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LAVIVIENDA: OPCION PEDAGOGICA PARA LA CA-

~ ,
TEDRA DE DISENO ARQUITECTONICO EN LA UNI-,
VERSIDAD CATOLICA POPULAR DEL RISARALDA.

Diego Londoño Garcia.

Abstract:

This article explores S0117epossibilities about the teaching of the architectural design throttgb the stttrfy of hottsing
problél72s) especial y udh the analysis of the social dUJe!ling. The autbor says that this l72ethodology can be used in
several forms, so since the design JO since the construction, the urbanism andf or tbe sociology) for to give at the
arcbitectures students ma11)/possibilities in tbeir formingprocess.

The arcbitect Londono Carda emphasizes) ouercoat, in the roll of the education for tbe eatholic Popular Univenity
of Risara/da (c.P UR) in attend to tbe institutional MISSION, iuhich preacbment principies like tbe
COMPROMISE and tbe SERVICE tou/ard tbe region and the poorest. He has tbe opinion that tbe teacbers of
the archltecture faculty can J7take reality ihis purposes if tbeir classes are onent under tbese [eatures.

lmportant uords:
Higber educatzon in arcbitecture.
Designs pedagogy.
Howing.

Resumen:

Este artículo explora algunas posibilidades acerca de la enseñanza del diseno arquitectónico a través de! estudio de los
problemas de la uunenda, especialmente con el análisis de la oiuienda social. El autor dice que esta metodología puede
ser usada en varias formas) tanto desde e! diseno como desde la construcción) el urbanismo J'/ o la sociología) para dar
a los estudiantes de arquitectura muchas altematiuas en su proceso deformación.

El arquitecto Londono Garaa enfatiza, sobre todo) en elpapel de la educación en la U niuersidad Católica Popular
del Eisaralda (UCPR) atendiendo a su MISIÓN instituaonal, la CIIalpredica principios C01l/0el COMPROMI-
SO J' el SERVICIO para CONla regiÓNJ' 10Jmás necesitados. Él tiene la opinión que los profesores de la [aculrad
de arquitectura pueden hacer realidad este propósito si sus dases SOIlorientadas bOjó estos lineamientos.

Palabras claves:
Edncaciá» superior en arqttitectura.
Pedagogía del diseno.
T /iuenda.
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La enseñanza del diseño arquitectó-
nico exigetanto de los docentes como
de los estudiantes una actitud positi-
va frente alproceso de interacción que
supone la metodología del taller, tra-
dicionalmente utilizada como meca-
nismo apto para desarrollar el proce-
so de enseñanza - aprendizaje y el
desarrollo de las habilidades propias
del arquitecto - disefiador,

En el campo académico se han dado
- e indudablemente seguirán ocurrien-
do - múltiples debates en torno a la
manera de abordar este proceso, de-
bido a la diversidad de visiones y ten-
dencias que al respecto existen.

Algunas de dichas tendencias privi-
legian el proceso mismo del diseño,
es decir, enfatizan sobre la necesi-
dad de desarrollar la capacidad me-
cánica y funcional del diseño a tra-
vés de la ejercitación permanente y
exhaustiva del proceso mismo; otras
se orientan con un criterio en el cual
prevalece el concepto estético y for-
mal y la búsqueda se centra en fun-
ción de la belleza del volumen gene-
rado mediante el ejercicio del dise-
ño; quizá otras tendencias estén di-
rigidas a producir objetos arquitec-
tónicos realizables, es decir, se privi-
legia en este caso el componente
constructivo y tecnológico en la so-
lución de problemas arquitectónicos;
así mismo pueden existir enfoques
orientados a lograr soluciones social-
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mente posibles para un grupo de po-
blación específico, dando preponde-
rancia en este caso al aspecto eco-
nómico de la solución planteada.

