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I. NATURALEZA, IMPORTANCIA E IMPLICACIONES 

N la situaci6n actual de! desarrollo cien tffico, 
tecnol6gico, cultural, etc., el trabajo en equipo, 

~~;;~·~ interdisciplinario, es cada vez mas necesario y, 
afortunadamente, esta siendo progresivamente mas 
comprendido y aceptado. En realidad, poca gente discute ya su 
necesidad, eficacia y posibilidades como forma de trabajo, en un 
mundo cada vez mas complejo, diversificado e interactuante. 

Vamos hacia una sociedad mas especializada, donde el 
"medico de cabecera", que lo sabfa casi todo, se va convirtiendo 
en una figura de! pasado. En realidad el podfa manejar casi 
todos los conocimien tos general es de su tiempo, relacionados 
con los diversos aspectos de su carrera: Ahora, un solo hombre 
no puede hacer esto, en la medida en que los mismos se han 
diversificado y expandido. 

Pero ademas -ha visto que su carrera tiene vinculaciones 
estrechas con otras disciplinas que debe tomar en cuenta. 
Aparecen entonces los especialistas que se dividen el trabajo y 
combinan sus conocimientos y experiencias. Es a este grupo de 
especialistas de una o de diferentes disciplinas, que trabajan y 
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t o m a n juntas la m ayorla de las d ecisiones, que se 
complementan e in teractuan en tre sl, es decir, ac tuando como 
un solo hombre, al que nos queremos referir en es te trabaj o. Y 
es a esa form a de actuaci6n a la que llamamos trabaj o en 
equipo . En otras palabras, la especializaci6n, para que sea 
operativa y practica debe considerar esta modalidad de trabajo 
con las variantes que determinan las circunstancias de cada caso. 

En el campo de la educaci6n en general, es mucho lo que 
podrl a agregarse en apoy o de es ta tesis. Por un lado , es evidente 
que existe una acelcraci6n dcl desarrollo y de la historia que 
obliga de por sl a una revision y ampliaci6n cons tantes del 
co n o cimien to . Ademas, las experiencias suelen ser mas 
numerosas y en general suceden mas ri pidamente . Esto, en su 
escala, es vilido tan to para lo s pal ses ind us trializados co mo para 
los que se encuentran en vlas de desarrollo . Previendo la 
continuaci6n de este p roceso, son in teresan tes, al respecto , !as 
palabras de W. S. Mart in (1) , conocido miem bro del Centro de 
Invest igaciones y Desarrollo d e la Educaci6n Superior de la 
Universidad de Cali fo rnia y profesor universitario, quien ha 
d icho, entre otras cosas, que "en el siglo XXI la educaci6n 
presentan'a estruc turas tan radicalmente difcrentes de las 
ac tu ales que el en fo que d e nuestros dlas no tendrla mucha 
dicacia". Por o tra parte, es tima, " que cs posible que tanto el 
contenido como la fo rm a de los prograrnas educacionales su fran 
carnb ios tan decisivos que los educadores de los siglos venideros 
consideren nuestra actual ense11anza co mo un an tecedente 
negativo y_ un ejemplo d e lo que no hay que hacer" . En la 
actualidad, dice, " las rapidas transformaciones en la tecnologla 
post-industrial y cl impacto crccien tc de los nuevos medias de 
comunicaci6 n son precursores de los prof undos cam bios 
e du cac io nalc s de! futu ro, al punto que los valores 
predominantes en la ac tualidad ya no se considerari n justos sino 
t od o lo contrario". 

