punto de vista a los puntos a discusión propuestos “■ 
por la organización de la segunda conferencia Latinoame-**
ricana de las Escuelas de Arquitectura.

PUNTO A: Procedimientos para orientar la enseñanza- 
hacia un carácter formativo y no solamente informativo o

Todas las materias que se imparten en nuestra es— — 
cuela tienen un contenido informativo y tm potencial for
mativo que varía según la índole y calidad de la materia



de que en particular se trate, y es así, que las dividi
remos en materias clásicamente formativas y materias de- 
gran contenido informativo.

Materias clásicamente formativaso- Consideramos que 
la parte formativa esencial de nuestro ciclo debe recaer 
en el taller de arquitectura en su aspecto constructivo o

Consideramos al taller como médula del ciclo, quez
al abrir los horizontes de creación, tanto en el conjun
to como en el detalle de estructuras, instalaciones, pro 
cedimientos y organización de obras, imprima en el alum
no ^1 amor indispensable a su formación profesional»

Propugnamos por librar a nuestros estudiantes de —  
ese fantasma que ha representado para ellos el ciclo de
construcción, que al haber adquirido anteriormente un — ■ 
tinte dogmático en su metodología de enseñanza, creó un- 
verdadero sentido de inferioridad en la mayoría de los - 
alumnos por su misma formación mental creativa*

Deseamos provocar en el alumnado el entusiasmo que- 
fomente la necesidad del estudio personal mediante ejer
cicios que hagan sentir al aliimno su potencial creador - 
a la vez que le brinden una preparación técnica adecúa—  
da.

Es necesario que el aliimno conozca prácticajuente el 
comportamiento físico de un material o de tipo de es
tructura antes de conocer las fórmulas matemáticas que - 
comprueben su resistencia.

Por tanto proponemos el establecimiento en los pri
meros años de la carrera de \in laboratorio de resisten—  
cía de materiales donde se ejecuten y prueben modelos —  
creados por los alumnos para responder a ejercicios cui
dadosamente propuestos para entusiasmar e intensificar - 
la intuición constructiva que el alumno posea.

Proponemos inculcar en el alumno la idea de que las 
formas estructurales primero se intuyen por las personas 
que poseen un profundo sentido mecánico y de conocimien
tos en las potencialidades de los materiales y que sola
mente en la etapa posterior las estructuras se comprue
ban con ayuda de los conocimientos en las matemáticas — ■ aplicadas„

Debemos inculcar profundamente en la mente del alum 
no el principio de que el Arquitecto es un creador de —  
formas construibles y que ésto solo es posible cuando —  
existe lina base de conocimientos técnicos suficientes

Tenemos la obligación de mantener al-‘-día nuestra —  ̂
enseñanza respecto a las nuevas técnicas y nuevos mate—



piales de construcción pero siempre refiriéndolos a Ios- 
principios mecánicos primarios en donde descansan todos- 
ios sistemas por complicados que en principio parecieran.

Materias con un gran contenido informativo.- Las ma 
terias teóricas conexas a la formación técnica del arqui 
tecto poseen en sí un gran contenido informativo j su po 
tencia formativa depende del estudio particular de sus - 
programas así como de la manera en que son impartidas.

Nuestra escuela propone para las materias de mecáni 
ca, resistencia de materiales j cálculo de estructuras - 
el planteo de problemas en lo posible concretos, de gran 
aplicación práctica precedidos de una comprobación físi
ca en los laboratorios de materiales.

Nos inclinamos a recomendar ejercicios que para su- 
ejecución requieran un gran acervo de consultas e inves
tigación particular por parte del alumno a fin de crear
le la saludable costumbre de la consulta personal, dado- 
que las 70 o 90 horas de que consta un. curso anual solo- 
pueden brindar xin esquema o pequeña información sobre te
mas de los que diariamente se escriben importantes li--
bros, tesis o artículos.

Para las materias teóricas de construcción íntima—  
mente ligadas a la ejecución misma de las obras tales co 
mo instalaciones, materiales y procedimientos de cons— - 
trucción, la Escuela Nacional de Arquitectura de México- 
propone la adopción del sistema de enseñanza audiovisuaL

Esta proposición requieré la íntima cooperación en
tre las Universidades de Latino América a fin de promo—  
ver el intercambio del material didáctico requerido por- 
el plan propuesto.

A fin de hacer posible el uso general del material- 
didáctico entre los diversos países de Latino América, “ 
proponemos la formación de una comisión interescolar — ~ 
que, con tendencia a unificar la terminología técnica en 
la práctica de la construcción de edificios, formule ion- 
léxico de términos equivalentes para los diversos países 
de la América Latina.

Esta comisión cuidará igualmente de adoptar iin sis
tema normalizado para la nomenclatura de planos y una —  
clasificación general de especificaciones con sus seccio 
nes j cláusulas ordenadas numérica j alfabéticamente pa- 
ra complementar a los planos constructivos.

Proponemos que la misma comisión planee j ejecute - 
xin programa de traducción y comentario de textos univer-= 
salmente reconocidos a fin de constituir una bibliogra—  
fía indispensable para profesores y alximnos de las Escue 
las de Arquitectura de la América Latina.



Por último proponemos sea formulado un manual de la 
práctica profesional que contenga los principios genéra
les de la organización legal, comercial y de control de
obras o

PUNTO Bo- Medidas para trasmitir a los estudiantes 
un sentido de responsabilidad etico y social.

Es necesario meditar profundamente sobre la posicin 
que en la mayoría de nuestros países guarda el arquitec
to ante la sociedad»

Por desgracia debemos reconocer que aún se conside
ra al arquitecto como artículo de lujo social y que - 
existe iin atávico temor a su actuación tanto en las cla
ses sociales de escaso potencial económico como en mu--
clios organismos oficiales donde su labor debiera ser in
dispensable o

No podemos afirmar que la causa sea exclusivamente- 
falta de preparación social provocada por la escasa difu 
sión que de nuestra actuación se haga, pues es probable-
que en nuestro interés por la formación ideal de núes--
tros futuros profesionistas estemos propiciando el divor 
cío mental de nuestros arquitectos en formación con su - 
realidad económica y social al guiarlos por senderos de
grandiosidad conceptual que si bien, lo capacitan técni
camente también lo alejan de su realidad y momento bistó 
ricoo

Al singular fenómeno anteriormente citado contribu
ye la amplia difusión que de las obras arquitectónicas - 
de países altamente industrializados se hace y cuya téc
nica constructiva solo podemos incorporar actualmente a- 
base de grandes sacrificios, con el resultado en la mayo 
ría de los casos de burdo remedo de formas de vida y- 
técnicas totalmente ajenas tanto a nuestro medio como a 
nuestras realidades económicas y de industrialización»

Se impone la revisión sincera de nuestros graves —  
problemas como prolegómeno al planteamiento real de toda 
posible solución.

La población en la América Latina ha crecido a un - 
ritmo muy superior al de su industrialización y por tan
to la débil situación económica actual en la mayoría dé
los países que la forman plantea muy especiales situacio 
nes, que exigen de nuestros arquitectos respuesta inme—  
diata dentro de una realidad que ignore toda formación - 
profesional románticamente concebida»

El ineludible deber del arquitecto es catalizar los 
prohlemas de su época a fin de marcar derroteros, adelan 
tándose en lo posible con su solución a su momento histo



rico, pero esto de ningún modo significa huir de la rea
lidad para refugiarse en un mundo ajeno o idílico, que - 
aunque bello solo pueda ser alcanzado a gran precio por
uña escasa minoría social.

Proponemos crear en nuestros alumnos una profunda - 
conciencia de la realidad social y económica de nuestros 
países así como de sus potencialidades, a fin de que los 
conocimientos técnicos que adquieran en nuestras escue— ■ 
las se usen integralmente para resolver en la forma más- 
humana a su alcance los problemas de aquellas clases so
ciales que más lo requieren por carecer de todo.

Es por esto que nuestra escuela propone que sin des 
cuidar la capacitación técnica mediante ejercicios de —  
ideal planteamiento, se enfoquen de manera especial y —  
exhaustiva investigaciones, programas y soluciones arqui tectónicas a la escala más cercana a nuestra realidad -- 
tanto en materiales, sistemas constructivas como en plan 
teamientos económicos, a fin de que el estudiante madure 
la plena conciencia de su responsabilidad respecto a la- 
sociedad que lo ha formado.

Proponemos de igual manera un obligatorio conocimim 
to de todos los sistemas constructivos que puedan libe-—  
rar al trabajador de nuestras obras de las labores infra 
hoimanas que aún pudieran existir como resultado de una - 
débil organización económica, y de manera especial pro— ■ 
pugnar por la mecanización de las artesanías que aún sub 
sisten en nuestros sistemas de ejecución práctica de las 
obras, pues si bien es cierto que la mano del hombre im
prime en las artesanías un singular interés, tsunbién es- 
cierto que la íaagnitud de nuestros problemas requiere so 
luciones en gran escala sólo posibles con una mayor in
dustrialización a la escala de nuestras posibilidades.

Consideramos como punto fundamental la realización- 
de monografías de sistemas constructivos, materiales re
gionales y materiales industrializados existentes o po
tenciales en las distintas zonas de cada país»

Estas monografías de las que deberá hacerse una am
plia difusión mediante el intercambio entre las escuelas 
de la América Latina, deberán ser realizadas por los mi£ 
mos alumnos ^ue en visitas de estudio en las diversas zo 
ñas de su país fijen todas las posibles relaciones entre 
naturaleza, formas de vida y construcción tradicional a- 
fin de que profundamente compenetrados de sus problemas- 
puedan proponer proyectos de un alto contenido de respon 
sabilidad ética y social.

PUNTO G.- Organización de la enseñanza de acuerdo - 
con las necesidades económicas y sociales de cada país.



La proposición anterior referente a despertar la 
conciencia del estudiantado ante su realidad actual debe 
completarse debidamente con la reorganización de la ense 
ñanza actual de la arquitecturao

El atraso industrial de nuestros países con respec“ 
to a las grandes potencias económicas de la actualidad - 
presenta un aspecto altamente positivo y es que hemos po 
dido constatar en ejemplos precedentes la fimesta labor- 
de una mecanización deshumanizada, j resulta confortante 
pensar que nuestra industrialización incipiente puede - 
causarse como un servicio al hombre j no como un verdugo 
que lo esclavice j pervierta,.

Si algo puede criticarse de la arquitectura nacida- 
en los países altamente desarrollados es la deshumaniza
ción tanto conceptual como formal, resultado de la falta 
de paralelismo en los desarrollos de la técnica j del —  
conocimiento del hombreo

Es cierto que sólo con la ayuda intensa de la máqui
na podremos responder a la magnitud de nuestros proble
mas, pero por ello estamos obligados a intensificar la - 
preparación hiimanista de nuestros futuros creadores o

El producto industrial debe responder íntegramente- 
a las necesidades anímicas y físicas del hombre del futu 
ro, por lo que nuestra escuela propone tener especial 
cuidado en el balance dentro de nuestros programas de es 
tudio de la preparación humanista y la preparación técni 
ca de los futuros arquitectos de la América Latina»

La enorme tradición artesanal y de rico contenido - 
formal de las artes populares y cultivadas de los países 
aquí reunidos representa el mejor argximento que podemos- 
esgrimir en el planteamiento de la formación de la futu
ra generación de profesionistas de nuestra especialidad»

PIMIO Eo- Metodología de la enseñanza del diseño ■— • 
Arquitectónico y Consti;ucciono gorma de coordinar éstas 
enseñanzas con la decencia teórica y el traba,jo de los - 
talleres o

El enorme desarrollo que la técnica de la construc
ción ha alcanzado en nuestros días y el aumento de la ca 
pacidad constructiva en nuestro país, ha hecho necesario 
que en la Escuela de Arquitectura el aspecto construccióa 
que ya había sido parte importante en los antiguos pla
nes de estudio5, tenga una importancia vital en nuestra - 
actual enseñanza y por ello es materia obligatoria en —  
los cinco años de la carrera, capacitando así al alumno- 
desde su enseñanza escolar, en la importante tarea de —  
realizar constructivamente el proyecto arquitectónico o



Es en el taller de construcción donde el alumno --
tiene la práctica de las enseñanzas teóricas aprendidas-
en las materias de instalaciones, Administración de ---
Obras, Eesistencia de Materiales j la propia clase teóri 
ca de construcción ligándolas en forma simultánea e in— ■ 
disoluble el taJ.ler de proyectos, para que el alximno des 
de su trabajo de taller en la escuela pueda ir dándose ~ 
cuenta de su futura vida profesional.

Actualmente el Taller de Construcción consta de dos 
partes; la enseñanza teórica y la enseñanza del taller» 
En la clase teórica el alumno obtiene los conocimientos- 
teóricos de su materia, por ejemplo, estudios de materia 
les, tipos de suelos, cimentaciones, etc.

En el taller se desarrollan cuatro concursos anua— • 
les en los cuales se ven los aspectos constructivos, de
instalaciones hidráulicas, eléctricas, etc.

No se pretende en este corto estudio abarcar el vas 
to problema de la enseñanza y formación de un nuevo ar
quitecto pero al tener conciencia de todas las materias- 
impartidas en la Escuela de Arquitectura tienen tm solo- 
fin y están intimamente ligadas entre si^ no se puede —  
hablar solamente de Taller de Construcción; sin embargo- 
ai no ser materia de nuestra ponencia solsimente esboza— = 
mos aquí sus lazos con las otras materias, concretando— = 
nos a dar puntos básicos que son indispensables para la- 
enseñanza en el Taller de Construcción. Así en este se
gundo Congreso de Facultades de Arquitectura Latinoameri 
canas el Seminario de Construcción propone para que la - 
enseñanza del Taller de Construcción, siga los lineamien 
tos siguientes:Primero.- Los Talleres de Construcción y Proyectos, que- 

son la médula donde se vacían y aplican los co 
nocimientos teóricos adquiridos, estén indes
tructiblemente ligados y seriados creando su == 
incompatibilidad del año inferior al año supe^ 
rior.

Segundo.- El concurso o trabajo desarrollado en el Ta—  
11er de Construcción estará relacionado al Ta
ller de Proyectos de manera que el alumno al ~ 
desarrollar su trabajo de proyecto tenga la —= 
asesoría necesaria con los profesores de Cons
trucción para que no haya necesidad de cambiar 
los aspectos fundamentales del proyecto arqui
tectónico.Para completar el trabajo de taller es indis
pensable que el alumno tenga ixna visión cons—  
tructiva de su proyecto, para lo cual es indis 
pensable crear el taller de maquetas construc
tivas en donde los alTomnos desarrollaran su —  
proyecto con diversos elementos de concreto, - 
fierro o madera.



T e rce ro .- Es muy importante que los Talleres de Constru£ 
ción y proyectos se integren y que en ellos se 
lleve al al\imno de lo simple a lo complejo de
sarrollando por medio del Taller el espíritu -- 
de investigación de detalle en forma original- 
sembrando inquietudes por la investigación y - 
soluciones personales.
Esta integración de los talleres se puede rea
lizar en forma siguiente.
Iniciando los Talleres de Proyecto y Construc
ción al mismo tiempo y considerando cuatro con 
cursos anuales por cada taller podemos tener - 
que: al empezar* el primer concurso del Taller- 
de Proyectos en el Taller de Construcción se - 
hará oin trabajo corto en el cual se aplicarán- 
los conocimientos obtenidos el año anterior y- 
que puede servir de examen para que el profe—  
sor se dé cuenta de los conocimientos que tie
ne cada alumno al empezar el curso. A la mi—  
tad del primer concurso de proyectos se inicia 
ra el primer concurso de construcción que fina 
lizará a la mitad del desarrollo del segundo - 
concurso de proyecto. El segundo concurso de
construcción será un concurso corto que tendrá 
aplicaciones directas sobre el segundo concur
so de proyectos y terminarán simultáneamente;- 
al empezar* el tercer concurso de proyectos en- 
el Taller de Construcción se hará xin trabajo - 
corto que será la aplicación de los conocimien 
tos aprendidos en la clase teórica de construc 
ción y podrá servir de examen semestral. El - 
tercer concurso de construcción se empezará a- 
desarrollar a la mitad del tercer concurso de
proyectos y finalizará a la mitad del cuarto - 
concurso de proyectos, el cuarto concurso de - 
construcción será un trabajo corto de aplica—  
ción directa al cuarto concurso de proyectos y 
finalizaran al mismo tiempo; en el taller de - 
construcción todavía habrá un tercer trabajo - 
corto que podrá ser la aplicación teórica de - 
la clase y podrá servir de examen final.
En esta forma integraremos la Clase teórica y- 
el Taller de Construcción haciendo una sola ma 
teria que a su vez estará ligada simultáneamen 
te al taller de proyectos.
Gráficamente lo podremos expresar* de la si---
guíente manera:



Cuarto.- Las clases teóricas del Taller de Construcción- 
serán completadas por proyecciones de transpa—  
rencias de las diferentes etapas de la obra por 
conferencias de especialistas en cada uno de —  los aspectos de la materia y profesores de Uni
versidades de otros países. En las visitas a - 
obras se pedirá al al\mno un reporte de las vi
sitas con dibujos para constatar que ha entendí 
do y visitado la obra.

Quinto.- Para los años superiores de la carrera^cuarto y 
quinto año para que el aprendizaje del alumno - 
sea completo y pueda aprobar el grado, deberá - 
tener una práctica profesional obligatoria, tra 
bajando un lapso de tiempo con arquitecto en 
trabajo de obra.
Los puntos anteriormente enumerados son los de- 
linamientos generales y básicos para la enseña^ 
za de Construcción quedando los detalles a car
go de los subjefes de Construcción de cada ta—  
11er.



PONENCIA OFICIAL ANTE EL CICLO DE CONSTRUCCION.
Escuela de Arquitectura - 
de la Universidad Lbero—  
ajnericana.- México.

La Escuela de Arquitectura de la Universidad Ibero
americana fué fundada en febrero de 1955 como ■una Insti
tución privada para la enseñanza universitaria» En la —  
actualidad cuenta aproximadamente con 250 alumnos estan
do previsto un crecimiento próximo para 300 alumnos. 
Desde su fundación ba estado incorporada a la Universi—  
dad Nacional teniendo, por lo tanto, que regirse por los 
planes de estudio de esa institución. Esto se ba tradu
cido en una madurez inicial difícil de esperar, pero bay 
que advertir que no ha tenido la flexibilidad, propia de 
las pequeñas escuelas, que le permitiera experimentar y- 
desarrollar formas nuevas de la enseñanza como era de su 
ponerse.

El CEiclo de Edificación de esta Universidadj plena
mente respaldado por su dirección, cree que ademan de la 
indispensable intuición creadora necesaria ea toda obra- 
arquitectónica, dote natural, que creemos inposible de “ 
enseñar y que la Escuela sólo puede afirmar y desarro— ’= 
llaj?, es necesario para una creación realmente arquitec
tónica, un profundo conocimiento de la naturaleza y de “ 
los medios con que se cuenta para la realización de di
cha obra, es decir, de la ciencia de la Construccióno

En el esfuerzo que hemos venido desarrollando para- 
lograr mayor conocimiento por parte de nuestros alum- 
nos, de esta ciencia, hemos tropezado con algunas difi
cultades: la inadecuada formación fisico-matemática en - 
nuestros alvimnos debida al bachillerato único y a la ca
rencia de exámenes de admisión; el carácter, hasta cier
to punto limitativo, de las materias propias en este ci
clo, pues si no son debidamente impartidas, en lugar de- 
fomentar la creación en el alumno, tienden a hacerlos 
pensar que dichas materias sólo sirven para restringir - 
su creación imaginativa, por último, uno de los mayores- 
obstáculos es de carácter histórico en nuestro país o -- Hace unos 10 años, la enseñanza de la Arquitectura en Mé
xico estaba básicamente formada por dos grandes talle--*
res: El de Composición, que agrupaba en sí las enseñan
zas recibidas por los alumnos en las materias de: Dibujo, 
Análisis, Teoría, etc.... y el taller de Edificación que 
agrupaba en sí todas las materias de carácter constructi 
vo tales como: Sesistencia de Materiales, Instalaciones- 
Sanitarias, Materiales y Procedimientos,

En un deseo de una formación más integral del futu



ro arquitecto se pensó en la fusión de estos talleres en 
uno solo que se llamaría Taller de Arquitectura y que es 
taría formado por los antiguos maestros de Composición,- 
respaldados por los los de Edificación. El resultado de 
esta fusión, en nuestra creencia, ha sido una considera
ble disminución por parte de nuestros alumnos, de los co 
nocimientos necesarios propios del ciclo de Edificación. 
Si analizamos con un poco de detenimiento el problema es 
fácil el observar el porqué de esta situación: el profe
sor de composición, al sentirse respaldado por un Profe
sor encargado de la Edificación, se ha desrresponsabili- 
zado del problema constructivo del trabajo de los^alum—  
nos eliminando así casi por completo, toda creación que- 
en el ramo de la Construcción pudiera tener el trabajo - 
escolar. A su vez el Profesor de Edificación, muchas ve 
ces con formación y sensibilidad propias, a veces hasta- 
antagónicas con las del Profesor ae Composición, encuen
tra extraordinariamente difícil la simbiosis necesaria - 
para fomentar en sus alumnos una verdadera creación. Es 
ta diversidad de opinión resulta en algunas ocasiones su 
mámente desconcertante para los aliimnos, especialmente - 
en los primeros años. Además, siendo Composición una ma 
teria obligatoria desde el primer año, es extraordinaria 
mente difícil encontrar programas adecuados a los conocT 
mientes técnicos de los alumnos y que a la vez tengan el 
suficiente interés y magnitud para que progresivamente -
los alumnos ad(juieran cierta eficiencia en la composi--
ción arquitectónica. Al observar algunos de los progra
mas dados a nuestros alumnos de quinto año, tales como - 
cubiertas con claros de más de ciento cincuenta metros,- 
centros hospitalarios para más de 2000 enfermos, replani 
ficación de zonas urbanas etc...o la consabida habita— - 
ción mínima para los alumnos de primer año, esta disp-ari 
dad es aún más aparente.

En estos casos el profesor de Edificación se tiene-
que contentar con apenas si esbozar \in sistema construc
tivo lógico, Tin barrunto de instalaciones, un análisis - 
inadecuado de materiales, etc., en fin iina superficiali
dad tal, que lejos de crear iina verdadera integración, - 
sólo sirve para fomentar en el alumno una superficiali—  
dad poco propia de una arquitectura honrada.

Por todo esto, el Seminario de Edificación de la Es
cuela de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana,- 
cree que para la mejor formación del futuro arquitecto,- 
además del taller de Arquitectura donde el .pi’ofesor se - 
responsabilice plenamente de todos los aspectos (estéti
co,. constructivo, económico, funcional, etc.) pero en —  
ci'óhde, por problemas administrativos y de tiempo es impo 
sible entrar en detalle, exista por separado un Taller - 
de Construcción.

Este taller además de coadyuvar al desarrollo «a;©1



alumno del habito de la creación en el detalle arquitec
tónico que no tiene por que obedecer a modas temporales- 
generalmente importadas de países extraños sino debería- 
ser el resultado de las características propias de cada- 
región plasmadas por la sensibilidad personal del alumno.
Serviría para que el alumno ejercitase de una manera --
práctica los conocimientos teóricos que en las materias- 
propias de este ciclo se le imparten.

