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'ES EVIDENTE L A  NECESIDAD DE CONTINUAR EN L A  BUSQUEDA DEL MEJORAMIENTO TECNOLOGICO 

BASADO EN UNA RECUPERACION DE NUESTROS ELEMENTOS CULTURALES CON LOS MAS DESARROLLA- 

DOS CONCEPTOS. L A  CULTURA COMO TAL ,  Y SUS CORRESPONDIENTES TECNOLOGIAS, N CONSTI- 

TUYEN UN SUEÑO ROMANTICO N I  I D E A L I S T A .  EN L A  MEDIDA QUE RECONOZCAMOS Y EVOLUCIONE-. 

MOS AL MAXIMO LOS PROPIOS APORTES QUE EN L A  H I S T O R I A  HA CONSTRUIDO NUESTRO PUEBLO, 

FORTALECEREMOS NUESTRA PROPIA FORMA DE EVOLUCION HACIA  EL OPTIMO DESARROLLO CORRES- 

PONDIENTE CON NUESTROS HOMBRES Y NUESTRA SOCIEDAD. 

DENTRO DE ESTA CONCEPCION, E L  CENTRO DE ESTUDIOS DEL HABITAT POPULAR -CEHAP-, ADS- 

CRITO A L A  FACULTAD DE ARQUITECTURA DE L A  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SECCIO- 

NAL MEDELLIN,  PRESENTA L A  INVESTIGACION "GUADUA Y MADERA APLICADAS A NUEVAS TECNO- 

LOGIAS DE V I V I E N D A  POPULAR EN CALDAS", REALIZADA POR E L  DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 

DE L A  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SECCIONAL MANIZALES. ESTE TRABAJO SE PRODUCE 

EN E L  MARCO DEL CUARTO C ICLO DE INVESTIGACIONES (1985-1985) DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 

DE V I V I E N D A  EN AMERICA L A T I N A  -PEVAL-, CONVENIO INTERNACIONAL ENTRE EL I N S T I T U T E  FOR 

HOUSING STUDIES I H S / B I E ,  DE ROTTERDAM - HOLANDA, Y L A  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOM- 

B I A ,  SECCIONAL MEDELLIN.  

MARIA  CLARA ECHEVERRIA RAMIREZ 
DIRECTORA CEHAP 



EL INFORME QUE A CONTINUACION PRESENTAWOS ES PRODUCTO DE UN TRABAJO EN EQUIPO, AL 
CUAL SE HAN SUMADO PERSONAS QUE INTERESADAS EN EL TEMA, REALIZARON APORTES SUMA- 
MENTE VALIOSOS PARA SU BUEN DESARROLLO, ENRIQUECIENDOLO EN FORMA Y CONTENIDO. 

EL TRABAJO SE PLANTEA COMO UNA APERTURA DE LA ACTIVIDAD DOCENTE HACIA EL CAMPO 
DE LA REALIDAD LATINOAMERICANA EN EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES QUE 
ADEMAS ES TAREA FUNDAMENTAL EN LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA Y CONCRETAMENTE EN LA 
ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA. 

POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS EL CUESTIONAMIENTO INTEGRAL DE LAS NECESIDADES REALES 
COMO BASE DE FUTUROS DESARROLLOS. 

EN EL MARCO DEL CUARTO CICLO DE INVESTIGACIONES DEL PROGRAflA DE ESTUDIOS PARA 
AMERICA LATINA, PEVAL, SOBRE EL TEMA DE LA VIVIENDA POPULAR SE DESARROLLA EL 
PRESENTE TRABAJO A TRAVES DEL TALLER DE DISENO X I  COMO SINTESIS DEL PROCESO DE 
FORMACION UNIVERSITARIA EN EL AREA DE LA ARQUITECTURA. 
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EL PREMATURO ESTANCAMIENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO-SOCIAL EN LOS PUEBLOS DE 
LA REGION A LA CUAL SE CIRCUNSCRIBE EL ESTUDIO, SE MANIFIESTA PRINCIPALMENTE 
EN EL LENTO CRECIMIENTO DE LA MALLA URBANA Y SUS COMPONENTES. 
ES EVIDENTE QUE LA UTILIZACION DE LOS PATERIALES AUTOCTONOS HA IDO PARALELA 
A DICHO ESTANCAMIENTO ECONOMICO, POR LA FACILIDAD Y AHORRO EN SU CONSECUCION 
Y POR PRESENTAR LA REGION UNA GRAN APTITUD HACIA LA PRODUCCION DE ESTOS RE- 
CURSOS. 
TAMBIEN ES EVIDENTE QUE LA MODERNIDAD ARQUITECTONICA Y EL EMPLEO DEL CEMENTO 
PARTICIPAN EN LA DEFORMACION DE LA CULTURA Y EXPRESIONES PLASTICAS PROPIAS. 
NUESTRA POSICION DE DISEÑADORES NOS CREA LA NECESIDAD DE TRASCENDER A OTROS 
NIVELES DE EXPERIMENTACION, EL USO DE LOS MATERIALES LOCALES QUE HISTORICA- 
MENTE HAN DEMOSTRADO SER PARTE VITAL EN LA DEFINICION DEL ESPACIO SOCIAL, 
REPRESENTADO EN LA MORFOLOGIA URBANA Y EN LA VIVIENDA COMO UNIDAD BASICA DE 
ORGANIZACION SOCIAL. 
TODA LA RIQUEZA MANIFIESTA EN LA UTILIZACION DE DICHOS MATERIALES, NOS PERMI - 
TIRA DESARROLLAR TAREAS DE BUSQUEDA DE NUEVAS FORMAS Y EVOLUCION DE LOS SIS- 
TEMAS CONSTRUCTIVOS LOCALES CON LA JUSTA MEDIDA Y VINCULO DE RESOLUCION DEL 
ESPACIO SOCIAL ACORDE A LA VIDA DE CADA REGION ESPECIFICA. 







EL MARCO TEORICO CONCEPTUAL PRETENDE F I J A R  ALGUNOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL 

EQUIPO DE TRABAJO, FRENTE AL AMBITO EN QUE SE INSCRIBE L A  LABOR INVESTIGATIVA.  

ES PRECISO CUALIFICAR PROGRESIVAMENTE ASPECTOS QUE DE MANERA DIRECTA INCIDEN 

EN EL TEMA ESTUDIADO, LO CUAL GARANTIZA EL EXITO DE LAS PROPUESTAS ELABORADAS. 

L A  IMPORTANCIA REGIONAL DE L A  GUADUA Y L A  MADERA, L A  BUSQUEDA DE ALTERNATIVAS 

DE SOLUCION AL PROBLEMA DE L A  VIVIENDA,  EL PAPEL DE L A  UNIVERSIDAD A TRAVES 

DE L A  LABOR INVESTIGATIVA SE DESARROLLARON PROGRESIVAMENTE CON L A  ESCALA Y 

PROFUNDIDAD QUE EL TRABAJO PERMITIO. ES IMPORTANTE L A  PROMOCION DE MAS FREN- 

TES DE INVESTIGACION ALREDEDOR DEL TEMA O TEKAS PROPUESTOS LO CUAL GARANTIZA 

L A  SOLIDEZ Y CONTINUIDAD DE LOS OBJETIVOS TRAZADOS EN LA PROPUESTA. 
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EL PROCESO DE FORMACION DE LOS CENTROS URBANOS EN L A  REGION HA ESTADO INTIMA-  

MENTE LIGADO AL EMPLEO DE LOS MATERIALES LOCALES, FUNDAMENTALMENTE L A  GUADUA 

Y L A  MADERA HAN PARTICIPADO EN L A  ACCION, POR LO TANTO ES NECESARIO D E F I N I R  

PAUTAS QUE PERMITAN RACIONAL 1 ZAR EL EMPLEO Y APLICACION DE ESTOS MATERIALES 

AUTOCTONOS . 
L A  CULTURA DE L A  GUADUA SE PLANTEA COMO UN PATRIMONIO EN PROCESO DE EXTINCION, 

MOTIVADO POR INNUMERABLES FACTORES, HECHO ANTE EL CUAL DEBEMOS DESARROLLAR AC- 

CIONES INMEDIATAS DE ESTUDIO Y APL ICAB I L I D A D  OBJETIVAS EN PROCURA DE ACENTUAR 

L A  AUTENTICIDAD Y EXPRESION REGIONAL. L 
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EL ENFOQUE CENTRAL DEL PROYECTO HACIA LA CREACION DE TECNOLOGIAS DE VIVIENDA 
POPULAR, EXIGE LA ATENCION FRENTE AL TEMA Y SOBRETODO FRENTE A LA PARTICIPA- 
CION DEL USUARIO EN LA EXPERIMENTACION DE LOS MODELOS A DESARROLLAR EN LA 
PROPUESTA -LA ACCION CONCERTADA DISEÑADOR-USUARIO, PERMITIRA EVALUAR Y AVAN- 
ZAR EN LA PRODUCCION OBJETIVA DE RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS PLANTEADOS. 
EL GRADO DE DESARROLLO TECNOLOGICO REQUIERE DE UNA PEQUEÑA UBICACION EN RELA 
CION CON LA MAGNITUD Y ALCANCES DE LA TECNOLOGIA COMO HECHO SOCIAL QUE FUNDA 
MENTALMENTE SE BASA EN LA CAPACIDAD ECONOEICA Y FINANCIERA PARA SU DESARROLLO. 
LA CONTRIBUCION CON ALGUNAS PROPUESTAS DE DESARROLLO TECNOLOGICO, QUE SE VERI 
FIQUEN EN LA PRACTICA REAL EN FUTUROS PLANES DE VIVIENDA SE PLANTEAN COMO HE- 
CHOS COMPRENSIBLES Y COMPROBABLES A MEDIANO Y LARGO PLAZO. 
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EL PROCESO DE EJECUCION DE GRANDES PLANES DE VIVIENDA POR PARTE DEL ESTADO DES - 
DE SUS COMIENZOS INTERRUMPE EL PROCESO PRECEDENTE DE BUSQUEDA DE TECNOLOGIAS 
LOCALES. LAS "NUEVAS " TECNOLOGIAS, TOMADAS POR EL SECTOR POPULAR ADQUIEREN SU 
PROPIA VERSION EN LOS BARRIOS ESPONTANEOS. 
LAS "MODERNAS" TECNOLOGIAS QUE SE IMPLEHENTAN EN LA CONSTRUCCION, PARA NADA BE- 
NEFICIAN LOS PROYECTOS DE VIVIENDA POPULAR. LA AUTOCONSTRUCCION DE ADOPTA COMO 
UNICA VIA DE SOLUCION A LA VIVIENDA DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS. SE REGIS- 
TRA ANARQUIA Y CONFUSION EN LA ADOPCION DE LAS ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS INDICA- 
DAS PARA RESOLVER EL INCREMENTO DE LOS DEFICITS HABITACIONALES. 



SE TRATA DE INTEGRAR LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LA INVESTIGACION CON 
LA PRACTICA UNIVERSITARIA, DETERMINADOS FUNDAMENTALMENTE POR LA ACTI - 
Vf DAD DOCENTE Y ACADEMICA COMO DINAMICA CENTRAL, EN LA CUAL EL ENTE! 
DIMIENTO DE LA REALIDAD SOCIAL SE HAGA DE MANERA OBJETIVA, CON METg 
DOLOGIAS QUE PERMITAN INCENTIVAR LA BUSQUEDA DE NUEVAS ACCIONES EN 
EL PROCESO DE FORMACION DEL ARQUITECTO. 

LA RIQUEZA OCULTA EN LA REALIDAD FISICA LOCAL, ES MOTIVO DE ACCION 
POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD. 
CONS IDERAFlOS IMPROP 10 MARGINAR LA CREATIVIDAD DE SUS COMPONENTES FREN - 
TE A LA EVOLUCION QUE REQUIERE NUESTRO MEDIO AMBIENTE FISICO Y SOCIAL. 





A PARTIR DE L A  D ~ C A D A  1 9 4 0 - 1 9 5 0  APROXIMADARENTE, APARECEN EN NUESTRO MEDIO 

NUEVAS TECNOLOGIAS QUE DESPLAZAN LAS TRADICIONES CONSTRUCTIVAS Y ESPACIALES 

VIGENTES. 

L A  C R I S I S  QUE GENERO ESTA IRRUPCION DEL "MODERNISMO" EN LAS CIUDADES, OCA- 

SIONANDO UN ROKP IMIENTO HISTORICO, CULTURAL Y ECOLOGICO, NOS LLEVA A PLAN- 

TEAR UNA NUEVA RECUPERACION DEL HABITAT A PARTIR DE LAS CONCEPCIONES O L V I -  

DADAS, Y QUE AUN CONSERVAN SUS VALORES TECNOLOGICOS Y CULTURALES, COMENZAN- 

DO DESDE UN ESTUDIO DE LA HISTORIA REGIONAL Y DE LAS NUEVAS FENOMENOLOGIAS 

UNIVERSALES PARA ADAPTARLAS A L A  REALIDAD LOCAL, TRATANDO DE DESARROLLAR 

AS1 , UN HABITAT MAS APROPIADO PARA EL HOMBRE. 