En cuanto a los palses en dcsar ro llo, es convenien te 
recordar las palabras dcl grupo de Edgard Faure en su valiosa 
obra "Aprender a Ser'', en la que se hace unbalance cr l tico de 
la si tuaci6n mundial de la educaci6n tal como exist la en 19 72 y 
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se menc1onan algunos de los esfuerzos mas recientes que se 
realizan en estos palses, muchas veces copiados . de modelos 
extranjeros, que no se adaptan a sus necesidades, problemas y 
circunstancias. (2) 

El problem a crucial, segiln Martin, ( 3 ), reside en abrir 
caminos para que las instituciones admitan las criticas y el 
desarrollo de alternativas creativas, sin sacrificar el grado de 
independencia necesario para protegerle, 3.l mismo tiempo, de 
caprichos y arbitrariedades. Por eso, propane sus "modelos 
al tern a tivos" y sefiala que los mismos deberfan estar 
complementados con la formaci6n de grupos interdisciplinarios 
experimentales dentro de las Universidades. 

En el ultimo boletin del Instituto Tecnol6gico de 
Massachusets {MIT) 197 5-1976, se especifica claramente, al 
presentar el plan de la instituci6n para este perfodo, que los 
(.lvances en el conocimiento y la formaci6n de la sociedad 
moderna han llevado a los investigadores a interesarse en 
problemas mas complejos que no puedan ser ya resueltos desde 
el pun to de vista de una sola disciplina. Existe, por lo tanto, una 
tendencia creciente en las escuelas y en los estudiantes de 
diferentes disciplinas a trabajar juntas en una variedad cada vez 
mayor de programas y centros de investigaci6n. Y lo mismo, 
dice, sucede en el campo de la formaci6n, donde surgen cada 
vez nuevos y diferentes programas de este tipo, tanto dentro de 
una misma escuela o departamento coma en escuelas de 
diferentes facultades . 

En el campo de la Arquitectura, concretamente, r.onviene 
recordar y tener en cuenta las experiencias de la reciente 
conferencia de Vancouver sobre asentamientos humanos, 
patrocinada por las Naciones Unidas. 

y no estarfa de mas decir algo sabre el origen y evoluci6n 
de esta idea. Y en ese sentido, las experiencias de los "Grupos 
de Desarrollo" ingleses, creados a con tinuaci6n de la Segunda 
Guerra Mundial, son altamente significativos. Dichos grupos se 
crearon en el campo de las construcciones escolares, cuando se 
plantea la demanda creciente de escuelas y la falta de mano de 
obra enfrentada por el pals en esos momentos. Dentro de este 
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campo considerado absolutamente prioritario, se pens6 en la 
necesidad d e encontrar nuevas soluciones que permitieran, entre 
otras cosas, acelerar el tiempo de construcci6n y adaptar los 
ambien tes a los nuevos concep tos pedag6gicos. 

Se pens6 y se experiment6 un nuevo metodo de trabajo a 
base de la colaboraci6n de arquitectos, usuarios , tecnicos, 
analistas de costos, representantes de la industria de producci6n 
de elemen tos constructivos, etc. , que adopt6 finalmente la 
forma de trabajo interdisciplinario y en equipo y la idea de 
sistema (construcci6n sistematizada.) Los representantes de las 
di fe rentes mod alidades y disciplinas deblan aconsej ar en todo lo 
relativo a sus campos esped ficos, en la medida en que estos 
inc id Ian en los cambios que se cs taban considerando : espacial, 
es tructural, pedag6gico, e tc. Por ejemplo, los arquitectos se 
e n ca r gaban fundamentalmen te de dirigir las actividades 
relacionaclas con la busqueda de los nuevos ambientes. Los 
analistas de costos tendr lan la mayor responsabilidad en lo 
refcren te a los es tudios y analisis de cos los de los elementos 
constructivos de cada al ternativa. Los representan tes de las 
cm pres as ind us triales, incorporadas tambien desde el inicio de! 
proycc to, p ar ticiparlan en lo que respecta a la p osibilidacl de 
pro clu cc i6n y disei'lo de estos elemen tos, como parte 
fundamental del desarrollo del sis tema. 