Dado el carácter eminentemente formativo, que en —  
nuestra opinión debe tener la escuela. Estos talleres - 
no estarían completos sino contasen con adecuados labora 
torio de Resistencia de Materiales y Estructuras, de Ins 
talaciones tanto hidráulic s como Eléctricas y de Acusti 
ca j Optica donde se crearía en el alumno el hábito de - 
la investigación en el ramo de la Construcción. Investí 
gación que desganadamente ha sido prácticamente olvidada 
en algunas de nuestras escuelas estando básicamente en - 
manos de otros profesionistas. Además servirían para —  
orientar debidamente la vocación particular de cada alum 
no hacía una especialización específica que en nuestros- 
tiempos parece cada vez más inminente. -

Por último queremos hacer notar que en nuestro País 
con un deseo de que al egresar de la facultad el futuro- 
Arquitecto tenga todos ^os conocimientos mínimos que se- 
exijan de iin técnico al servicio de la sociedad en la —
que vive. Nuestros planes de estudio se han venido -- -
aumentando considerablemente dándole a nuestros alumnos - 
un bagaje informativo s\amamente extenso pero careciendo- 
de conocimiento profundo en materias que considerábamos- 
básicas tales como Matemáticas, Geometría Descriptiva, - 
Física, Mecánica j Estabilidad, además de las propias de 
otros ciclos tales como Antropología, Filosofía, Histo— ■
ria, Sociología, etc. En fin quisiéramos sentir que --
nuestro ambiente social no nos exige a las Escuelas la - formación total del futuro Arquitecto, sino que espera - 
que con el limitado tiempo con que cuentanf formemos en- 
nuestro alumno un sentido de responsabilidad moral, iin - 
hábito arraigado de estudio y un amor grande a su profe
sión, ya que con el tiempo y ayudado por la práctica y - 
bago la dirección de profesionistas más experimentados -= 
lleguen a constituirse en profesionistas realmente prepa 
rados para resolver los problemas de la sociedad en que- 
vive construyendo el medio ambiente físico adecuado para 
sus semejantes»



V-'

'■n f  '

■i-.A-o , , ., 6"-'̂. s;t Tr̂ cTTO /r--;': . , ,
.̂ Q.. T->- -r . - ’j. • •...- •

■ í̂í’, ■ ' :7  ̂ ;' . ’ ' ' \ 'V ' - -
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POIÍENCIA OFICIAL ANTE EL CICLO DE CONSTHüCCION
Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Uruguay.- 
Uruguay.

ENSEÍUNZA DE LA RAIAA TECNICA.
1.- Definición del conocimiento.

La función qué le cabe cumplir al arquitecto, como - 
integrante del medio social va directamente dirigida a - crear los medios de bienestar, espacios adecuadamente —  
acondicionados, en que se desarrolla la función humana.- 
El hombre toma contacto con ellos a través de reacciones 
psíquicas j físicas, y su materialización da origen a la 
rama técnica. Sobre la base de este concepto, surge como 
punto capital la necesidad de un conocimiento profundo - 
de los problemas relativos al CONFORT. Dentro de la rama 
técnica, este involucra tanto el confort térmico, acústi 
co y lumínico como a los de ventilación, alimentación de 
residuos, etc. Al encauzar los conocimientos con esta —  
base, surge la necesidad de estudiar la relación entre - 
el medio exterior y las necesidades físicas del hombre - 
con el edificio (Acond. Eísico); los materiales aptos —  
para esa función (Materiales de Construcción); la forma- 
de disponerlos (Procedimientos de Construcción) y su es
tructuración (Estabilidad)

Con respecto al alcance de los conocimientos, y si - 
nos atenemos fundamentalmente a la EXPOSICION DE MOTIVOS 
del actual Plan de Estudios que entendemos mantiene toda 
su validez, los estudios en la Facultad de Arquitectura- 
deben encauzarse, hacia nuestra realidad nacional, en 
sus aspectos sociales, económicos y físicos.

Esta realidad se manifiesta:
a) Por el alto porcentaje que le corresponde a la VIVIEN 

DA dentro de los problemas que debe resolver el arqui 
tecto.

b) Por la necesidad económica de solucionar su acondicio 
namiento físico sin recurrir en lo posible a medios - 
mecánicos.

c) Por la conveniencia de utilizar materiales y procedi
mientos de construcción capaces de ser producidos en- 
el país.
Una obra arquitectónica supone la realización de las 

siguientes etapas: análisis cuya finalidad es la defini
ción de un programa; composición cuyo resultado es el —
anteproyecto y el proyecto cuya finalidad es la ejecu--
ción de la obra.



Entendemos que al anteproyecto y el proyecto son —  
expresión de una misma cosa. El primero tiene una expre
sión y un dimensionado que permiten comprender el senti
do espacial ai'quitectónico. El segundo, tiene una expre
sión y un dimensionado que permiten ejecutar la obra. Un 
anteproyecto, como tal, es correcto cuando el sentido es 
pacial en él expresado concuerda con el real una vez con 
struída la casa.

El sentido del término de dimensión empleado en las 
definiciones anteriores es amplio y abarca no sólo la —  
forma y tamaño sino también el color material, calidad,- 
modo de ejecutar, etc. La expresión y la dimensión van - 
dirigidas a la capacidad receptiva y el móvil de la per
sona a quien se le describe una idea arquitectónica*

Dentro de la rama técnica, los conocimientos necesa 
rios podrían definirse así:
a) Por una sólida base científica,- La base científica - 
es imprescindible para comprender cualquier resolución - 
técnica y capacita, al mismo tiempo para crear, investi
gar o analizar cualquier material, o sistema nuevo. Es - 
el fundamento científico el que permite, la posible am—
pliación de los estudios con vistas a una especializa--
ción cualquiera. La base cientí fica lo permitirá al ar—  
quitecto hallar una respuesta adecuada para cada proble
ma técnico y lo da la herramienta necesaria para enea--
rarlo. Los conocimientos básicos de física y de química- 
deben ser ampliados en la Facultad de Acuerdo a las nece 
sidades de las diferentes materias.
b) Por un sólido conocimiento de los problemas del con—  
fort j de la higiene.- Segiin ya se ha expresado esta -
- es una de las razones básicas de la arquitectura. De
consiguiente, su estudio debe ser dado en profundidad ya 
que cualquier resolución técnica está condicionada por - 
el confort y la higiene.
c) Por una sólida base técnica.- En todos los incisos —  
hacemos referencia a una solida base en el conocimiento. 
Entendemos por tal a la mayor profundidad de conocimien
to técnico que es posible impartir en una Facultad, lo - 
cual significa que su extensión no debe ser la seguida - para formar especialistas aunque habilite para una futu
ra especialización. La base tecnd ia, de acuerdo a lo ya- 
expresado con anterioridad, debe tender a abordar, con - 
preferencia, el problema de la vivienda.

Dentro de la rama técnica puntualizamos:
Materiales y procedimientos de construcción.- Esta

os una materia que por su propia naturaleza y poz-* su in
cidencia en la arquitectura debe ser dominada por el ar
quitecto .

Estabilidad.- Por su estrecha relación con la ante
rior cabria una afirmación análoga pero con el agregado- 
de que los próblemas de ciertas estructuras o casos espe



ciales deben ser planteados sólo conceptualmente para —  
dar una idea de su comportamiento y posibilidades. Se en 
tiende que la preparación básica lo debe habilitar para- 
abordar esos problemas mediante un estudio posterior.

Acondicionamiento físico.- Es en esta parte, del co 
nocimiento técnico que resulta más difícil establecer su 
exacta definición; preferimos hacerlo en forma separada- 
para cada xina de las partes que le integran:

Con respecto a los problemas que relacionan el cli
ma con la arquitectura j a los de iluminación, no hay du 
da de que ellos deben ser conocidos a fondo por el arqui 
tacto por su gravitación sobre la composición arquitecto 
nica y sobre el confort.

El acondicionamiento sanitario debe encararse, en - 
forma preferente, hacia la resolución de los problemas - 
de la vivienda, con especial mención de los que tienen - 
amplia repercusión en la composición: ductos, ramales —  
verticales, reservas de agua, equipos de bombeo, etc.- - 
Se estudiará el planteamiento general de las instalacio
nes de agua con un análisis general del dimensionado de- 
las cañerías.-

Las instalaciones eléctricas y mecánicas deben pre
cisar el concepto general sobre los sistemas de abastecí 
miento de energía y dimensionado de los conductores, Se- 
estudiarán los problemas de los ascensores y una mención 
general de otras instalaciones.

El acondicionamiento térmico y de ventilación arti
ficial debe permitir resolver la calefacción de la vivie 
nda por agua caliente, haciendo solo una mención general 
de otros sistemas. Se deben dar normas de cálculo para - 
aquellos elementos, como locales de caldera, chimeneas,—
etc. que tienen una incidencia especial en la composi--
ción.-

E1 acondicionamiento acústico debe encarar, en for
ma amplia, el tema vivienda, con intensidad menor, los - 
de escuelas, fábricas y comercios y sólo una mención ge
neral con respecto a temas especiales como cines, tea--
tros, auditorios, etc.
d) For una capacitación para integrar debidamente los —  
acondicion^ientos técnicos.- Todo material o sistema —  
que se aplique a un edificio, puede tener repercusiones- 
sobre técnicas distintas. Si bién el análisis de cada —  
propiedad puede y conviene que sea abordado separadamen
te, se debe ejercitar al alumno en la comprensión global 
de los problemas. Así el vidrio por ejemplo, debe estu—  
diarse por sus propiedades lumínicas, térmicas, acústi—  
cas, resistentes, etc,- De ahí la necesidad de crear un- 
centro donde sea posible el análisis integral de los ma
teriales y procedimientos de construcción,-

2- O rdenación del conocimiento.
El estudio de la arquitectura, en nuestra Facultad- 

toma como centro de interés el Taller; en él se integran



todos los aspectos j marca al aliimno su actividad funda
mental. Todo debe converger hacia ese centro de interés- 
para capacitar al alumno que cumple su proceso evolutivo. 
Esta es la base fundamental sobre la que sustenta núes—  
tra enseñanza que se cximple mediante el desarrollo en pa 
ralelo haciendo posible la cabal compx’ensión de la arqui 
tectura en todos sus aspectos.-

Ciclo de orientación.
El objeto de la enseñanza técnica, en este ciclo, - 

es dar al alumno una visión completa del complejo técni- 
co-arquitectónico, que se logra mediante las materias bá sicas, j las materias auxiliares.

Las materias básicas (Construcción I) se dictarán - 
por equipo de profesores y su desarrollo parte del con—  
cepto integral del confort y de la higiene para* estudiar 
posteriormente, la forma de obtener ese confort mediante 
los dispositivos de cerramientos y acondicionamientos —  
con su cox'respondiente estructuración. Con esta visión - 
general del problema técnico el alumno debe quedar habi
litado para iniciarse en la composición arquitectónica.

Las materias auxiliares tienen como misión la de su 
plir el déficit de conocimientos con que ingresa el alum 
no. Mientras esta situación no cambie, la Facultad debe- 
encarar y solucionar el problema. Este grupo comprende—  
ría;
. Matemáticas: su programación actual es suficiente.
. Estática radicional: comprendería el programa de Esta
bilidad I con algunos puntos del de Estabilidad II.

. Física-Química: encarada como materia de preparación - científica aioxiliar para el análisis técnico posterior 
mientras no sea posible incluirla dentro del plan de - 
estudios se estudiará separadamente dentro de cada asi 
gnatura.

. Idiomas: el conocimiento del idioma inglés, especial—  
mente, se considera condición indispensable para el es 
tudio de la rama técnica.-

Ciclo de análisis.
En este ciclo los programas tendrán a desarrollar - 

los conocimientos necesarios de aplicación en la compo—  
sición arquitectónica que el alumno está estudiando si—  
multánemente e n  el Taller. Aquellos conocimientos cuya - 
aplicación no ee hace en forma inmediata y que, por lo - 
tanto, no desj.áertan el interés del alumno C^iormas de —  
ejecución, Topografía, etc.) deben pasar al ciclo sinté
tico.



Estabilidad.- ■Rn̂ es'*''̂  e''- curso de hormigón se
dicta actualmente en el, ciclo sintético, creando serios- 
problemas de orden general y especialmente en su aplica
ción al proyecto que se estudia en 4o. año. Entendemos - 
que ese cux'so debe darse dentro del ciclo analítico.

Materiales y Procedimientos de Construcción.- Con res_ 
pecto a los programas, las normas de ejecución y Topogra 
fía, por las causas ya señalada, deben incorporarse al - 
Practicantado. El desarrollo de'“éstas“'materias se efectu 
aria preferentemente, dentro del centro de enseñanza téc 
nica activa que se menciona más adelante.

Acondicionamiento Físico»- Los distintos acondiciona- 
mi eñtós~¥e~agHIpaxTañ~eir~Ta siguiente forma:
. El medio exterior al hombre.
. Acondicionsuniento Térmico y de Ventilación: se inclu—  
yen las partes denominadas "natural" y "artificial" —  
cuya separación no es conveniente por cuanto tienen el 
mismo objetivo.

. Acondicionamiento Lumínico: comprendería el estudio de 
^la luminotecnia tanto natural como artificial.
.'^Acondicionamiento Sanitario.
. Acondicionamiento Acústico.
. Instalaciones eléctricas y mecánicas.-

Ciclo de síntesis.
Su desarrollo debe mantenerse dentro de la actual pro 

gramación hasta que la experiencia acumulada pueda indi
car los ajustes que sean necesarios. Las nox>mas de ejecu 
ción se darían con mayor profundidad con la intervención 
de especialistas en cada una de las técnicas.

3- Formulación del conocimiento.
La canafiñanEja activa.- Uno de los fundamentos más im

portantes del Plan de Estudios es el relacionado con la- 
enseñanza activa que, por distintas circunstancias, aún- 
no se ha podido extender a toda la actividad docente. —  
Puede decirse que el Taller de Arquitectura es el único- 
centro donde se aplica este'”sistema de enseñanza. En el- 
resto de las asignaturas se han realizado esfuerzos par
ciales y experiencias de gran interés pero sin una plani 
ficación adecuada y sin una noción concreta sobre sus —  
consecuencias. La enseñanza activa supone una mayor ded_i 
cación por parte de los alumnos; resulta entonces imposi 
ble extenderla a todas las materias por insuficiencia de 
tiempo y por lo tanto es ilógico que las experiencias ac 
tuales sigan proliferando sin un plan de conjunto.



Nuestra proposición es la de establecer,, .centros carac 
terizados de enseñanza activa. Serían tres; El Taller de- 
Arquitectura, el grupo Técnico j el grupo Cultural, rela
cionados entre si. En esquema, cada grupo ocuparía el vér 
tice de un triángulo. Damos, de inmediato, una idea sobre 
el posible funcionamiento del centro de enseñanza técnica 
activa.

Centro de enseñanza técnica activa. Sin modificar, po 
siblemente el tiempo total que actualmente se destina a - 
este grupo de materias, los cursos de Estabilidad y Acon
dicionamiento Físico mantendrían sus clases teóricas ya - 
que los conocimientos deben impartirse según una secuen—  
cia lógica.

El tiempo destinado a las clases prácticas y a los —  
cursos de Procedimiento? y Materiales de Construcción (Ci 
cío analítico) se reuniría en forma global para dar lugar 
al desarrollo del centro de enseñanza activa. En este cen 
tro la actividad puede ser diversa, según las necesidades 
Puede ser fraccionada cuando una asignatura requiera la - 
realización de una práctica especial cuya integración, no
sea posible con otras técnicas. Pero, en general, su --
carácter tenderá al análisis integral de los distintos —  
problemas técnicos., realizados en conjunto o por equipos. 
Así por ejemplo, al estudiar un cerramiento, los alumnos- 
deberán analizar los materiales componentes, los procedi
mientos de construcción, los problemas de estabilidad, —  
sus condiciones térmicas, acústicas etc. Los equipos y —  
los análisis se seleccionarían de acuerdo con los proble
mas que los propios alumnos tengan en sus anteproyectos -
en estudio. En el trabajo docente colaborarían los Ins--
tructores de modo que, a través de ellos, se pueda esta—  
blecer el contacto entre el grupo Técnico y el Taller,

Este regimen permite, integrar los conocimientos téc
nicos en forma adecuada, facilitando su comprensión glo—  
bal por parte del alumno, e iniciar, al mismo tiempo, el- 
trabajo en equipo por parte de los profesoresj condición- 
esencial para establecer la debida coordinacion de la en
señanza.

Traba,jo en equipo del cuerpo docente.- En este infor
me se ha puesto de manifiesto repetidas veces esta necesi 
dad, que constituye ya \ina norma en muchas universidades. 
Con respecto al grupo técnico, además del centro de ense
ñanza activa, proponemos:El curso de Construcción I (ciclo orientador) se dicta 
rá bajo la dirección de un profesor responsable pero con- 
la intervención de profesores de otras disciplinas (Esta
bilidad, Procedimientos, Acondicionamiento) en la medida- 
y el grado que indique el profesor del curso.

Los cursos de Acondicionamiento Térmico y de Ventila-



lación (natural y artificial) y de Acondicionamiento Lu 
minico (natural y artificial) será dictado por un equi
po de profesores.

Investigación»- Una Universidad activa supone esfuer 
zos encaminados hacia el programa técnico y científico. 
El Universitario es el responsable directo de esa fun—  
ción que, aparte de constituir un deber moral, es un d_e 
ber profesional, ya que ese progreso está ligado con el 
mejoramiento social y económico del país. La enseñanza- 
activa no da xina solución integral al problema ya que - 
no implica, necesariamente el conocimiento de la método 
logia para la investigación. Este aspecto debe ser in—  
cluído dentro del Plan de Estudios como forma de dar la 
disciplina y la capacitación necesarias para abordar un 
estudio en profundidad y, al mismo tiempo, para descu—  
brir aptitudes que más adelante podrán utilizarse en —  
los Institutos en sus funciones específicas de investi
gación.

No será fácil iniciar esta etapa pero es necesario - 
pensar en ella desde ahora. Posiblemente, pueda comen—  
zarse con una tésis obligatoria realizada bajo control- 
docente. De cualquier manera, este problema supone que- 
la Facultad debe prestar una atención preferente al de_s 
arrollo de los Institutos, en cuanto:
a) a su equipamiento técnico.
b) a su material bibliográfico.
c) a su cuerpo de investigadores.

CURSO DE PHiCTICAUlÁDO. ‘:"'-
Ob.jetivos.
El nuevo Plan tuvo como intención primera, el estu—  

dio de Proyecto desde \zn punto de vista integral. En la 
práctica esa integración se dió en instancias sucesivas 
y en evolución creciente en profundidad y extensión. De 
esta manera el análisis de las teorías socio-económicas, 
el nuevo enfoque de historia, los conocimientos técni—  
eos constructivos fueron tomando su sitio en la mesa de 
proyecto. El problema de nuestra realidad nacional es - 
el motivo fundamental de enfoque, y se ha tratado en t£ 
do momento que el aliimno se sienta integrado y a su vez 
elemento orientador del medio en que actúa o actuara^

En lo que concierne a las materias técnicas sólo se- 
ha salido del campo teórico, libresco, en actitudes tí
midas; la obra, el hecho constructivo, se encara con el 
criterio de visitante-espectador.

El incluir las determinantes y problemas que se des
prenden de la producción-obra, el hacer sentir el peso- 
de la invención de carácter organizativo y operativo en 
la invención proyectual es un paso difícil para la Fa—  
cuitad, que no puede ser dado en la forma usual de cáte 
dra. .• _ '#-CíA •



El planeamiento de estudios a largo plazo, ©ii base - 
a datos y ensayos sometidos a repeticiones múltiples, a- 
la lecolección normalizada y clasificada de los mismos - 
a los tests estadísticos y a la variedad de cajnpos técni
cos incidentes, exige una organización troncad de instituto, docentes y alumnos.

El arijuitecto debe abrirse el paso y tomar contacto- 
con los técnicos mayores y menores de la producción para 
poder entrar en el campo de la invención organizativa y- 
operativa.

El Plan de Estudios debe consagrar, a nuestro juicic^ 
en la fase técnica que nos ocupa, una etapa más, hacien
do intervenir en el peso del proyecto las instancias fun 
damentales del HACE2 la obra arquitectónica, con todos - 
los problemas que de ese HACER derivan,

^Actualmente PlíACTICAWTADO es un curso que está in--
cluído en el ciclo sintético de materias técnicas; pero- 
en realidad su finalidad esencial debe ser, llegar a re
producir en el campo de la acción la integración de Ios- 
conocimientos adquiridos en las materias de los ciclos - 
de orientación y analítico tanto de los grupos técnicos- 
como de composición y culturales. De esta manera su im—  
plantación dentro del plan de estudios estará vinculada- 
corno se indica en el esquema adjunto:

P L A N  D E  E S T U D I O S

ciclo ciclo ciclo
grupo orientador analítico sintético

culturales culturales culturales
de composición composición composición Practican-

técnicas técnicas técnicas do Integralmaterias
Estamos aún lejos de poder llevar a la práctica este 

planteo ^ue por ahora es Tina aspiración. Dificultades de 
orden practico y económico, actualmente en estudio, son- 
las vallas a salvar para que el practicante pueda ejecu
tar su proyecto y obra desde principio a fin de manera - 
que se produzca en la acción, la integración final del - 
conocimiento. Las etapas cumplidas hasta ahora o próxi—  
mas a cumplirse, son las que pasaremos a explicar:

Antecedentes;
El establecer cursos de Practicantado fué aspiración 

casi permanente de nuestra Facultad durante los años an
teriores e inmediatos posteriores al nuevo plan de estu
dios.

Sin embargo, los distintos intentos de solución a su 
organización y puesta en marcha, fracasaron repetidamen



te. La reducida experiencia extranjera, que fue consulta 
da, no servía para ser aplicada a nuestro medio por \in - 
cúmulo de condiciones distintas o era insatisfactoria en 
cuanto a nuestras aspiraciones.

Fué necesario en aquella oportiinidad definir previa—  
mente los objetivos j precisar conceptos hasta entonces- 
confusos (se denominaba Práctica Profesional a la expos¿ 
ción teórica de los problemas de práctica de estudio pr£ 
fesional) j hacer viable dentro de las posibilidades pr^ 
supuestales y docentes de entonces, la px-áctica de obra- 
en cuanto a conocimientos constructivos y dirección para 
salvar uno de los déficits más notorios j graves en la —  
formación profesional.

Como resultado j concreación de lo expuesto, el I.G.E. 
y respondiendo a los cometidos fijados por el Plan de e£ 
tudios^en su arto. 21, abordó en octubre de 195“̂ la orga 
nización de tm sistema de practicantado, visible en cuan 
to-a su aplicación en nuestra Facultad j a los medios —  
disponibles, eficiente en cuanto al nivel técnico de en
señanza j desarrollable y con perspectivas en cuanto a - 
su planteo por etapas sucesivas de perfeccionamiento. La 
organización propuesta en esa oportxmidad por el ICE, y 1 
gente hasta hoy en muchos de sus aspectos fundamentales
abarcaba desde la orientación docente y programas sinté
ticos hasta disposiciones de carácter administrativo.