LA REGION DONDE SE DIO NUESTRA INVESTIGACION NO HA PERMANECIDO AISLADA DE ESTE 
FENOMENO DESARTICULADOR. POR EL CONTRARIO CALDAS, Y ESPECIFICAMENTE MANIZALES , 
SE HAN CONVERTIDO EN UN CAOS, DONDE PREDOMINAN LAS URBANIZACIONES DISGREGADAS, 
EL DETERIORO DEL CENTRO Y LOS BARRIOS CARACTERIZADOS POR SUS TRADICIONES CONS- 
TRUCTIVAS, ARQUITECTONICAS Y CULTURALES; LAS MIGRACIONES RURALES Y POR CONSI- 
GUIENTE, LOS ASENTAMIENTOS TUGURIALES, CARENTES DE TODA INFRAESTRUCTURA DE 
SERVICIOS, COMO VIAS DE COMUNICACION, ZONAS COMUNITARIAS, LUZ, AGUA, ETC. 
LA VIVIENDA POPULAR EN LOS ULTIMOS AÑOS SE HA DISEÑADO MINIMIZANDO LOS ESPACIOS 
PRIVADOS Y PUBL ICOS , ADOPTANDOSE LA AUTOCONSTRUCC ION COMO SOLUCION UN ICA, PRO- 
VOCANDO, LA ACCION GUBERNAMENTAL, CONFUSION Y ANARQUIA EN LA ESCOGENCIA DE AL- 
TERNATIVAS TECNOLOGICAS. 
MANIZALES, EN EL MOMENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE AMPLIACION GEOGRAFICA, GE- 
NERANDO UNA BAJA DENSIDAD POBLACIONAL (1970-360 HABITANTES POR HECTAREA, 1979- 
240 HABITANTES POR HECTAREA) , AUMENTANDO AS1 EL COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
LOS SERVICIOS. 
TODO LO ANTERIOR PROVOCA, ENTONCES, UN DETERIORO, LENTO, PERO CONTINUO, DE LAS 
CONSTRUCCIONES TRADICIONALES DE GUADUA Y MADERA, YA.QUE SUS POBLADORES ESTAN 
EMIGRANDO A LA PERIFERIA, ALQUILANDO Y DESCUIDANDO SUS VIVIENDAS ANTIGUAS QUE 
PUEDEN SER PERFECTAMENTE REUTILIZABLES, REVITALIZANDO EL CENTRO DE LA CIUDAD, 
CON POL ITICAS URBANAS, NUEVAS Y CLARAS. 



LOS RECURSOS NATURALES COMO ELEMENTOS PARA PROPORCIONAR COBIJO, HAN SIDO MUY UTILIZADOS 
A TRAVES DEL TIEMPO POR SUS GRANDES VENTAJAS TECNICAS, SU FACILIDAD DE ADQUISICION, SU 
MANEJABILIDAD, ETC. 
PRETENDEMOS DEMOSTRAR CON ESTOS ANTECEDENTES, COMO LA ARQUITECTURA Y TECNOLOG IA DE LA 
GUADUA Y MADERA DE LA REGION ESTUDIADA NO SON ALGO AISLADO, NI APARECIERON POR CASUALI- 
DAD, SINO QUE CORRESPONDEN A UN PROCESO LOGICO DE CONOCIMIENTO DURANTE LA HISTORIA, TAN- 
TO EN SUS ASPECTOS PLASTICOS : SÍMBOLOG IAS , ORNAMENTOS, ETC. ; COMO TECNOLOG ICOS : MANEJO 
DE MATERIAL, ETC. 
REMONTANDONOS SIGLOS ATRAS, OBSERVAMOS A GRANDES RASGOS EL CASO DE LA ARQUITECTURA POPZ 
LAR JAPONESA, DONDE PREDOMINA UNA GRAN UNION ENTRE EL POPULAR ARTESANO Y EL ENTORNO NA- 
TURAL. LA MADERA, COMO MATERIAL DE CONSTRUCCION DE SUS VIVIENDAS, SE UTILIZA POR SU 
ABUNDANCIA, POR SU ADAPTACIQN A LOS MOVIMIENTOS SISMICOS, POR LA RAPIDEZ EN SU CONSTRUC- 
CION, Y POR SU GRAN RESISTENCIA. EL ARMAZON DE MADERA PROPORCIONA TAMBIEN UN ABRIGO SEGlJ 
RO PARA EL VERANO HUMEDO PREDOMINANTE, PERMITIENDO MUCHA AIREACION Y PROTECC ION A LAS 
LLUVIAS. 
EL TATAMI, ESTERA DE 182 POR 91 CMS, ES LA UNIDAD CON LA CUAL SE MIDEN LOS ESPACIOS INTE - 
RIORES, LOGRANDO ESTANCIAS AMPLIAS Y FLEXIBLES, EN ESTRECHA RELACION PROPORCIONAL CON LA 
MASA DE LAS VIVIENDAS, GENERANDO UNA ARQUITECTURA DE GRAN EQUILIBRIO DE FORMAS, NO RACIC 
NALISTA (COMO LA EUROPEA), REFLEJO DE LA CULTURA DEL ARTESANO POPULAR EN LA EPOCA FEUDAL 
JAPONESA. COMO EJEMPLO MAS REPRESENTATIVO DE ESTE PERIODO, ENCONTRAMOS LA VILLA KATSURA, 
DEL SIGLO XVII EN LAS CERCANIAS DE KIOTO; CONSTRUIDA EN LA EPOCA EDO, CARACTERIZADA POR 
SU AISLAMIENTO TOTAL CON EL OCCIDENTE. EXISTE EN ESTA VILLA, ELABORADA EN MADERA, UN PE! 
FECTO EQUILIBRIO ENTRE LA FORMA Y EL VOLUMEN ASIMETRICO, CONCEPTOS QUE ESTUDIARAN Y RE- 

TOMARAN MAS TARDE LOS ARQUITECTOS DEL PERIODO MODERNO. 



AL IGUAL QUE EL JAPON, NORTE AMERICA ES RICO EN PRODUCTOS 
FORESTALES. ES AS1 COMO, DESDE LA COLONIZACION, TODAS SUS 
VIVIENDAS FUERON CONSTRUIDAS EN MADERA. DICHAS CONSTRUC- 
CIONES FUERON, EN UN PRINCIPIO, CON LOS TRONCOS ROLLIZOS, 
Y POR LO TANTO MUY PESADAS. 
EN EL SIGLO XIX APARECE EL "BALLON FRARE" (ESTRUCTURA DE 
BALON) OBRA MAESTRA EN SIMPLICIDAD Y FUNCIONALIDAD, Y SE 
CONSTITUYE EN EL SISTEMA CONSTRUCTIVO MAS DIFUNDIDO EN LA 
ARQUITECTURA DE VIVI ENDAS EN ESTADOS UNIDOS. ESTA CONFOR- 
MADO POR UNA SERIE DE TRAVESAÑOS DE MADERA EQUIDISTANTES, 
QUE FORMAN LAS PAREDES, LOS PISOS Y EL TECHO, RIGIDIZANDO 
SE CON DIAGONALES, QUE LUEGO SE REVISTEN CON UNA TELA IM- 
PERMEABILI ZADORA Y UNA DOBLE CAPA DE TABLAS. 
ESTE SISTEMA FUE UTILIZADO POR LA GRAN MAYORIA DE LOS AR- 
QUITECTOS NORTEARERICANOS A PRINCIPIOS DE SIGLO. 
Y DE CASI IGUAL FORMA, AQUI EN NUESTRO MEDIO, PARALELAMEN 
TE SURGIA LA ARQUITECTURA DEL BAHAREQUE REALIZADA POR ARTE 
SANOS, CON CARACTERI STICAS MUY SIMILARES AL "BALLON FRAME" 
FWKI CON DIFERENTE MATERIAL. 



LOS ORIGENES DE ESTA ARQUITECTURA DE L A  GUADUA Y MADERA, EN L A  REGION, SE REMONTAN A 

LA ARQUITECTURA ANDALUZA Y CASTELLANA ESPAÑOLA, POR SER LOS COLONIZADORES DE ESTAS 

REGIONES. 

LA ARQUITECTURA ANDALUZA SE CARACTERIZA POR SU COLOR Y ALEGRIA, HERENCIA DIRECTA 

DE L A  CASA MORISCA. 

PREDOMINAN LOS PATIOS CON GALERIAS, L A  TEJA DE BARRO, LOS MUROS DE TAPIAS PINTADOS 

CON CAL BLANCA Y L A  SENCILLEZ DE LAS CONSTRUCCIONES QUE PARECEN MONASTERIOS. 

LA INFLUENCIA MORA SE OBSERVA EN EL RECORRIDO DESDE L A  ENTRADA , AL PATIO, PASANDO 

POR DIVERSOS EFECTOS DE LUZ Y COLOR. 

L A  ARQUITECTURA CASTELLANA, POR EL CONTRARIO, ES GRIS, AUSTERA, AJENA A TODA PRETEN- 

SION ESTETICA, CON MUY POCOS ELEMENTOS DECORATIVOS. 

SON VIVIENDAS GENERALRENTE DE DOS PLANTAS, CON ALEROS, TEJA DE BARRO, COLUMNAS DE 

MAMPOSTERIA COMO ESTRUCTURA, PARA EL PRIMER PISO , Y EN EL SEGUNDO UN TOSCO ENTRAMA- 

DO DE MADERAS DESIGUALES QUE SE RELLENAN CON TAPIAS DE TIERRA Y YESO, NO REVOCANDO 

Y PRODUCIENDO AS1 UN ASPECTO GRIS Y POLVORIENTO. 



TRUCTIVAS Y ARQUITECTONICAS QUE IMPUSIERON A LOS NATIVOS, PERO ADAPTANDOLAS AL MEDIO, NO I 
EN CUANTO A FORMA, PERO SI EN MATERIALES Y TECNICAS, YA QUE AQUII NO EXISTIAN LOS RECUR- 
SOS ESPAÑOLES. 
DESCUBRIERON LA GUADUA Y DE ALLI SURGE POSTERIORMENTE EL BAHAREQUE. LA MADERA SE EMPLEO 
SOBRIAMENTE, SIN DECORADOS EN UN PRINCI P 10, POSTERIORMENTE LLEGRN LOS TALLADORES. EN 
LAS PAREDES PREDOMINA LA CAL BLANCA Y LOS ROJOS, AZULES Y VERDES. 
AL LLEGAR LA INDEPENDENCIA APARECE EL REPUBLICANO, QUE REACCIONA4 CONTRA TODO LO ESPAÑOL l 
Y EMPLEA YA NUEVOS MATERIALES COMO EL HIERRO Y EL VIDRIO , Y COLORES SOBRIOS, DANDOLE A 
LAS EDIFICACIONES ASPECTOS DIFERENTES. 
CON LA COLONIZACION ANTIOQUEÑA (PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX) , PROMQVIDA POR LOS COMERCIAN- 
TES PARA FORTALECER LA AGRICULTURA Y ALIVIA!? LA ESCACEZ DE ALIMENTOS GENERADA POR EL 
FENOMENO DE LA MINERIA, SURGE UNA ARQUITECTURA SOBRIA, NO MONUMENTAL, Y EL BAHAREQUE SE 
CONSTITUYE EN EL SISTEMA CONSTRUCTIVO PRINCIPAL, SIENDO EN ESTA REGION, DONDE PRIMERO 
SE UTILIZA. 
LOS POBLADORES DE LA REGION DEL VIEJO CALDAS, UTILIZAN SIMBOLOGIIAS EN LA PLASTICA DE 
SUS CONSTRUCCIONES, TANTO AUTOCTONAS COMO IMPORTADAS, PERO CON SU SELLO PERSONAL. 