Finalmente, podría decirse que las
distintas opciones generan múlti-
ples posibilidades para el ejercicio
pedagógico en la cátedra del dise-
ño arquitectónico, todas obvia-
mente con grados de validez rela-
tivos al interés del programa, del
grupo de estudiantes, al tema que
se piense desarrollar como unidad
problemática, a la experiencia, ca-
pacidad y preferencia de los profe-
sores, y a la pertinencia de acuerdo
al contexto económico y social de
la región o la ciudad.

No obstante, para la facultad de ar-
quitectura y el equipo docente de
la Universidad Católica Popular
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del Risaralda sí existen unos
lineamientos institucionales claros
en la orientación de las diferentes
asignaturas, tanto teóricas como
teórico-prácticas, lineamientos
que se derivan de la MISIÓN y la
VISIÓN institucionales; por lo tan-
to, la estructura de los programas de
las asignaturas correspondientes al
taller responde a los propósitos ex-
puestos en los documentos de mi-
sión y visión que orientan o
direccionan el quehacer académico de
la institución.

-
Por lo tanto, el ejercicio docente
debe alimentar cada uno de los
propósitos que privilegien una
formación integral, vale decir,
que contemple las variables que
inciden directamente sobre el
proyecto para que la respuesta
arquitectónica se ajuste verdade-
ramente a las realidades del con-
texto en el cual se formula la in-
tervención.

1. PERTINENCIA ACADÉMICA:

En este aspecto la facultad de ar-
quitectura de la UCPR. ha estructu-
rado su programa académico en
función de las habilidades que el es-
tudiante debe adquirir y desarrollar
a través del recorrido secuencial que
haga por el plan de estudios en su
período de formación.

Es así como durante el primer ciclo
(período comprendido por los cua-
tro primeros semestres) el alumno
debe alcanzar una fundamentación
teórico-práctica que lo habilite para
el futuro desempeño profesional,
mediante la asimilación de concep-
tos básicos relacionados con la ar-
quitectura.

De esta manera, en el área del dise-
ño arquitectónico, y durante el pri-
mer semestre de formación acadé-
mica, se trabajan aspectos relacio-
nados con el manejo de la for-
ma, proceso que se adelanta me-
diante la ejercitación del diseño bá-
sico como herramienta clave para
la comprensión del uso de la geo-
metría en la conformación de la es-
pacialidad. En este semestre se pro-
pone un grado de abstracción im-
portante que desarrolle la capacidad
de establecer relaciones espaciales y
diálogos formales mediante el uso
de elementos como el punto, la lí-
nea, el plano y los volúmenes.

Sin embargo, en este nivel pueden
lograrse los primeros vínculos entre
la abstracción y la realidad, caso en
el cual la vivienda puede consti-
tuirse en un recurso pedagógi-
co que permita una mejor com-
prensión de los temas analizados
.y contextualizados en ámbitos •
abstractos. El análisis de diferen- 8g;~
tes tipologías de vivienda puede
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nutrir el proceso de aprendizaje del
diseño y, adicionalmente formar un
espíritu crítico en el alumno, que lo
prepare para el desarrollo de capa-
cidades de discernimiento y para la
toma de partido frente a diferentes
situaciones que se le puedan presen-
tar en el futuro.

En el segundo semestre, la asigna-
tura diseño II adquiere un mayor
grado de complejidad, dado que allí
se pretende establecer relaciones
entre la forma y la función, como
elementos de indudable importan-
cia para entender el hecho arquitec-
tónico como un problema que debe
ser resuelto teniendo en considera-
ción las necesidades que un deter-
minado espacio deba satisfacer.

También allí la vivienda ofrece es-
pacios que pueden ser analizados
tanto desde el punto de vista for-
mal como funcional, dado que el ser
humano interviene en ellos no solo
en su producción y conformación
sino para su propio goce o disfrute
e incluso en su transformación.
Adicionalmente las personas desa-
rrollamos múltiples actividades en
"la casa" y todas ellas suponen la
utilización de alguno de los espacios
que ofrece ese hábitat primario; es-
tas funciones tienen que ver con
actividades de socialización, alimen-
tación, trabajo, descanso, estudio,
aseo, contemplación, etc. La explo-
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ración de dichas actividades y la pro-
visión del espacio adecuado para su
desarrollo es un problema inheren-
te a la arquitectura y al diseño arqui-
tectónico, condición que puede
aprovecharse para desarrollar la
actividad pedagógica mediante
la problematización alrededor de
dichos temas.