Este planteo fué aprobado por la Comisión Coordinado
ra de Construcción, la Comisión Docente Supervisora y el 
Consejo Directivo y en última instancia por el Consejo - 
Central Universitario el 11 de enero de 1956, quien re—  
frendó el proyecto, encomendó expresamente al ICE ”la di 
rección, control y reglamentación de los trabajos corres p>ondientes al curso de Practicantado”»

Un balance del curso de Practicantado desde su comien 
zo hasta el momento actual nos permitirá asentar la ac—  
ción futura a desarrollar.

Evolución de la organización y docencia de Practican
tes.
Todos los alumnos de la Facultad después de haber --

aprobado las materias técnicas hasta el tercer año y pro 
yecto del mismo están en condiciones de cursar Practican 
tado, en el regimen de asistencia obligatoria y de promo 
ción calificada.

Practicantado fué haciendo sus experiencias tanto de
organización como de metodología docente.

El Practicantado de hace dos años se organizaba en —  
equipos de siete u ocho alumnos, a veces mayores, que —  
seguían las alternativas presentadas por una obra cedida 
por un profesional o profesor de la Facultad. El curso,- 
guiado por dos profesores adjuntos de Practicantado se—  
guía las alternativas de obra a través de visitas que —  
iban definiendo temas que se atacaban en forma aislada -



sin una organización temática ni metodológica preestable 
cida. Se seguían los pasos que determinaba el ritmo de - 
la obra. El alumno no se adelantaba, y aun no se adelan
ta, al hecho que devendrá, actitud normal del Director - 
de obra y que debemos conseguir establecer domo aistema- 
del curso. Esto adelanto al hecho constructivo presupone 
su previo estudio analítico, y la adopción .de, la mejor. - 
forma de realizarlo de acuerdo a los medios reales que - 
se dispone.

El hecho de que el curso se desarrollase en función- 
de las alternativas dictadas por una obra cedideL antes - 
de su comienzo, cuyo proyecto y trámites px-evios. han si
do x*ealizados fuera de Practicantado, trayendo consigo - 
el desorden impuesto por financiaciones defectuosas, ca
rencia de materiales y falta de organización previa por- 
parte de las empresas constructoras anulaba las posibli- 
lidades de un curso de temática ordenada. Se daban a me
nudo casos interesantes de análisis pero generalmente - 
el conocimiento que se adquiere es por lo que se ve y no 
debe hacerse. Se sigue la rutina determinada, por la cos
tumbre de una manera de edificar. En el término medio —  
de nuestra construcción, no se controla, no se investiga 
no se estudia nuevas manera de hacer, por lo tanto no se 
adelanta. Pero aún en el caso que la empresa constructo
ra fuera perfecta, la ob.ra cedida, sin proyecto ni di--
rección, no constituye el ideal de Practicantado. El --
alumno debe recuperar las etapas ya cumplidas, en el es
tudio del profesional que suministra la obra, por medio- 
de reimiones con asesores técnicos, proyectistas, propie 
tarios, etc. de manera de recabar un conocimiento lo más 
perfecto posible de lo actuado hasta el momento en que - 
se hizo cargo Practicantado de la obra de referencia.

Esto significa un desajuste entre el curso de Practi 
cantado, en la fase de la concreción de la idea, con la- 
propia actividad profesional no vivida por el practicante.

En la etapa de organización y ejecución de obra en - 
virtud que esta es dirigida en realidad por el arquitec
to referente, el alumno no tiene y por tanto ni siente - 
una responsabilidad directa de la marcha de la misma.

Esto permite una posición un tanto pasiva del al\imno 
subsanable unicaunente en el caso que la obra fuese total 
mente confiada al instituto. No obstante, una acertada - 
labor profesoral pudo llegar a colocar a algxmas instan
cias en una posición suficientemente activa del alumno - 
en las labores de organización de Dirección y control.

Otro inconveniente a tener en cuenta lo constituye - 
el hecho de que, si bien el alumno realiza la disciplina 
del pasaje de la idea graficada a esa idea ejecutada en- 
la escala real, es evidente que no pudo realizar la expe 
riencia fundamental el pasaje de una idea arquitectónica 
por el concebida con la intervención de todo el bagaje -



cultural y de composición adquirido j la vivencia inte
gral de esa idea concretada.

La consecución de obras propias confiadas desde prin 
cipio a fin, repetimos, es el camino a seguix" para su—  
perar la etapa presente y que actualmente se esta expe
rimentando por primera vez,

For ahora, mientras tengamos obras cedidas parcial—  
mente, los trabajos que debemos prestarles especial y - 
primera atención dado que producirán una mayoi* activa—  
ción del curso y de prospectivas insospechadas en la la 
bor general de Producción del ICE, son los constituidos 
por:
a) Estudio ordenado, previo al comienzo de la obra de - 
las instancias porque ha pasado y deberla pasar el pro
yecto en cuestión, siguiendo la temática establecida en 
el cuadro de la organización del curso que se adjunta.

Consulta con asesores técnicos, y visión general de
todos los temas aún los que no corresponden de hecho a- 
la obra que se estudiará.
b) Estudio previo al comienzo de la obra de la Organiza 
ción Integral de Obra hasta llegar a la ejecución del - 
anteproyecto de esquemas de trabajo y planillas de Tiem 
po. Obra y Coordinación de trabajo, de manera de poder- 
segir la posterior corroboración o corrección por las - 
instancias que se darán en la realidad.

Sugerimos en principio que se ataque el estudio a —  
fondo de una etapa a los efectos de una mejor px'ofundi- 
zación.
c) Especial atención al trabajo de Tesis, o solución de
un problema propuesto por la obra por parte de cada---
alumno.

El desax’rollo del curso de practicantado se ha sub—  
dividido en tres etapas paralelas al proceso de la la—  
bor profesional.

La primera etapa, comprende el periodo desde el pri
mer contacto con el -promotor, pasando por la grafica--
ción de la idea arquitectónica hasta el planteo de la - 
organización de como realizarla.

Paralelamente el curso se desenvuelve en una activi
dad en el terreno de obra auscultación del suelo y sub- 
suelp, determinación del lecho de fundación relevamiento 
topográfico y todo otro estudio necesario para la com—  
prensión de los pasos ya dados por el proyecto o la rea 
lización de éste si la obra fuera totalmente confiada a 
Practicantado.

Esta primera etapa se debe cumplir con el estudio de 
la organización integral de obra y obrado hasta llegar 
a un planteo dep-urado de un proyecto cartilla de direc
ción, control y coordinación de trabajos, que luego ser 
virá para seguir las alternativas reales de la obra.



E1 comienzo de la segunda parte del curso en donde - 
se concreta la dirección control y coordinación debe —  
coincidir con el comienzo de los trabajos en obra.

El campo de coordinación general de trabajos se sub- 
divide en una actividad en obra y otra actividad en ta
lleres j fábricas.

El estudio de la organización integral de Obra hasta 
llegar a la planilla tiempo obra-coordinación, tiene —  
una doble finalidad: una inmediata y otra mediata.

La fase inmediata tiende a un conocimiento y mejor 
organización dentro de nuestra construcción actual. La 
mediata, la búsqueda de la aplicación de la metodología 
industrial a la construcción. En esta primera fase la - 
ejecución de la planilla Tiempo -Obra presupone el cono 
cimiento previo completo del rubro de obra a realizar,- 
del elemento humano - operario con que se cuenta, del -
equipo y máquinas de que se dispone, de las fuentes --
energéticas y de s\iministro de los materiales existen - 
tes del lugar de implantación y del tiempo en que se de be realizar.

Como actualmente estamos desprovistos de datos nues
tros, es necesaria una primera etapa de acopio que su—  
frirán un análisis y depuración y sobre los cuales se -
fundarán los primeros proyectos realizados por los a--
lumno s.

El Instituto deberá elaborai' en un futuro próximo, - 
definiciones de términos, normas de selección y tema de 
cada dato y organizar un fichero que permita la inscri^ 
ción sucesiva de datos extraídos a través de los distin 
tos cursos, dirigiendo el dato hacia una futura labor - 
de estadística, test emanado de la realidad constructiva del país.

El Institutc tenderá por el momento de todas las mane 
ras posibles a su alcance, a canalizar los esfuerzos que 
representa el practicantado en el sentido de la compulsa 
metódica del medio constructivo nacional y establecer —  
una organización interna que lo posibilite. Para comen—  
zar deberemos abordar pocos temas elegidos teniendo en - 
cuenta su proyección económica en el medio y una clara - 
ordenación de causas hacia donde dirigir los temas de —  
trabajos.

En la faz mediata se deberá tender hacia el enfoque - 
de px-oblemas técnicos de la construcción llevada al te—  
rreno de la industria y al alcance de nuestras posibili
dades. Las invenciones de carácter orgnanizativo - pro—  
yectual y de mecánica - operatoria, tienen indudablemen
te su campo fecundo en el régimen de la serie.

Existen en el país intentos dirigidos en este sentido 
que chocan con problemas de orden técnico y económico.— ■ 
Es sobre estos problemas técnicos con vistas a lo econó
mico que deberá desarrollarse una acción metódica de es



tudio revisando los problemas de módulo, de la normaliza 
ción de la serie, de las condiciones de aplicabilidad de 
los px-incipios operativos industriales, el estudio del - 
método y los tiempos, los aspectos psicológicos j huma—  
nos del trabajo, en su aplicación directa con estos in—  
tentos en nuestro medio.Foi tal fin, el Instituto propende junto con los pro- 
fesox'es, a la formación e implantación de una metodolo—  
gía científica estricta, dando amplio valor a la veraci
dad del dato, que es examinado por especialistas y a su- 
precisa definición u su posterior elaboración lógica.

La tercera parte del Curso lo constituyen las activi
dades del Arquitecto después de finalizada la obra: a) -
Control y verificación de uso y funcionamiento de la --idea realizada, b) Arreglo y liquidación de cuentas.

El trabajo de tesis.^
Anteriormente, al finalizar el curso de dieciocho me

ses y a los efectos de la avaluación de la capacitación- 
del aluinno, se fijaba un trabajo de tesis individual que 
consistía generalmente en una descripción o recopilación 
de hechos sin -un objetivo de fondo y iina metodología ge
neral establecida a px-iori. No sux’gía clara la solución- 
de un problema formulado, no se llegaba a formularlo, —  
porque no se esperaba ni se exigía que el trabajo tuvie
ra trascendencia. Era una prueba que debía simplemente - 
posibilitar la calificación y puntaje a los efectos de - 
promoción. Actualmente como veremos se le da otra orien
tación a este trabajo.

Después de efectuado el estudio previo de la etapa de 
ideación y haber llegado al establecimiento del proyecto 
de organización integral de obra el practicante está en- 
condiciones por el conocimiento crítico que posee de la- 
obra de esbozar el tema de tesis o por lo menos definir- 
el campo donde ésta se desarrollará.

La tesis debe ser un problema propuesto o sugerido — ■ 
por la obra. Durante el transcurso de ésta, el practican 
te deberá recabar los datos que luego necesitará para su 
elaboración.

Con la Tesis de Fracticantado se busca que el alumno- 
utilice los conocimientos adquiridos y el fruto de su —  
observación y experiencia directa recogida en el trabajo 
específico de .la obra, en la que le ha tocado actuar de
manera de hacer \ina aporte efectivo al resolver xm pro—  
blema real. Con tal criterio es que se juzga el trabajo.

For su carácter de problema que requiere xzn razona-- -
niento ordenado para concluir en una contestación,la Te
sis ofrece al alumno un ejercicio de metodología cientí
fica aplicada al hecho real constructivo.

For la profmüidad y especialización a que puedan lle
gar estos temas, se puede poder contar con la colabora—  
ción de profesores o especialistas con que cuenta la Fa
cultad.



En las tesis de este último año, se aplicó el orite—  
rio anterior. Sin pecar de optimistas vemos las posibil¿ 
dades de fruto de esta nueva orientación.

La búsqueda de los temas constituyó una de las tareas 
más delicadas; conciliar temas simples, surgidos de la - 
obra j que tuvieran, en sí, una utilidad general ja un —  problema.

En la necesidad de encauzar estos trabajos, vimos --
tres grandes campos de temas:

a) Temas de la medida.
b) Temas de trabajo j su organización.
c) Temas de avance técnico.

a) Temas de la medida; Son todos los problemas re
ferentes a la normalización, módulos, tolerancias de pro 
ducción y puestas en obra, tolerancias compuestas, acota 
dos, errores teóricos, etc. Dentro de cuyo grupo, el In_s 
tituto deberá propiciar todo lo «diferente a una unifica
ción de herramientas de análisis, de manera que los dis
tintos trabajos sean homólogos en cuanto a su compara--
ción futura, No se establece preferencia de temas por el 
momento. Estos son sugeridos por cada obra en cuestión»

b) Temas de trabajo y organización: Este gran capí
tulo nuevo para nuestra Facultad, puede ser atacado en - 
toda su profundidad y con la vastedad propia únicamente- 
por los equipos de Practicando, pues ningún profesional-
o empresa privada podría lograrlo, se trata de llegar a- 
las bases mínimas de la invención de tipo organizativo o 
Como orientación, el Instituto tratará de alentar todo - tema que en principio tienda a clarificar las distintas- 
acciones de producción-obra, mediante el establecimiento 
de un método unificador de control y que permita, a tra
vés de sistemas de símbolos, el estudio de cada opera--
ción base.

c) Temas de avance técnico: Este capítulo, además- 
de resolverse los problemas que emanan propiamente de la 
obra, pueden, por sugerencia de ésta, derivar hacia pro- 
fundizaciones y avances en el campo técnico. Se tratará- 
de poner al alcance del alumno o equipo de alumnos, el - 
material bibliográfico imprescindible para efectuar las- 
pro fundiz aciones y avances citados.

El Instituto busca con esos trabajos ir formando una- 
do ciiment ación seria y orientada, y que tiende a ser un - 
medio vivo de estudio del estado actual de .la construc—  
ción. Por el sentido que se quiere dar a este trabajo, y 
en esta primera etapa de prueba, se busca la elección de 
temas simples y de datos conciretos de manera que surja - 
con fluidez la actividad lógica del alumno; sin menosca
bo de la libertad de elección de temas originados por ca 
da obía, se patrocinarán en el futuro, temas que resul—  
ten de más interés general e inmediato.

Actualmente el Instituto está planeando una línea de
acción referente al problema de la vivienda económica y- 
como consecuencia, los temas de tesis se orientarán pre



ferentemente liacia los problemas que deriven de ese tema.
Una vez creada la corriente de temas, el ICE aportará 

material de normas técnicas, el instrumental propio, o - 
solicita el ajemo su personal para efectuar las experien 
cias y control de éstas.

Por otra parte, los profesores de Practicantado cola
boran con el Instituto al controlar la toma de datos en- 
obra y la observancia de normas generales o futuras del- 
Instituto, en la ayuda de la resolución lógica del pro—  
blemaspropuesto.

Los cursos futuros podrán de esta manera, disponer de 
un caudal de información cada vez mayor en precisión y - 
extensión, -t-l problema de HACER O PüODUCIfi la obra de ar 
quitectura, tendrá mayor importancia en la medida que se 
le vea de más cerca y cada obra será la fuente de nuevas 
experiencias que no se perderán.
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PONENCIA OFICIAL ANTE EL CICLO DE CONSTRUCCION
Escuela Nacional de Arquitectu 
ra de la U.N.A-.M.- México.

"Propuesta para la formulación de los Pro
gramas: de primero, segundo y tercer cursos 
de las materias correspondientes al 3o, 4o. y 5o. años de la carrera".

Temas a desarrollar en tercer año.
1.- Cuadro general de los aspectos de la profesión de ar 

quitecto.
Etica profesional: con sus compañeros;

con el cliente; 
con el público; 
con sus empleados.

Sociedades profesionales y enseñanza de la Arquitec
tura.
Obligaciones genéricas de los contratos de trabajo. 
Tipos de trabajo.
Cumplimiento de los reglamentos de construcción. Li
cencias.
Organización de los despachos y las obras. Esquema 
de organización.
Tipos y funciones de los colaboradores en proyectos 
y obras.

2.- Principios básicos de la organización en general.
Aplicación de estos principios a la industria de la 
construcción.
Aplicación de estos principios a las oficinas de pro 
yectos y de construcción.
Proceso general de trabajo de proyectos y de cons- - 
trucciones.
Análisis por etapas características. Esquemas de 
coordinaciones en cada etapa. Asesorías.

3.- Relación de los tipos genéricos de planos que debe ~ 
contener un proyecto completo. Datos y estudios que 
debe contener cada uno. Claves y simbologías norma
lizadas.
Relación de partidas que debe contener un presupues
to completo. Datos cotizados en cada una. Proceso 
de cotización. Precios unitarios. Tablas de estima



clones y sias claves»
Relación dê  las secciones generales que deben consti 
tuir las es'pecificaciones de construcción por tipo ~ 
de planos. Por partida de presupuesto o
Calendarios de proyecto según proceso general de tra 
bago y tipos de planos. Coordinaciones de cotizacio 
nes y asesorías. Interrelaciones de los planos he—  
chos (en tieupo).
Calendarios de obras según las partidas básicas del 
presupuesto.
Coordinaciones de requisiones y entregas. Relación 
de los distintos trabajos en tiempo»
Calendarios de pago. Sistema de estimaciones por e¿ 
pecialidades, Condiciones de concursos. Tipos de - 
contratos de trabajo. Sistemas de aranceles. Objeto 
de las fianzas. Monto de éstas. Proceso general de 
tramitación de licencias de construcción»
Bibliografía;

Architectural Practice Cowgill-Small
The Architectin Practice Willis A, Ao
Architectural Practice andProcedures Turner H. H»
Building Check List. Small B. J,Plates of Building Construction Jaggard W» R»
Temas a desarrollar en cuarto año.

1»- Costos unitarios por partida básica (según relación 
estudiada el año anterior). 100 ejemplos divididos 
entre las partidas.
Características del costeo por metro cuadrado.
Características del costeo por porcentaje de parti— ■ 
das en edificios semejantes ya construidos»

2,- Especificaciones generales que deben acompañar a ca
da tipo genérico de planos (estudiados en el curso - 
anterior). Aspectos particulares en cada caso»
Ejemplos de cláusulas en alcances de trabajo.
Ejemplos de cláusulas en normas de calidad para:mano de obra, 

materia prima, 
Dreparaciones,
''é je cuc iones, pruebas,



imprevistos, 
riesgos y daños,

3.- Especificaciones particulares por género de edifi- - 
cios.
Estudio de diez géneros de edificios cono mínimo ana 
lizando cláusulas básicas dentro de las especialida
des más importantes en el género estudiado.

A-,- Supervisión de obras.
Controles de avance y rendimiento.
Ordenes de trabajo según calendario general y calen
dario particular.
Control de calidad de los materiales. Pruebas y mués 
treos.Requisiciones. Forma de hacerlas.
Estimaciones según cumplimiento de alcances de traba 
do.Bitacoras y tipos de reportes.
Normas de supervisió'n por etapas de la construcción. 
Lista de revisión por especialidades.
Bibliografía;

Noraas y costos de construcción. A. Plazola,
Specification Writing for Architects. Willis A, A, 
How to write a building specification.Smith F.R.S. 
Specification 1961. Yorke F.R.S,
Architectural Specifications. Sleeper H.R,
Specifications. Griffith E.H,
Site Supervisión. Mc-Farlane A.A.
Field Inspection of Building

Gonstruction. Mc-Kaigg T.H,
Quantity Surveying for Builders. Evershed W.L.
Temas a desarrollar en quinto año.

1.- Avalúo de terrenos y de construcciones.
Clasificación de edificios. Zonas catastrales.
Estudios de rentabilidad y en propiedad. Gastos de 
administración y mantenimiento.
Normas de conservación y mantenimiento.

2.- Análisis de contratos. Cláusulas tipo. Asesoría le 
gal.
Financiamiento. Sistemas de crédito, de fianzas, de 
seguros, de hipotecas.
Tablas de impuestos aplicables a la industria de la 
construcción.



Contabilidad básica de despachos»
El seguro social en la construcción.

3o- Análisis del reglamento general de construcción j de 
reglamentos particulares de especialidades,,
Guía legal para arquitectos.
Estructura general básica de un Código de Construcción.

4,- Organización de empresas en general. Planeación de actividades o
Campos de trabajo en la industria de la construcción.
Campos de trabajo para las distintas especialidades 
que constituyen la Arquitectura. Modalidades. Re—  querimientos de cada especialidad.
Asociación entre arquitectos para la práctica profe
sional.
Acuerdos básicos de cooperación. Acuerdos básicos - 
de separación.
Bibliografía;

Boeckh's Manual of Appraisals. Boeckli E. H.
Appraisal and Valuation Manual. A. S. A.
Building Construction Estimating. Cooper G. H.
Estimating Construction Cost, Peurifoy R. L,
Construction Contracting. Clough R. H.Construction Acco;inting and
Financial Managment. Coombs W. E.

Legáis Aspects of Construction. Sadler W. C.
Legal Guide for Contractors, '

Architects and Engineers. Vernon W. I.
Residential Construction Managment.Buckley E. L» 
Managment for the Smaller Company. A, M. A.
Planos Catastrales de la Ciudad

de México. '*La Propiedad"
Reglamento de Obras e Instalacio

nes Eléctricas de la República 
Mexicana.

Reglamento de Construcciones e In 
geniería Sanitaria del D.P.

Normas A.S.H.V.E. y A.S.M.E.
Procedimientos de calificación;
Se proponen cuatro trabajos de resumen y aplicación 

parcial por tema tratado en cada clase.



Un trabajo final de aplicación general que será de
finido a criterio del profesor.

Equivalencias;
20% de asistencias cada trabajo.

Calificaciones:
de 4 a 10 puntos.

Exámenes:
A promedios menores de 80% de asisten 

cias.
A promedios menores de 6 puntos en —  

trabajos.
Consistirán en: Entregar trabajos faltantes.

Hacer uno extraordinario a criterio 
del profesor.

Coordinación con otras materias;
a),- En los trabajos de resumen y aplicación parcial, —  

los alumnos pueden usar trabajos desarrollados en - 
el Taller de Construcción que cursen, para verlos - 
de una manera más completa.

b),- El trabajo final puede asignarse en combinación con 
el profesor del Taller de Construcción correspon- - 
diente al curso de Administración de Obras.
Proposiciones de trabajo para el Seminario:

1.- Formular el material de enseñanza correspondiente a 
cada uno de los aspectos de los temas generales que 
resulten aprobados para integrar la enseñanza de la 
materia en cada curso mediante las aportaciones al - 
respecto de todos los miembros del Seminario intere
sados en el tema que se trate. Con el propósito de 
ordenar ese material sería conveniente nombrar una - 
comisión coordinadora por curso.

2.- Promover la dotación a la Biblioteca de la Escuela, 
de la bibliografía que resulte aprobada por el Semi
nario como la más adecuada para los cursos que se im 
partan.

3.- Promover un programa de traducciones y compilaciones de datos y documentos que faciliten las labores de - 
las comisiones arriba mencionadas, teniendo además - 
el propósito de formular obras de consulta depuradas 
y revisadas por el Seminario, que resulten útiles —  
tanto para la enseñauiza como para la práctica profe
sional en México.
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CICLO DE URBAjvJlSMO
I SESION DE TRABAJO.- OCTÜBKE 24 DE 1961.

lo.- Delegaciones presentes :
ARGENTINA Universidad Nacional de Cordoba,
CHILE Universidad Católica de Santiago.
ECUADOR Universidad de Guayaquil.
MEXICO Universidad Nacional Autonoma de

México.
Universidad Iberoamericana.