Las expcricncias clem ostraron que es tos objetivos pod fan 
scr logrados con ventaj as , incluso econ6micas, mediante esta 
forma de trabaj o, siempre que se pudiera con tar con program as 
mas amplio s y mayores volumenes de obra. La idea tuvo tanto 
exito queen 19 68 ya se hab fa extendido a casi todo el territorio 
de Inglaterra y Gales, as{ como a ot ros palses europeos tales 
como Irlanda, Suecia, Holanda y Alemania. 

De Europa la idea pas6 a Estados Unidos (progr~ma SCSD, 
California) y finalmente al Canada (Program a de Servicios 
Educacionales de la region metroplitana de Toronto ) pa ls donde 
se han logrado resultados bastan te afortunados. 

En el tra tamiento de los problemas de! Planeamiento y el 
Diseno Urbano, se introduce la consideraci6n de una serie de 
nuevas variables que estan obligando a modificar el enfoque 
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tradicional de este tema. Por ejemplo, los aspectos sociales, 
particularmente los que se relacionan con la conducta humana, 
el bienestar y las actitudes de las gentes bajo diferentes 
condiciones, estan teniendo una consideraci6n cada vez mas 
destacada. Lo mismo sucede con los factores tecnol6gicos, 
economicos, administrativos, poll ti cos, le gales, financieros, 
demograficos, etc. 

La mayoria de las decisiones que tienen que ver con la 
forma y calidad de nuestro ambiente, generalmen te no las 
pueden tomar ni el consumidor, ni el gobierno, ni el arquitecto, 
ni ninguno de los especialistas aisladam en te. Las tom a un grupo 
de especialistas. Evidentemente es un trabajo de naturaleza 
interdisciplinaria . A su vez, debe ser trabajo de equipo , en 
donde los diversos integrantes no solo aportan las experiencias 
de su especialidad sino que pueden influir sa bre las actitudes, 
ideas y pautas de sus miembros. 

Y lo mismo ha sucedido en o tros campos di ferentes de la 
Educaci6n, la Arquitectura y el Urbanismo. Lo vemos, por 
ejemplo, m la aplicaci6n y difusi6n cada vez mas generalizada 
de la Tear/a de Sistemas, que es o tro d e los productos de 
nuest ro tiempo y cuyos principios se aplicaron originalmente, 
por ej e mpl o, e n la ln ves tigaci6n de Operaciones y 
pos teriormente en casi todos los campos de la ciencia y la 
tecno logia. 

Co mo vemos, la naturalcza de este enfoque lleva impllcita 
tambien la forma de trabajo en equipo e interdisciplinaria. 
Hablando sabre el tema, C. W. Churcham, conocido analista de 
sistema, ha dicho al respecto, que " tenemos la capacidad para 
organizar las sociedades del mundo actual para que produzcan o 
desarrollen planes bien elaborados para resolver los problem as 
de la pobreza, salud, educaci6n, guerra, !ibertad humana y 
desarrollo de nuevos recursos". " Si cl ser humano es capaz de 
hacer todas es tas cosas, ~ por que no lo hace? 0 b ien ~exis te 

alguna raz6n mas p rofunda y mas sutil p or la cual, a pesar de 
nuestra c~pacidad tecnol6gica, aun no es tam os en una posici6n 
com o para resolver los principales problem as del mundo? Si 
repasamos el conjunto de los problemas, un aspect o de ellos se 
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hace bastante obvio: "estos se encuentran interrelacionados ya 
veces se sobreponen el uno con el otro. La solucion de uno 
evidentemente tiene mucho que ver con la solucion del otro". 
( 4). 

Estan en realidad tan interrelacionados que no es posible 
modificar uno de ellos sin afectar a todos o a casi todos las 
demas. Es claro que en la determinacion del ambiente ff sico 
humano intervienen una serie de elementos distintos y variables 
y que es necesario no solamente conocer la interrelacion entre 
unos y otros ( modelos) sino el efecto de la modificacion de un 
factor particular sabre las demas y sabre el conjunto. 