ES IMPORTANTE HACER RESALTAR EN ESTE PUNTO LA TRASCENDENCIA QUE TIENE EL RESCATAR 
LAS TRADICIONES CONSTRUCTIVAS Y CULTURALES VIGENTES PARA APLICARLAS AL MOMENTO AC - 
TUAL. 
ES IMPORTANTE EL CONCEPTO DE ARRAIGARSE AL SITIO, AL LUGAR GEOGRAFICO, A SU HISTO- 
RIA, A LA CULTURA DE SUS POBLADORES, TAL COMO LO PLANTEAN HOY LOS ARQUITECTOS DEL 
LLAMADO "MOVIMIENTO POSMODERNO". 
INTERESANTE TAMBIEN ANOTAR COMO ESTOS ARQUITECTOS UTILIZAN EN SUS OBRAS UN LENGUAJE 
EN GRAN PARTE SIMILAR AL APLICADO POR LOS ARTESANOS DE LA REGION DESDE HACE APROXI- 
MADAMENTE 100 ANOS. 
CONCEPTOS TEORICOS TALES COMO "LAS DISYUNCIONES EN LA ESCALA PARA INCREMENTAR EL IN 

TERES EN LAS FORMAS TRADICIONALES" APLICADAS EN LA CASA SHULMAN DE MICHEL GRAVES, O 
LAS TEORIAS DE ROSSI DE LAS SIMBOLOGIAS UNIVERSALES EXTRAIDAS DE LA MEMORIA COLEC- 
TIVA, APLICADAS EN EL TEATRO DEL MUNDO (1979) Y EN LA ESCUELA MEDIA DE BLONI (1980), 
O "EL REDESCUBRIMIENTO DE UNA LOGICA CONSTRUCTIVA, DE UNA CULTURA POPULAR, DEL GE- 
NIO DE UN LENGUAJE COLECTIVO DONDE LA FORMULA ES EL RESULTADO INTELIGENTE DE UNA 
PRODUCCION MANUAL", DE LEON KRIER, POR PONER ALGUNOS EJEMPLOS, SE HACEN NECESARIO 
APLICAR EN NUESTRO MEDIO, SIN RECURRIR EN "ARQUEOLOGISMOS" , PERO TAMPOCO OLVIDANDO- 

i 
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ES NUESTRO DEBER, ENTONCES, POSEER UN PROFUNDO CONOCIMIENTO DE NUESTRO CONTEXTO 
SOCIAL, ESPACIAL Y ARQUITECTONICO A TRAVES DEL TIEMPO, Y RECONOCER EN LAS CIENCIAS 
SOCIALES, EL CAMINO QUE NOS LLEVARA A ESTE CONOCIMIENTO. 
DEBEMOS RESCATAR EL CONCEPTO DE LA PLAN 1 FICACION PARTICIPATIVA Y VALORAR EL PAPEL 
DEL USUARIO EN LA CONSTRUCCION DE SU VIVIENDA, CON TECNOLOGIAS APROPIADAS, PARA 
AS1 LOGRAR UN HABITAT MAS HUMANO. 
Y RECUPERAR TAMBIEN LA FILOSOFIA DE LA CONVIVENCIA HOMBRE-NATURALEZA, COMO EJE DE 
DESARROLLO FUTURO, TAL COMO LO PLANTEA IGNACY SACHS: "LA REVOLUCION DEL MEDIO AMBIEN - 
TE CON TODO EL AMPLIO CONTENIDO DE ESTA EXPRESION QUE NO SOLO ENGLOBA LAS CUESTIONES 
ESTRICTAMENTE ECOLOGICAS , SINO TAMBIEN PROBLENAS TALES COMO EL HAMBRE, LA MISERIA 
DE LAS PERSONAS Y DE SUS VIVIENDAS, LA ENFERMEDAD, LA FALTA DE INSTALACIONES SANITA- 
RIAS, ETC., CONSTITUYEN UN RETO PARA LAS CIENCIAS SOCIALES". 
ESTE TRABAJO INVESTIGATIVO PRETENDE, A PARTIR DEL ESTUDIO DE LA GUADUA Y LA MADERA, 
Y CON UNA VISION OBJETIVA, RECUPERAR CONCEPTOS AUN VIGENTES Y ENFOCARLOS AL MOMENTO 
ACTUAL SIN PRETENDER LLEGAR A PLANTEAR SOLUCIONES DEFINITIVAS , SINO SIMPLEMENTE , 
FIJAR UNA BASE SOBRE LA CUAI. PUEDAN ESTRUCTURARSE LAS NUEVAS INQUIETUDES Y ESTUDIOS 
QUE PUEDAN SURGIR SOBRE EL TEMA. 
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CON EL F I N  DE CBTENER UNA INFORMACION MAS AMPLIA ALREDEDOR DEL TEMA DE L A  INVES - 
TIGACION SE DICEN0 UNA CARTA T I P O  L A  CUAL FUE ENVIADA A DIFERENTES ENTIDADES, 

BIBLIOTECAS E INVESTIGADORES QUE TUVIERON DENTRO DE SUS OBJETIVOS PRIKORDIALES 

EL ESTUDIO DE LOS RECURSOS NATURALES Y SU APLICACION EN TECNOLOGIAS APROPIADAS 

PARA VIVIENDA RIPULAR. 

PARA L A  ORGANIZ9CION DE L A  BIBLIOGRAFIA CONSULTADA SE ELABORO UNA FICHA PARA 

PERMITIR SU F A a L  ARCHIVO APUNTANDO A L A  CREACION DE UN BANCO DE DATOS ESPECIA- 

L IZADO EN EL TEW DE ESTUDIO 

fi?O cien Dfi CAMPO. 
COMO OBJETIVO CENTRAL SE CREA UN REGISTRO DE INVENTARIOS DE L A  U T I L I Z A C I O N  DE 

LOS SISTEMAS CO4STRUCTIVOS TRADICIONALES DE L A  GUADUA Y L A  MADERA EN L A  REGION, 

PARA LO CUAL SE CREA UNA GUIA DE INFORMACION DE CAMPO QUE PERMITE ADEMAS IDENTI- 

F ICAR LAS T IPOWGIAS CONSTRUCTIVAS Y ARQUITECTONICAS DE LOS SECTORES ESTUDIADOS 

PROPORCIONANDO  SI UN DOCUMENTO DE CONSULTA PARA ESTUDIOS POSTERIORES ALREDEDOR 

DEL TEMA ESTUDIADO. LOS COMPONENTES BASICOS DE L A  GUIA SON: 

- CRITERIOS AME1 ENTALES Y ARQUITECTON ICOS 

- SISTEFIÍA CONSRUCTIVO Y MATERIALES 

- DATOS TIPOLOEICOS GENERALES 

- DATOS COMPLEMNTARIOS DE LOCAL 1 ZACION Y USUARIOS 



TENIENDO EN CUENTA EL TEMA CENTRAL DE LA INVESTIGACION, SE UBICARON 
LAS ZONAS DE MANIZALES Y LA REGION CALDENSE, DONDE LA TECNOLOGIA DE 
LA GUADUA Y LA MADERA ES LA MAS COMUNMENTE USADA, Y DONDE SE PUDIE- 
RAN APRECIAR LAS EVOLUCIONES QUE DESDE SUS COMIENZOS MANIFIESTA DI- 
CHA TECNOLOGIA. 

A PARTIR DE ESTE ANALISIS SE DISTINGUIERON CLARAMENTE TRES SECTORES: 

1. URBANO TRAD 1 C IONAL 

2. URBANO DE INVASIONES 

3. REGIONAL 



CONFORMADO POR VIVIENDAS QUE REFLEJAN EL CRECIMIENTO DE L A  CIUDAD, DESDE SU FUNDACION (1849) HASTA 

1950 APROXIMADAMENTE, SIENDO ESTOS, LOS BARRIOS MAS ANTIGUOS, LOCALIZADOS POR LO GENERAL EN L A  PAR - 
TE CENTRICA DE L A  CIUDAD. CONSTITUIDO POR LOS BARRIOS SAN JOSE, LOS AGUSTINOS, - CENTRO, CARMEN, CAM - 
POAMOR, LA ENEA, CAMINO A VILLAMARIA,  BANCA DEL FERROCARRIL, Y L A  ENEA. ESTA EDIFICACIONES DONDE - 
PREDCMINA LA  TECNOLOGIA DE L A  GUADUA Y MADERA ESTAN EN SU MAYORIA TRANSFORMADAS CON NUEVOS RATERIA 

LES O EN PROCESO DE ABANDONO, UBICADOS EN TERRENOS POCOS PENDIENTES Y HABITADOS POR FAMILIASCON UN 

NIVEL  FIEDIO DE INGRESOS. 

CONFORMADO POR V IV IENDAS DE EPIERGENCIA DE TECNOLOG I A  DE GUADUA (ENCHINADO) QUE RETOFaIAN LOS S ISTE-  

MAS CONSTRUCTIVOS TRAD 1 CIONALES Y SUS ELEMENTOS PRIMARIOS. SON REAL 1 ZADAS POR AUTOCONSTRUCCION CON 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE F A C I L  ADQUISICION.  L A  POBLACION PROVIENE EN SU MAYORIA DE LAS ZONAS 

RURALES Y CON BAJO N I V E L  DE INGRESOS, A QUIENES LES INTERESA MAS RESOLVER SU PROBLEMA DE COBIJO, 

QUE EL TECNICO ARQUITECTONICO. L A  MUESTRA CONTEMPLA BARRIOS CONSOLIDADOS, COMO DE INVASION, U B I -  

CADOS EN ZONAS PERIFERICAS DE L A  CIUDAD. ELLOS SON: GALAN, P I O  X I I ,  SOLFERINO, CARIBE, BAJO NEVA- 

DO, LA  PAZ, Y L A  PLAYITA.  

CONFORMADO POR VIVIENDAS DE DIVERSAS TECNOLOGIAS: GUADUA Y MADERA (NORTE Y OCCIDENTE) Y MADERA ( 

ORIENTE), DE DIVERSAS EPOCAS Y ORIGINADAS POR L A  COLONIZACION ANTIOQUEAA, CAUCANA Y TOLIMENSE DE 

FINALES DEL SIGLO PASADO. ESTAS EDIFICACIONES ESTAN UBICADAS EN TERRENOS POCOS PENDIENTES, HAN 

SUFRIDO POCAS TRANSFORMACIONES Y POR LO TANTO, CONSERVAN UN TRABAJO ARQUITECTONICO, MORFOLOGICO 

Y PLASTICO REPRESENTATIVO. L A  REGION EN L A  ACTUALIDAD ATRAVIEZA POR UN ESTANCAMIENTO ECONOMI- 

COY Y COMO CONSECUEWCIA MALA INFRAESTRUCTURA DE V IAS,  SERVICIOS, ETC. SE D I V I D I O  EN TRES ( 3 )  

ZONAS A S I :  NORTE, OCCIDENTE, ORIENTE. 







A PARTIR DE LA SECTORIZACION REALIZADA PARA EFECTO DE ESTUDIOS DE LA REGION 
CALDENSE SE PROCEDE EN LA APLICACION DE LA GUIA TENIENDO EN CUENTA EL CARAL 
TER HOMOGENEO REFERIDO AL EMPLEO DE LA TECNOLOGIA DE LA GUADUA Y LA MADERA, 
RAZON POR LA CUAL NO ERA NECESARIO APLICAR MUCHAS GUIAS PARA CADA SECTOR. 
SE ELABORA DE ESTA MANERA UN MUESTRE0 ESTRATIFICADO DE CARACTER INTENCIONAL. 

)NIORMP)~~ON. 
LA APLICACION INICIAL DE OCHENTA Y SIETE GUIAS (37 EN EL SECTOR UNO, 25 EN 

EL SECTOR DOS, 25 EN EL SECTOR TRES) GENERA INNUMERABLE INFORMACION PARA C c  
YO MANEJO ORDENADO SE RECURRE AL METODO DE APLICACION DE BASE DE DATOS PRO- 
GRAMABLE -DIBASE 11- MICROCOMPUTADOR PROFESIONAL "COMPUTER TEXAS INSTRUMEN- 
TAL", PERMITE POSTERIORMENTE ELEMENTOS AGILES DE ANALISIS Y PRODUCCION DE 
DIAGNOSTICOS . 







1 HABLAR DE TECNOLOGIA EN GUADUA Y MADERA NOS OBLIGA A SENTAR NUESTRA POSICION 

FRENTE A L A  ECOLOGIA Y SE PARTE DE UNA ADVERTENCIA. 

LA TALA DE LOS BOSQUESW OCASIONADO UN DAÑO DE DIMENSIONES CATASTROFICAS, QUE 

CON EL HECHO EN S I  ESTA PRESENTANDO CONSECUENCIAS CASI  IRREDIMIBLES EN LOS 

CUATRO ECOSISTEMAS EN QUE SE SUSTENTA EL HUMANO PARA SU SUPERVIVENCIA, TENIEN - 
DO PRACTICAMENTE QUE VOLVER A RECORRER LO RECORRIDO PARA DARLE TIEMPO AL 

BOSQUE DE TENER SU SUCESION NATURAL, Y QUE ESTE VUELVA A CUMPLIR SU FUNCION 

DE PROTECCION A QUIEN IRONICAMENTE LO "DESTRUYO". 

L A  GRAVEDAD DEL ASUNTO RADICA EN QUE PARA ESA SUCESION NATURAL SE NECESITAN 

MUCHOS AÑOS, Y SUMANDOLE A ESTO QUE EN L A  TIERRA SE DESTRUYEN ANUALMENTE UN 

PROMEDIO DE 2 0  A 3 0  MILLONES DE HECTAREAS, PODRIAMOS AVENTURARNOS A DECIR QUE 

SE NECESITARIAN MUCHOS AÑOS, PRIMERO S I N  TALAR LOS BOSQUES QUE HAY Y SEGUNDO 

ELABORANDO GRANDES PROGRAMAS DE REFORESTACION AL MISMO RITMO EN QUE SE DES- 

TRUYERON, POR CONSIGUIENTE L A  REALIZACION DE CUALQUIER PROGRAMA DE V IV IENDA 

EN MADERA DEBERIA CONSIDERAR PRIMERO L A  RECUPERACION DE LOS BOSQUES. 

NO SE PRETENDE OBSTACULIZAR ESTE T I P O  DE VIVIEidDA, MAS B I E N  SE TRATA DE DES- 

PERTAR INTERESES FRENTE ALA RECUPERACION DE NUESTROS BOSQUES; AL F I N  Y AL 

CABO NADIE PUEDE NEGAR QUE EL EQUIPO DE TRABAJO SOL-AGUA-TI ERRA-AIRE GARANTI - 
ZAN AL SER HUMANO UN MATERIAL DE CONDICIONES INIMITABLES,  COMO L A  MADERA DE 

UN ARBOL: QUE ADEMAS, MIENTRAS SE DESARROLLA, CREA UN AMBIENTE ENVIDIABLE,  PU - 
R I F I C A  EL MISNO A I R E  Y E L  AGUA, DA SOMBRA, COLORES, TEXTURA.. .PAISAJES, Y LO 

MAS IRPORTANTE, L A  MADERA ES EL UNICO MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE PODEMOS 

REGENERAR. 