2o.- Según la orden del dia propuesta por la Presidencia 
provisional, se instala la sesión declarándose quo
rum con las Delegaciones presentes. Se procede a la 
elección de la Presidencia, ratificándose por unani
midad de votos los nombramientos provisionales:
Presidente Arq. Domingo G a r d a  Ramos.
Relator Arq. Guillermo Gutierrez E.
Secretario Arq. Miguel de la Torre C.

3o.- Se aprueba por unanimidad la votación por Delegacio
nes.

4o.- Para efectos del trabajo de esta Comisión, se decide 
sean leidas las ponencias sucesivamente, para tener 
al final una sóla discusión sobre los temas propue^ 
tos, aprobándose la clasificación de Ponencias en - 
los términos siguientes:
a).- Pasa a sesión plenaria.
b).- Se recomienda su publicación posterior.
c).- Se recomiendan puntos en particular.
d ) F u e r t e m e n t e  controvertida.

5o.- Es opinion de esta Comision, que las ponencias que- 
por su valor ameriten ser de dominio publico, se rê  
serven integramente para la sesión plenaria, formu
lándose ademas una síntesis del criterio general —  
del grupo,como recomendación a las conclusiones de- 
ésta reunión.

6o.- Siendo de recomendarse la brevedad de las discusio
nes, queda a juicio de esta comision el tiempo que 
se considere oportuno, para la completa exposicion- 
del tema.

7o.- De acuerdo con las normas establecidas se procede - 
a la lectura de ponencias:

"ir •



a).- Universidad Nacional de Buenos Aires.- Analiza ?-
en S':. r)onenciaj la situación aetustl de los estu™ 
dios V 3 Urbanismo,señalanao tres posibilidades:- 
T La enseñanza Urbanismo no debe entenderse

como un curso leí Post-Graduados, cosa que con 
sitíera inade" da, pií:e= requieren estos estU”~ 
dios la extensión y estr\ictura de una carrera- 
independiente .

- No habiendo esa posit)ilida.d, el estudio del Ur 
banismo debe ubicarse anexo a las Escuelas de- 
Arquitectura de lo que resultara un beneficio- 
mutuo, en la formacion de los estudiantes de ~ 
Urbanismo, Arquitectura y Diseño.

- En una estructura Universitaria de tipo depar
tamental, podrían los estudios de Urbanismo, - 
tomarse en diferentes carreras que tengan mat^ 
rias afines; esto se considera inadecuado por- 
los diferentes enfoques que un mismo tema tiene 
para diversas especialidades.

b).- Universidad de la República Montevideo Uruguay. 
(Esta Ponencia no está representada eñ”ía lista - 
de delegaciones de este Ciclo).
Esta Ponencia incluye los estudios de Urbanismo 
dentro de un Instituto de Teoria de la Arquitec 
tura y Urbanismo, cuya misión es triple: Inves- 
tigacif a, enseñanza y divulgación. Presenta —  
ademas el programa de trabajo de ese Instituto, 
en el que los estudios de Arquitectura y Urba
nismo se realizan conjuntamente, emplea el nom
bre de Planificación, para designar los cursos- 
e indica la conveniencia del trabajo de taller- 
como parte de ellos,

c).- Universidad Nacional Autonoma de México,- Seña- 
la como antecedente, las diversas experiencias- 
realizadas hasta formular el programa actual de 
Urbanismo para la Escuela de Arquitectura, div¿ 
dido en tres cursos anuales; Los dos primeros - 
teoricos. Iniciación al Urbanismo y el tercero- 
practico, Análisis Urbanístico, en el que Ios- 
alumnos realizan el trabajo de Composicion Urba 
nistica bajo la asistencia del profesor, con ba 
se en lo^conocimientos teoricos adquiridos, pues 
considera indispensable la disciplina Urbanísti
ca en la formacion del Arquitecto, como la que- 
imprime caracter y orientación social a su obra. 
Señala ademas la necesidad de crear la Escue xa- 
Superior de Urbaiiismo, para post-graduados, en- 
la cual profesionistas de diferentes proceden
cias adquieran los conocimientos que los capac_i 
tai para formar los equipos de trabajo, desechan 
do la idea de un urbanista enciclopédico.



Leidas las ponencias se levanto la sesión a las 13.30 
horas, indicándose a la Secretaria reúna las ponencias 
laltantes y recuerde a las delegaciones ausentes la ne 
cesidad de su asistencia.
Se propone para la siguiente sesión :
ORDEN DEL DIA PaRA LA SEGUNDA SESION DE TRABAJO.
25 DE OCTUBRE DE 1961.
1.- Continuación de la lectura de ponencias hasta ago 

barias y en su caso, principio de la discusión gene 
ral de los temas expuestos.
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CICU) DE URBANISMO
2a.. Sesión de trabajo. 25 de octubre 1961,
ORDEN DEL DIA:
1.- Continuación de la lectura de ponencias hasta agotar

las y en su caso, principio de la discusión general - 
de temas expuestos.

d e l e g a c i o n e s PRESENTES:
ARGENTINA Universidad Nacional de Cordoba
CHILE Universidad Católica de Santiago
COLOMBIA Universidad del Vaxle.
ECUAiXJK Universidad de Guayaquil
MEXICO Universidad Nacional Autónoma

Universidad Iberoamericana
lo.- Universidad de Guayaquil. Delegado Arq. Rafael Ca^ 

tro.- Iníorma que la Ponencia oficial de esa Dele
gación sera de caracter general, presentándose di
rectamente a la Sección de Directores.

2o.- Universidad Católica de Santiago. Delegado Arq. I^ 
nació Santamaría.- Como antecedente de su Ponencia 
expresa que se trata de una reforma general del — ■ 
Plan de Estudios de su Universidad, la cual inicia 
da por la Escuela de Arquitectura, fue aceptada por 
las demas escuelas, concluyéndose en una reestruc
turación total del sistema Universitario. Acto s£ 
guido da lectura a su Ponencia, dividida esta en - 
tres partes: La primera referente al aspecto total 
universitario; la segunda a la Escuela de Arquite£ 
tura y la tercera específicamente a los estudios - 
de Urbanismo.

3o.- Universidad del Valle.- Delegado Arq. Cruz.- Expo
ne verbalmente las experiencias que en la enseñan'- 
za de la planificación, han llevado a cabo en su - 
Escuela, fundándose en las realizadas por las Esta 
do-Unidenses e Inglesas. Establece sus estudios - 
como cursos para graduados limitándose a lo que de 
nomina Planificación Municipal .

4o.- Oidas las Ponencias, se procede a formar un orden- 
para la discusión, proponiendo el Arq. Domingo Gax 
cia Ramos se tomen como base, las tres posibilida
des expuestas en la Ponencia de la Universidad Na
cional de Buenos Aires.



Sobre ia. proposicion necüa se escucüan las valiosas 
opiniones üe todos los presentes íijándose el si- ~ 
guíente Temario:
a;.“ Es o no necesario el urbanismo para el Arquite^ 

to.
b).” Si lo eSj que profundidad teaoria su estudio,
c) Los estudios superiores de Urbanismo deberán ba 

cerse:
1) Como GUISOS de Post“Graduados para diferentes 

profesionistas, que posteriormente formaran- 
equipos de trabajo, encabezados o no por un* 
Arquitecto,

2) De ser asi, se ubicarían los estudios en con£ 
xión o no con una Escuela de Arquitectura,

3) Como Carrera Independientepen cuyo caso que- 
preparación previa deberán reunir ios aspi~~ 
rantes?.

5o.- Sobre este Temario se inicia el intercambio de opi
niones, sin establecerse aun conclusión definitiva al 
levantarse la sesión a, las 14 horas ¡, proponiéndose - 
la siguiente :
ORDEN DEL DIA PARA LA TERCERA SESION DE TRABAJOo —
26 DE OCTUBRE DE 1961.
1.- Se proseguirá la discusión según el temario apr£ 

bado.



CICLO DE URBMISMO 
TERCERA SESION DE TBÁBAJO. JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 1961.

ORDEN DEL DIA:
Discusión del temario aprobado.
1.- Es o no necesario el urbanismo para el arquitec 

to.
2.- Si lo es, qué profundidad tendría su estudio. 

Delegaciones presentes;
ARGENTINA: Universidad Nacional de Buenos

Aires.
Universidad Nacional de Córdoba,

CHILE: Universidad Católica de Santiago.
ECUADOR: Universidad de Guayaquil.
MEXICO: Universidad Nacional Autónoma.

Universidad Iberoamericana.
VENEZUELA: Universidad Central.

TEMA 1.-
E1 Presidente propone a la sesión, que se sitúe ex

clusivamente dentro del caso de la Escuela de Arquitectu 
ra, considerando si en ella, deben impartirse c\irsos de 
urbanismo como parte de la formación del arquitecto.

Según las opiniones expuestas en sesión anterior, - 
esta Comisión considera que ES INDISPENSABLE AL ARQUITEC 
TO EL CONOCIMIENTO DEL URGANISMO.

TEMA 2.-
Qué profundidad deberán tener los estudios de urba

nismo en una escuela de arquitectura.
Surgen dos posiciones:
a) La preparación del arquitecto con estudios supe

riores, que le capaciten para avocarse al análisis j so
lución de los problemas urbanos; este asunto forma parte 
de otro tema remitiéndose a él para su discusión»



b) La que requerirá el arquitecto para su trabajo 
específico como tal; tema concreto en este pun 
to. En resumen, las opiniones emitidas, coin
ciden en que la labor ordinaria del arquitecto, 
se refiere a programas particulares de edifi—  
cios o conjuntos de ellos, que como formen par
te de la ciudad se ven limitados por su orga
nización general, zonificación y reglamento»
Las necesidades comunes liacen inadmisible que 
estos se modifiquen para adaptarse a situaciones 
particulares, es indispensable entonces que el 
arquitecto adquiera sentido, de como su obra -
afecta j se ve afectada por ese conjunto so---cial que es la ciudad.
Eequerirá entonces, una preparación que lo ca
pacite para acomodar en sus espacios abiertos 
y volúmenee construidos esa estructura social»
Es labor del urbanista, fijar de acuerdo con -
estudios específicos de esa estructura social,
el reglamento que ordene la actividad urbana.
El arquitecto deberá estar capacitado, para —  entender el espíritu de esa norma.
De acuerdo con estas consideraciones, se reco
mienda que: LA PREPARACION URBANISTICA DEL —
ARQUITECTO TENGA PROFUNDIDAD SUFICIENTE PARA 
ÍIACERLE COMPRENDER Y AMAR, EN BENEFICIO COMUN 
ESE CONJUNTO SOCIAL QUE ES LA CIUDAD.

La profundidad de los estudios dependerá de las si 
tuaciones de tiempo y lugarj el término ciudad se acep
ta con la idea de ciudad-región, que establece la Carta 
de Atenas en su primer punto.

Se levantó la sesión a las trece horas señalando la 
siguiente:

ORDEN DEL DIA PARA LA CUARTA SESION DE TRABAJO: 2? 
DE OCTUBRE DE 1961.

1.- Discusión de los temas pendientes.



CICLO DE UHBANISMO 
Cuarta sesión de trabajo. 27 de octubre de 1961 

Orden del Día
3.- Los estudios superiores de urbanismo deberán ha

cerse ;
a) Como carrera independiente, en cuyo caso, ¿qué —  

preparación previa deberán reiinir los aspirantes?
b) Como ciarso de posgraduados para diferentes profe

sionistas, que posteriormente formarán equipos de trabajo, 
encabezados por un arquitecto urbanista.

c) De ser asi, ¿se ubicarían los estudios en conexión 
o no, con una escuela de arquitectos?

Delegaciones presentes;
Ctiile, Universidad de Chile

Universidad Católica de Chile
Ecuador, Universidad de Guayaquil
México, Universidad Nacional Autónoma
Venezuela, Universidad Central
1.- Se inicia la sesión con la lectura del acta de - 

la anterior, siendo opinión general, aclarar y enriquecer 
la conclusión al segundo punto, cuya redacción se modifi
ca como sigue:

LA PREPARA.CION URBANISTICA DEL ARQUITECTO DEBE SER - 
TAL,QUE LE CAPACITE PARA COMPRENDER EL URBANISMO E INTER
PRETAR Y REALIZAR ESPACIALMENTE EL FENOMENO URBANO.

2.- ¿Debe el urbanismo ser una carrera independiente?
En res\imen, las opiniones oídas coinciden en que no 

puede ser una carrera independiente, en el sentido actual- 
de profesión liberal privativa, a no ser que el sujeto — —  
reuniera en sí, tal cantidad de conocimientos diferentes,- 
madxirez mental y experiencia, que le permitiera abarcar el 
conjunto de ciencias concurrentes en el proceso urbanísti
co.

La especiliazación requiere \uaa vida y en este casól
es preferible, tomar los conocimientos previos de un gra—  
duado, para enfocarlos hacia el fin que se persigueo

En conclusión, esta mesa de trabajo considera, que 
SIENDO LA PRACTICA DEL URBANISMO UNA ACTIVIDAD INTERDISCI- 
PLINARIA Y DE SINTESIS, NO PUEDE SER UNA CARRERA INDEPEN
DIENTE.



2.- ¿Cómo ciirso de posgraduados?
En \in equipo • interdisciplinario, debemos reunir tantos 

profesionistas especializados como técnicas sean necesarias, 
estimulando cada tina de esas ramas, con los conocimientos - 
que permitan al profesionista particular, entender la misión 
general del equipo. No cabe \ina estructura departamentál,- 
por el enfoque necesario de esos conocimientos que aun siendo 
especializados requieren complementarse mutuamente.

Por los motivos expuestos esta mesa de trabajo se de
clara en favor de los CURSOS DE POSGEADUADOS.

3.- ¿Se ubicarían los estudios, en conexión con las —  
escuelas de arquitectura?

El arquitecto ha sido quien desde su principio se ha - 
preocupado del desarrollo urbano, un precursor, que ha des
pertado la consciencia general de la necesidad de ese tipo- 
de estudios; es en las escuelas de arquitectiira o en reía—  
ción con ellas, que estos se han propiciado, rgizón por la - 
cual hoy, en este congreso de Escuelas y Facultades de Ar—  
quitectura surge este tema.

Además, la conclusión de todo estudio urbano, se ha de 
plasmar espacialmente y es el arquitecto quien por su pre
paración previa, resulta más capacitado para componer los - 
volúmenes y espacios, que acomoden a la comxmidad urbana. - 
Es pues razonable que alrededor de este tronco común se — —  
complementen los estudios, recibiendo a los diversos profe
sionistas cuyas actividades concurren, a fin de crear el —  
medio propicio para la integración y entendimiento de esos- 
conceptos, dentro de la idea fxmdamental de equipo de tra—  
bajo.

Por otra parte existe ya la idea de que el arquitecto- 
debe ser responsable de la obra urbanística, asi lo señalan 
ya algunas leyes nacionales, entre otras la de la Eepública- 
de Chile.

EN CONCLUSION LOS ESTUDIOS PARA POSGRADUADOS DEBERAN—  
UBICARSE EN ESTRECHA RELACION CON LAS FACULTADES DE ARQUI
TECTURA.

Satisfecho el temario propuesto, surgen de la opinión—  
general manifestada, las proposiciones que forman parte del 
reporte que se presentará a la Sesión Plenaria.

Tras de agradecer la Presidencia el interés manifesta
do por las delegaciones asistentes, patente en su activa y- 
valiosa participación, se levantó esta sesión final a las - 
13:30 horas.



El grupo de trabajo de Urbanismo tiene el agrado de 
informar al pleno de esta Segunda Conferencia de Escue
las y Facultades Latinoamericanas de Arquitectura, que 
dentro de un aimbiente de gran cordialidad y afecto llevó 
a cabo 5 sesiones de trabajo, con el concurso de las in
teresantísimas ponencias presentadas por las diferentes delegaciones asistentes;

Universidad Nacional de Buenos Airesc
Universidad Católica de Chile o
Universidad Nacional Autónoma de México»
Universidad de la República, Montevideo» 

a las que se sumaron los informes orales de las universi 
dades Del Valle, Colombia y de Guayaquil^ Ecuador; digna mente representadas por los señores arquitectos;
Odilia Suárez, de la Universidad Nacional de Buenos Aires 
Ignacio Santamaría, de la Universidad Católica de Chile o 
El Seminario de Urbanismo de la UNAM»
Arq» Jaime Cruz, de la Universidad del Valle, y 
Arq» Rafael Castro, de la Universidad de Guayaquil, 
concurriendo como observadores los Arquitectos Víctor “■ 
Eossi, de la Universidad Central de Venezuela, Héctor - 
Mardones, de la Universidad de Chile, Antonio Encinas, 
de la Universidad Iberoamericana y Beatriz Karlen de Ro
jo, de la Universidad Nacional de Córdoba»

Ha sido satisfactorio comprobar durante el desarro 
de este ciclo de estudio, una comprensión común de ideas 
que, facilitando trabajo, permitieron llegar a conclusio 
nes que consideramos de gran interés dar a conocer en es 
ta sesión»

Establecimos como base del estudio la ponencia de - 
la Universidad de Buenos Aires que resxime a 3 posibilida 
des el estudio del Urbanismo; ”

1»- Que se desarrolle dentro de un tronco común con 
alguna carrera existente suficientemente afín para ello o

2o- Que se integre dentro de una estructura departa 
mental -universitaria»

3o- Que consista en una carrera enteramente indepen 
diente»

Después de discutir cada una de esüas posibilidades 
esce grupo de trabajo determinó como temario, el siguier 
te ¿

a) ¿Es o no necesario el Urbanismo para el arquitec
to?

b) Si lo es, ¿qué profundidad tendría su estudio?
c) Los cursos superiores de Urbanismo deberán hacer se;



1o” Como carrera independiente en cuyo caso ¿que 
preparación previa deberán reunir los aspirajites?

2o- ¿Cómo curso de posgraduados para diferentes - 
profesionistas, que posteriormente formaran equipos de 
trabajo encabezados por u x l  arquitecto urbanista?

3e- De ser así, ¿se ubicarían los estudios en co
nexión ó no con una escuela de arquitectura? Llegamos 
a las siguientes conclusioness

Es indispensable al arquitecto el conocimien™ 
to del Urbanismo»

2o- La preparación urbanística del arquitecto de
be ser tal, que le capacite para comprender el Urban
ismo e interpretar y realizar espacialmente el fenóme
no urbano o

3o“ Por ser la práctica del Urbanismo una activi- 
dad interdisciplinaria y de síntesis, no puede ser una 
carrera universitaria independiente o

4o- Cozayiene reunir a los diversos profesionales- 
concurrentes a la formación de equipos de Urbanismog ~ 
para formar parte de un tronco común en cursos de pos- 
graduados.

Dado que el arquitecto es quien finalmente tiene 
que realizar la síntesis espacial, estos es-cudios de - 
posgraduados deberán ubicarse en relación estrecba con 
la s  Facultades de Arquitectura,

Se recomienda además:
1o- PropugnsLT por el establecimiento de ujia ley, 

que a semejanza de la vigente en la República de Ciiile, 
declare que la obra urbanística debe de ser firmada por 
un arquitecto responsable o

2o“ Establecer en las otras carreras que concurren 
en el trabajo urbanístico, materias informativas sobre 
las técnicas del tr3.bajo en equipo, para selección voca- 
cionalo

3o- Se recomienda crear un secretariado permanente 
para intercambio de profesores, experiencias, programas 
y trabajos entre las universidades latinoamericanas, es 
tos últimos, a través de una publicación interuniversi
taria, liberada de propaganda comercial» Por ser la a  - 
universidades de menores recursos las más necesitadas - 
de este intercambio, se sugiere solicitar de la UNESCO, 
como organismo internacional de cultura, un fondo espe
cífico para ese fin»

4o- Sea materia del próximo congreso el análisis de 
los planes y programas de estudioso



PONENCIA OFICIAL ANTE EL CICLO DE UEBANISMO,
Escuela Nacional de Arquitectu 
ra de la U.N.A.M.- MéxicOo

^'Enseñanza del Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de México”

I INTRODUCCION.
URBANISMO.
Al hacernos cargo de este trabajo breve, nos propu

simos informar sobre un aspecto, que dentro del tema de la enseñanza del urbanismo, pudiera ser de interés para 
los delegados de esta II Conferencia de Escuelas de Ar—  
quitectura en Latinoamérica, habiendo seleccionado el te 
ma sobre la experiencia obtenida en la Escuela de Arqui
tectura de México.

Es conocido por todos el desarrollo creciente que, 
como una necesidad de época, manifiesta la disciplina —  
del urbanismo en el mundo. Los técnicos dedicados al ur 
banismo se dan cuenta cabal, de la urgencia de preparar 
mayor número de especialistas que sin discriminación de 
profesión o especialidad, puedan al formar equipo expre
sarse en términos y conceptos comunes,

ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y ESCUELAS
SUPERIORES DE URBANISMO.
Esta ingente necesidad, y el carecer en casi todos 

los países Latinoamericanos hasta hace pocos años de Es
cuelas Superiores e Institutos de Urbanismo, ha motivado 
el establecimiento de los programas de estudio urbanisti 
co precisamente en las Escuelas de Arquitectura*

Reflexionando sobre esta tendencia generalizada, se 
podría inquirir si es deseable el que las Escuelas de Ar 
quitectura preparen "Arquitectos-Urbanistas”, o bien^ 
que solamente se impartan en ellas, los conocimientos de 
urbanismo suficientes para el futuro arquitecto»

En diferentes escuelas, estos dos puntos de vista^ 
en sus tendencias extremas y posiciones intermedias 5, han 
sido adoptados. Las experiencias han aconsejado freeuen 
temente el cambio de esas posiciones, habiéndose llegado 
como solución general, al establecimiento de las Escue— ■ 
las de Urbanismo, conservando en los programas de las Es 
cuelas de Arquitectura, los estudios de urbanismo indis
pensables pero suficientes.



La experiencia también lia señalado, que aun con pr£ 
gramas amplios sobre esa disciplina en las Escuelas de - 
Arquitectura, no se ba logrado la formación de tirbanis—  
tas o Sin embargo, es necesario reconocer, que -si se ha 
sembrado en los sirquitectos un.gran Ínteres por este cam 
po.