aturalmente en el tercer nivel de
diseño se encuentran también posi-
bilidades de adelantar ejercicios aca-
démicos alrededor del tema de la vi-
vienda, dado que en este nivel se
debe afrontar el ejercicio académico
a partir de las inter-relaciones que
se dan entre el objeto arquitectó-
nico y su entorno inmediato, es
decir, entre el espacio construido y
el entorno natural. Por lo tanto, las
posibilidades son aún más amplias
porque el tema del hábitat se con-
vierte en una disculpa apropiada para
explorar posibilidades de construc-
ción a partir de materiales tradicio-
nales o de elementos que existan en
el entorno geográfico más próximo;
existe también la opción de utilizar
tecnologías alternativas para la pro-
ducción de energía o para la solu-
ción de problemas ambientales que
puedan contribuir a mejorar las con-
diciones de calidad de vida en la vi-
vienda y ese entorno próximo.

Incluso desde el punto de vista cul-
tural se pueden llevar a cabo explo-
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raciones sobre las diferentes formas
de vida y la manera de resolver las
necesidades relacionadas con el
hábitat, en diferentes comunidades
urbanas o rurales que se caracteri-
zan por una condición social espe-
cífica (indígenas, poblaciones afro-
latinas, mestizos, desplazados nacio-
nales o internacionales por razones
de violencia o catástrofes naturales,
migrantes de alguna región especí-
fica, campesinos, etc.).

En el último semestre de este ciclo tam-
bién es posible trabajar alrededor del
tema de la vivienda, dado que el énfa-

sis de formación allí está dado por la
comprensión de la manzana, como
unidad social más pequeña -
territorialmente hablando - de la ciu-
dad. Esta· unidad de la estructura ur-
bana permite relacionar la vivienda con
aspectos exclusivos de la vida ciuda-
dana: La calle, la esquina, el vecindario,
el transporte, los servicios, el comercio
y la infraestructura, por ejemplo.
Adicionalmente, permite explorar e
interpretar el comportamiento huma-
no en «manzanas» localizadas en dife-
rentes sectores geográficos y sociales
de la ciudad (centro urbano, áreas resi-
denciales de estratos sociales altos,
medios y bajos, periferias urbanas for-
males e informales, zonas suburbanas,
asentamiento s humanos espontáneos
ubicados en zonas rurales cercanas' a
las ciudades, etc.) y donde se produ-
cen los contactos sociales primarios en
el ámbito de la calle o la esquina.

Obviamente en los siguientes ciclos
de formación la vivienda conser-
va su pertinencia como tema ade-
cuado para la formación del arqui-
tecto en el área del diseño, dado que
en cada nivel se exploran - de acuer-
do a los lineamientos generales del
plan de estudios - distintos niveles
de intervención que paulatinamen-
te tienen mayor complejidad. Es así
como en quinto semestre se orien-
ta el trabajo en torno al tema del
barrio, entendido éste como el es-
pacio geográfico donde se estable-
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cen las relaciones sociales secun-
darias mediante la inter -relación hu-
mana en espacios tales como el par-
que, la Iglesia, el salón comunal, el
expendio de víveres (mercado) o «la
cancha», espacio para actividades
deportivas; en sexto semestre se tra-
baja en el contexto del sector, uni-
dad territorial que se identifica por la
agrupación de varios barrios y/o de
partes de ellos que poseen cierto gra-
do de homogeneidad territorial, físi-
ca, económica o social, condición
que le permite ser reconocido por la
población como un lugar especial
dentro de la ciudad; en séptimo se-
mestre se aborda el tema de la ciu-
dad, como un conjunto territorial
que agrupa barrios y sectores en una
trama que tiene componentes socia-
les, culturales, políticos, económicos
y físicos con múltiples grados de
complejidad derivados de las carac-
terísticas de sus pobladores.