SE CALCULA QUE APROXIMADAMENTE 44 MILLONES DE HECTAREAS DE BOSQUES NATURALES 
CUBREN ALGO MAS DE UN CUARTO DEL TERRITORIO NACIONAL DE COLOMBIA; SE TIENE 
CONOCIMIENTO DE UNA GRAN VARIEDAD DE ESPECIES, MUCHAS DE LAS CUALES NO SON 
UTILIZADAS EN EL PAIS O SIMPLEMENTE NO SON EXPLOTADAS, A PESAR DE CUMPLIR 
EXCELENTES CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCION. 

EN GENERAL HAY QUE HABLAR DE BOSQUE TROPICAL, CONFORMADO POR VARIEDADES DE 
ESPECIES LATI FOLIADAS, QUE SE CARACTERIZAN POR SER ARBOLES DE RAMI FICACION 
DEFINIDA, DE DIFERENTES TAMAÑOS Y FORMAS, SUS HOJAS POR LO GENERAL SON ANCHAS 
Y LA MADERA ORGANICAMENTE PRESENTA VASOS, DIFICULTANDO LA CONSERVACION DE 
LOS ANILLOS DE CRECIMIENTO QUE SON DE FACIL OBSERVACION EN LAS CONIFERAS. 
( FUENTE-JUNAC-PAD-REFORT) . 



BOmUL SECO TRORCAL. BOSQUE. MUV WMLDO VRfMONTANO. 
- 1 0 0 0  A 2 0 0 0  MM DE - AREA CAFETERA 

PREC I P  ITAC ION ANUAL - 2 0 0 0  A 4 0 0 0  MM DE PRECIPITACION ANUAL 

- TERRENO PLANO - 18" C A 2 4 "  C 

- 24"  C - TERRENOS PLANOS, ONDULADOS Y ESCARPADOS 

- CASI  EXTINGUIDO - REEMPLAZADO POR EL CAFE CASI  TOTALMENTE 

BomUE RUMLDO TR~MON~AW. 
- 1 0 0 0  A 2 0 0 0  MW DE 

PRECIPITACION ANUAL 

- PENDIENTE MEDIA 

- 1 8 "  C A 24' C 

BAMBUSA GUADUA-GUADUA ANGUSTI FOLIA  

GUADUA MACANA-DE CAST ILLA-CEBOLLA- 

RAYADA 

- 100 A 1000 M.S.N.M 

- 20' C A 26"  C 
- 1 5 0 0  MM DE PRECIPITACION ANUAL 

- HUMEDAD RELATIVA 80% 

- SUELOS DE PROFUNDIDAD MEDIA Y HUMEDOS 

UL ~ ~ U M L D O  TROP~CAL 
- SUPERIORES A 2000 ~ l l  DE PRECI~ITACION 

ANUAL 

- TERRENO PLANO, ONDULADO Y ESCARPADO 

- 24' C 

m 3 Q U L  MUY WMLDO MONTANO 0A)O. 
- 2 0 0 0  A 4 0 0 0  MM DE PRECIPITACION ANUAL 

- 1 2 "  C A 18' c 

- TERRENO PENDIENTE 

- MAS DE 1 2 0 0 0  MM DE PRECIPITACION ANUAL 

- 6' C A 1 2 "  C 

- TERRENO ACCIDENTADO 

PARAMO. 
- 1 0 0  MM DE PRECIPITACION ANUAL 

- 3 O C A 6 O C  



1 - ZONAS DE TERRENO PEDREGOSO O 

EXCESO DE HUMEDAD. 

- DE DISTRIBUCION UNIFORME EN 

EL DEPARTAMENTO CON EL 16.3% 

1 DEL TOTAL. 
- CONCENTRADO EN ORIENTE Y EX- 

TREMO NORTE DEL DEPARTAMENTO 

CON UN 13.7%. 

- DE USO NETAMENTE PECUARIO. 

- A GANADO TERRENO AL SECTOR 

- TERRENOS ONDULADOS Y EN ALGUNOS 

CASOS PENDIENTES FUERTES Y SUE- 

LOS POCO PROFUNDOS. 

- POR LO GENERAL SON ZONAS DE TE- 

RRAZAS O PLANAS, CERCA A LOS 

RIOS MAGDALENA Y CAUCA. 

- EL USO PREDOMINANTE ES EL PASTO 

NATURAL (PERDIDO CON EL SECTOR 

PECUARIO). 

- TALA DE BOSQUES PARA EL CULTIVO 

EN PENDIENTES FUERTES. 

-65 .4% DEL TOTAL DEL DEPARTAMEY 

TO . 
-TOPOGRAFI A MUY ESCARPADA SUCEE 

T I B L E  A EROSION SINO T IENE CA- 

PA VEGETAL. 

-SUELOS PROFUNDOS DE ORIGEN 

VOLCAN ICO . 
-ZONA CENTRAL DEL DEPARTAMENTO 

-HA PERDIDO TIERRAS CON EL SEC- 

TOR AGRICOLA PARA L A  SIEMBRA 

DE CAFE. 



" - ESTA FORMADO POR LOS BOSQUES NATURALES O CULTIVADOS, LAS TIERRAS DE 
VOCACION FORESTAL, LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRE. 
- EL BOSQUE ESTA CONSTITUIDO POR COMUNIDADES VEGETALES ENTRE LAS CUALES 
PREDOMINAN ESPECIES LEÑOSAS QUE VIVEN SOBRE DETERMINADO SUELO. 
- EL BOSQUE NATURAL SE HA DESARROLLADO SIN INTERVENCION HUMANA. 
- EL BOSQUE CULTIVADO ESTA FORblADO POR PLANTACIONES DE ARBOLES DE UNA 
MISMA ESPECIE O COMBINADOS CON OTROS. 
- TIERRAS FORESTALES SON SUPERFICIES, CUBIERTAS O NO DE BOSQUES, CUYA 
VOCACION ES EXCLUSIVAMENTE FORESTAL. 
- FLORA SILVESTRE ES EL CONJUNTO DE ESPECIES VEGETALES, INCLUIDAS LAS 
LEÑOSAS, QUE SE DESARROLLAN EN EL BOSQUE. 
- LA FAUNA SILVESTRE COMPRENDE LAS ESPECIES ANIMALES QUE VIVEN EN EL 
BOSQUE. 
- PRODUCTOS FORESTALES SON TODOS AQUELLOS ELEMENTOS APROVECHABLES DE 
LA FLORA DEL BOSQUE EN ESTADO NATURAL O TRANSFORMADOS. " 

(TOMADO PADT-REFORT ) . 



L A  SELVA TROPICAL HUMEDA FUENTE D E ' V I D A  CONFORMADA POR UN UNIVERSO VERDE 

DESDE HACE M I L E S  DE AROS CONTIENE UNA GRAN RESERVA DE RECURSOS GENETICOS 

"SUS MASAS BOSCOSAS REPRESENTAN L A  TERCERA PARTE DE LOS BOSQUES LATIFO-  

LIADOS DE LA TIERRA". (PRIMITIVO BRICEÑO M. LECTURAS DOMINICALES). 

L A  FRANJA VEGETAL ECUATORIAL ES E L  PULMON PRODUCTOR DE L A  VARIADA NATU- 

RALEZA AL SERVICIO DEL SER HUMANO CON L A  AYUDA INAGOTABLE Y L I M P I A  TODA - 
VIA,  DEL SOL, ENERGIA QUE L E  DA L A  V I D A  A L A  TIERRA. 

"EN E L  MUNDO BIOLOGICO TROPICAL SE PRODUCE L A  MITAD DE L A  BIOMASA TE - 
RRESTRE". (PRIMITIVO BRICEÑO M. LECTURAS DOMINICALES). 

SE CONFORMA AS1 E L  MAS IMPRECINDIBLE Y MILAGROSO CICLO QUE PERMITE LA 

CONTINUIDAD DE L A  V I D A  EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS, COMO ES L A  FOTOSIN- 

TESIS.  QUE S I  LOGRAMOS DESPERTAR L A  CONCIENCIA DE NO PERPETRAR EL MAS 

CRUEL DE LOS GENOCIDIOS HUMANOS DESTRUYENDO LOS BOSQUES, TENDRIAMOS PARA 

NUESTRO BENEFICIO L A  MAS DESCOMUNAL FABRICA DE RECURSOS RENOVABLES ESTA! 

DO EL HUMANO EN L A  FAVORABLE CONDICION DE PROTECTOR-PROTEGIDO DE ESTA 

SITUACION DE IMPORTANCIA CAPITAL PARA E L  DESARROLLO. 

SIEMBRE RIQUEZA. . . PLANTE ARBOLES! . 



SE CALCULA QUE EN COLOMBIA DE LOS 44 MILLONES DE HECTAREAS EN BOSQUES SE 
TALAN Y QUEMAN APROXIMADAMENTE ENTRE 500 MIL Y 800 MIL HECTAREAS ANUALES. 
LOS FACTORES QUE LO OCASIONAN SON MUCHOS Y DIVERSOS: LA COLONIZACION, LE- 
ÑA PARA USO DOMESTICO, APROVECHAMIENTO INDUSTRIAL, EXPORTACION ILEGAL, 
SIEMBRA DE COCA Y MARIHUANA. 
Y SI CONTAMOS CON QUE LOS BOSQUES HACEN PARTE DE LOS LLAMADOS CUATRO 
ECOSISTEMAS EXPLOTADOS POR EL SER HUPANO : SUELOS BOSQUES, FAUNA SILVESTRE 
Y MARES, PODEMOS AVENTURARNOS AL DECIR QUE ES IMPOSIBLE DESLIGARLOS, Y QUE 
LOS MALES QUE AFECTAN A UNO'DE ELLOS NECESARIAMENTE AFECTARAN A LOS DEMAS. 
LA FAMILIA HUMANA ES EL PRINCIPAL DEPREDADOR DEL BOSQUE QUE EN COMPANIA 
CON EL HACHA Y EL AUN MAS PELIGROSO Y DESVASTADOR: EL FUEGO: QUE USA EL 
COLONIZADOR AL ABRIRSE CAMINO EN LA SELVA, OCASIONANDO NO SOLO LA CONTAMI- 
NACION AMBIENTAL, SINO QUE EL TERRENO SOLO SIRVE PARA DOS O TRES COSECHAS 
Y NECESITA ENTRE 200 Y 500 AÑOS PARA LOGRAR UNA RECUPERACION DE APENAS UNOS 
10 CMS DE LA CAPA VEGETAL. 
SE AGREGA TAMBIEN EL DESORDEN QUE EMPIEZA A SUFRIR EL REGIMEN DE LLUVIAS 
ESENCIAL EN EL CICLO ECOLOGICO PARA PERMITIR EL PROCESO DE RECUPERACION 
DE LOS SUELOS. 
LA SELVA TROPICAL HUMEDA GARANTIZA UNA SERIE DE u~~~~~~~~~ ECOLOGICOS~ 
SIN LOS CUALES LA VIDA EN LA TIERRA SERIAIMPOSIBLE. NADIE MAS QUE LOS 



BOSQUES PUEDEN ENTRAR A LIMPIAR LAS IMPUREZAS DISUELTAS EN EL AMBIENTE. 
SE HA LLEGADO A CONCLUSIONES EXTREMAS POR PARTE DE CIENTIFICOS, TALES 
COMO LA DEL CAMBIO ACELERADO DEL CLIMA DE LA TIERRA, A TAL EXTREMO QUE 
PARA 1990 LAS VARIACIONES PUEDEN SER CATASTROFICAS. 
EL AUMENTO DE LA TEMPERATURA POR CONCENTRACION DE DIOXIDO DE CARBONO 
(COZ) DETERMINANTE EN ESTE ASPECTO, AL CONCENTRARSE EN LA ATMOSFERA 
FORMA UNA CAPA QUE PERMITE EL PASO DE LOS RAYOS SOLARES, PERO AL REFLE- 
JARLOS LA TIERRA, ESTA CAPA IMPIDE SU SALIDA OCASIONANDO AS1 EL AUMENTO 
DE TEMPERATURA CON EL CAMBIO DE CLIMAS, Y LAS CONCECUENTES ALTERACIONES 
EN LOS RITMOS BIOLOGICOS QUE NO ALCANZAN A ASUMIRLOS. 
POR OTRA PARTE EXPERTOS DE LA UNESCO HAN LLEGADO A LA EXTREMA POSICION 
DE MANIFESTAR "QUE INCLUSO SI SE TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA RE- 
DUCIR ESTE FLAGELO LOS EFECTOS BENEFICOS NO SE HARAN SENTIR INMEDIATA- 
MENTE.. .CUANDO SE HA LLEGADO A UN CIERTO PUNTO DE DEGRADACION LOS EFECTOS 
SON DIFICILMENTE REVERSIBLES". 



ADEMAS PARA HABLAR DE OTRO ASPECTO, ES B I E N  SABIDO QUE L A  DESTRUCCION 

DEL BOSQUE NO VIENE SOLA, ADEMAS DE L A  CONTAMINACION TENEMOS TAMBIEN 

L A  REDUCCION DE LOS CAUDALES Y TAMBIEN L A  OBLIGADA MIGRACION GE L A  

FAUNA SILVESTRE, QUE CADA D I A  SE VE COMO REDUCE SU HABITAT. L A  COMER- 

C I A L I Z A C I O N  INESCRUPOLOSA DE L A  FAUNA LIGADA ESTRECHAMENTE AL CONSUMO 

DE L A  MODA, AUMENTA PELIGROSAMENTE L A  INMINENTE EXTINCION DE ALGUNAS 

ESPECIES, QUE ALTERARIAN AUN MAS EL CICLO BIOLOGICO QUE SUSTENTA L A  

SUPERVIVENCIA HUMANA. 