Consideramos que el establecimiento de las Escuelas, 
de Estudios Superiores y los Institutos de Urbanismo, no 
sólo es indispensable sino urgente. Sin embargo su crea 
ción necesita de. abases sólidas o Si no existe la Escuela 
Superior, el paso -ya seguido por mucbos países-, será. - 
el de aumentar los estudios de \irbanismo en otras profe
siones, entre ellas en la del arquitectOo Si se lograra 
la Escuela Superior, los egresados serán los elementos - 
que pudieran formar los equipos de trabajo, y de su se—  
lección se obtendrían los profesores* El grupo de Maes
tros y Doctores podrían integrar y servirse del Institu
to. Esta secuela por demás lógica, formaría organismos 
estables, creados no sólo por la necesidad de su existen 
cia, sino por la seguridad de su establecimiento fructí
fero*

Así pues, qtiede anotado que la posición en estos ^  
pectos es bastante clara y definidas el larbanismo como - 
disciplina, tanto por su gran interés de aplicación para 
el servicio del hombre y la sociedad, como por su vasto 
campo de acción, deberá ser aprendido y enseñado en cen
tros de estudios especiales»

Gomo disciplina emi.nentemente hmnanístiea, con un - 
vasto campo de aplicación de la ciencia, la técnica y el 
arte, es indispensable para su estudio y realizaciones - 
el trabajo de profesionistas, técnicos y artistas en - - 
equlpoo Quede aclarado también, que no tenemos en mente 
la preparación de urbanistas, que de manera enciclopédi
ca, puedan por sí solos abarcar todos estos campos de es 
tudio al detalle, a través de \ma carrera profesional en 
la Escuela de Urbanismoo

CONOCIMIENTOS DE TJEEAlíISMO A L O S ........
ESTUDIANTES DE AEQUITECTUEA.
Ahora bien, anotados Ips puntos anteriores, será ne 

cesarlo precisar, si el arquitecto requiere para su for
mación profesional de los conocimientos del urbanismo, y 
de ser así, programar cuáles son esos aspectos y cu4l su 
intensidad*^

No se puede concebir la obra arquitectónica como - 
unidad aislada, ya que ésta forma parte de los ambientes 
urbanos y rurales, afectando con su presencia las condi
ciones circundantes y a la vez siendo afectada por ellas



Ha de requerirse que el arquitecto, encauce su solm 
ci6a de acuerdo con la tecnología moderna para satisfa
cer, en su obra, las necesidades físicas y psíquicas del 
hoiiíbre como individuo j como miembro de la colectividado

Ha de requerirse una preparación técnico-humanísti- 
ca, de tal manera, que el arquitecto en el transciirso - 
del ejercicio profesional, no pueda desvirtuar su finali 
dad principal de servir al Hombre, ser social,,

Ha de requerirse, para ubicar j proyectar la obra - 
arquitectónica, el que el arquitecto tenga conocimientos 
de los medios geográfico, socio-económico y político, pa 
ra obtener tin resultado acorde con la realidad, espacio 
y tiempo»

De acuerdo con ello, para no hacer mención a mayor 
número de puntos, podemos afirmar que el urbanismo, en 
su doctrina fundamental, si no en aspectos de profundi-- 
dad especializada, le es indispensable al estudiante de 
arquitectura y podxíamos anotar, que este es uno de los 
conocimientos que más le imprime caxácter y orientación 
social a su obra.

II EXPERIENCIA EN LÁ ENSEÑANZA DEL URBANISMO EN LA
ESCUELA DE ARQUITECTURA DE .LA UNIVERSIDAD DE MEXICOo
Hace apenas tres décadas, que en México se enseña ~ 

el urbanismo, impartiéndose las primeras cátedras dentro 
de la Escuela de Arquitectura de la Universidad, ello 
obedece por una parte a la juventud de esta disciplina - 
en el mundo y por la otra a los síntomas de la revolu- ~ 
ción industrial que ya se bacen patentes y notorios en - 
nuestro país para 1930»

Durante los primeros veinte años, el urbanismo se 
imparte en una so3,a cátedra en el quinto año de la carre 
ra de arquitecto» En 19^90 se mantiene en el ciclo la - materia anotada y se incluyen además las de Economía, So 
ciología. Higiene y Legislación. Urbanas» Se imparte un 
ciclo de conferencias dictadas por especialistas 5 sin em 
bargo, por innumerables razones, este programa no puede 
aplicarse de inmediato, y sí se establecen dos materias 
teóricas y el taller de urbanismo, en donde el alumno —- 
desarrolla estudios de diseña urbano con la guía del pr^ 
fesor»

H^ce apenas dos años, se bace un nuevo intento para 
aplicar el programa propuesto en 49 y con objeto de - =•
orientar a los proi’espres, se invita a destacados profe
sionistas nuevamente a dictar cursillos a los arquite^s 
profesores de xirbanismo. La experiencia, aunque útil, ~ 
resulta poco fructífera; el economista, el abogado, el -



médico, el sociólogo, disertan brillantemente y exponen- 
temas específicos, sin embargo en ellos, se nota la au— • 
sencia de lo que se considera fundamental para la aplica 
ción de estas y otras técnicas y ciencias, en el urbani^ 
mo que deberá "aprender el arquitecto»

Después de ésta última ejqjeriencia, con la idea de- 
preparar técnicos en urbanismo por una parte j por otra- 
el satisfacer la necesidad de profesorado, el Seminario- 
propone el programa para la Escuela Superior de Urbanis
mo en la Facultad de Arquitectura y simultáneamente, es
tablece el nuevo programa de estudios de urbanismo en la 
Escuela de Arquitectura, En este último se reducen con
siderablemente las materias^ y se establecen tres cursos 
los dos primeros de tipo teorico: Iniciación al Urbani£
mo y Análisis Urbanístico; el tercero de Taller, que se- 
imparte como materia selectiva en el quinto año al igual 
que Cálculo Superior, Teoría Superior e Historia de la - 
Arquitectura Contemporáneao Dos de estas materias debe
rán ser elegidas por el estudiante de acuerdo con su. vo
cación»

Este progrsima permite la elección del taller por el 
alumno, lo que se traduce en grupos de estudiantes menos 
numerosos y con mayor interés o Permite además, el que - 
él mismo inicie y conozca aixnque sea someramente los pro 
blemas del diseño urbanístico, conocimientos que servirán 
para encauzarlo hacia la Escuela Superior, o bien para - 
detenerlo a tiempo si ésta no es su vocacióno

Planteados los temas anteriores, será necesajcio ana 
lizar el problema que representa la preparación de profe 
sorado para impartir la enseñanza del urbanismo o En Mé
xico, y pacrt;±Cularmente en la Escuela de Arquitectxira de 
la Universidad Nacional, los profesores se ñan preparado 
con espíj?itu común pero en forma distinta = Algunos de - 
ellos han estudiado fuera del país en escuelas o institu 
tos de urbanismo, otros han tenido oportunidad de practi 
Carlos en talleres particulares u oficinas gubernamenta
les c

El rápido incremento de alumnos en la Universidad - 
de México se hace patente en la Escuela de Arquitectura, 
que en sólo quince años a decuplicado su capacidad, lle
gando en este año a más de 4,000 aliimnos, problema que - 
generan factores que no nos detendremos a analizare

La preparación de mayor número de profesores para — 
atender la demanda, y la coordinación de éstos para im
partir la enseñanza del urbanismo, crea como necesidad - 
el Seminario»

El Seminario de Urbanismo elabora y revisa anualmen 
te el ciclo y los programas, y paralelamente se empeña ^



en resolver los problemas de tipo pedagógico, acorde con 
las necesidades.

La Escuela Superior, como se anotara anteriormente, 
ha resultado como medio para preparar el profesorado n<̂ - 
cesario j al mismo tiempo a los técnicos en urbanismo —  
que ya tienen como base una profesión.

Temporalmente, el Seminario ha preparado profesores, 
seleccionando arquitectos con aptitudes, que a más de —  
sus estudios de postgraduados efectuados en el extranje
ro, concui'ren como ayudantes del profesor durante uno o 
dos años antes de impartir la cátedra.

III NOTAS SOBRE LA TECMICA DE LA ENSEÑANZA DEL URBANISMO.
Es necesario anotar, aunque fuera una vez más, que 

uno de los principios fundamentales de la técnica de la 
enseñanza consiste en despertar el interés de los alum—  
nos. Para ello, y en el caso particular del urbanismo, 
contamos con la inherente ayuda de la materia, que como 
ninguna otra disciplina contribuye tanto en lo formativo 
del carácter del al\imno, al exponer los problemas de la 
convivencia social.

Se despierta el interés, descubriendo o creando pun 
tos de contacto permanentes y genuinos entre la experien 
cia viva del maestro, a través de sus exposiciones, y —  
las comprobaciones del aliimno.

Se despierta el interés, al hacer referencia cons—  
tante a las ciudades -en este caso de México- exponiendo 
los problemas urbanísticos actuales y anteriores, anali
zando las soluciones dadas y los resultados obtenidos, y 
comprobando objetivamente estos aspectos a través de vi
sitas en los casos que lo permiten.

Se despierta el interés, ejercitando al alumno en - 
análisis y síntesis constantes de los diferentes tipos - 
de ciudades a través de la historia, evitando que ésta - 
se convierta en instrumento de la enseñanza académica, - 
extendiéndola al sector activo del urbanismo, y no tra—  
tando la historia y la teoría, si no hay aplicación com
parativa que pueda presentarse actualmente, aunque sea - 
como proceso o forma de pensar.

De qué sirve pasar de la cueva al rascacielos en —  
una interminable sucesión de momentos y circunstancias, 
de actitudes y resultados, si no se saca la esencia que 
motivó esas actitudes y originó esos resultados?

El tiempo histórico y el lugar geográfico siempre - 
han aparecido como doble premisa en las creaciones de la



tLuinaD.idad, pero factores económicos, sociales, cultura—  
les, políticos, psicológicos, religiosos, etc, han ejer
cido también una influencia diversa y definitiva. Estos 
proyectos y estas 'obras deberán llegar al alumno no como 
simples resultados creadores, sino como complejos proce
sos animados por el deseo del bien común, y su esencia, 
deberá ser la que concluya en el espíritu de los discípu 
los.

Análisis y síntesis constantes y conclusiones como 
resultado de cada estudio que se emprenda, ejercitarán - 
al alumno en la comprensión cabal de los problemas y en 
la valoración auténtica de las soluciones.

Una enseñanza viva y actualizada ofrecida en forma 
de exposición oral y croquis, transparencias o sesiones 
de cinematografía para afirmar o repasar y visitas con - 
previa explicación serán los mejores medios para lograr 
esa justa valoración y comprensión.
FEOGRAMAS.

El objeto de los programas no es imponer lo que de
be ser aprendido, sino proponer lo que puede ser utiliza
do, es una selección presentada en forma ordenada y sis
temática para que el maestro no pierda tiempo ni malgas
te energías, pero por otro lato, flexible, de modo que -permita adiciones, supresiones y modificaciones en su —  
contenido.
IvlATEHIAL DIDACTICO Y TEXTOS.

La enseñanza fundamentalmente se lleva a cabo a ba
se de exposiciones orales y croquis, utilizando en algu
nos casos transparencias y otro material didáctico, solo 
como afirmación o repaso.

La dificultad que ofrecen los libros especializados 
en idiomas extranjeros, la imposibilidad de que el alum
no norme su criterio por la lectura de gran número de 
obras, y lo oneroso que resulta la adquisición de revis
tas y otras publicaciones, hacen que la ayuda de un tex
to sea efectiva, cuando éste no es producto de una labor 
caduca, sino constantemente actualizada,
APLICACION ESCOLAE DE LOS CONOCIMIEIÍTOS TEORICOS.

El taller de urbanismo, tif̂ ue tres funciones px’inci 
pales. La primera dirigida a fijar y aprovechar los co
nocimientos teóricos adquiridos, aplicándolos en los pri 
meros ejercicios del diseño urbanístico, con la guía del 
profesoi', sin que ello entorpezca el libre desax-i'ollo de 
las capacidades individuales.



La segunda y no menos importante, es la guía del 
profesor de xirbanlsmo sobre los trabajos de composición 
que realizan los alumnos del último grado, y por último 
la asesoría a los maestros del ciclo de composición en - 
la selección y enfoque de temas de programa, coordinando esfuerzos para evitar posibles discrepancias que obstacu 
licen la enseñanza confundiendo al alumno.
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PONENCIA OFICIAL Al̂ ITE EL CICLO DE URBANISMO.
Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Univer 
sidad de Buenos Aires.- 
Argentina.

''Metodología de la enseñanza del Urbanismo".

Para desarrollar el tema hemos ordenado la exposi—  
ción de modo de ubicar primero el nivel imiversitario de 
los estudios necesarios y en segimdo término precisar el 
esquema general del método de enseñanza,
a) Nivel universitario de los estudios de 

planeamiento
La técnica del planeamiento en su estado actual de

desarrollo y aplicación implica para quien la ejercita,- 
el abarcar amplio campo de conocimientos. Efectiva—  
mente, siendo una actividad eminentemente sintética, exi 
ge \ma considerable complejidad y madurez el analizar, - 
comprender y ordenar las fuerzas económicas, sociales, ~ históricas, políticas y físicas que se mueven determinan 
do la conformación de xina ciudad, metrópolis o región.

Si efectuamos iina rápida visión sobre el tipo de co 
nocimientos necesarios en la formación del planificador- 
(y nos afirmamos en esto en la experiencia miHidial y lo
cal al respecto) vemos que consiste en una formación ge
neral sobre conocimientos geométricos, matemáticos y es
tadísticos, geográficos, sociólogos, económicos,legales-r 
históricos y administrativos unidos en todo momento a la 
técnica peculiar y básica del planeamiento. El examen - 
detallado de estos contenidos nos llevará a observar que 
muchos de ellos forman parte de otras carreras profesio
nales ya tradicionales como ser Ciencias Económicas, In
geniería, Arquitectura, Sociología y Derecho, pero tam—  
bien evidenciaría que en su conjunto forman un campo pro 
pío de conocimientos según un ordeneimiento peculiar, con 
fines y objetivos propios y precisos.

En muchos países, inclusive el nuestro, se ha acos
tumbrado a considerar la formación del planificador como
una extensión de carreras existentes o sea cursos de --
post-graduado?. En Buenos Aires estos cursos tienen una 
duración de dos siños como continuación de las carreras - 
de arquitectura e ingeniería. La falta de adecuación en 
tre el contenido programático de estas dos carrera res—  
pecto a cursos apropiados de planificación, hace que los 
dos años de extensión de estos cursos de post-graduados- 
sean insuficientes. Ello se une al inconveniente que —



representa, en la práctica, el fuerte entrenamiento en - 
mía dirección determinada que caracteriza a profesiona— ■ 
les ya formados (en este caso arquitectos o ingenieros)-
lo que lleva a posteriores deformaciones en relación al- 
enfoque específico que debe caracterizar el interés del- planificador,

iístas consideraciónes aludidas, también invalidan - 
la tesis que muc^ias veces se han sostenido de la conve
niencia de poseer una "madurez cultural" previa en el in 
dividuo que aborda problemas de planeamiento si es que - 
la misma ha de lograrse por caminos indirectos y circun^ 
tanciales.

Este enfoque, como cursos de postgraduados, pudo te 
ner vigencia histórica en el momento en que la técnica - 
del planeamiento estaba en su etapa del desarrollo y no- 
se evidenciaban aún las posibilidades de aceptación y —  
aplicación en nuestro medio, pero, en la actualidad la - 
importancia y necesidad que han adquirido los estudios - 
de este tipo, unido al "mercado de trabajo" existente en 
el país, obligan a un replanteo integral del problema.

Caracterizada así la necesidad de una carrera inde
pendiente para los estudios de planeamiento, es menester 
su ubicación dentro de la estructura xmiversitaria.

Vemos en ellos tres posibilidades:
1) que se desarrolle dentro de un tronco común con algu
na carrera existente suficientemente afín para ello i
2) que se integre dentro de una estructura departemantal 
universitaria; 3) que consista en una carrera enteramente 
independiente,

Pasamos a desarrollar cada una de estas posibilida
des:

1.- Que se integre dentro de la organización de al
guna Facultad determinada compartiendo la formación gene 
ral del estudiantado sobre un tronco común de conocimien 
tos o ciclo básico para luego dividirse en especialida—  
des separadas. Ello implica demostrar previamente que - 
existe suficiente afinidad con la formación específica - 
de alguna de las carreras existentes como para integrar-
un tronco básico con la misma.

Existen antecedentes suficientes en el país y en el 
extranjero para considerar la formación del planificador 
-o planeador- más afín con la carrera de arquitectura,no 
obstante la importancia que han adquirido últimamente —  
los estudios económicos y sociales en materia de planea
miento. Las consideraciones principales sobre las que—  fundamos esta afinidad son:



a) En nuestro país los estudios de planeamiento se ha
llan actualmente radicados en las escuelas de arqui
tectura ya sea como institutos o como cursos de --
post-graduados.

b) Es en la única carrera en que la asignatura Urbanis 
mo aparece en el curriculum del pre-graduado como - 
materia obligatoria,

c) En el país la actividad profesional, en el campo del 
planeamiento es ejercida principalmente por arqui—  
tectos.

d) El tipo de síntesis mental necesaria para adquirirla visión del planificador es similar a la que ejer 
cita el arquitecto en su campo al relacionar distin 
tas disciplinas hacía \in resultado integral y, en - 
definitiva, las dos actividades tienen como metal - 
final la mejor conformación del ambiente físico del 
hombre.

e) Existe un punto real de contacto entre ambas disci
plinas inplicado en el diseño urbano.
Si bien estas razones expuestas son válidas y abonan 

por una xinificación básica de los estudios entre ambas - 
actividades, es difícil ver una correlación metódica en
tre las dos carreras, cuyos puntos iniciales de contacto 
serían solamente geometría, matemátióas, sistemas de re
presentación y quizá introducción a la arquitectura. Es 
tas materias podrían formar un ciclo básico no más exten 
so que un año pues inmediataiaente en ambas especialidades 
necesitarían estar acompañadas de disciplinas de natura
leza enteramente distintas (v.g.: geografía, edafología, 
climatología, ecología, estadística, introducción a la - 
economía, sociología y derecho para la carrera de planea 
miento, en cambio construcciones, estabilidad, composi—  
ción arquitectónica y teoría e historia de la arquitectu 
ra, para la carrera de arquitectura).

Por consiguiente el supuesto tronco básico, a nues
tro juicio, no podría ir más allá de un año general pre
paratorio.

2.- En una organización universitaria de tipo depar
tamental, sería posible cursar en común las materias --
afines con diversas carreras; ello trae aparejado cier—  
tos inconvenientes en cuanto al dicatado de los mismos - 
temas que requiere, a veces, distintos enfoques o exten
siones para las diferentes especialidades, pero, en gene 
i?al, es un sistema que se aplica con éxito en otros paí
ses de formación avanzada. En nuestro país ello impli—  
caria la reestructuración integral de nuestras universi
dades y la construcción de ciudades o campos \miversita-



rios, condición indispensable para que se ciimpla con éxi 
to la organización de tipo departamental,

3 .- Como tercera posibilidad resta el ordenamiento- 
y dictado de los cursos como carrera o escuela indepen
diente. Basada esta instancia en una organización uni
versitaria de Facultades y -Escuelas como la que existe - 
en la Argentina, por las razones ya expuestas en el punto
1), no caba duda que la misma debería establecerse como- 
escuela dependiente de las Facultades de Arquitectura.—  
No obstante lo acertado de esta posición ella entrañaría 
actualmente, en nuestro país, dificultades de orden admi 
nistrativo, presupuestario y falta de personal docente - 
especializado.

No obstante lo analizado cabe una postura interme
dia consideradas las concomitancias señaladas sobre el - 
espíritu de ambas carreras (arquitectura y planeamiento) 
pues entendemos que se beneficiarían mutuamente apoyadas 
en una parcial estructura departamental.

En efecto:
a) Varias disciplinas podrían ser dictadas en común pa— ■ 

ra ambas carreras aunque no necesariamente bajo la —  
tiranía de ordenamiento que implica un ciclo básico - 
común,

b) Materias como Mstoria de la arquitectura y del urba
nismo quizá conviniese dictarlas formando un solo — - 
cuerpo de conocimientos,

c) •‘̂Igunas materias podrían ser recíprocamente optati— >- 
vas,

d) Los trabajos de la escuela de Arquitectura, podrían -■ 
asentarse sobre temas desarrollados en la escuela de- 
Planeamiento con el consecuente beneficio de activi
dad conjimta e integración cultural.

e) Por último, se facilitaría el desarrollo de un curso- 
de diseño urbano como especialidad de post-graduado - 
de la carrera de arquitectura.

En síntesis, por las razones arriba expuestas, es
timamos que en nuestro país hasta tanto no se organicen- 
los estudios universitarios sobre Tina estructura depar
tamental, el sistema más conveniente para desarrollar -- 
los estudios de planeamiento debería ser asentado sobre*- 
una parcial organización departamental de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo y no de toda la Universidad»
b) Método de la enseñanza



Por razones pedagógicas entendemos que el sistema t- 
de enseñanza de una técnica específica detie basarse pri
meramente en el desarrollo de las materias formativas, - entendiendo con ello las que proporcionan una gimnasia - 
mental que permite posteriormente desarrollar peculiares 
formas de percepción y razonamiento (para ejemplificáro
nos referimos a materias tales como matemáticas, intro—  
ducción al planeamiento, estadística, geografía, geome—  
tría descriptiva).

En segundo término deben enfatizarse las materias - 
intensamente instrumentales que forman el cuerpo especí
fico de conocimientos técnicos propios de la especiali—  
dad (en este caso nos referimos a materias como geogra—  
fía human4yecología, edafología,̂ aerofotogrametría, mé—  
todos de investigación, sociología urbana y rural, y eco 
nomía urbana y rural).

En tercero y último término corresponde desarrollar 
aquellas disciplinas de integración que organizan los co 
nocimientos adquiridos y los relacionan con una aanplia - 
problemática cultura propia de la época (en este caso —  
fundamentalmente la materia planeamiento en sus aspectos 
evolución, teoría, técnica, legislación, economía y fi—  
nanciación, promoción e implementación, complementando—  
se con teoría económica y ciencia regional y teoría de - 
la planificación).

En todo momento debe complementarse la enseñanza —  
teórica con trabajos prácticos reales como único medio - 
de fijar conocimientos y garantizar la posterior xmidad- 
de pensamiento y acción en el graduado.



METODOLOGIA DE LA ENSESARZA 
DEL URBANISMO.

R e s u m e n  d e  
l a  P o n e n c i a
, Los cursos de post-graduados resultsm inade 
cuados para desarrollar los estudios de pía 
neamiento con la profundidad j extensión —  
que requieren en la actualidad,

.Los estudios de planeamiento exigen la estruc 
tura j extensión de una carrera imiversita—  
ria independiente.
.En el caso de no existir una estructura gene 
ral universitaria de tipo departamental, los 
estudios de planeamiento deben centrarse en- 
las facultades de arquitectura.
.La estructuración departamental interna de - 
las Facultades de Arquitectura, Diseño y Ur
banismo, proporcionarían beneficios mutuos - 
a la formación del estudiante en cada una de 
estas especialidades.
.El método de la enseñanza del planeamiento - 
debe comprender ciclos en los que se imparta 
en primer término las disciplinas formativas 
que hacen a la formación de un peculiar tipo 
de razonamiento, en segundo término las in—  
tensamente instrumentales, j por último las
que hacen a la integración de conocimientos,
.En todos los cic-bos el estudiante debe reali
zar práctica sobre problemas reales en co-- -
nexión con la labor que desarrollan los ins
titutos de investigación.



LA ENSEÑANZA DE LA rLANIPICACION EN LA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA DEL URUGUAY,

Universidad de la República 
Facultad de Arquitectura, 
Montevideo - - - Uruguay.

1.— Aspectos Conceptuales.
La disciplina del Planeamiento, por su propia natu

raleza integradora del conocimiento, no puede constituir 
una acción universitaria especializada, en el mismo sen
tido con que actualmente se definen las disciplinas pro
fesionales, sino una forma de actuación profesional basa
da en el conocimiento especializado de una de ellas, --
aplicado en \in campo de interacción universitaria y limi 
tado por la acción especializada de las otras profesio—  
nes.

De este modo, la disciplina del planeamiento será - 
una acción resultante de la complementación entre distin 
tos enfoques especializados de un mismo hecho, que se en 
cuadra en un sector especulativo común.