En estos ámbitos la vivienda indiscu-
tiblemente estará presente, con dife-
rentes características morfológicas y de
significado social, que precisamente la
identifican como tema sujeto al análi-
sis por parte de arquitectos, urbanistas
y aún de otros profesionales, para la
comprensión del tema urbano, aspec-
to en el cual se enfatiza la formación
en este ciclo, puesto que en él se
correlacionan escalonadamente los te-
mas de la asignatura del diseño con las
materias de urbanismo 1, II, III YIV
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Alrededor de la vivienda pueden
trabajarse temas como la renovación
urbana de sectores centrales o peri
centrales de las ciudades, tema que
compromete las asignaturas del dise-
ño (urbano y arquitectónico), el ur-
banismo y la planeación urbana con
aspectos socioeconómicos, de eco-
nonúa urbana específicamente, en
donde la reflexión académica adquie-
re connotaciones interdisciplinarias
que favorecen la integración de dis-
tintos saberes y la diversidad de co-
nocimientos aplicados a problemas
concretos del contexto citadino.

También se puede enfocar el tema
de la vivienda en el ámbito del cre-
cimiento de la ciudad, particular-
mente en la modalidad del creci-
miento expansivo, situación que
implica la ocupación progresiva de
áreas rurales y la transformación del
entorno natural por la intervención
del hombre sobre él. En este caso
también se generan procesos que
relacionan la arquitectura y el urba-
nismo con aspectos sociales, am-
bientales, económicos y políticos;
por lo tanto, el estudiante tendrá la
oportunidad de escudriñar una am-
plia gama de conocimientos alrede-
dor de los problemas del ciudada-
no, es decir, en torno a los proble-
mas del ser humano y sus relacio-
nes con el poder, la economía y la
sociedad en general.
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Otra dimensión que puede ser
abarcada desde la problemática de
la vivienda tiene que ver con los fe-
nómenos de segregación social y
fragmentación física de la ciu-
dad, características urbanas que
develan desequilibrios característicos
de la sociedad actual (léase la con-
centración de la riqueza y la sociali-
zación de la pobreza), fenómenos
especialmente marcados en los ám-
bitos urbanos latinoamericanos y de
particular interés en la formación del
arquitecto colombiano, si de verdad
se aspira a que el nuevo profesional
pueda incidir - cada vez más y de
manera conciente - en la transfor-
mación que el país requiere. Este
enfoque, inscrito en el tema de la
vivienda, prepararía adecuadamen-
te al estudiante para ingresar a su
etapa final de formación académi-
ca, vale decir, para iniciar. su tercer
ciclo de formación.

Seguidamente el estudiante de la
UCPR. se enfrenta a su semestre de
práctica en el período correspondien-
te al octavo semestre, espacio que se
ha concebido para que el alumno
confronte su formación académica
con la realidad del ejercicio profesio-
nal, con el mundo de la empresa y/
o con la realidad social de la ciudad,
la región y el país; así mismo, este
período tiene una connotación es-
pecial dentro de la formación del
profesional, por cuanto le confiere al

alumno algún nivel de autonomía y
le implica asumir responsabilidades
ante otras personas y ante situacio-
nes especiales, en las cuales él debe
tomar decisiones que involucran
no sólo sus conocimientos sino -
especialmente - su nivel de desa-
rrollo humano.

Finalmente, durante los dos últimos
niveles (noveno y décimo semestres)
de formación, el estudiante aborda
temas que tienen que ver con la ciu-
dad y la región. En estos dos pe-
ríodos el nivel de complejidad de los
temas adquiere características de
mayor amplitud conceptual y de co-
bertura territorial, pero naturalmen-
te también la vivienda será un as-
pecto que puede brindar posibilida-



des para el ejercicio pedagógico, por-
que ella se constituye en insumo bá-
sico para la provisión de alojamien-
to de la población inmersa en esas
dimensiones del territorio e, induda-
blemente, alli adquiere connotacio-
nes de mayor envergadura en virtud
al incremento de variables que sobre
ella inciden.