POR ULTIMO, A LOS FACTORES QUE INICIALMENTE SE MENCIONAN COMO LOS 

QUE OCASIONAN ESTA LOCA CARRERA DE DESTRUCCION Y DESERTIZACION DE L A  

T I  ERRA, HAY QUE AGREGARLE LAS "TECNOLOG I A S  A N T I  ECOLOG 1 CAS" QUE CADA 

D I A  SUSTRAEN AL P A I S A J E  NATURAL GRANDES AREAS DE TIERRA, PROMOVIENDO 

EL ASFAlTO A L A  CATEGORIA DEL "NUEVO PAISAJE"  QUE COMO UNA C I C A T R I Z  

QUE NUNCA SANARA, SERA E L  LEGADO PARA EL FUTURO DE UNA EPOCA DE FRENES1 

URBANIZADOR PRODUCTO L A  EQUIVOCADA CONCEPCION QUE SE T I E N E  DEL "DESARRO - 
LLO1'. 



NECESARIAMENTE PARA HABLAR DE ESTE TEMA EN COLOMBIA, HAY QUE MENCIONAR AL INCORA Y AL INDERENA 
COMO LAS ENTIDADES OFICIALES ENCARGADAS, BIEN O MAL, DE ESTE FACTOR. 
DE HECHO SIMPLEMENTE SON EL CONDUCTO POR MEDIO DEL CUAL EL ESTADO COLOMBIANO "HACE" REGIR SUS 
POLITICAS DE CONTROL, PERO SI EL BOSQUE ESTA EN PROCESO DE DESERTIZACION, LAS APLICACIONES DE 
LAS LEYES YA LO ESTAN. 
"LOS PLANEADORES Y ADMINISTRADORES TRABAJAN POR FUERA DE LA LEY, PORQUE LA LEY, QUE ES SABIA, 
HA DISPUESTO QUE SE DEBEN DEFENDER Y PRESERVAR LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE EN FAVOR 
DE LA COMUNIDAD, EN FAVOR DE LA HUMANIDAD, EN LA CONSTRUCCION DEL FUTURO. 
LAS LEYES ECOLOGICAS CONSAGRAN EL PRIMER DERECHO DE LOS HOMBRES Y DEMAS SERES VIVOS: EL DERECHO 
A LA VIDA". (ANTONIO MEJIA G. HORMIGON CONTRA LAS HORMIGAS). 
NO PODEMOS SEGUIR CONTANDO CON UNOS POCOS "SOLDADOS" DEFENSORES DE NUESTRA ECOLOGIA, SE HACE 
NECESARIO UN "EJERCITO". . . UN GRAN "EJERCITO", QUE POR ENCIMA DEL BELICO, LUCHE POR LA ESTRICTA 
APLICACION DE LAS LEYES QUE HAY Y LAS QUE TODAVIA SE NECESITAN. 
"EL CAPITULO SEGUNDO SE OCUPA EN OCHO ARTICULOS DE LA PROTECCION PENAL DE LOS RECURSOS NATURA- 
LES, SIGUIENDO MUY DE CERCA LAS PREVISIONES DEL CODIGO DE LA MATERIA. LAS NORMAS DE ESTE CAPI- 
TULO SON EXTRAORDINARIAMENTE IMPORTANTES PUES LA HUMANIDAD AL FIN SE HA DADO CUENTA DE QUE LA 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE ES UNA IMPERIOSA NECESIDAD, SI NO SE QUIERE QUE EL MUNDO SE CON- 
VIERTA EN UN DESIERTO. EN EFECTO, LOS RECURSOS NATURALES SE VAN EXTINGUIENDO ACELERADAMENTE 
MERCED A LA ACCION BARBARA Y CAOTICA DEL HOMBRE, AL PASO QUE CIUDADES GRANDES Y PEQUEÑAS SU- 
FREN DE UNA INCREIBLE CONTAMINACION AMB 1 ENTAL. 
HAY TIPOS DE DIFICIL APLICACION, PERO LA COMISION ESPERA QUE LA CONMINACION PENAL PRODUZCA 
SALUDABLES CONSECUENCIAS. (FEDERICO ESTRADA VELEZ, TOMADO DEL HORMIGON CONTRA LAS HORMIGAS 
DE ANTONIO MEJ IA G) . 



EN  ESTE ASPECTO PENOSAMENTE SE HAN REALIZADO ALGUNOS PROGRAMAS DE REF 
'I\ESTACION 

POR PARTE DE E N T I  DADES PARTICULARES, SIEMPRE CON ESPECIES FORANEAS S lN 
EST~JDIADO UN PROGRAMA DE RECUPERACION DE LAS ESPECIES NATIVAS, ALGUNI\~ 

HABERSE 

CRE'CIMIENTO RAP I D O  DE GRAN RENDIMIENTO EN LA INDUSTRIA MADERABLE , DE UN 
0 A 

CONISIDERAR SU TALA Y USO RACIONAL. NO SE PUEDE DEJAR DE MENCIONAR LAS 
CONDICIONES QUE EN ESTE ASPECTO OFRECE L A  GUADUA POR SU RAPIDO CRECIM 

FAVORABLES 

~ F N T O  Y 
DIVIERSIDAD DE USOS. 

L A  GUADUA: "LA PROLETARIA DE LOS BOSQUES" O "LA MADERA DE LOS POBREsli 
REPRESENTA UN FACTOR ECONOMICO QUE L A  HACE ACCEQUIBLE A LAS CLASES ME TAMBIEN 

C I ~ A S  PERO POR CIRCUNSTANCIAS OCASIONALES. QUE S I  SE DESARROLLAY 
FAVORE- 

' PRo'%b@S DE 
RE~FORESTACION Y CONSERVACION DE ESTA ESPECIE LLEGARIA CIERTAMENTE A 7 
BE~NEFICIOS TANTO EN E L  DESARROLLO SOCIAL COMO EN E L  E Q U I L I B R I O  ECOLO' 

FNER REALES 

k o .  



MEDIANTE EL ANALISIS DE LOS DIFERENTES ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LA RESULTANTE ARQITEC- 
TONICA COMO SON: EL MEDIO AMBIENTE, LOS ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS Y LOS SISTEMAS CONS- 
TRUCTIVOS; PODEMOS DISTINGUIR LAS TIPOLOGIAS EXISTENTES EN LA REGION Y DETERMINAR LOS 
ELEMENTOS DE EMPLAZAMIENTO URBANO, FORMA, PROPORCIONES Y MANEJO AMBIENTAL VIGENTES, 
PARA, A PARTIR DE ELLOS, PROPONER NUEVAS TIPOLOGIAS MAS ACORDES CON LA CULTURA, LA 
FORMA DE VIDA Y LAS NECESIDADES ACTUALES DE LA REGION DE CALDAS. 



D I F L W N ~  ~'ORMAS DL RLWN a LA LMPLAZAMIWTO f - ~  ~~LTE.RM\NADA TORMP, 

Vlv\E-r\l~A CON EL F-XTLR\OK MEDIANTL L- M 1 ~ ~ 0 .  
LLMENTO~ COMO i3ALCONF.j ,F'Al\OS ,VAN03, LTC . 

RLLhCiON CALLE - 
INT€KIOR. 

INCLINADA. M€D\A. PLANA. 

DlfEFZNTfS PORMAI, DL WRUPP\c\W WL VA- 

R W  = ! N  fl CARKTLR L A 3  ZONA5, 
YA 5LAN U R b h N A 3 , R o r i h ~ ~  O 4 U b U K M 4 5 ,  
O AL MANL)O DL iA TORQRAF\ h. 



reE)MA. 
D. @aomEQo&. E. mnvnbED. 

D\~TRI~uC\ON EN PLANTA Dk Lo5 ETAC\Cb, CANTIDAD DF_ 7 ~ Y 3 5  13E. LA f-D\F\CAC\oN. 

CONTCF~~ANDO UNA GEOM€TR\h E3f X\f \CA. 

B l .  TlPO CLAUSTRO. 

U l. 2. 3. 

2. TIPO "U". 

B 3. TIPO "L.". 

u 4. TlPO COMPACTO. 

9. TlPO AB\EKTO. 



ARLP DE CCWAC\ON DL L A  

D I y  ICAC\O~. 

3. GRANMS. 3. LLENO. 



CANTIDAD DE VIVENDAS 
PARA CADA UNO DI. 105 

[==li--JpEEq 
URBANO. 

TOTAL DL LO3 DATOS M_ LA MUESTRA 
DL 37 vivie~DA5 fS\I EL Sf-STOR 
'URBANO TRADICIONAL' 

PORCLNTAJL DL CAL\f lC A 
CION Di. L A 4 LN LL 



LOS CRITERIOS DE PROTECCION AMB 1 ENTAL PRESENTAN 
EN GENERAL UN BUEN MANEJO, LO MISMO QUE EL ES- 
TADO Y LA ESTABILIDAD DE LAS EDIFICACIONES, LO 
QUE DEMUESTRA PRIMERO, LA DURABILIDAD DEL SIS- 
TEMA CONSTRUCTIVO Y LA ACEPTACION Y GUSTO DE 
LA VIVIENDA POR PARTE DE LOS USUARIOS. 

POR EL CARACTER DE CIUDAD Y PRINCI- 
PALMENTE POR EL CLIMA FRIO PREDOMI- 
NANTE, LAS CONSTRUCCIONES DE VIVIEN - 
DA SON COMPACTAS. 

AUNQUE LAS MAS FRECUENTES SON DE DOS 
PISOS SOLO EN ESTE SECTOR SE ENCUEN- 
TRAN EDIFICACIONES DE HASTA MAS DE 
TRES 'PISOS. 

PRESENTA UNA ORNAMENTACION BASADA 
EN EL MANEJO DE TEXTURAS Y APLICACION 
DE COLORES FRIOS, PRODUCTO DE INFLUEN- 

l CIAS CULTURALES DEL MEDIO. 

GRAN APERTURA VISUAL DE LA VIVIENDA SU CARACTER URBANO ELEVA EL COSTO DEL 
A TRAVES DE BALCONES Y CORREDORES, TERRENO OCASIONANDO MUY POCAS CONS- 
LOGRANDO UNA RELACION AMPLIA CON TRUCCIONES CON GRANDES AREAS. 
EL EXTERIOR-LA CALLE. 

POR SER ESTAS LAS PRIMERAS VIVENDAS 
URBANAS, SE LOCALIZARON SOBRE LOS 

TRABAJO DE ALTURAS UN POCO SUPERIOR 
A LAS NECESARIAS, COMO ELEMENTO CARAC 

POCOS TERRENOS PLANOS DE MANIZALES TERISTICO EN EL MANEJO DEL MATERIAL 
PRESENTANDO EN GENERAL UN BUEN MANE EN LA EPOCA. 
JO DE LA TOPOGRAFIA. 

SU CONDICION HISTORICA LAS INSCRIBE JUEGO DE FACHADAS RITMICAS ENTRE LLE- 

EN LA MALLA URBANA DEL DAMERO ESPA- NOS Y VACIOS, LO QUE DA UNA BUENA 

ÑOL. MORFOLOGIA EN LA VIVIENDA. 



CANTIDAD DL VlVlENDA5 
PARA CADA UNO DE LOS 

TOTAL DE LoS DATOS DE LA5 
25 MUL5TRA5 EN LL SECTOR 
''URBANO INVASlONfJ' 

PORCENTAJE DE CAL\TICA- 
C\ON DL 1 A 4 EN EL 

MANEJO AMBIENTAL. 

ESTABIUDAD. 

ILUM INAUON. 64% 

A~(~LEPCDN. 76% l 



POR TRATRARSE DE SOLUCIONES TRANSI- 

EL MANEJO DE LOS CRITERIOS AMBIENTALES PRESEN- TORIAS, SE GENERALIZA LA VIVIENDA 

TA MALAS CONDICIONES, DEBIDO A EL PROBLEMA DE DE UN SOLO ESPACIO. 

SER VIVIENDAS DE EMERGENCIA CON MATERIALES A 
LA MANO Y BARATOS, PRESENTANDO ADEMAS UNA 
MALA ESTABILIDAD POR EL MAL MANEJO DE LAS A- 
GUAS LLUVIAS . 

LAS CONDICIONES DEL TERRENO DAN LA 
POSIBILIDAD DE APERTURA AL PAISAJE 
POR MEDIO DE BALCONES POSTERIORES O 
ACCESO SEGUN EL EMPLAZAMIENTO DE LA 
V IV 1 ENDA. 

SE GENERALIZA LA UTILIZACION DE MAS 
DE UN PISO, APROVECHANDO LA PENDIEN- 
TE DEL TERRENO PARA "COLGARSE". 

MIENTRAS SE CONSOLIDA, EXISTEN POCAS 
MANIFESTACIONES DE ORNAMENTACION , 
LLEGANDO A TENER MUCHA EXPRESIVIDAD 
AL CONSOLIDARSE. 

PEQUEÑO ESPACIO POLIFUNCIONAL. 

LAS INVASIONES ESTAN UBICADAS EN ZO - 
NAS RESIDUALES DE LA PERIFERIA DE ESTRICTAMENTE LAS MINIMAS NECESARIAS. 