Como vimos, esto es alga que nace del desarrollo 
tecnologico y cientffico, que tenemos que considerar porque es 
un producto de nuestro tiempo y un media esencial en el 
tratamiento de las tareas en todos las palses. 

II. SU PAP EL EN LA FORMACION UNIVERSIT ARIA Y EN 
EL QUEHACER ARQUITECTONICO 

Esperamos que estas ideas puedan ser de importancia en 
esta tarea de revision y actualizacion de la Escuela de 
Arq uitectura y Urbanismo, con la cual estamos ahora 
enfrentados, p ara que adoptemos una aptitud mas abierta 
respecto a la comprension de la variedad de disciplinas, 
actividades y factores que inciden en la misma. Creo que todos 
estamos conscientes, par ejemplo, de que nuestros nuevos 
Planes y Programas de Estudios tendran que ser, cada vez mas, 
no solo el resultado de un mejor y mas riguroso reconocimiento 
de las necesidades, recursos y circunstancias de nuestro pueblo, 
sino de una mayor participacion de las representantes de las 
disciplinas, actividades y factores mencionados. 

Tenemos que reconocer que, en este campo, hay intentos 
interesantes de revision y cambio, fundamentalmente en el 
campo teorico. En la practica, sin embargo, las realizaciones han 
sido mas limitadas . En nuestro caso, r>odrfa ser el Comite 
Academico de la Escuela, ~l cual coordinarfa la elaboracion de! 
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Plan de £studios y los Programas, dentro de este enfoque 
especffico. 

Actualmente el Comite podrfa ser el centro donde 
incidirlan, a nivel de Escuela, las diversas disciplinas o asignaturas 
de las f'acultades, Escuelas o Departamentos que participan en 
la formacion de la carrera de Arquitectura y Urbanismo. En 
ef ecto, serfa este organismo el responsable, a nivel de escuela, de 
la aplicacion de este esquema en la coordinacion y elaboracion 
de los planes de £studios y Programas de la Carrera, no solo 
en lo que respecta a los aspectos ~e formacion, sino tambien en 
lo relativo a investigacion, extension y administracion local. 

Por ejemplo, ~n cuanto a las actividades docentes, la 
coordinacion con otros departamentos o escuelas que participan 
en la carrera de Arquitectura y Urbanismo (Ingenierla, Ciencias 
Sociales, Humanidades, Matematicas, Flsica, i::tc. ), se realizarlan 
dentro del ambito de este Comite, ~n funcion de los objetivos 

I 
que en cada caso hayan sido senalados. Esto en cuanto a los 
Planes de £studios. La misma circunstancia se presentarla en lo 
que respecta a la elaboraci6n de los Programas donde aparecen 
ya, en forma sistematica, 0rdenada y detallada, Jos elementos 
que integran cada una de estas actividades. 

Ambos documentos, elaborados as{ en forma 
interdisciplinaria, se desarrollaran ademas como trabajo de 
equipo y se presentaran finalmente a la aprobacion de! Rectory 
del Consejo Academico. Y lo mismo habrla que hacer respecto a 
la definicion de los metodos, forma y medidas necesarias para la 
implementacion, control y evaluacion de los mismos. 

Lo mismo podrla decirse de la concepcion y programacion 
de las actividades de extension y de investigacion, riue se 
realizan a nivel de Escuela o Facultad. 

En el desarrollo de la practica de Diseno, por ejemplo, ya se 
ha intentado esta forma de trabajo, en las tareas de grupos, 
donde se pretende que los alumnos trabajen en equipo, o en las 
conferencias, seminarios, mesas redondas o coloquios, incluidos 
en el programa de Diseno, en los cuales participan especialistas 
de otras disciplinas y de otras escuelas, asi como de 
instituciones publicas o privadas no universitarias, cuyas 
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expenencias estan relacionadas con la naturaleza de los 
proyectos o ejercicios en estudio. Las experiencias, sin embargo, 
aparecen todavfa como el producto de actitudes aisladas a pesar 
de su importancia y de los resultados obtenidos. Seda 
conveniente, en este sentido, estudiar la posibilidad de 
generalizar esta practica, creando la necesaria conciencia de su 
importancia a todos los niveles de la estructura universitaria. 