2lAREIAOÓN CON lA REGIÓN.

En este sentido la formación que
plantea la Universidad Católica Po-
pular del Risaralda de be
estructurarse a partir del estudio de
problemas que tengan que ver
directamente con los problemas
de la región y la ciudad, lo cual no
quiere decir que el estudiante se aleje
de los problemas internacionales o
del mundo de hoy; más bien debe
interpretarse como la necesidad de
que el estudiante - y obviamente el
profesor - reconozcan las circuns-
tancias particulares de la globalización
o la internacionalización de la eco-
nomía y, desde alli, planteen maneras
de resolver las dificultades propias de
un país dependiente pero con carac-
terísticas específicas que requiere de
soluciones apropiadas a su entorno
y a sus especificidades culturales.

Esta aproximación a la realidad del
entorno regional y local se justifica
por varias razones, entre las cuales
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vale la pena destacar que uno de los
objetivos de la educación superior
es poder contribuir al mejoramien-
to de las condiciones de vida de
la población, propósito que solo
se logra a través del verdadero co-
nocimiento que se tenga de esa rea-
lidad física y social; en segundo lu-
gar, este lineamiento contribuye a
formar profesionales comprome-
tidos con la sociedad en la cual
crecen y se desarrollan; en tercer
lucar el medio físico y social seb ,

constituye en el mejor laborato-
rio para el aprendizaje y la prác-
tica que debe desarrollar una
institución académica, dado que
permite convalidar el ejercicio teó-
rico y dinamizar el proceso de ge-
neración de nuevos conocimientos.

"Un replanteamiento de los tradi-
cionales cursos de metodología de
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la investigación que afianzan el di-
vorcio entre la teoría y la practica
investigativa. La formación
investigativa "en terreno" permi-
te ver como se desarrollan los dife-
rentes momentos metodológicos
encaminados a resolver una pregun-
ta de investigación. Igualmente se
hace necesario que los futuros in-
vestigadores, lean investigaciones, se
empapen de sus protocolos y se fa-
miliaricen con las formas escritas con
las que se comunica la comunidad
científica" (Gloria Calvo: "Los gru-
pos. de investigación: una estrate-
gia· para consolidar la capacidad
científica en las universidades"en
POLITICAS y ESTRATEGIAS
PARA LA TRANSFORMACION
DE LA EDUCACION SUPE-
RIOR EN AMERICA LATINA y
EL CARIBE).

La facultad de arquitectura de la
.uCPR. tiene el encargo institucional
de ser la entidad que más conozca
de la región en los temas propios
de su contexto académico, razón
por la cual el tema de la vivienda es
fundamental como materia de es-
tudio en las diferentes asignaturas,
incluyendo especialmente el diseño
arquitectónico, dada su connotación
como eje sobre el cual gira tradicio-
nalmente el aprendizaje del arquitec-
to. La vivienda se constituye en
uno de los problemas más rele-
vantes de la sociedad latino ame-

ricana y colombiana, problemá-
tica que debe ser estudiada en
virtud a los impactos que de ella
se derivan para las ciudades
nuestras.

La vivienda es el componente de la
estructura urbana que tiene el ma-
yor aporte en el crecimiento de la
ciudad, llegando a representar un
poco más del 80% del área edifica-
da en el incremento anual de las ciu-
dades, lo cual revela claramente la
importancia del tema en el desarro-
llo urbano; de otro lado, la vivienda
genera demandas colaterales en
cuanto a servicios públicos, creci-
miento de la malla vial, dotación de
infraestructura para la atención dé
problemas relacionados con la sa-
lud, la educación, los servicios
(guarderías, centros de comercio y
distribución de productos, centros
cívicos, etc.) y, en general,
equipamientos comunitarios que
satisfagan las necesidades de una
población en crecimiento.