LA CIUDAD EN LOS TERRENOS DE PENDIEN - 
TES MAS FUERTES. u 
LA TRAMA URBANA ES ESPONTANEA Y CON LOS ESPACIOS APARECEN COMPLETAMENTE 

UNA GRAN DENSIFICACION PARA DAR CA - CERRADOS O PUERTAS Y VENTANAS ESTAN 
BIDA A MAS FAMILIAS. COLOCADOS ARITMICAMENTE PRESENTANDO 

UNA MORFOLOGIA AGRADABLE. 



CANTIDD DE VIVILNDAS 
PARA CADA UNO Df. LOS 

TOTAL DE LOS DATOS D L A 3  

PORCENTAJE DE. CAL\FICA- 1 
CION- DE. 1. A 4 EN EL I 



EL MANEJO DE LOS CRITERIOS AMBIENTALES 
l 

ES ESPECIALMENTE BUENO PRESENTANDO AS1 MISNO 

UNA BUENA MORFOLOGIA CON VIVIENDAS CONSERVADAS 

Y ESTABLES A PESAR DE SU ANTIGUEDAD. 

U T I L I Z A C I O N  DE BALCONES Y CORREDORES 

PARA LOGRAR UNA AMPLIA APERTURA V I -  

SUAL DE L A  V IV IENDA HACIA EL EXTERIOR. 

LA CALLE-EL PAISAJE.  

m EN TERRENOS CON PENDIENTE MEDIA, 

DETECTANDO UN BUEN MANEJO DEL TERRENO 

COMO DEL APROVECHAMIENTO DEL PAISAJE.  

. 
SE NOTA L A  INFLUENCIA DE CARACTER 

m HISTORICO EN E L  TRAZADO URBANO DE 

DAMERO ESPAÑOL. ALGUNAS V I V  1 ENDAS 

ma DISPERSAS EN E L  CAMPO. 

SE U T I L I Z A  L A  PLANTA EN ELE GENERANDO 

UNA BUENA APERTURA VISUAL E INTERRELA - 
CION DE LOS ESPACIOS DE L A  VIVIENDA. 

PREDOMINA L A  VIVIENDA EN DOS PISOS 

EN L A  ZONA URBANA DE LOS PUEBLOS Y 

DE UN P ISO EN EL CAMPO. 

L A  ORNAMENTACION ES TRABAJADA CON 

BASE EN TEXTURAS Y COLORES CONTRASTA- 

DOS DANDOLE UN AMBIENTE MUY ALEGRE. 

1 

POR TRADICIONES HISTORICAS Y POR EL 

MISMO CLIMA LAS ALTURAS SON UN POCO 

SUPERIORES A LAS NECESARIAS, CON 

TENDENCIA A ALTURAS EXAGERADAS. 

LAS FACHADAS TIENEN UN MARCADO JUEGO 

RITMICO DE LLENOS Y VACIOS ENCONTRAN- 

DOSE ALGUNOS CASOS UN POCO DESORDENA- 

DOS. 

1 

l 

LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL CAMPO 
l 

REGISTRAN UNA TENDENCIA A U T I L I Z A R  j MAS AREA, CARACTERISTICAS DE LAS 

GRANDES FINCAS CAFETERAS DE LA EPOCA. 



1 LA ESCALA HUMANA Y SU RELACION CON LA ESCALA FISICA DETERMINADA POR LOS ELEMENTOS 
EN ESTUDIO -GUADUA Y MADERAS- IMPLICA LA DEFINICION DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

A. NATERIAL 

B. CONSTRUCTIVO 

C. FUNCIONAL 

EN LOS CUALES EL USUARIO SE DEFINE COMO RAZON FUNDAMENTAL EN EL ANALISIS. 

LA CORRESPONDENCIA ENTRE LAS DIMENSIONES DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y LAS DIMEN- 
SIONES DEL TOTAL DE LAS EDIFICACIONES EN FUNCION DEL USO RACIONAL DE LA GUADUA Y 
MADERAS SE PLASMA EN CADA UNO DE LOS EJEMPLOS ESTUDIADOS EN LA REGION. EL TAMAÑO 
DE ELLOS SOLO PUEDE SER CONSIDERADO EN CIERTA FORMA HUMANO YA QUE SUS DIMENSIONES 
SON PRODUCTO DE UNA REFERENCIA AL HOMBRE Y NO PRODUCTO DE REFERENCIAS PURAMENTE 
MATEMATI CAS Y TECN 1 CAS . 
ESTO SE DEMUESTRA AL OBSERVAR UNA GUADUA QUE POR SUS VARIADAS DIMENSIONES SIEMPRE 
HA SIDO MANEJABLE POR EL HOMBRE EN VIRTUD DE SUS MULTIPLES USOS Y EN EL CASO DE 
LA VIVIENDA LA REFERENCIA HUMANA PROPORCIONO UN DIMENSIONAMIENTO DE ACUERDO CON 
LA PRACTICIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO. 



EL TAPMÑO DEL OBJETO ARQUITECTONICO DEPENDE DEL SISTEMA ESTRUCTURAL ADOPTADO Y DE 
LA SELECCION DE LOS MATERIALES, EN NUESTRO CASO LA GUADUA Y MADERAS, EN RAZON DE SU 
LOGICA ESTRUCTURAL HAN DETERMINADO OBJETOS DE TAMAÑOS REFERIDOS A SITUACIONES DE 
CLARA CONNOTACION HUMANA. 
EL VALOR DE LOS SITEMAS CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS NO RADICA EXCLUSIVAMENTE EN SU FINA 
LIDAD EDIFICATORIA SINO QUE EXPRESA DE ALGUAN MANERA EL CONTEXTO SOCIAL QUE HA CON- 
DICIONADO LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LOS USUARIOS. 
ES POR ESTO QUE LA VARIADA CONFIGURACION FORMAL DE LA ARQUITECTURA REGIONAL EXPRESi 
DA EN LAS DIFERENTES FORMAS GFOMETRICAS: EN FORMA DE "L", EN FORMA DE "O", EN FORYA 
DE "U", ETC. SURGE MEDIANTE LA VERSATILIAD DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS FUNDAMEN- 
TALES EN LOS MATERIALES REGIONALES. 

, LAS MEDIDAS DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS TIENEN COMO REFERENCIA HISTORICA EL EMPLEO 
DE LA VARA COMO PATRON DE MEDIDA (80 CMS.). Y BIEN SU PROCEDENCIA IBERICA SE INTEGRA 
COMO FACTOR DE MEDIDA DE ORDEN NETAMENTE GEOMETRICO A LAS NECESIDADES FUNCIONALES DE 
NUESTROS POBLADORES. ES AS1 COMO LA RELACION DE MEDIDA VARA-GUADUA FACILMENTE DETER- 
MINA LOS DIMENSIONAMIENTOS DE : ESPACIOS (4-5 VARAS), CORREDORES (2 VARAS), PUERTAS 
(ANCHO 1 VARA), COLUMNATAS (DISTANCIAMIENTO ENTRE COLUMNAS 2 VARAS) , VENTANAS (1 VARA) , 
EN CUBIERTAS, CABIOS (4 O 5 VARAS) ETC. 
LOS ASPECTOS PLANTEADOS INDUDABLEMENTE DAN REFERENCIAS EN LA DEFINICION DE LA ESCALA 
HUMANA DE NUESTRA ARQUITECTURA, DE AQUI SE COMPRENDE QUE JUNTO CON LA ESCALA HUMANA Y 

CON EL SISTEMA DE PROPORCIONES ADOPTADO EN LA TRADICION CULTURAL SE HA LLEGADO A UN 
CORRECTO DOMINIO DE LA ESCALA ARQUITECTONICA. 



COMO SINTESIS DE LAS TEMATICAS DESARROLLADAS ANTERIORMENTE SE PLANTEA EL ASPECTO 
TECNOLOGICO COMO TEMA CENTRAL DEL PROYECTO, EL CUAL SE DESARROLLA EN EL CAPITULO 
SIGUIENTE MEDIANTE EL ANAL I S IS Y PRODUCCION DE DIAGNOSTICOS , SI ENDO MANIFESTADA 
UNA GRAN APERTUeA AL CONOCIMIENTO DE LOS FUNDAMENTOS QUE DEFINEN UNA TECNOLOGIA 
REGIONAL -LA CULTURA DE LA GUADUA Y LA MADERA- EXPRESADA EN EL CONOCIMIENTO Y Dg 
SARROLLO DE LAS TECNICAS QUE A PARTIR DEL EMPLEO DE LOS MATERIALES LOCALES HAN 
CONCRETADO LA ARQUITECTURA DANDOLE UNA BASE CONTEXTUAL, LA CUAL REQUIERE DE EST! 
DIO Y PROFUNDIDAD EN SUS DIFERENTES NIVELES DE EXPRESION PARA LO CUAL ES NECESA- 
RIO FOMENTAR ALGUNOS CAMINOS DE ESTUDIO QUE CON VISION DE CONJUNTO PERMITAN ES- 
TRUCTURAR EL DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA LOCAL. 
LOS PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS A PARTIR DE LA SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION SE 
CONVIERTEN EN UNA EFECTIVA HERRAMIENTA DE DESARROLLO DEL PRESENTE TRABAJO Y DE 
POSTERIORES REALIZACIONES. 







LA DEFINICION DE CRITERIOS SE PLANTEA FRENTE A LAS DIVERSAS OPCIONES TECNOLOGICAS 
QUE SE MUEVEN EN EL CAMPO DE LA VIVIENDA. ' 
EL USO DE LA GUADUA Y MADERAS REGIONALES IMPLICAN UN GRADO DE DESARROLLO TECNOLO- 
GICO IMPORTANTE EN EL PASADO ARQU ITECTON ICO CALDENSE. LA TRADICION HISTORICA GUAR - 
DA ELEMENTOS QUE SON NECESARIOS DESARROLLAR Y QUE HAN SIDO OPACADOS POR LA ACCION 
TECNOLOGICA FORANEA IMPLANTADA EN UN PROCESO CONTINUO DE ACCION MARCADA POR LA 
PRESENCIA DEL MODERNISMO EN EL COb!TEXTO LATINOAHERICANO. 
EL MARCO DE ACCION DESARROLLADO EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION PERMITE UN CONO- 
CIMIENTO AMPLIO FRENTE AL USO DE LA GUADUA Y MADE9AS Y SU EXPRESION EN LOS DIFE- 
RENTES AMBITOS SOCIALES. 
EL SECTOR DE POBLACION SUBNORMAL -INVASIONES- EN EL AREA URBANA Y EN GRAN MEDIDA 
LA POBLACION REGIONAL QUE ESTA ESTRECHAMENTE LIGADA A LAS LABORES AGRICOLAS, GE- 
NERAN UN POTENCIAL IMPORTANTE DE APLICACION DE LOS MATERIALES REGIONALES POR LO 
CUAL LA TECNOLOGIA ESTUDIADA SE ESTABLECE EN UN PLANO PRIORITARIO "INTERMEDIO" 

EN EL CUAL LAS DETERMINANTES DE BAJO COSTO Y CONTROL ECOLOGICO A LA CONTAMINACION 
ENTRAN EN ACCION TOMANDO LOS ASPECTOS POSITIVOS DE TECNOLOGIAS MODERNAS EN COMBI- 
NACION CON VENTAJAS DE LA TECNOLOGIA TRADICIONAL. 
LOS PROCESOS TECNOLOGICOS REFERIDOS A LA TRADICION EN EL MANEJO-HABILIDAD Y EXPE- 
RIENCIA- FRENTE AL USO DE LA GUADUA Y LAS MADERAS, SE CONSTITUYE EN EL EJE DEL 
DESARROLLO TECNOLOGICO LOCAL, EN EL CUAL LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD ESTE 
EN ESTRECHA RELACION DE USO Y PRODUCCION TECNOLOGICA. 



LOS DIFERENTES CRITERIOS UTILIZADOS PARA JUZGAR LAS PROYECCIONES SOCIALES, ECONOMICAS 
Y AMBIENTALES DE UN CONJUNTO DE TECNICAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS CONTIENEN COMO BASE 
LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

CAPACIDAD DE LOGRAR UN USO OPTIMO DE LOS RECURSOS LOCALES (MANO DE OBRA- 
MATERIAS PRIMAS-TIERRA-DESHECHOS- Y OTROS INSUMOS DE PRODUCCION). 

CAPACIDAD DE REDUCIR LA DEPENDENCIA Y ESTIMULAR LA PARTICIPACION CREATI- 
VA DE LOS USUARIOS. 

CAPACIDAD DE ESTIMULAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN EL DESARROLLO 
DE SU HABITAT. 

CAPACIDAD DE APROVECHAR Y MEJORAR LAS TRADICIONES TECN ICAS 

CAPACIDAD DE REDUCIR EL DETERIORO Y LA CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE 
-CON EL USO DE RECURSOS RENOVABLES- REDUCCION DEL DESPERDICIO Y REUTILI - 
ZACION DE RESIDUOS. 