Finalmente, este enfoque ha sido igualmente esencial en 
los in tentos de utilizacion compartida de locales, equipos · o 
personal, etc. , de diferentes escuelas o departamentos de la 
misma universidad o de instituciones y recursos flsicos o 
humanos situados fuera de sus Campus, de propiedad privada o 
publica. De est e modo ha sido posible introducir programas 
esp eciales, que permitan atender a una poblacion, que 
actualmente n o encuentran sitio en las instituciones de 
educacion superior que trabajan solo a b ase de programas y 
procedimien tos tradicionales. 

Como se ve, las implicaciones de es ta modalidad de trabaj o 
no son solo cualitativas sino tambien cuan ti tativas . Por lo 
demas, en pal ses de escasos recursos, es to no solo permi te una 
mayor utilizacion de los medias existentes sino que facilita1 un 
mejor conocimiento de la realidad y sus problemas y una mayor 
posibilidad de participacion de la comunidad. 

III. LIMITACIONES QUE DEBEN SER T ENIDAS EN 
CUENTA 

En relacio n con esta forma de trabajo no podemos olvidar 
el inconvenien te de nuestra actitud a veces individualista y 
muchas veces p roducto de nuestra propia historia y cultura. Por 
ejemplo, .l as facultades creativas y de imaginacion , generalmente 
consideradas como uno de los a tributos positivos de las 
poblaciones, o la fal ta de tenacidad y persistencia que di ficul tan 
el desarrollo del trabajo interdisciplinario y en equipo, 
impidiendo que o tros entren en nuestro campo y modifiquen 
nuestras ideas. Sin embargo, hay indicios de un mayor 
reconocimiento sabre la complejidad creciente de nuestra tarea 
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y por consiguiente sobre las ventajas del trabajo en grupo e 
interdisciplinario, evidentemente superiores a la suma de las 
labores individuales. Por otra p arte, se cons tata tambien una 
cierta dificultad de comunicaci6n que limita la expresi6n 
adecuada de las ideas y que en gran parte se entiende tambien 
como un sub-producto de nuestra cultura y nues tra historia. 

Finalmente conviene destacar que asf como es muy diffcil 
hablar de evoluci6n de la Arquitectura en America Latina sin 
volver una y o tra vez sobre es te tema de la importancia del 

trabajo interdisciplinario y en equipos, no. d ebemos dejar de 
mencionar la importancia que representan los factores sociales, 
~co n 6 mi cos, d emograficos, p olit icos etc., como base 
imprescindible p ara una mejor comprensi6n de las necesidades, 
problemas y p osibles alternativas. Estamos p ersuadidos, dice 
Fustier, de que solo p or Ia practica y no p or Ia teorla, al iguaI 
que un pianista q ue subiera y descendiera sus gamas, ~ I esplri tu 
del hombre pucde progresivamcn te alcanzar la piena posesi6 n de 
su po der creador. 

Por o tra p artc es el pueblo entero, dice, quien debe ser 
creador y par t icipar en la soluci6n de los problemas que 
co n c iernen a la vida. Fustier plantea nuevas acti tudes 
relacionadas con la dinamica de grup os; basad o en que el dialogo 
y el intercambio entrc unos y otros constituye una de las 
condiciones de la exploraci6n de todo lo posible. ( 5) 

( 1) W.S. Martin. " Estra tegia para la Enserianza Supe rio r" . 
(2 ) Edgard Faure y otros. " Aprender a Ser". 
(3) Obra citad a 
(4 ) El en foque d e sistemas. C. Wes t. 1974. Segund a edici6 n. 
(5) Michel Fustier. "Ped agog (a de la Creat ividad" iNDEX . 1975. 
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