Así mismo la vivienda ofrece alter-
nativas para la intervención arquitec-.
tónica y urbanística en diferentes sec-
tores territoriales y socioeconómicos
de una ciudad, es decir, en el ejerci-
cio del diseño pueden existir múlti-
ples opciones para el estudio de pro-
blemáticas en torno al hábitat ur- C)
bano y/o rural, considerando tam-
bién las interacciones que el proceso

13



mismo del diseño involucra frente
a otras materias, tales como la ne-
cesidad de analizar los materiales a
utilizar, la mano de obra requerida,
la tecnología utilizada, el presupues-
to disponible, las posibilidades de
financiación del proyecto, la progra-
mación de actividades para desarro-
llar la gestión del proyecto o su eje-
cución, la organización administra-
tiva o comunitaria a implementar,
la tipología de vivienda a plantear y
su relación con el entorno natural
y/ o construido.

Desde una perspectiva más amplia
el tema de la vivienda permite estu-
diar las relaciones que esta proble-
mática establece con el mundo so-
cial y económico, quiere decir que a
través de ella se pueden conocer los
problemas estructurales que enfren-
ta el país en el campo político y del
desarrollo humano, dado que allí es-
tán inmerso s una cantidad de fenó-
menos que originan y/o son conse-
cuencia de los problemas que vive la
sociedad colombiana y latinoameri-
cana, a los cuales no escapa el ámbi-
to local, es decir, Pereira como ciu-
dad receptora de migraciones y ex-
puesta a los impactos urbanísticos y
sociales que generan los desplaza-
mientos interurbanos e intraurbanos
de población.

Visto de esta manera, la vivienda
como tema específico en la cátedra
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del diseño, facilita la intención de lo-
grar que el TALLER DE DISE - O
sea efectivamente el espacio peda-
gógico en donde se integren los co-
nocimientos que el estudiante adquie-
re en otras áreas académicas.

3. PERTINENCIA FRENTE A
LA PROYECCIÓN SOCIAL DE
LA UNIVERSIDAD.

Uno de los postulados más impor-
tantes de la UCPR. tiene que ver con
el compromiso social que la univer-
sidad reconoce frente al medio en el
cual está inserta, aspecto que la con-
duce a desarrollar sus actividades con
el interés de poder incidir positiva-
mente en el desarrollo de la sociedad
colombiana, pero con especial énfa-
sis en el beneficio que dependiendo
de sus actuaciones tengan la región
y la ciudad. Se trata de un compro-
miso que trasciende la simple forma-
ción profesional del talento humano
y que se inscribe en sus valores
institucionales, principalmente
aquellos referidos al COMPROMI-
SO y al SERVICIO.

"Convivencia en el pluralismo: El
primer objetivo, que podría parecer
el más simple es para nosotros, pa-
radójicamente, acaso el más difícil.
En Colombia, cualquier sistema de
educación superior debe enderezar-
se a la creación de la posibilidad de
convivencia en el pluralismo. Resul-
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ta impostergable crear una cultura
de respeto a los demás, en la que se
garantice el mínimo absoluto que
implica la convivencia - la vida del
otro. La educación que queremos
debe asegurar la paz de Colombia y,
con ella, la seguridad de conviven-
cia en el pluralismo ideológico y de
acciones. La educación superior en
Colombia, dicho de otro modo,
debe buscar la creación de una cul-
tura de la vida, de la paz y de la con-
vivencia, que reemplace a esta de
violencia, de intolerancia y de salva-
jismo en que nos debatimos". ("Ha-
ciar una agenda de la educación su-
perior en Colombia". 'Padre Gerardo
Arango Puerta, SJ.Rector Pontificia
Universidad Javeriana, en PO LÍTI-
CAS y ESTRATEGIAS PARA LA
TRA SFORMACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE).
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Estos valores deben orientar el tra-
bajo de la facultad en el campo de
la vivienda, como un eje temático
alrededor del cual la universidad
pueda desarrollar procesos de inves-
tigación, que conduzcan al mayor
conocimiento de los problemas de
la ciudad y la región y que, al mismo
tiempo, le permitan incidir para con-
tribuir en la transformación de esa
realidad presente, es decir, prestar
un servicio a la comunidad
risaraldense y pereirana mediante la
formulación de alternativas que pue-
dan conducir a la solución de los
problemas del hábitat en Pereira y
su zona de influencia regional.