Estas ideas quedan asimismo complementadas cuando 
sobre Extensiones y Limitaciones de estas disciplinas —  
universitarias, hemos manifestado que "siendo las disci
plinas universitarias, complementarias entre sí, a los - 
efectos de sus respectivas acciones especializadas sobre 
las formas de desarrollo comunitario, a la vez que inte
grales dentro del campo del Planeamiento, debe propender 
se a una acción conjunta de todas ellas, con la predomi
nación de lina especialidad, según las características —  
más salientes del hecho o situación que provoca la ac— -■ 
ción. Esta acción con¿j\mta exige que la inexistencia de 
uno o varios sectores especializados debe ser cubierta - 
por otros, que en razón de la naturaleza de los proble
mas a tratar, se reconozcan como más efectivos y prácti
cos”.- Así también como cuando se trata de definir el 
Planificador expresamos que "El Planificador es el uni—  
versitario que poseyendo una preparación técnica especia 
lizada (la de su profesión), alcanza a formarse concien
cia de los límites entre su especialidad y el de la ac
ción profesional común a las demás profesiones".

De lo expuesto debe deducirse que la técnica de la 
Planificación resulta de un proceso de integración cien= 
tífica impuesto por una nueva visión de los pi’oblemas de 
la comunidad a través de una concepción relativista de - 
sus aspectos físicos, humanos y técnicos; proceso éste, 
aún no terminado y en el cual nos encontramos investigan 
do y experimentando para su esclarecimiento; que la ex-—  
presada labor al requerir el concurso de estructuras y - 
elementos ejecutivos y docentes adaptados a esa visión - 
integralista y no contar con ellos por cuanto los exis—
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po de las profesiones que h o j  s e  caracterizan por una ba 
se física formativa, el mismo fenómeno -aunque con carac 
teres más atenuados- se manifiesta también entre estas y 
las que se fundamentan en el conocimiento bumano; asi Me 
dicina y Derecho, también promueven contactos con Inge
niería, Agronomía, Arquitectura®

Es claro que el desarrollo inarmónico de las técni~ 
cas universitarias en vías paralelas j con acentuada in
dependencia formativa, como ocurre en la mayoría de las 
universidades nacionales, no ofrezca la posibilidad inme 
diata de integraciones necesarias para actuar con premu
ra en el campo operativo profesional frente a ello, crea se'el problema de la sustitución de la acción especiali
zada por la extensión de la de las formaciones más aptas 
exigiendo al empirismo -desde luego controlado- el apor
te máximo para ofrecer actitudes y soluciones prácticas 
j responsables.

De este modo, la tendencia natural integralista del 
conocimiento en materia de Planeamiento, se ve torturada 
por la inconveniente organización de las escuelas univer 
sitarlas y sus planes formativos; liecho éste, que se pre 
tende superar, creando nuevas escuelas de Planeamiento -- 
para obtener una especialización con denominación conve
niente a la formación profesional de las personas que —  
las deben integrar» Así se inventa la ciencia de la “Pía 
nificación Física" y su egresado homónimo, preparado en 
el conocimiento de cuarenta asignaturas, da los primeros 
pasos como exponente de una teorí.a -aún no totalmente de 
finida de super-un.iversidad<, Super-organismo no i -Super
hombres menos i
2o- Capacitación del Arquitecto en Planificación»

"La honda raíz social de la arquitect-ura, exige que 
la "ensenanza se oriente a proporcionar al profesional - 
" un serio dominio de su técnica, una verdadera concep—  
" ción de su arte y una desarrollada capacidad creadora; 
" pero sobre todo, ineludiblemente el más profundo cono- 
" cimiento del medio y sus problemas y una conciencia -- 
" clara de los objetivos hacia los cuales debe tender la 
" sociedad. Las complejas necesidades actuales y la poli " furcación de la ciencia contemporánea, exigen la cola- 
" boración asidua del arquitecto con el especialista5 le 
" cabe pues, al primero, transformarse en un organizador 
” sintético" al decir de Gropius",
(Extractado de la Exposición de Motivos del Plan de Estu 
dios de la Facultad de Arquitectura),

El arquitecto, pues, debe hallarse capacitado para 
esa colaboración a la que aportará en definitiva, la or
ganización del espacio físico que ocupa la vida social y 
económica de la comunidad proyectada.



Es necesario que posea en tal sentido una prepara
ción adecuada para actuar y colaborar. De no ser asi, su 
labor será fcrnial, vacía e incluso perniciosao

El espacio que crea el arquitecto sólo puede ser —  
fruto y expresión de xxna actividad humana perfectamente 
conocida, valorada y que posea una estructura coherente, 
racional y científica; vale decirgplanificada»

De lo contarlo no hay arquitectiora  ̂ y tampoco hay - 
planificación, ya que esta, sino plasma en una realidad 
física-edificios5 ciudades, cajnpos, etc» es sólo teoría 
abstracta, sin el más mínimo valor práctico para la vida 
de las comunidadeso

En ese sentido, la organización docente con que la 
Facultad de Arquitectura atiende a la formación del pro
fesional, bajo los tres aspectos de cultura, composición 
y técnica, está constituida por Los Institutos, cuyas -- 
funciones básicas son las de capacitar de manera inte— —  
gral y expresa al Arquitecto pax’a actuar como *'orp;ani za~ 
dor sintético” en los equipos de planificación,
3«“ Aspectos ftincionales del loToUe (Instituto de Teoría 
de la Arquitectura y UrbanismoT» ' ’

"Los Institutos deberán mantener constante contadü 
*'con los problemas que se crean en el medio físico, 
"social y económico, relacionárdolos a sus fines do 
"centes, por medio del ejercicio de las funciones - 
"específicas extra-docentes, de modo que se tienda 
"a establecer una benéfica comprensión entre la au- 
"toridad, el usuario y el arquitecto"»
(Art»39í inciso a) del Plan de Estudio de la Facultad de Arquitectura)o
El loToUo tiene la misión específica de atender los 

problemas relacionados a la teoría y la práctica de la - 
planificación territorial. La propia naturaleza de su —  
función, si bien fundamenta su actitud en el concepto de 
"Arquitectura" reclama la participación de todos los cam 
pos profesionales especializados, a los que acude conti
nuamente con el interés no sólo de hacer efectiva su pro 
ducción, sino también de analizar los métodos con los — ■ 
que investigao

Desarrolla así el loT.U» su acción, tanto en el cam 
po docente como en el extradocente» Toma para eso, de la realidad nacional, la dociimentación necesaria para abar
car ambos sectores, en los cuales vierte luego, el pro
ducto de su labor especializada, orientado técnicamente 
la acción planificadora, ya en la formación de los futu
ros profesionales^ ya^en la prestación de asesoramientos a la Administración Pública,



En el aspecto docente, el I.T.U. actúa asistiendo y 
coordinando las catedras de Teoría de la Arquitectura, -
Sociología j Economía y Arquitectura Legal. Asimismo --
sus funciones docentes se relacionan directa o indirecta 
mante -por intermedio de las cátedras citadas- con los - 
Talleres de Proyectos de Arquitectura.

En el aspecto extra-docente presta asesoramiento y 
asistencia técnica a los Poderes Públicos en forma oca—  
sional o permanente. En tal sentido, su trabajo propende 
a orientar técnicamente la labor ejecutiva de la Autori
dad, liacer efectiva a la Administración Pública y ex---
traer de una y otra acción, los motivos esenciales que - 
ban de servir de directivas para preparar a los profesio nales arquitectos.

De allí que para realizar esa labor, el trabajo in
terno del I.T.U. se divide básicamente en tres campos:

. INVESTIGACION.

. ENSEÑANZA.

. DIVULGACION.
INVESTIGACION; Analizando la doc\imentación existen

te sobre la realidad nacional, tendiendo a extraer de —  
ella expresiones generales, para luego sistematizar una 
metodología técnica que sirva de instrumento a la Planificación Territorial.

ENSEÑANZA: Usando el caudal adquirido en su labor - 
de investigación y de extra-docencia, en la formación de 
profesionales, especialistas e idóneos.

DIVULGACION; Publicando trabajos de interés general 
y/o científico, organizando conferencias, actos, exposiciones y cursillos.
4.- Programas sintéticos de los ctursos.
TEORIA DE LA AE(c¿UITECTUEA.

Comprende 5 años, agrupados en tres ciclos, de ---
acuerdo con las disposiciones generales del Plan de Estu 
dio; orientador (1er año), analítico (2o. y 3o. años) y 
sintético(4o. y 5o. años). *
1er. año.- El programa expone generalidades, ahondando - 
el estudio desde el punto de vista conceptual. En el as
pecto de la Planificación Urbana y Rui’al, se desarrollan los siguientes temas:
-La planificación como arquitectura: sus objetivos econ£ micos y sociales.
-Problemas de alojamiento, trabajo, cultura y circula--ción en el medio rural. ' " .



-Posibilidades 'biológicas y 'estéticas del vegetal. Es truc 
turación del paisaje» Organizáción de las rutas„

-Los problemas fiandamerítales de la vida urbana» Directi
vas del urbanismo actúalo

-Generalidades sobre centros cívicos, unidades vecinales, 
espacio viario urbano y espacio plantado,

2óo y 3o o añoSe-= Comprende el estudio general y particu
lar de las funciones humanas y el medio fisico, desde el 
análisis específico de cada una hasta su complexión y re 
versibilidado Los temas se agrupan de acuerdo a las fun
ciones s

-Habitar,
-Trabajar,
-Cultivar (el cuerpo y el espíritu)o 
-Circularo
La base física del estudio está constituida, en 2o. 

año, por la cédula o iinidad funcional y en 3er, año por 
las agrupaciones o conjuntos funcionales,
4o o y 3o ° años o- Sus programas desarrollan y profxindizan 
el estudio de la Planificación Territorial, desde el con 
ceptOj hasta su técnica arquitectónico-espacialo
Programa de 4o, año,- Desarrolla los conceptos funciona
les derivados de las estructxaras físicas y hujnanas de ■—  
los conjuntos sociales.
El programa analiza las funciones humanas y las formas - 
físicas a través de las estructuras arquitectónicas, ba
sados en conjuntcB de edificios que ejemplifican las con
ceptos funcionales 5 con especial enfoque del uso de las 
formas construidas y naturales o

I La Agrupación Humana»
II La Agrupación Arquitectónicao

III El Conjunto Arquitectónico,
a) Funcionalismoo
b) Caracterización,
c) Integración Funcional,

Programa de 3o° año,*° Estudia la estructura física y hu
mana de las comionidades y su ordenamiento socio-arquitec 
tónico y las técnicas de la Planificación Territorial, - 
El programa comprendes
I.- Resximen de Geografía H-umana, (economía geográfica).
a) EL HOMBREo Fenomeno y proposites locacionales,
b) EL MEDIO FISICOo Medio geográfico, agrológico, climá

tico e histórico,
c) EL PAISAJEo
d) LOS ESTABLECIMIENTOS HUMANOS CIUDAD Y CAMPO, La re--

gión y la zona. La colonia. El pequeño poblado, el —



puetílo, la urbe.
II) Planificación.

a) ESTRUCTURAS FISICAS Y HUMANAS DE LAS COMUNIDADES. -La ocupación del territorio.
-El Volumen construido y los espacios.
El equipamiento: edificaciones, la consolidación 
y uso del suelo, el equipamiento ambiental, la - 
energía, saneamiento, higiene, comunicaciones y 
transporte,

-Etica y estética de las comunidades.
-Aspectos económicos de la Planificación. -Legislación,
-Finanzas,
b) REACCIONES AL MEDIO FISICO.
-El usuario.
-La opinión pública.
-La autoridad,
c) PLANIFICACION Y GOBIERNO DE LAS COMUNIDADES.
“El Ordenamiento Administrativo,
-La Técnica de la Planificación.
-El Gobierno de las Comiinidades.

SOCIOLOGIA Y ECONOMIA.
Comprende el desarrollo conceptual de la materia, - 

el estudio teórico y práctico de su técnica, en especial;
la estadística y los censos. Estos cursos se realizan en3er, y 4o, año,
3o. año o- Sociología y Economía I.- Análisis conceptual 
de la materia en base al desarrollo de los siguientes —  puntos;
I -Introducción al curso,
II -Principios generales socio-económicos,
III -El pensamiento social y el pensamiento económico.
IV -La estructura social,
V -Problemas socio-económicos, del suelo y de la edi

ficación
VI -Intervención estatal de la economía,VII -Valuación.
4o. año o- Sociología y Economía II,- La técnica sociológica y sus métodos,
I -Generalidades. Métodos objetivos y subjetivos.
II -Estadística y Censos,
III -Procedimientos,
IV -Relevamiento socio-económico. Trabajo práctico cen

sal e interpretativo, preparatorio del estudio del
tema a desarrollarse en los cursos de Proyectos de
Arquitectura del año siguiente.



AHQUITECTURA. LEGAL»
Se cox'sa en 4o„ año, correspondiéndole al desarro

llo de las leyes decretas, reglamentos, etc., dictados 
por la Autoridad y su estudio conceptual y critico.
I " El Estado o
II “La Organización Administrativa.
III -El Proceso de Desentralización.
IV "El Derecho de Propiedad«
V -Modos de adquirir la propiedad.
VI =-La Propiedad Horizontal»
VII -Servid-umbres.
VIII -Privación del Derech.o de Propiedad.
IX -Gobierno y Administración de los Departamentos.
X -Legislación Municipal»
XI -Teoría General del Contrato,
XII -Cumplimiento e Incumplimiento de los Contratos.
XIII -El Contrato con el Arquitecto o
XIV -El Contrato de Construcción (cont,
XV ~E1 Contrato de Construcción (cont,
XVI -El Contrato de Construcción (concl.)
PROYECTOS DE AKQ.UITECTURA.

Es un curso esencialmente práctico, basado en la —  indentificación de los conceptos de Arquitectura y Urba
nismo y la adquxsición por el alumno del método de traba 
jo en equipo, para lo cual la docencia se sitematiza so
bre la base de la coordinación y cooperación inter-profe 
sionalo

En tal sentido, un mismo tema general -un sector ur 
baño o un poblado rural- es desarrollado por todos los - 
Talleres de Arquitectura, desglosándose temas parciales 
para cada uno de los 4 primeros años, cuya complejidad - 
aumenta, llegándose a 5 años con la planificación gene—  ral de la zona en estudio»

El tema general, se refiere alternativamente a un - 
fenómeno urbano, urbano-rural o rural.

Son condiciones imprescindibles para determinar dicho temas
-Ser accesible al alTomnado, para su conocimiento di recto.
-Ser de auténtica necesidad, dentro del ambiente so cial imperante»
-Poseer una riqueza temática que permita la enseñan 
za de proyectos en los 5 años.

-Limitar su estudio completo dentro de los plazos - 
fijados por el Plan de Estudios»



El tema general es objeto de estudios sociológicos, 
sociográficos, económicos, financieros, etc., en la medi 
da exigida para la formulación del expediente comunal, - 
estudios que se realizan en la cátedra de Economía y So
ciología»

Al mismo efecto, se cuenta con el aporte técnico de 
las cátedras de Teoría de la Arquitectura IV y Go- El —  
loToU» provee a este curso de las informaciones necesa—  
rias e interviene en el ordenamiento y presentación d é 
los antecedentes que motivan el estudio.

El conjunto de los c\irsos precedentes, sirve de ba
se teórica y práctica para la captación universitaria de 
los profesionales arquitectos.

El entrenamiento ulterior del egresado, se realiza 
en cursos de post-graduados, desarrollados en los progra 
mas de investigación del loT.U, y en el ejercicio de la 
asistencia técnica que ésta institución presta.

La etapa de entrenamiento en planificación para --
postgraduados, tiene una duración variable, en fxinción - 
del desarrollo del año lectivo, no obstante el egresado 
puede cumplir nuevas etapas como asimilado al personal - 
interno del I.ToU.
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CONFERENCIA DE ESCUELAS Y FACULTADES 
LATINOAMERICAIUS DE AEQUITECTUEA
C I C L O  DE M A T E R I A S  T E O R I C A S
MEXICO. OCTUBRE. 1961.





CICLO DE MATERIAS TEORICAS
INFORME DE LA PRIMERA SESION LLEVADA A CABO EN 24 DE OCTU 
BRE DE 1961.

lo.- Lectura de presentación y registro de Delegados.
Asistiendo de las inscritas las siguientes delegado 
nes:

a r g e n t i n a

CHILE
MEXICO

Universidad Nacional de Cordoba 
Universidad de Chile
Universidad Nacional Autonoma de México 
Universidad Iberoamericana
Universidad de Guanajuato

2o.- a). Informe de actividades previas.
Conclusión: Trabajo conjunto de las Materias Teo 

ricas.
b). Nombramientos provisionales de Presidente, Rela

tor y Secretario.
Se acepto la sugerencia de que el Presidente de 
Debates fuese rotativo, recayendo la Presiden
cia este primer dia, en la Delegado por parte - 
de la Universidad Nacional de Cordoba, Argentina 
Arq. Marina K. de Weissman, asimismo el Delega
do por parte de la Universidad de Chile Arq. —  
Abraham Shapira fue nombrado para presidir la ■— • 
segunda sesión, quedando pendiente la tercera —  
sesión.
Igualmente se aceptó, conforme a la Primera Se
sión Plenaria que los nombramientos de de Rela
tor y Secretario fuesen permanentes, para lo —  
cual se aceptaron los propuestos por la Escuela 
Organizadora:

Relator.- Arq. Enrique Langenschoid 
Secretario.- Jesús Barba Erdmann.

3o.- Se dio lectura a la orden del dia para el desarrollo 
de los trabajos.
Valoración de las Ponencias;
a). Pasa a sesión plenaria y se publica .
b). Se recomienda su publicación.
c). Se recomiendan puntos en particular.



4o.- Ponencias presentadas:
Universidad Nacional Autonoma de México.
Universidad Iberoamericana de México.
Universidad Nacional de Cordoba, Argentina. 
Universidad de Chile j, Cnile.

5o.- Proposiciones sobre el comentario de las Ponencias -
Fué aceptada la del Arq. Shapira, consistiendo en la 
lectura de todas las ponencias para tener un aspecto 
general de las mismas y pasar posteriormente a su —  
discusión, proposicion llevada a efecto incluyendo - 
además de las antes mencionadas una síntesis de otra 
ponencia presentada a última hora por el Arq. Euge—  nio Perea.

6o.- Refiriéndose al inciso 5o. se acordó proporcionar —  
una copia de cada ponencia a todos los participantes, 
cuestión considerada primordial para su discusión en 
la segunda sesión, asi como un informe de lo tratado 
el dia de hoy en la reunión de Directores.

7o.- La Arq. Marina K de Weíssman explico el funcionamien 
to del Instituto de Historia de la Arquitectura de - 
Argentina, proponiendo la fundación de un Instituto- 
similar Latlamericano, consideración aceptada quedan 
do pendiente para las siguientes sesiones formular - 
ios fundamentos del mismo.

Orden del dia para mañana miercoles 25 de octubre.
Se llevara a cabo la discusión de todas las ponencias.



CICLO DE MA‘1!T̂ ^̂ TA8 xEORIGAB.

SeRuncLa sesión de traDa,io - Miercoles 23 d.e Octubre 1961o
lo o- Delegaciones presentes:

Argentina - Universidad Nacional de Córdoba,
Chile - Universidad de Chile,

Universidad Católica de Chile,
México - Universidad Nacional Autónoma de México, 

Universidad Iberoamericana.
Universidad de GuaiiajuatOo

2o o- Lectura del Informe de la primera Sesión.
3oo- Se presentaron tres nuevas ponencias correspondien-—  

tes a la Universidad Católica de Chile, grupo de Pro 
fesores de la U.N„A„M. j del Arq, Eugenio Perea, pro 
cediendo despues a su lectura.
a) Universidad Católica de Chile ~ presentada por su 

Delegado Arq, Hernán Riesco, teniendo como puntos 
principales "Como debe ser una Escuela de Arqui-— ■ 
tectura”, la situación actual en ésta Universidad, 
La estructuración en cuatro etapas universitarias 
del estudiante de Arquitectura antes de obtener - 
su título o

b) Grupo de Profesores de la UoNoA,M, - La cual ver
sa sobre ‘'Formación del Profesorado de Arquitectu 
ra " o

c) Arquitecto Eugenio Perea - sobre el tipo de forma 
ción del estudiante y el papel que desempeña la - 
clase de análisis arquitectónico en relación con- 
la composicióno

Declarando el Arquitecto Abraham Schapira presidente 
de ésta segvinda sesión cerrado el plazo de presentación - de ponencias.
4ot,“ Después de tener el panorama general de los trabajos 

presentados, se procedió a la estructura en temas pa 
ra su disctisión, resumiéndolos por mutuo acuerdo en- 
cinco incisos;
a) Orientación, contenido j objetivo de la enseñanza=
b) Metodología y programas,
c) La incorporación de la investigación en el campo- 

de la teoría,
d) Formación de profesores»—  Post-graduados<,e) Difusión, intercambio, cooperación internacional- 

etc o



5o.- Debate sobre el"Hombre Arquitecto", por parte de la- 
mayoría de las Delegaciones, el cual se dejó a un la 
do, por ser uno de los objetivos principales desarro 
liados durante la Primera Conferencias de Escuelas y 
Facultades Latinoamericanas efectuada en Chile„

5o.- Discusión sobre los incisos a y b del punto 4oo
Materias Teóricas en su relación con el Taller, ci—  
tándose casos ocurridos en las diferentes Escuelas,- 
Diferentes métodos de integración de todas las disc¿
plinas en las Escuelas de Arquitectura,--  Prepara—
ción preprofesional.-- Orientación Vocacional.— ----
Participación activa del alumno en clases teóricas <,-
Conjunción de las diferentes materias teóricas.-----
Necesidad de hacer hincapié en la importancia de las 
materias teóricas dentro de la enseñanza y formación 
del Arquitecto»— - Urbanismo y teoría de Ha Arquite£
tura.--  Dentro del ciclo de materias teóricas, coe-
sistencia de varias cátedras, disciplinas constituti 
vas y establecimiento de sus campas.-— - Enfasis so
bre la importancia de las materias teóricas,

7o.- Se llegó a un acuerdo sobre los incisos a y b del — • 
punto 4o., siendo el primero:
Importancia de la preparación pre-uni versitaria de - 
acuerdo con las coiidiciones de cada país. Quedando - 
únicamente pendiente la redacción del segundo inciso,

8o.- Orden del día para la Tercera Sesión que se llevara- 
a efecto mañana jueves día 26 de Octubre de 1961. a- 
las 9:00 hoxas.
- Elección del Presidente de Debates.
- Discusión y conclusion.es de los tres últimos inci

sos del 4oo punto.
- Valoración de las conclusiones para su presenta- - 

ción en la Sesión Plenaria.



CICLO DE MATERIAS TEORICAS 
Tercera sesión de traba.jo. Jueves 26 de octubre de 1961»

1o.~ Delegaciones px’esente:
Argentina Universidad Nacional de Córdoba.
CMle Universidad de Chile.

Universidad Católica de Chile.
México Universidad Nacional Autónoma de México.

Universidad Iberoamericana.
Universidad de Guanajuato.