LA PROYECCION DEL TRABAJO PRETENDE CREAR ELEMENTOS QUE CONSERVEN EL CONTROL DE LA POBLA 
CION SOBRE EL PROCESO DE CAMBIO CULTURAL SIN NEGAR EL VALOR DE LAS VARIADAS INFLUENCIAS 
EXTERNAS QUE NORMALMENTE REVITALIZAN Y COMPLEMENTAN EL DESARROLLO TECNOLOGICO LOCAL EN 
APROVECHAMIENTO DE LA EXPERIENCIA UNIVERSAL. 



fshs CASAS E N  GUAMA Y MADERA, LA5 TMPf_LP\RON A ~~NSTRUIR 
UE EN EL C A M P O ,  PORQUL LO5 CAMPESINO5 TEN\AN LOS MATEN),- fl 5 h Lh MANO. R3R E\E-MPLO, S\ NLWiTABAN OUADUA,BAIABAN 
AL fi\O Y Attl ESTABA ; EL CAGAJON LO RLCmIAN LN CWLQUIm MAN- 
GA, Y LA T \ERRA, FUE5 TIERRA I-N TODA5 PhRTL3. 

LOS hMARRW ERAN CON =\UCO, P U B  LA PUNTILLA NO 5 L  U5ABft 
CUANDO E-50. CUANDO LST05 CAMPESINOS 51 VINILRON A VIVIR 
A Lh C\UDhD, TRAI AN LOS MATLR.R\ACIS. Y C ~ h l S ~ R ~ l h h l  LO Mb- 
M0 QUL LN LL CAMPO. 

MMO EL EMBUTIDO O 5oBRLaAShD05 QUL NOSTR- LLAMA- 
M03, TAN ?flsP\DO ?ARA DTOS TTRRWOS TAN RNDiENTD,  3f 
VK-RON MP5 CON~TRUCCIONW LN BA*AKLQUE-, QUL I-3 MAS L\u\ANO 
Y w A 4  RL5\yTL.NTL A LO5 EMBLOKfS ,  hDLMAS LL DAttARLQUL 
r_5 MOCttO M A S  BARATO Y M- RAPiDO QUL LL LMBUT~DO, huNCX)L 
EStL T l U L  L A  VLNTh\A Df QUL NO E)/+ PA5AR Lh BULLA, Y EN 
M3 T \ERRA5 CAUlNT W PROTE6E MUCHO DLL WDR. 

LA MEZCLA QUE- .X WABP\ VARA WPAWf-fAR LRh PiWh CON CA- 
GAJoN DL CABALLO , M LL KLLLLNO D L  EMW)TIDO, 4L 050 
TAMBILN EL CiSCO De A ,  MEZCLADO CON ARENA Y C L M ~ -  



PARA ESTE ANALISIS SE PARTE DE UNA CLASIFICACION DE LOS MATERIALES ENCONTRADOS EN LA MUESTRA 
REFERENCIADOS A LA PARTE DE LA CONSTRUCCION DONDE SE UTILIZAN: 

TEJA DE BARRO 
TEJA DE ZINC 
TEJA DE ASBESTO 
CARTON 
TIERRA 
GUADUA 
MADERA 
LADRILLO 
BLOQUE CEMENTO 
P 1 EDRA 
ESTERILLA 
REVOQUE 

CIMENTACION TIERRA-GUADUA-MDERA 
LADRILLO-BLOQUE-P IEDRA-CONCRETO 

ESTRUCTURA TI ERRA-GUADUA-MADERA-LADRILLO 
BLOQUE-P 1 EDRA-CONCRETO 
ZINC-CARTON-TI ERRA-GUADUA 

CERRAMIENTO MADERA-LADRILLO-BLOQUE-ASBESTO 
P 1 EDRA-ESTERILLA-REVOQUE 

CUB 1 ERTA TEJAS DE BARRO-ZINC-ASBESTO-CARTON 

PUERTAS-VENTANAS ZI NC-CARTON-TI ERRA-GUADUA 
PISOS-CI EL0 RASO MADERA-ESTERILLA-REVOQUE-CONCRETO-VIDRIO 

CONCRETO 
VIDRIO 

BUENO (2) 

REGULAR (1) 

PARA EFECTOS COMPARATIVOS 
ENTRE LOS MATERIALES DE CADA 
COMPONENTE DE LA CONSTRUCCION . 



Z 
PI 0 

ESPECIALMENTE SE NOTA EN LA GUADUA 
' 

PERO CONSIDERANDO SUS MEJORES CON- 
DICIONES SISMICAS Y MECANICAS EN 

VfiR3ATl UDAD 
GENERAL SE PUEDE ENTRAR A PLANTEAR 
SU KEJORAMIENTO COMBINANDO SU UTI- 

COMPOKTAM IENTO $iSM\CO LIZACION CON KATERIALES RESISTEN- 
TES A LA HUMEDAD Y LOS FACTORES 

Y LA MADERA UNA DEFICIENCIA DE 
CONDICIONES CUANDO TIENEN CONTACTO 
DIRECTO CON EL SUELO, (INFLUENCIA 
DE LA HUMEDAD, AGUAS LLUVIAS, ETC) 

r-- 



L A  GUADUA, L A  MADERA Y EL CONCRE- 

TO SE DESTACAN SOBRE LOS DEMAS 

MATERIALES QUE SUFREN D E F I C I E N C I A S  

ESPECIALMENTE EN SUS CARACTERISTI  - 
CAS MECANICAS, L A  T IERRA Y L A  P I E  - 
DRA SON LOS MENOS RECOMENDABLES 

EN ESTE ASPECTO. 



CONDICION~ T~RMIW 

DURA01 U DAD 

DUCT i Bi LIDAD 

VERSATI LlDAD 

C O P ~ P O R T A M I ~ . ~ ~ ~ ~  S M l C 1 3  

CAiWXE.RISA3 MLw1CAS 

POS\BLL\DAD ~ W I ~ U O N  

4 N COMPARATI VAMENTE ESTOS MATERIALES SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN PARGEN ESTRECHO 

NOTANDOSE UNA D E F I C I E N C I A  EN L A  RESISTENCIA A COMBUSTION Y EN LAS CARATERISTICAS MECANICAS, AS- 

PECTOS SOBRE LOS CUALES,CUANDO SE ENTRE A LAS PROPUESTAS ESPECIFICAS,SE DEBEN ENTRAR A MEJORAR, 

COMBINANDO VARIOS VATERIALES. 



CON DlClONE.5 

RB\aTENC\A COM W5T ION 
SE ENCUENTRA UNA GRAN 

VARIEDAD DE MATERIALES, 

DESTACANDOSE EL ZINC, 

L A  TIERRA, L A  MADERA Y 

EL CONCRETO COMO LAS 

QUE PRESENTAN MEJORES 

CONDICIOMES. 



CCWDIClONE5 TERM\CAS 

rns\sn~ci~ ~ 0 ~ ~ ~ 0 ~  

IX)RABl Li DAD DESCARTANDO EL CARTON POR SU MARCADA DEFIC 1 ENC I A  , 
TAN SOLO QUEDAN TRES OPCIONES PARA MEJORARSE EN- 

~ C T  1 a11 DAD TRE S I  O BUSCAR, TANTO, DIFERENTES SISTEMAS DE 

ELABORACION DE CUBIERTAS COMO OTROS MATERIALES 

VERSA71 U ~m QUE CORBINADOS LOGREN EL MEJORAMIENTO DE SUS DE- 

F IC IENCIAS.  

Cot-+ORíAM\ri.lm 5\5t-f\ co 



 PAR^ CONSTRUIR UNA CASA LN GOAWA 5L COMfNZABA 7QR CO- 
LA5 S I D R A S  DCNE \DAN L m  T-XNIM~RQ~ QUL LRAN bí C ~ h f f o -  
N E ,  Y l-UL60 SLmE.i\AN M A S  FILDRAS ~~~ 3- % W I T A B A .  
LA5  ALCOBA^ TLNIAN mRLDL5 DL T W 3  VARAS , Y f N  L A 5  5ALG 

Di- 4 A 5 VARAS, UiTONCl-5 bf. COLOCABAN LAS GUADUP~ ~ Q D F L  
UNA SOLLRA. ChDA 30 o 4.0 cENTIMLTR05 LNTRL L \ í 5  Y 
SL D\A@MuAV\BAN  LA^ %QUINAS. 10.3 TARALL4 LRAN 50- 
DRLBASA, P A R A  QUI-D\LRA L A  MISMA M D I D A  DLL CUARTON. 
hL - f - N ~ A R D U - h D  DI. 10.3 TLCtO4 3 #AC\A LN CANRBRNA, O 
f-N L A T A S  DL WADW.5. TAMBILN S E  OT\L\ZO I-L ARBOLOCO 
Y M O C ~ ~ A  MPLDLRA ROLLIZA. LO=> hMARRf_S 3% RACiAN OVOCD. 

L u e m  3~ COLOCABA LA ~ T ~ , R \ L L A ,  O LAS LATAS. 31 IDA h 
3Ui W LMDUTIDO Y 5f. PAshDh A MPANLTM CON UNA M U L A  
Dk T'iLRRA AMARlLLA Y BON\@A, Cli.ICO BULTO3 DE TILmhV UNO 
DL mN\@A, Y C o N  UNA L LANA 5L E IDA DANDO ACABAD. 

LAS m T A 3  3IFMffil I& AL CENTRO D... LA ?\Uh %IR U DIA~oNA-  
L W ,  WRQUL 51 5L POEJ1h-l W LR5 WQOIN~U, LRS CF.SA3,3L YLR- 
DIA IA ISTADI LIDAD DL LLL AS. LL s L ~ ~ N C O  f \a0 NO LXA \6U?d- 
QOL LL PRiMLRO. 3L tthClA f-N S N . 1 0 0  CONTKhNO PARR 
CONT\NUAR L A  RiOs-iTP\. tttRKAMIUuTA3 3 0 N  UNA thCttUf-LPI 
WPLCI~,L PARA SRCAR L A  BTLK\LL1-RI U dhCtth , tL MACt\LTL,LL 
RKXt t0 ,LA P;Z-ULLA Y LA PLOMADA. 



PARTIwDo Df LA \NFORMACION SUMINISTRADA fN L A  SISTEMA- 
TIZACION, S E  TIF_NLN LN CUWTA LOS C O M P O N W T L ~  MAS 
RLPRE~LNTATIVO~ b~ LA MUDTRA, COMO LOS MAS ACLPTADOS 

PO~UCION, y W R  LNDL, SOBRE LO3 QOL 5 L  ENTRA A 
REAUlGR UN ANALIS15, TLNDILNTL A DLTWMI NAR UN DIAONOST \ - 

CO DL C ~ M P O R T A M I ~ N T 0 ,  SlfMPRL RLTLRLNCIADO A CADA 
UNO D t  LOS SfCfORL3 L~TUDIADO~.'URBANO TRADICIONAL, \N- 
VA3ON Y RLGIONAL. 

v 
CIMIENTOS. 

-77 v 'z/ 7 
ESTRUCTURA .CERRAM~WTO. VANO.3. P1403, CUBIERTAS. 

CILLO TAWO. 



LADRILLO 675 - PIEDRA 45.9% 
TOFCGRAFIA CON PEND\WTL MINIMA Y MLDIA. 
2 Y 3 NIVLLLS ~ ~ A ~ I T A B L F - ~ .  
W E N  A t3TABlL\ DAD. 
ACLFTABLr MANL\O DL LA TOPO@RAf'lA Y LA4 U - O V A ~ .  

BE!, PflED&Ao 

PIEDRA 8 4  % - GUADUA 20% 
REOLAR MANtlO DL LA TOPOORAT\A PWD\ENTE- 
1 t' 2. NIVELL5 tIABlTABLL3. 
%A TSTAB\UDAD. 
MAL MANUO D e  Lhs W\m. 

TOPOGPAfiA 'PLANA 9 CON PU\ID\WtL M D I A  
1 Y L P15m tthB\-tABLL5. 
W L N A  f_4fAB\L\DAD. 
CWTROL Cf. LA  LLUVIA. 



COMPORTAMiLNTO 315MI CO. 
-57 





DURAB ILI DAD. ELLMLNT03 DE. LNLACL --+ 









UT\UZhC\ON m CUArnUIE-R 
PfLNDi WTL . 
fi-ONOM\cA 9 DURABLE 

Of'ACiL A Q U \ ~ \ C \ O M  Y LLA- 
BORACION . 

.PARA CUALQUIER D\3EM0. 
b INCOMBOSTIBLL . 

PlLDRA 

MLJOR AMARRE. AL TEXE 
No. 
DtlR ABLL 
I N C O M W S T I B L E .  
DLR-N COMPOR f AM\WTO 

3\3M\CO. 
. ~ A C I L  L W R  AC\ON 

- 4L ACOMODA W CUAL- 
QU\LR PENDILNTL. 

. FALLA FACILMENf f_ POR 
DE3LIZAMiWTO 'I' 
5\5M03. 
Jo AIjAKRf AL TERRE- 
NO m =XIP!SP~CIAL. 

MA\SOR CANTIDAD DE- MA- 
TER\ AL.  LADRILLO=^ 
M A 9  MATER\hL W COMPG- 
MLNTARIOS (CLMF-NTO 4> PIL- 
IXIA LN LA BAX-) 

NO PULDk TWLR MUCCtA 

LSbiuiru-. 

POCA WRA~L\OAD. 
DIFICULTAD DL Uf IULKION 
W WALQU\LR l'NDILNTL. 
MUY COMBUSTIBLE.. . APLICABLE. 3oLo EN ?E- 
Qmos D\SL,E;IOS. 