La vivienda, pero principalmente el
tema de la vivienda social, puede
contribuir no solamente a satisfa-
cer el déficit de múltiples familias que
carecen de un alojamiento digno,
sino también a incidir en el mejora-
miento de las condiciones del me-
dio ambiente urbano y, obviamen-
te, en el mejoramiento de las con-
diciones de calidad de vida de toda
la población.

Es así como alrededor del tema de
la vivienda social se pueden realizar
investigaciones de carácter socioló-
gico-urbanístico, que permitan iden-
tificar pautas de comportamiento

social y de caracterización urbana .A••••
en diferentes sectores de la ciudad
o del departamento, en concordan-
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cia con los intereses y las expectati-
vas de la población que habita es-
tos lugares.

De igual forma, la vivienda social,
puede inquietar al alumno en la bús-
queda de alternativas constructivas
y el empleo de materiales nuevos o
alternativos, que además de propi-
ciar ambientes más agradables para
la vida del ser humano, la hagan ase-
quible a grupos pobres de la socie-
dad, contribuyendo con ello al de-
sarrollo de nuevos conocimientos,
al planteamiento de propuestas que
privilegien el uso de la creatividad,
pero principalmente a la exploración
de verdaderas posibilidades de salir
del escollo que plantea un déficit
acumulado y creciente en la
construcción de alojamientos y
una población que económica-
mente tiene cada día mayores
restricciones económicas para
acceder a una vivienda digna.

Otro aspecto que requiere mayores
avances, desde el punto de vista ar-
quitectónico, tiene que ver con el di-
seño, pero especialmente el diseño
participativo. En este sentido, se
trata de habilitar al nuevo profesio-
nal para que interactúe con la comu-
nidad e interprete sus anhelos, de-
jando de lado posiciones autoritarias,
irreverente s o "sobradoras" que, en
muchas ocasiones, llevan a calificar a
todos los profesionales del ramo

Itrlisla .\(·adrmicu e Inslilut"Íonal de I

como personas prepotentes, que solo
quieren dejar al mundo un testimo-
nio escultórico personal mediante el
uso de la arquitectura, pero sin aten-
der a las verdaderas necesidades de
una comunidad que requiere de so-
luciones precisas a sus problemas y
tecnológica, social y económicamen-
te viables.

El estudio de los temas relacionados
con la vivienda social ofrece una am-
plia gama de enfoques que pueden
acompañar el proceso pedagógico y
coadyuvar en el desarrollo de la
educabilidad y la enseñabilidad al in-
terior de la academia, con conocimien-
to de su propio entorno y del con-
texto del mundo real, dado que per-
mite que estos propósitos trascien-
dan el aula de clase y se proyecten al
te:ritorio y la sociedad colombianos.
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De esta manera los enfoques rela-
cionados con la vivienda en el área
específica del conocimiento y expe-
rimentación a través del diseño da
lugar al análisis de muchos compo-
nentes, algunos relacionados con las
cualidades de los espacios al inte-
rior de las viviendas, las relaciones
espaciales en diferentes tipologías
residenciales, las vocaciones de los
espacios interiores en relación con
las características del entorno me-
diato e inmediato, la conformación
de perfiles arquitectónicos y urba-
nísticos en concordancia o contraste
CO!) el paisaje con textual, la relación
de "la arquitectura con las condicio-
nes climáticas, con la disponibilidad
de recursos materiales o de tecno-
logía, con las características particu-
lares de la población en cuanto a su
situación económica, su nivel edu-
cativo o su desarrollo cultural.

La vivienda de be ser un motivo
.de reflexión permanente del ar-
quitecto en virtud a sus múltiples
relaciones con la evolución de la so-
ciedad y del mundo, por lo tanto
tampoco escapa a los intereses his-
tóricos y a la evolución misma del
hombre, es decir, posee indudables
vínculos con la antropología, la geo-
grafía, la sociología, en general con
el desarrollo humano.