2o,- Lectura del informe de la segxmda sesión.
Aclaración al mismo sobre el tercer punto que se re 

-fiere a la ponencia presentada por la Universidad Católi 
ca de Chile en lugar de "Cómo debe ser una escuela de ar quitectuxa" es "Como es nuestra escuela de arquitectura’’̂.
3o.~ A petición de la Asamblea se reeligió como Presiden 
te de Debates al Arq. Abraham Shapira.
4o.- Debate sobre "Las delimitaciones de las materias —  
del ciclo teórico" (Historia, Análisis y Teoría). Propo 
niéndose una sola cátedra de las tres involucradas en 
los distintos años.
-"-— Por la multiplicidad de los conocimientos de la época 
y el gran número de alumnos de las escuelas de arquitec
tura sería muy difícil lograr la unión de las materias - 
teóricas; proponiéndolas separadas con una unidad de ba- 
se— ¿Cómo fusionar en la práctica las materias teóri— - 
cas? — — impartir las materias teóricas en relación cons
tante entre sí--  aunque ligadas entre ellas deben deli
mitarse ya que se imparten al mismo tiempo, siendo a pe
sar de su relación, tres disciplinas distintas.
Discusión; ¿En qué etapa de la formación del estudiante 
debe darse preferencia a cada una de las materias teóri
cas dentro de la unificación de éstas?--  ejemplo en la
Universidad de Chile.
5c,- Lectura de las conclusiones del ciclo de historia - 
en la I Conferencia de Escuelas y Facultades Latinoameri 
canas de Arquitectura llevada a cabo en Chile.
6o.- Relación entre las materias teóricas y el taller de 
composición --  teoría y doctrina--  conocimiento inme
diato y mediato--  hincapié en un sistema de contacto en
tre los profesores -- integración de todas las discipli
nas que concurren en la formación del arquitecto— —  énfa 
sis sobre la necesidad básica de la teoría que fundamente el desarrollo general-- .



7o.- Se estableció ujia subcomisión para estudiar las re
comendaciones sobre el tema "Formación de Profesores'*,
8o.- "La incorporación de la investigación en el campo - 
de la teoría".
Necesidad de la instalación de laboratorios de investiga 
ción arquitectónica.
Debate sobre las tesis profesionales.
9o.- Orden del día para la cuarta sesión que se llevará 
a efecto mañana viernes día 27 de octubre de '196'!.

- Recomendaciones y conclusiones de los cuatro te—  
mas tratados.

- Discusión sobre:
Difusión, intercambio, cooperación internacional, 
etc.

- Valoración de las conclusiones para su presenta—  
ción en la Sesión Plenaria.



CICLO DE MATEiilÁS TEORICAS 

CUARTA SESIOU JS TRtlBAJO VIEHI^S 27 DE OCTUBRE DE 1961

lo.- Delegaciones presentes:
Argentina - Universidad Nacional de Córdoba 
Chile - Universidad de Chile

Universidad Católica de Chile 
Méxjco - Universidad JSacional Autónojua de Mé

xico .
Universidad Iberoamericana.
Universidad de Guana^uato.
Universidad de Guadalajara.

2o.- ieclíiira del Informe de la Tercera ¿ornada de 
trabajo.

3o*- Igualmente de la redacción definitiva del tema 
"Orientación Programa y Me-todologia de las 
Cátedras en las Materias Teóricas", hecha por 
el Arq. Abraham Shapira, Presidente de la Sesión 
la cual se aprobó por unanimidad, de JLo£í pj?e- 
sentes.

4o.- Término de la discusión referente a la investiga
ción arquitectónica. - - - Medios para llevar
la a efecto - - - Postgraduados•

5o.— Debate: "Formación del Profesorado".
Síntesis del trabajo de la Subcomisión - - -
Divergencia de opiniones considerando este pro
blema fuera de los temas a resolver en este si
tio , siendo de mayor compet;encia en el Ciclo de 
Directores.

6o.-*- Difusión, intercambio, cooperación internacional, 
etc.
Sugerencias hechas por la Dhivejfsidad de Guana- 
juato, Ü.N.A.M., de la Universidad de Córdoba, 
Argentina - - - Discusiones y acuerdo.

7o.- Redacción de las recomendaciones que se presen
tarán en la Sesión Plenaria.

8o.- :Referente a la validez de las ponencias se con- 
sideró la publicación de todas las presentadas 
oficialmente.
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PONENCIA OFICIAL ANTE EL CICLO DE MATEEIAS TEORICAS»

Escuela Nacional de Arqui
tectura de la UoNoAcM. México

Las materias teóricas - Historia j Teoría de la - 
Arquitectura en sus diversos aspectos - , establecen en - 
el plan de estudios vigente de la Escuela Nacional de Ar
quitectura, una estructura que se h.a considerado fundamen 
tal para la enseñanzao Por lo que suponen de éolidez en- 
la preparación escolare De sustento para basar sobre — - 
ellas, la técnica y la composición y por lo que significan
- al plantear problemas generales - de criteri-o, de in-»—  
quietud y de contribución para ampliar el horizonte pro
fesional o Logrando una perspectiva adecuada y vasta del- 
complejo fenómeno arquitectónicoo Estableciendo princi— - 
pios firmes para los aspectos tócnico-s especializados y ~ 
el diseñoo Y evitando en la preparación iiniversitaria-al~ 
cimentarse sobre miras parciales o Con esto, al mismo tiem 
po, se intenta reforzar lavalorización del contenido hu
mano de la arquitecturao

Por ello se pretende, que tanto éste como los — 
otros ciclos5 se üitegren con el objeto de lograr xma for 
mación genérica del alumno que permita en 1.a vida profesional cualquier actitud especializada sin perder la bî se 
fundamental,

El estudio de la Historia y la Teoría tiende a -- 
formar una mente crítica y analítica en los alumnos 3 que” 
a través del conocimiento de los principios estéticos, de 
las obras maestras de las distintas épocas y del estudio- 
y análisi-s de los programas básicos, se sinteticen en la- 
práctica y en los problemas contemporáneos<>

Se ha intentado coordinar los programas de enseñanza técnica y práctica con el de las materias teóricas, 
para hacer palpable el sentido que las une y óbtener asi
los resultados que se planteano
a)o- PROCEDIMIENTOS PARA ORIENTAR LA ENSEÑANZA HACIA UN - 

CARACTER NORMATIVOc
Al enfocar el plan de estudios teóricos hacia la 

relación con los técnicos y creativos, se ha procurado - 
hacer consciente al alumno de esta integración, fomentan 
do que participe en su propia formación aplicando en s u j s  
problemas de desarrollo práctico los principios cultura
les y estéticos al colaborar así en sintesis profesional-

El alumno se intenta formar un criterio sólido - 
en el cual base su orientación ante los problemas de =»— ■ 
trabajo individual en el ejercicio de la Composicióno



La tendencia a ima participación activa de los profeso res de Teoría j Análisis de Programas^ asi como el análisis dé
los resultados para determinar los temarios de taller de Compo
sición se considera importante también por lo que contribuye a- 
que el alumno sea consciente del esfuerzo j responsaüíLidad que— 
implica la práctica profesional, al plantear el problema de tan 
compleja síiitesiso
B).- MEDIDAS FAEA TEANSMITIE A LOS ESTUDIANTES TJN SENTIDO DE ~  
RESPONSABILIDAD ETICO Y SOCIAL

Por medio del énfasis que naturalmente surge de lo ante 
rior sobre la respcnsalalidad del arquitecto^ se establecen Ios- 
principios. sociales y morales de la profesion»

Sin embargo 5 se ha propuesto reforzar estos de modo m^s 
profundo, por medio de conferencias de espe<jialistas y mesas re 
dondas sobre temas socio-económicos, favoreciendo así la posibT 
lidad de que el alumno se oriente y sitúe adecuadamente ante el 
complejo panorama de nuestra época, por el conocimiento y con—  
tacto mayor con dichos problemas»
c)o- ORGANIZACION DE LA ENSEÑANZA CON LAS NECESIDADES ACTUALES 

ECONOMICAS Y SOCIALESo
Este conocimiento de la situación general de La cultura 

y la sociedad, se considera neceseirio en el entrenamiento del - 
futuro arquitecto, no solo pcxr lo que amplia sus puntos de vis
ta sin» pc»r Xas “bases que establece para la colaboración profe— 
sioaal con distintas disciplinase Integración fundamental de —  
nuestro tiempoo

Por medio de conferencias, pláticas, discusiones y me—
sas redondas dirigidas por especialistas e interpretadas y ----
orientadas por los maestros de las distintas materias se esta.— ■ 
blecerá la relación entre los diversos ramos y la arquitect\irao

Se recomienda a los expertos desarrollar \in plantea-— ■—  
miento general informativo para que sean los propios arquitec
tos profesores quienes, bajo su asesoramiento, encaucen el aná
lisis y las aplicaciones de dichos principios en colaboración — 
con el alumno para evitar la desviación inestable sobre campos- 
tan amplios, cuyo conocimiento cabal desborda las posibilidades 
reales»

Por otra parte se mantiene claro en el estudiante el —  
concepto de cr.iterio profesional y arquitectónico de estas de—  
terminaciones evitando la innecesaria dispersión, o el aleja
miento dé las metas propias o Enfatizando asi mismo las natura
les posibilidades y limitaciones de cada rama del conocimiento- 
y su consecuente y necesaria colaboración<>



d)o- evo luci on.de los pla nes de estudio con el momento -
HISTORICO Y LAS NECESIDADES LOCALES.

Del inciso anterior se desprenden los comenta--
rios a éste o Insistiendo en la necesidad de mostrar al- 
alximno y mantenerlo en contacto eficaz con el desarrollo 
técnico y social de nuestro tiempo a fin de establecer - 
una doctrina y un criterio estrechamente ligados a su —  
realidad,
e)c- METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO ARQUITECTO

NICO T CONSTRUCTIVO FORMA DE COORDINAR ESTAS ENSE
ÑANZAS CON LA DOCENCIA TEORICA Y EL TRABAJO DEL TALLER .

Elj trabajo conjunto del profesorado parece el —  
sistema mas conveniente^la integración mas adecuada-de - 
los planes de estudio que de ello resulta y la clara ma
nifestación ante los estudiantes de la ínfima relación - 
entre las diversas materias que, en último análisis con
vergen todas al mismo fino

Los comentarios del profesor de aspectos teóri—  
eos sobre los trabajos de composición, así como del maes 
tros de materias técnicas y el análisis desde los distin 
tos ángulos de las realizaciones individuales permiten - 
una mejor comprensión de las estrechas ligas que unen a- 
los ciclos pudiendo visualizarse con mayor facilidad la- 
relación vital de los diversos aspectos de la carrera»
f)o- PREPARACION DEL PROFESORADO o

Por medio de la creación de seminarios en los — ■ 
diversos ciclos, la Escuela Nacional de Arquitectura ha- 
fomentado la capacitación del profesorado existente al - 
promover la posibilidad de profundizar los conocimientos 
asi como la preparación de nuevos maestros o

Esto permite que los alumnos particularmente in
teresados en un campo realicen estudios más amplios y —  
profundos y puedan posteriormente colaborar en la ense— ■ 
ñanza y formar parte del cuerpo docente o

Estos seminarios trabajan bajo la dirección de — 
maestros especializados de cada ciclOo

Por otra parte, la Escuela Nacional de Arquitec
tura estudia la posibilidad de crear una Escuela de En
señanza Superior que conferirá grados de Maestro y Doc—  
tor. Climas consecuencias inmediatas serán igualmente la- 
capacitación de profesores, complementando la labor rea
lizada hasta ahora por los Seminarios o
g).- Dado que este inciso trata especificajttente de Urba
nismo, no Sé ha considerado conveniente desarrollarlo —



puesto que existe ponencia aparte de ese ciclo.
En resximen proponemos:
1.- La integración de los planes de estudio con base en 

las materias teóricas.
2.- Una efectiva participación del estudiante en la la—  

bor de formación profesional.
3.- La realización de conferencias sistemáticas sobre te 

mas socio-económicos, orientadas bacia su aplicación 
arquitectónica.

4.- El énfasis en la relación de las distintas carreras 
universitarias y la colaboración entre ellas,

5.- El contacto j conocimiento con los problemas técni—  
eos, sociales y culturales de nuestro tiempo.

5.- La colaboración de los maestros del ciclo teórico en 
las actividades de composición.

7.- La insistencia sobre el sentido unitario y convergen 
te de las materias que se imparten.

8.- El establecimiento de Seminarios de estudios especia 
lizados a través de los cuales se capacite el profe
sorado.

Los profesores de Teoría e Historia de la Escue
la Nacional de Arquitectura confiamos en que estos comen 
tarios contribuyan, al complementarse con la experiencia 
y proposiciones de las otras Escuelas y Facultades de Ar 
quitectura de Latinoamérica, a establecer una mejor y —  
más efectiva enseñanza de nuestra profesión, que respon
da a los complejos imperativos vitales de nuestro tiempo.



PONENCIA OFICIAL ANTE EL CICLO DE MATEfilAfí TEOEIcAS
Escuela de Arquitectura 
de la Universidad Ibero 
americanao- México

MUNDO MODEKNO I SENTIDO DE LA AEQUITECTURA.
La historia esta próxima a completar xino de sus —  

grandes ciclos. Toda la experiencia y el conociemiento 
humanos cargan j^forman una fuerza inercial increíble,- 
-̂ 1 hombre se ci’eó un escenario tan prodigioso que él —  
mismo ya no se reconoce. Y sus productos P„Eo la Arqui
tectura manifiesta auagus ti casamente esa ausencia que —  
allanaría un "autentico humanismo*'®

No es entonces, pretensión de priviügiadoa o - - 
exceso de optimismo que en esta ocasión de la II Confe
rencia Latinoamericana de Arquitectura se trate con ne
cesidad inaplazable de formular un esquema fundamental- 
que dé un "sentido final” a nuestra actividad^profesio- 
nal y más concretamente a la tarea de formación de quie 
nes profesarán mañana.

El mundo moderno se revuelve en si mismo al buscar 
insaciablemente su destino, la los ensayos de los espe
cialistas hga afirmado consecuentemente cómo el hombre - 
en su carrera perfeccionista ha llegado a unos logros - 
extraordinarios (en el plano material) y sus brillos lo 
ciegan y con soberbia lo hacen afirmar "esquemas penal- 
timos" en la explicación de los fenómenos del mundo y - 
de la vida,

Pero la construcción esencial del hombre no se ha - 
modificado por haber, el hombre variado sus actitudes en 
la dinámica» Sus tendencias ^ fines esenciales y existen 
ciales siguen exigiendo satisfacción®

Un plano esta satisfecho mediante la gran civiliza
ción presente que el hombre gana día con día-■îl otro plano ; > es esencial el que da . vigencia-,al 
sentido de la vida, está todavia esperando algiina perfec 
ción. Esa desmedida:! importancxa. en la vida moderna del - 
primer plano vital casi de sobrevivencia, la ha provocado 
la gran ruptura con lo ti*asoedente®Y el espacio ax’quitectónico no es sino la represen
tación material de la vida humana. No es nada más de la 
■®̂ ida material, de los productos aparentes con lo que se 
vive diarieunente sino de la vida esencial como posibili 
dad real de cmmplimiento de los postulados fundamentales 
del hombre. Y ya de hecho estamos prefiriendo ana teoría 
de la forma. La que se concibe como una dualidad indiso
luble en este"modo de existir", -̂ a forma y la materia en



la vida universal j en la del hombre. Y un reflejo con
gruente de esta conformación en todos los productos hu
manos. En la arquitectura la "forma esencial" es la for
ma de vida esencial que se pretende desarrollar y la - - 
"forma material" es el espacio construido.

El gran conflicto de la actualidad arquitectónica - 
que ya se manifiesta como una angustia crónica está pro
ducida por la gran ausencia de la forma esencial de la - 
arquitectura. La vida esencial humana que debiera ser —  
fuente y origen de la "intencionalidad final" en la crea 
ción de arquitectura, se desconoce y su realidad se ha - 
enviado cuando más a las estructux-as inconscientes.

Y la trama de la vida actual material con todas sus 
perfecciones; en la arquitectura son sus grandes posibi
lidades técnicas; ha tomado el lugar de dicha intenciona 
lidad convirtiéndose en "motivo próximo" de la creación; 
ha falsificado, en una palabra los medios, hasta conver
tirlos en fines.

Del consciente entre posibilidades expresivas valió 
sas y ausencia infinita de intencionalidad final, resul
ta un conflicto en la arquitectura de orden de infinito, 
que se manifiesta claramente a los peculiares ojos arqui tectónicos con la falta de carácter en sus obras. Conflic 
to que no podrá ser subsanado mientras no se abandone esa 
triste aunque bien intencionada persistencia en la repara 
ción casi puramente administrativa del campo de los "me—  
dios" tanto en el orden escolar como el profesional.

Los medios; todos los que en esta ocasión nos reuni
mos lo sabemos, tienen su orden sorprendente de posibili
dades y problemas. Hay que resolverlos si, pero urge ya, 
antes, darles sentido. Quizás no sea equivocado el que no 
sotros creamos que la justificación de todos nuestros es
fuerzos durante estos dias se encaminen a buscar esta luz 
tan necesaria en la vida del hombre y del arquitecto.

Como corolario queremos afirmar que a pesar del gra
ve conflicto real existencial del mundo moderno que se r̂ e 
fieja en todos los productos al construir el hombre su —  
destino y a pesar de sus grandes limitaciones; el hombre 
sí es capaz de formar conciencia de sus grandes necesida
des. lo. El camino de superación en general de su gran —  
crisis existencial. 2o. La búsqueda de solución concreta 
de sus "medios" P.E. La arquitectura y poderla entonces - 
concebir en este momento como "posibilidad rectificatorid' 
de las formas de vida esenciales derivadas de esquemas —  
auténticas e inmutables del hombre y de la vida. Posibili 
dad lograda mediante el "ambiente espacial" que es proba-



do influyente en el acto humano»
HOMBRE - AEQUITECTOo
Creemos vinoportuno y por demás innecesario el que 

nos enfrasquemos en profundas y tradicionales especula
ciones sobre"el conocimiento del hombre.

. Queremos únicamente señalar un presupuesto mínimo 
que nos sirva de andamiaje donde apoyarnos para poder - 
en alguna forma apuntar las conclusiones derivadas de -- 
esta breve ponencia.

Invitamos cordialmente a una meditación que nos —  
permita, habiendo todos intencionadamente abandonado por 
un momento la fuerte rutina diaria de vivir, que nos per 
mita, el reconocimiento del hombre®

Tan siquiera5 por la escaséz de tiempo disponible, 
enfoquésmoslo en el aspecto creador.

Ya en el campo visual preciso nos damos cuenta que 
primero es hombre.. «íntegro. Después, como dualidad® <,es 
arquitecto.

Observémoslo, creando»incesantemente. Cada acto - 
es creación. Análisis perspectivo. Intencionalidad» En>— ■ 
cuentro de medios eficientes» Satisfacción. Esto puede - 
ser "xin momento" y la suma de todos ellos en la construc 
ción diaria de la historia del hombre.

Fijémonos, Ahora crea arquitectura. Lo mismo. El —  
Análisis de la forma esencial. La interpretación plantea 
da dinámicamente (Intencionalidad). Búsqueda de las téc
nicas posibles. Satisfacción,

La génesis de la forma arquitectónica; indudable, - 
queda determinada, primero por el conocimiento esencial 
del problema, no del concepto de moda que la época tenga 
rutinariamente instituido, sino aquella definición real 

del fenómeno de vida derivado de esquemas fundamentales 
del hombre» X segundo de la misteriosa iniciación creati 
va que se nos dá en el campo del conocimiento al quedar 
constituida la intencionalidad. Estos dos puntos consti
tuyen LO QUE se va expresar en arquitectura. Las técni^- 
cas posibles únicamente son la posibilidad del COMO se - 
va expresar.

Deductivamente el arquitecto podi'ía quedar definido 
cómo el hombre apto para crear espacios vivibles»
ESBOZO DE UN PLAN DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE A LA FORMA 
CION DEL ARQUITECTO,



No pretendemos en ninguna forma que este pequeño —  
trabajo ocupe sitios a los que no ha sido llamado»

Unicamente queremos aprovechar estos momentos de —  
claridad presentes que todos hemos evocado para plantear 
de inmediato cor'’lusiones que estén listas algún día de 
selección para escoger el lugar que necesariamente ten
drá que ocupar nuestra profesión después del gran choque 
que la encrucijada de nuestro destino está obviamente ■— ■ 
preparando es entonces el único ánimo al atrevernos a es 
bozar estas pre-conclusiones constituidas por una congru 
encia entre nuestro concepto de arquitecto y la formula
ción de un presunto plan de formación de este. Son pre- 
conclusiones porque en realidad las conclusiones prácti
cas de esta ponencia se deben referir a la ubicación de 
las materias teóricas (teoría. Análisis de programas e ■— ■ 
historia) en un plan de estudios. Evidentemente es que - 
fijemos primero aunque sea a grandes rasgos dicho plan - 
de estudios.

Las escuelas universitarias de arquitectura no son 
sino Tin factor “ambiental de formación" No pued^ crear - 
arquitectos. Los capaces innatamente deberán encontrar - 
en la escuela no un "academismo rígido" y por demás dis
cutible, o mucho menos y que es por desgracia lo más fre 
cuente, \ina fábrica de "expedientes mínimos cubiertos"; 
derivados de una sofocante atmósfera de órden administra 
tivo donde no vislumbra tan siquiera un rayo de luz crea 
tiva. No; el arquitecto en potencia debe exclusivamente 
encontrar un "ambiente propio" donde pueda encontrarse - 
primero a si mismo como hombre, para que pueda definir —  
personalmente los problemas humanos que generan la forma 
arquitectónica. Y entiéndase aquí cual es el esquema - - 
real y esencial de la creación arquitectónica; la trama 
humana es motor necesario, motivo último antes del en— - 
frascamiento en las motivaciones próximas que constitu
yen las técnicas posibles en la creación de espacios vi- 
vibles. Volviendo a nuestro punto; el posible arquitecto 
debe encontrar después mediante las asignaturas informa
tivas y formativas el COMO va expresar lo que antes se - 
planteó dinámicamente.

Objetivamente salta a la vista, aunque parezca poco 
ortodoxo, que el Taller de Composición como se concibe - 
en'la actualidad no puede ya quedar incluido en la inten 
ción que se ha propuesto hacia la formación del arquitec 
to.

Se deberá presciñdir: de las correcciones sistemati 
zadas y de los "maestros instituidos" como calificadores



pues todo ello es puerta abierta a los "ejemplares psí
quicos" que tienden automáticamente al acto j excluyen =” 
la dosis personal necesaria para que se pueda hablar de 
creación. Más bien; creado el potencial antecedente, la 
composición se recomendarla así; Planteamiento dinámico 
arquitectónico de diclia potencia (definición formas de ~ 
vidas esenciales en su relación con el camino completo - 
expresivo de espacios arquitectónicos)»

Ensayos compositivos personales libres de influen-—  
cías conscientes o subconscientes. Después de un período 
determinado que actúe una critica especializada y prepa
rada de antemano respecto al problema particular; que —  
ayude al al\amno "aposteriori" y que ningún modo se cali
fiquen numéricamente sus resultados» Ese equipo estará - 
formado por maestros en todas las materias que se juz-—  
guen integren el problema arquitectónico concreto.»