De acuerdo con la evolución del de-
sarrollo de la humanidad, estos cam-

bios generarán efectos sobre el uso
que del espacio haga el ser humano;
por ejemplo, el vertiginoso avance de " ~
los procesos comunicativos hará que ,":
se produzcan cambios en la concep-
ción de las relaciones humanas e in-
dudablemente transformaciones en la
conformación espacial de los vecin-
darios, los barrios, las ciudades y el
hábitat en general. De hecho, hasta el
momento los avances tecnológicos de
la humanidad han incidido en forma
relevante en la ocupación del territo-
rio, en la conformación de regiones y
en el diseño de las ciudades y sus ele-
mentos constitutivos, entre los cuales
es necesario destacar la vivienda.

Adicionalmente, el origen católico
de la universidad y sus postulados
filosóficos obligan a dar un sentido
preponderantemente cristiano al
proceso de formación que la UCPR
ofrece a la comunidad risaraldense
y su zona de influencia; es decir,
desde la vocación de servicio inspi-
rada en la visión del hombre de Je-
sús de Nazareth, la universidad debe
privilegiar la transmisión y produc-
ción del conocimiento a partir de la
comprensión de los fenómenos so-
ciales y humanos con base en el es-
tudio de nuestra realidad particular,
pero especialmente con la idea de
poder incidir en la transformación
de esa realidad procurando SERVIR
a los más necesitados. Este plantea-
miento orienta la atención de los
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problemas de la arquitectura con un
criterio eminentemente social.

« , considero que ni en Colom-
bia, ni en América, ni en Europa se
puede hablar válidamente de edu-
cación superior si ésta no se com-
promete seriamente en recrear, en
hacer nuevos, los valores de la ho-
nestidad personal. Llamémosla éti-
ca, si queremos; o moral- para aque-
llos, entre nosotros, que confesamos
una profesión religiosa, como que-
ramos. Pero como condición abso-
luta de pertinencia, la educación que
imparten nuestras universidades tie-
ne que comprometerse a formar ciu-
dadanos de bien, individuos que se
jueguen la vida por la honestidad.
Sin esta condición, hablemos de ins-
trucción, pero no hablemos de edu-
cación; ni menos, de formación de
lo mejor para lo mejor, característi-
ca ésta de la educación universita-
ria». Padre Gerardo Arango Puerta,
SJ. Rector Pontificia Universidad
]averiana, en POLÍTICAS Y ES-
TRATEGIAS PARA LA TRANS-
FORMACIÓN DE LA EDUCA-
CIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE).

En último término, a partir de la
problematización del tema de la vi-

vienda (principalmente la vivienda
social), la Universidad Católica Popu-
lar del Risaralda - y específicamente
la facultad de arquitectura - pueden
cumplir las tres funciones básicas que
la sociedad les demanda: FORMA-
CIÓN, INVESTIGACIÓN Y PRO-
YECCIÓN SOCIAL; de esta mane-
ra la relación con los planteamientos
del Padre Arango, expuestos en el pá-
rrafo anterior, tienen validez cuando
en forma transparente se explora una
realidad problemática y concreta
como la de la vivienda, y a través
de dicha búsqueda se encuentra una
oportunidad para aplicar los princi-
pios que sustentan la actividad aca-
démica y la proyección social de la
UCPR, de este modo la institución
puede apoyar la formación del ciu-
dadano comprometido y con capa-
cidad de servicio que la sociedad
nuestra requiere.

Por lo tanto, a los docentes, a los
estudiantes, al personal administra-
tivo y a los diversos estamentos de
la universidad nos queda el reto de
convertir en realidad estos anhelos,
lo cual puede ser factible a partir de
la reflexión rigurosa, permanente y
colectiva (participativa) alrededor de
los procesos académicos que la fa-
cultad y la universidad adelanten.
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