En términos generales proponemos lo siguiente; que 
se incrementen en primer término el potencial expresivo 
planteado dinámicamente» Hasta aquí gran ayuda de arqui
tectos y especialistas (filósofos. Sociólogos, Psicólo—  
gos, etc,). Después el momento de creación personal de—  
jando una absoluta carrera libre.

La ayuda final constituida por una crítica con Tin - 
mejor "conocimiento de causa".

Los años necesarios de formación se derivarían nece 
sariamente de un más completo análisis del método y el - 
planteamiento concreto de cada año escolar sería cosa de 
grado con tal de que siempre se observara la escala en
tre el potencial y el conocimiento expresivo del lengua
je y^que no se siga dando el caso de que hablan abundan
temente de memoria por un conocimiento . desmedido de —  
los signos sin que pertenezcan necesariamente, por deseo 
nocimiento, a realidades vitales. Concretamente en el —  
primer año no sería recomendable incitarlos a componer - 
arquitectura pues desconocen las formas de vida esencia
les que son las realizadas de los "significados espacia
les".

En cambio puede intentarse en los dos primeros años la formación de potenciales simples (útiles, plásticos, 
etc») y sus correspondientes ensayos de composición en - 
forma comparativa» Después de estos primeros balbucéos - 
gradualmente se irán complicando los dos planos, el moti 
vo inicial y final de creación y los medios expresivos 
Siempre la libre composición será la comprobación de to
das las ganancias.



CONCLUSIONESo- Ubicación de las materias teóricas ?- 
en el esbozo del plan de estudios antecedente o

la,, Que la teoría de la arquitectura se le dé la de 
bida vigencia como iina necesaria filosofía de la arqui
tectura derivada de una filosofía de la vida» Deberá ser 
auxiliada ésta catedra en momentos de problemas particu
lares de arquitectura por filósofos 5 antropólogos etc»o o 
Todos los especialistas que ayuden a la auténtica definí 
ción del problemao J que deje de ser un membrete con el 
que se pretende distinguir nuestra profesión como \ina —  
elite diferente de otras profesiones técnicas o

I

2a» Que la historia del arte no se conciba como el 
recetario de un caudal de erudición olvidable en pocos - 
meses; sino que siempre se comprendan las dos energías ~ 
históricas paralelase Las actitudes vitales esenciales y 
las expresiones materiales de dichas actitudes o Las for
mas de vida y sus correspondientes productos en el campo 
del arte y en la arquitectura las formas de vida y los - 
significados espacíales correspondiente o

3oo Que lo que se llama Análisis de programas sea - 
lo que evite al futuro arquitecto el habito de hablar de 
memoriao Que se constituya un método de puente entre el 
conocimiento del problema (filosofía y antropología) y - 
el planteamiento dinámico de éste al traducirlo a signi
ficados espaciales (laboratorio de investigación; Psico
logía, Estética, ensayos y críticas)o Ya que en este mo
mento se inicia propiamente la creación de la forma ar
quitectónica; que en los programas no se confunden con - 
las listas de dependencias que se constituyen en cada -~ 
época y que tampoco se "den" como motivos ajenos genera
les de creación sino que cada alumno defina el problema 
a través del conocimiento personal de la forma de vida -• 
esencial y busque y encuentre también dentro de la inves 
tígación de las técnicas posibles^ su propia y distinta 
expresión de cada problema arquitectónico o La composi— - 
ción libre sellaría simplemente los éxitos y fracasos»

Taller de composición y este nuevo concepto de aná
lisis de programas acompañado todo el tiempo de la compo 
sición líbre no académica, no ayudada en el trayecto ni 
calificada numéricajaente, serían vocablos sinónimos o Por 
supuesto queda, por no haberlo mencionado antes que las 
materias teóricas de información técnica con sus debidos 
talleres independientes son las encargadas ínícialmente 
de hacer factible después, este nuevo enfoque que propo
nemos sobre las formas arquitectónicas; el de los SIGNI
FICADOS ESPACIALESo



Ponencia que presenta Eugenio Perea Gutierrez de la
Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad -
Nacional Autonoma de México. Ciudad Universitaria, -
Oct./61.
CICLO DE MATERIAS TEORICAS. Ponencia Independiente. 

A N T E C E D E N T E S  .
He entendido por Materias Teóricas, aquellas que es- 

tan encaminadas a una Teoria de la Arquitectura solamen
te, es decir, las teorico-iilosoiicas, las históricas y- 
las analíticas.

A pesar de ello, creo imposible atacar el problema - 
de la enseñanza de la Arquitectura en forma fragmentaria 
por lo cual, aparecera en este ensayo, un enfoque general 
a la enseñanza y uno particular a las materias Teóricas.

Para mi la valoración de la UNIDAD en la Arquitectu
ra, y en la enseñanza de la misma es de suma importancia. 
Hacer conciente dicna unidad en el futuro arquitecto, es 
labor de la Teoria.
P O N E N C I A .

En mi concepto, el procedimiento mas viable para - 
orientar la enseñanza hacia la formacion, sera aquel que 
se preocupe, por lograr un profesorado de individuos ya- 
formados, que ante todo sean pedagogos.

Existe la creencia, que el mejor maestro es aquel — ■ 
que mayores triunfos profesionales na obtenido, olvidan
do que la formacion de la personalidad del estudiante, - 
es en un gran numero de casos de vital importancia, el - 
problema base.

El futuro arquitecto deberá ser encauzado y compren
dido, antes que informado, ya que a lo largo de su vida- 
profesional, deberá comprender y encauzar constantemente.

La maduración es parte del proceso que se obtenga de 
la escuela profesional, con la misma intensidad que la “ 
capacitación.

Lo peligroso sera informar deformando.
Creo que es obvio comentar que; formar informando,o 

informar formando, como se quiera, es perfectamente fa£ 
tibie, por ello no comento procedimientos de simultaneé 
dad.

Pero, que formacion e información sera la mas co--
rrecta? debemos lanzarnos por el camino de la experimen 
tación? por el método de las probabilidades? por elimi
nación?



La patita única a seguir sera definir, que producto 
se requie?."e obtener basandose en las necesidades de ca 
lidad y cantidad. Con base en ei producto/ se puede d£ 
limitar la enseñanza con una conciencia clara. Conocer 
el medio y sus necesidades en este aspecto, es cienti- 
ficamente aicanzable, basta situarse en el lugar y el- 
momento ñistorico, ser concientes de las realidades, - 
equilibrado en los enfoques,claro y sano en los conce^ 
tos, en una palabra, maduro y las conclusiones serán - 
fácilmente obtenibles.

La previsión sera nuestra mejor arma, siempre y —  
cuando se emplee con el mas alta sentido humano; Gabi- 
no Barreda, gran pensador mexicano nos dejo en la fra
se "Preveer para obrar" toda una linea de conducta.

La maduración del estudiante sera pues producto —  
del esfuerzo conjunto de altimno y maestro a través dé
la existente madurez del maestro, solamente asi se po
dra inculcar sentido de responsabilidad, etica profe
sional, conciencia social. La calidad huBiana en el ar̂  
quitecto es indispensable.

Ahora bien la escuela debe enseñar.
La escuela debe enseñar a aprender, crear un meto- 

do de aprendizaje, que, si el individuo ha sido forma
do, obtendrá de la escuela un método ordenado, que le- 
permita bastarse a si mismo el resto de su vida. El - 
paso por la escuela es corto pero deberá ser suficien
te como p.ara capacitar al estudiante en la metodiza- - 
cion del aprender, en hacerlo apto para enfrentar su - 
problemática contemporánea, ya que enseñar Arquitectu
ra no es posible.

La formacion incluye pues un método de aprendizaje,
Se aprende toda la vida, pero lo que se requiere - 

es hacerlo en forma ordenada. El arquitecto i’equiere- 
una mente ordenada.

La calidad que requerimos de los egresados de las 
escuelas de arquitectura, es del orden de lo profesi£ 
nal, y no, amantes de la arquitectura, o empletado un 
término extranjero "amateurs” .

¿Pero es posible lograr que todos los que termi
nen en nuestras escuelas puedan ser considerados den
tro de una calidad profesional? ¿Son realmente arqui
tectos?

En nuestro caso particular (y es el de muchos —  
Paises), se registra una población escolar enorme y - 
constatemente creciente, este año simplemente en la - 
Escuela Nacional de Arquitectura se llego a la exprbi



tante cifra de 4̂ ,120 inscripciones, a mas de las regis
tradas en la Universidad Ibero-americana y el Instituto 
Politécnico Nacional.

¿ Jtís posible que aspiremos a que todos sean buenos- 
arquitectos? ¿A que con seguridad tengan todos trabajo- 
honesto y suficientemente remunerado como para poder —  
subsistir de la profesion?

No hay tal demanda¡.
¿Que sucederá con todos aquellos que se vean oDliga 

dos a desertar por circunstancias mil? ¿De aquellos que 
naDiendo terminado sus estudios y graduados no tengan - 
que hacer?

¿No seria mejor encauzarlos hacia otras carreras —  
tan necesarias como inexistentes o inconcurridas?

¿No es constante la queja de los arquitectos por la 
falta de profesionalismo de los colaboradores, tanto en 
el restirador como en la obra?

Entre el hacedor (maestro de obras, peón, etc.) y - 
el creador (el arquitecto) existe un vacio que debe ser 
llenado por profesionales en sus ramos, y ademas con —  
una característica muy especial: que tengan un criterio 
*'a la arquitecto". Porque no crear entonces nuevas ca
rreras o, en caso de existir, enviar a los que no ten
gan la capacidad o vocacion suficientes como para ser - 
arquitectos con mayuscula, en vez de charlatanes? ¿y d^ 
dicarnos a ios aptos y prometedores a escalas razona- - 
bies en numero?.

Creo posible una selección en la etapa inicial de - 
sus estudios universitarios, que no lesione al traslado; 
en esa etapa inicial obtendrán o su capacitación para - 
ser aceptados en la escuela de arquitectura o bien su - 
cambio a alguna de las carreras anteriormente enuncia—  
das, sin haber perdido el tiempo, ya que dicna prepara
ción les seria ultil de todas maneras en su nueva prof£ 
sion, sin crear sentimientos de frustración como los —  
que aparecen en los desertores, desempleados, explota
dos, etc.

En cuanto a los que si tienen posibilidades de ser- 
arquitectos, creo indispensable prepararlos según cua-- 
tro conceptos:

a) en forma Humanística.
b) en forma Técnica
c) en forma Artística
d) en forma Administrativa.

Al referirme a "los que si tienen posibilidades" me



he referido, a queilos que posean la capacidad del acto 
creador a .juicio de especialista calificados. En otras 
palabras a los que posean intuición arquitectónica, ya
que se perderla el tiempo tratando de enseñar a hacer - 
a.rquixectura por via administrativa:

A los apotos, debe mostrárseles el panorama real —  
del País, con sus características economico-sociales, - 
con sus realidades políticas, con sus verdades tradici£ 
nales; enfrentarlos a su momentos histórico, y formas ~ 
de vida; a las conquistas técnicas y filosóficas, mecá
nicas y morales, ya que sera el apto y no otro el que - 
produzca espacios apropiados a las necesidades tanto 
sicas como esperituales de su comunidad.

El apto se sujetara a un regimen de trabajo concien 
zudo y constante, pues se requiere inculcar un gran nu
mero de conocimientos metodizados, en un corto lapso de 
tiempo. i.Por ello, para mi la solucion esta en el meto-
do) .

Se requiere saber bien para hacer bienJ.
Ki saoer produce progreso, por ello el hombre, en - 

su constan-ce devenir px’ogresa, lo que se requieren son- 
revisiones periódicas, porque siendo la arquitectura —  
una aventu:<*a maravillosa, una excursión por los campos- 
dei saberj dei sentir, del hacer, es necesario compren
der que se producen variaciones del conocimiento, de —  
las emociones, de las técnicas, teniendo el arquitecto- 
que estar al dia siempre. Las revisiones en los planes- 
de estudios deben restar sujetas a las fluctuaciones del 
medio, entendiendose por medio; el conjunto de agentes- 
que intervienen en la vida humana directa o indirecta
mente o

Cuando mencioné anteriormente, que la primera capa
citación que se requiere impartir es la Humanística, —  
quise significar con ello que en ese concepto queda com 
prendido el ciclo de materias teóricas, mismas que no - 
tienen ningún significado por si solas, ya que lo que - 
se persigue no es la mera especulación sino la síntesis 
que es la forma arquitectónica. Es decir que la Teoría 
en si para el arquitecto no tiene validez, si no es con 
dicionadora del espacio construido, bello.

Ahora bien aqui es donde cabe mencionar el método - 
que simplemente se menciono con anterioridad. Este, dje 
be consistir en una doble operacion dialéctica, el dia
logo que se entable entre el analisis y la síntesis, es 
decir entre la especulación y la obra.

Por lo anterior se desprende que debe existir una - 
intima relación entre la docencia teórica y el taller - 
de proyectos que debe estar por supuesto apoyado por un 
taller de construcción.



Es una desgracia, que la  maxima síntesis a ia que —  
puede aspirar un estudiante de arquitectura, sea un pro
yecto y en j.a mayor parte de ios casos un anteproyecto,- 
es decir que en la escuela de Arquitectura no construye- 
jamas lo que proyect a en el taller. Por lo tanto toda la  
capacitación se logra con Dase en la teoria, en lo teor^ co .

Un anteproyecto o un proyecto, son teoria hasta que- 
se construyen, de ani la importancia de una enseñanza —  
teórica muy sana, muy completa, muy concienzuda, y por - 
supuesto una coordinacion intima con el diseno que si —  
electivamente no es la síntesis íinal, es una síntesis - 
inmediata anterior pero al fin y al cabo síntesis.

La coordinacion entre el diseño arquitectónico, el - 
diseñor estructura v edificación; y las enseñanzas teor^ 
cas y el trabajo de los talleres, debe estar considerado 
bajo el concepto de la cualidad, ya mencionada que debe- 
reunir la arquitectura y su escuela, la Unidad .

Para mi el ciclo de materias teóricas, englobado en 
la capacitación humanística, esta compuesto de tres - —  
grandes temas:

1) la Teoria de la Arquitectura, que no es otra cosa, 
que la Filosofía de la Arquitectura.

2) la Historia de la Arquitectura.
3) el Análisis de ios Programas o de los Edificios.
De los tres podemos decir que su importancia en la 

capacitación es equivalente, sin embargo, me aventuro a 
proponer el Análisis como el más trascendental, ya que- 
para mi quedan en el involucrados tanto la Filosofía co 
mo la Historia, porque de lo contrario, se estarla sim
plemente especulando.

Es decir, que la Filosofía de la Arquitectura, o —  
Teoria, sin el proceso aná,lisis-sintesis no tiene vali
dez. Y haciendo extensivo lo anterior a la Historia, - 
sugerir, que su validez adquiere realidad solamente a -° 
través de un estudio de su causalidad, o motivaciones - 
qie produjeron ámbitos espaciales específicos en su lu
gar y momento historico, o sean las causas y motivos -- 
que nos hagan comprender la arquitectura de un grupo hu 
mano, en un lugar determinado y en una fecha dada.

Es por lo anteriormente expuesto que me inclino a - 
pensar que la teoria en si no tiene validez si es que - 
no se le aplica, lo mismo sucederá con la aplicación de 
la historia en el criterio del conocimiento.

Ahora bien, el arquitecto no es un simple coordina
dor o como se ha dicho repetidas veces, un directo^ de



orquesta ¡, ya que esto lo coloca en un plano bastante pre
cario, en el plano del intérprete. No el arquitecto es - 
un creador y su creación es su síntesis, su tesis de la - 
realidad, de ahi la importancia del análisis.

El analisis significa siempre pros y contras, la nec£ 
sidad de un discernimiento, de una decisión.

Las decisiones son definitivas en el resultado espa—  
cial de ahi la necesidad de la madurez, del profesionalis 
mo, inculcado por profesionistas maduros, por pedagogos,-
por maestros.

Para concluir, hará mención a la gran importancia que 
tiene la preparación del profesor, que debe ser erudito y 
culto3 técnico y filosofo, rigido y elástico, por incima- 
de todo muy humano, es decir tiene que ser un padre, un - 
verdadero padre adoptivo de sus alumnos, lleno de conoci
mientos y al mismo tiempo de amor, una guia técnica y es
piritual, fisica y moral.

Este verdadero maestro requiere de centro de capacita 
cion también, que lo preparen integralmente, no en forma- 
unilateral potencia en su materia y nulo en la comunica
ción con sus semejantes, (con los alumnos). Las escuelas 
superiores deben prestar atención a la capacitación en es 
cala pedagógica del profesorado; como lo ideal no es al—  
canzable en grande escala, me permito sugerir, que en los 
medios que sea propicio, se aprovechen las enseñanzas de- 
un gran maestro, en materias teóricas, a través de los —  
adelantos técnicos mas modernos, me refiero a la televi-- 
sion educativa.

La proposicion es sumamente drastica, ya que la perdĵ  
da de la vivencia, del contacto directo, puede causar al
teraciones, sin embargo, es preferible mil veces a un mal
maestro.

Creo que como complemento de todo lo anterior, se de
be hacer especial mención al intercambio constante éntre
los paises de Latinoamérica, tanto del profesorado y alum 
nado, como de los trabajos, ya que nuestra misma raiz his 
torica, étnica y continental, nos une inseparablemente, - 
pues creo sinceramente, que será de nosotros, del espíri
tu latino de donde salga la revaloración de lo humano, y- 
por consecuencia de lo artístico.



PONENCIA OFICIAL AN'fÜ EL CICLO DE í/iA‘TEfiIAS TEORICAS.

Facultad de Arquitectura y Urbanis 
mo de la Universidad de - CORDOBA, 
ARGENTINA.

F) Preparación del profesorado en l«s Escuelas de Arquitec 
tura de America Latina:
Se presenta al conocimiento de esta Conferencia algu—  

nos aspectos del funcionamiento del Instituto Interuniver- 
sitario de Especialización en Historia de la Arquitectura, 
constituido por seis Facultades de Arquitectura de la Repú 
blica Argentina cuya finalidad fundam,ental es "la promo- ™ 
ción y coordinación de todas las iniciativas tendientes a 
la especialización de docentes e investigadores en el cam
po de los estudios criticos de la Historia de la Arquitec- 
tuxa en partiuular, y en general de la Historia del Arte,- 
con especial consideración de las necesidades docentes de- 
las Escuelas de Arquitectura”,

Las principales actividades desarrolladas con este fin 
son: Seminarios con participación de docentes a cargo de - 
cátedras, profesores especialmente contratados e inscritos 
en los cursos del Instituto, y trabajos de investigación ~ 
sobre arquitectura americana.

Los seminarios, que se han realizado en ¿ulio de 1960- 
bajo la dirección de NiJcolaus Pevsner y en 19bl bajo la di 
rección de Giulio Cario Argan, se han planeado de tal modo 
que permitan xm enfoque metodológico, trascendiendo el me
ro plano de información.

Para ello se realizaron preseminarios, para los que —  
los participantes prepararon trabajos sobre temas generales 
relacionados con el tema del seminario, los que fueron mo
tivo de debates especiales. El seminario, mismo consistio - 
en 10 conferencias del profesor invitado, seguidas de reu
niones durante las cuales los participantes estudiaron la- 
conferencia del dia, preparando pregxintas aclaratorias, —  
que luego, en Tina nueva reiinión, se plantearan diariam.ente 
al conferenciante.

Los participantes, para inscribirse, deben:
- Tener antecedentes de actuación en cátedras o Institutos 

de Historia de la Arquitectura o del Arte, o bien haber- 
realizado trabajos o estudios sobre temas relacionados - 
con estas materias, que a juicio del Consejo justifiquen 
su inscripción.

- Tener conocimiento de dos idiomas de entre francés, in—  
gles, italiaxio o alemán, que permitan la lectura de textor.



- Acreditar conocimientos en los campos de la Historia de- 
la Cultura y de la Estética, o de lo contrario cursar du 
rante el primer período de trabajos asignatxiras de ese - 
carácter en una Facultad de su elección.

El ciclo completo de estudias comprenderá:
la» Etapas Un período de Seminario en el Instituto, final^ 
zado el cual el inscrito deberá realizar un comentario o - 
trabajo sobre un tema que fijará expresamente el Consejo.
2a. Etapa; Participación en un trabajo de investigación so 
bre arquitectura americana.
3a. Etapa; Un período de estudios como becario en el ex- - 
tranjero <,

La experiencia recogida en poco más de 3 años de labor 
ha peiTmitido apreciar un excelente resultado en la forma—  
ción de los jóvenes que inician su carrera docente en la - 
asignatura, como así también iina provechosa experiencia pa 
ra los profesores de las Facultades adheridas, que han par 
ticipado en todas estas actividades.

Se propone:
La creación de Institutos similaxes para las distintas 

asignaturas.
Estudiar la posibilidad de crear Institutos de este ti 

po que abarquen grupos de países latinoamericanos.



INTERCAMBIO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE LA 
ARQUITECTURA.

De acuerdo a lo decidido en la anterior Conferencia de Facultades.Latinoamericanas de Arquitectura, se ha prepa
rado el siguiente proyecto para instituir xm. intercambio- 
en este campo de estudios»

Ha parecido más prudente poner en marcha efectiva las- 
actividades fundamentales del I.I.D.E,H.A« ajites de am- - 
pliarlas a xm campo latinoamericano, yá que la experiencia 
recogida en este período de labor, como asi también el co 
nocimiento que de este Instituto han tomado importantes - 
personalidades europeas, permite ahora plantear sobre ba
ses firmes el primer paso hacia la constitución de xm cen 
tro latinoamericano de estudios de Historia de la Arqui— • 
tectura»

El proyecto consiste en poner al IIDEHA, organización- 
ya en pleno funcionamiento, al servicio de una vinculación 
entre las Facultades Latinoamericanas en el campo de núes 
tros estudios, sin crear por el laonLento nuevos orgajxismos? 
este planteo permitirá, en primer término. Iniciar de in
mediato la labor, y en segundo lugar apreciar qué Faculta 
des están interesadas efectivamente y en condiciones de - 
participar en este tipo de actividad.es, en base a lo cual 
-se podrá dar forma al centro proyectado o

La acción actual abarcaría los siguientes aspectos?
a) Constituir al IIDEHA como centro infoimativo de las 

publicaciones y trabajos efectuados en las Facultades ad
heridas, Esta información se realizarla a través del Bole 
tin Bibliográfico del Instituto al que se agregarla uua - 
sección especíalo Las Facultades deberían enviar periódi
camente información precisa y detallada sobre sus traba
jos y publicaciones»

No parece oportuno por el momento crear una biblioteca 
con ejemplares de dichos trabajos, dado que, para que - - 
prestara verdadera utilidad, sería menester disponer de - 
medios de reproducción (microfilms o si mi lar) para hacer- 
“llegar copias a los interesados o La información, en cam
bio, permitirá a quienes así lo deseen dir^irse directa
mente a los autores de las obras en cuestión.

b) Ampliar la participación en los seminarios anuales- 
del IIDeSa a profesores de todas las facultades adheridas. 
Para esto se requerirla solamente que las Facultades comu 
nicaran con tiempo la nomina de asistentes, abonando una— 
pequeña cuota de inscripción por cada uno, con el objeto-



de cubrir los gastos ocasipnados en lo referente a impre
sión y envió de copias de las clases, y toda otra dociimen 
tación referente a seminarios, correspondencia, etc. Tam
bién se contribuirá de ese modo al enrío de los Boletines Bibliográficos o
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