EN TERRENOS POCO PENDIENTES 
Y PLANOS,SE PRESENTA UNA 
BUENA ESTABILIDAD ,PRODUCIDA 
POR EL BUEN MANEJO DE LA 
TOPOGRAFIA Y LAS LLUVIAS. 
EN TERRENOS MAS PENDIENTES, 
EL MAL MANEJO DE LAS LLU- 
VIAS Y LA POCA PROTECCION 
DE LA GUADUA,TANTO CON LA 
TIERRA,COMO CON EL MEDIO 
AMBIENTE,GENERAN PUDRIMIEN- 
TO DE ESTAS Y POR CONSI - 
GUIENTE,INESTABILIDAD Y 
AMBIENTE DE DETERIORO GENE- 
RAL. 



MADLRA 972 -GUAWA 8\% 
2 Y 3 NIVELE3 t thb \ tA~ iD.  
BUEN TKABA)O D t l  COLOR '4 LA5 TEKTURAS. 

15TRUCT URAS L3ThBLL3 CON T R O B W A 5  DE WMLDAD . 
A C E P T A W  MANp DL Lh MORfOLOO\A. 

GUADUA 96% - MADWA +4% 
PROBl iMW LN LL MANLIO m L A  T m A F \ A  m N D \ W T L .  gMA 
?OCA LSTAB\L\ M. 
tNMLDAD 6ENL5AL 

L3CASO TRADA\o  tX LA OKNAMLNTACIOM LN LA F-STRUCTORA. 

MADLRA w o  - 6UADUA 32-70 
MUY BUf-N f R A t A \ O  TX. CRNAMENTACION LN C O X R ~ , b A L C o h l W , L T C .  
WMDAD OENERAL. 











SE PRESENTA UN BUEN MANEJO 

DE L A  ESTRUCTURA EN LOS TRES 

SECTORES ,NO IMPORTANDO EL NU 

MERO DE PISOS QUE ESTE SOPOR 

TANDO. 

L A  COLUMNA TRASCIENDE SU FUN 

CION ESTRUCTURAL ,PARA CONVER 

T IRSE EN UN ELEMENTO DECORA- 

T IVO ,QUE DEFINE ESPACIOS CA- 

RACTERISTICOS DE LAS V I V I E N -  

DAS DE L A  REGION COMO CORRE- 

DORES ,TERRAZAS ,ETC. 

L A  GUADUA,QUE ES MENOS U T I L I  

ZADA QUE L A  MADERA,PRESENTA 

PROBLEMAS DE HUMEDAD EN LAS 

ZONAS DE INVASIONES ,POR EL 

POCO CONTROL A LAS LLUVIAS.  



MO'? BJW MANF-jo W A M W T A L  Y M ~ O L D O I C O .  
PROBLfMA5 91. hCOST\CA Y ttWiiDAD. 
B W  T m f  RM\LNTO DL LAS LLUVIAS 9 Lk \UM\NAC\ON. 
VAREDAD COLm Y TfXfCSk3. 







fd U? ~ 4 r t r z R l r r ~ 9  
COMPORTAM\U\ITO 6-7 m U **@ D *ffs\.1)4L»1L&NAr*- C 
3 5 ~ 1 ~ 0  .pALIPAy 7F ) L V W ~ U ~  % L ~ A  /?VA $\7MIU. 

CONDICION€5 fL,LMLNTOS DL 
TERMICAS. 
V 

ENUCL. 

1;z.~~]fit40 Y& 1Y fdMq@113& 
y+ MY yu7 rlhMS3, d*W.RJL- 
qtJf& y 95 XI(MWH .&Y 
~4~5TWINhP¿'Y H f h l a f i .  

fifi 7 
J o H G ~  





* 

r 

v B N T ~ A U  -7- D E ~ V B N ~ A J ~ ~  
~~ COMPOi\Tk.MiLNTO 519 *Mu? COMBOST\BLL 
M\a(se D ~ W Z N ~  EL m). .a r"JpAc\o INTERNO ~LNL- 

fLABORFflm Y - R A  k\Do~ DL LNIMALfS. 

CION . f ~ 0 h l o M l C O  Y M h B E  -51 NO SI, TOMAN 8 0 W h 5  

o B u ~ N A S  CONDICiON-3 m- ~ C A U C \ O N ~ - ~ , L L  ~ c A ~ A ~ O  
MICA%. GUKF 
sE. L-RA CQN 0% aI-0 

BAttkRLQOL. 
MATLR\AL. 

* C ~ J W ~   STA B\W ~;DLT\uwTL~, Coi.iDiCIONk5 
 MICAS. S. TRL3Ui-i A -A W T \ C \ D k D  

%MICA(P~II N0 T W R  N-) *kJMwm 3-0 M 
J M A 4 R ~ ~ i L i L Z  DL LLABORA- WPXIST~ON. 
CION. 

.MUY L ~ N O M ~ C O .  

WC~~\NADO 

* W L N T A  kKfiLWTL5 COM- .MAS CO-O DL -0- 

D\C\ON= TT-RM\CAI>. RAR m U. RULf;NO INfERm, 
-NO T A  EL W A C B  I m W  .MA5 COSTOSO. 

COMO LL BA~~ARLQOL \3 0% A-0 NO ~SDURNXL. 
kL LKHlM41ADO. 

fMNtlDo. 

*WW4 ~ N D I U o t J I 3  TERki\W5. e C O M P q A  50 WRfCI0t4 ,  
BCLiLNTE- CWIIPDR7AM\LNTD L)TIL\ZANCCX% SOLO X t  UNA 

SISMICO. TaRMA. 
.DUriABLL. * ~ \ T A  ZS=~ \ \AL  PROTE- 

C l W  . 
eCiVsT04A Y CWBU~T\BE. 

'D 
~ l h  QN~&TlCO. 

EL ENCHINADO SE UTILIZA EN 
LAS INVASIONES (SECTOR 11) , 
COMBINADO CON CARTON,LONAS, 
PLASTICOS,ETC.,PRESENTANDO 
PROBLEMAS DE VENTILACION,HU- 
MEDAD Y DETERIORO DEL MATE- 
RIAL. POR LO ANTERIOR ,GENE- 
RALMENTE,SE REVOCA ESTE EN- 
CHINADO O SE RELLENA Y APA- 
RECE EL BAHAREQUE O EL EMBU- 
TIDO ,QUE EMPIEZAN CON SU TRA - 
BAJO DE COLOR Y TEXTURA A 
DARLE AMBIENTE PROPIO A ES- 
TOS ASENTAMI ENTOS. 
EL CERRAMIENTO EN MADERA,SE 
REALIZA SOLO EN EL ORIENTE 
DE CALDAS (SECTOR 11 1). 
ESTE CERRAMIENTO ,SIN VARIA- 
CIONES CONSTRUCTIVAS,LE DAN 
A LA REGION UNAS CARACTERIS- 
TICAS ESPECIALES,POR SU MOR- 
FOLOGIA ,TEXTURA Y COLOR- 

MADLK h . aRLWiIRL MhS lNIY&tR\AU16WlJ. 





PRO u s o  mL COUR Y  LA^ fe'htwb 
MAL4 UTNflLAC\ON. , 

tturieom OLNmAL. 
Y c\f,D -5 L N  b T f R \ U - A .  

U C L L L W J ~ ~  A P W R P I 3  V13JA1-rS. 
MUY WU4 MANyo MORFOLOGICO. 
PRoBL+MAs WMLDAD. 
PUERTAS t, \IWTANAS M W  O ~ w M m t h D e .  











GENERALMENTE ES UNO DE LOS 

ELEMENTOS MAS U T I L  1 ZADOS TAN- 

TO PARA L A  EXPRESION PLASTICA 

COMO DE COLOR, DANDOLE CARACTE 

RISTICAS MUY ESPECIALES AL T I  

PO DE VIVIENDA Y A N IVEL DE 

L A  POBLACION ,PRODUCIENDO UN 

AMB 1 ENTE CON VARIADO COLOR 1 DO 

Y DE FORMAS Y TAMAÑOS DIVER - 
SOS. 

l 1 1  EL MATERIAL MAS UTIL IZADO EN 1 
GENERAL ES L A  MADERA ,DANDOSE 

EN EL SECTOR URBANO TRADICIO- 

NAL, UNA MARCADA TENDENCIA DE 
l 
1 CAMBIO AL V I D R I O  EN VENTANE - 

R I A .  

1 SE PRESENTA UN BUEN MANEJO EN 

LAS VISUALES ,PERO EXISTEN PRO 

BLEMAS DE VENTILACION Y HUME- 

l DAD. 
C\ON, 3L WEDi-N P L j O w  *FmE m q m R L h S  WF-1- 

COND\C\ONfi T f R w ~ m  D I C I O ~ E ~  TZXW\CC\S Df. 1-05 1 LOS MATERIALES MAS USADOS EN 

a L o 3  J-3PPa3\03 $ S J P L - a ,  51 NO a 0~111- LAS INVASIONES SON CARTON, 

ZA CaRKf_CT A M N T L  . PLASTICOS Y ESTERILLA 
\J \DR\O. 



TLJA Df BARRO 772 % - ZINC 135% 
W L N  M A N L ~  MORfOLOO\CO. 
Pcch vwt \LAc\oRl. 
PRors~_ r~~s  nL W M W ( G O T ~  f _ ~  L Q ~ ~ ~ P A C I ~ ~ )  

ZINC W o  A ~ ~ K ~ T o  36% 
m O B i L M A 3  DE- LLUVIAS. 

MAL M A N L p  DL Lh \IWT\LACLON 'r' LA WMLDAD. 
W E-L MANYo DE, LA MoRFoLOG\P. 

M 0 3  BULN MANLjO MORt'OLOG\CO. 

BUEN CONTROL .M- LAS LLUV\A5 Y LAvLNT\V~C\OM. 
PROD~~MAS SL mlMLDAD. 











BARRO 

.DURABLE. 

.BUEklAS CONDI C\C)Nf-5 

TERM iCA5. 

-NO E-5  COMWSTIBLL. 
. B u f N A  fLLklh\b\LIDAD. Df. 
LA CUBlLRTA COMO UNIDAD. 

*NtCL31DAD Df. UNA B n u C -  
TWiA COMPLEJA. 

*MUY PLSA'DA. 'i' C03TOSA. 
. AUMWTA eL ~ 0 ~ r n - m  DL 
IN€RC\A ID3 3\3%!3. 
DiP \CULTPs DL LUWRACICN. 

NO SE PUEDE DEJAR DE HACER 

L A  SALVEDAD DE LA IDEA QUE 

SE T IENE CON LA CUBIERTA DE 

Z INC Y SU RELACION CON L A  

IMAGEN DE VIVIENDA DE INVA- 

SION. 

L A  TEJA DE BARRO EN CAMBIO 

ESTA MAS LIGADA A UNA IMA- 

GEN DE ARQUITECTURA COLONIAL, 

EN DONDE EL ASPECTO QUE DA SU 

COLOR Y TEXTURA,HACE PARTE 

INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

DE LOS PUEBLOS. 

ES AS1 COMO L A  TEJA DE BARRO 

ES MAS USADA EN LAS VIVIENDAS 

ANTIGUAS,PRESENTANDO ALGUNOS 

PROBLEMAS DE HUKEDAD PERO CON 

BUENA PROTECCION PARA FACHA- 

DAS Y ANDEN, MEDIANTE ALEROS, 

LO QUE DA UNA BUENA MORFOLO- 

GIA.  



LA GUADUh, NO... NO, A L L L ~  NO tthblh QJL f lRCt~Lf ,  NINOUN TR~T~MIWTQ 
f5TLC\AL ) LO ONICO LRh QUE tth'b\h QUL CORT ARLR kN LPCCA 4' ZN m- 
RA5 mfC;JIALES. ? U n ,  f 5 DLC~R. CORTARLA LN W E N  MLNGUANTE 
Y kNTk.5 DL LA3 10 Df. LA MANANA,PORQUE hNE5 Df Lsh ftoRA f_L 
AGUA L4TABA DAJ\TA LN L A  MATA, LNTONE4 W U r - 4 .  No Lf DABA 

BROMA. QUL L4 LL L N L M I a  NUMmO UNO IX LA MADLRA. PUrS 51 ... 
5 E   CORTAD^ Y 5L DfilhBA Aitl TlRADh M LL GUAWAL UNOS 15 DIA3 

~ A ~ T A  QULSL FONlA BVN AMRR\LLA 4' B R 5  50N USOUAWWQUE. 

OSTE' VE ~t tORk tu L b 5  cm5 Y I ~ A ~ ; L ~ Q  31 TRA BUENA GUADOA~ 
LO M13MO 5f f thC\h CON TODA5 L& MADLRA'5 Quk 5L u ~ A B ~ N  LN 
Lh WOCk.  f\5\ TU- QUL N03 L N ~ W R R O N  b N O ~ T  ROS !, 
CUANDO UNP RLRSONA s J f _ C ~ l t h D A  UNh CR5R,  LO LLAMRBA X Wo 

Y L~L DLcIA: \ I L A .  DON LRZATO,YO QUIERO UNA CA5h  COMO DL X.N 
~ O L ~ N O  DI. fhL, L N T O H C L ~  UNO IBA Y M I R A B A  LF Cmh t' P-51 5% 
COMLNLRBR. Lk5 gUb5 TaDO m, SI IDhN ORiANIZWDO COMO 
CL\LNTL LL Di)we h UNO.  OTRA^ \ L C ~  LL TRAIAN h UNO UN DIBOIO 

UNP DE. NuMLRQ, O ~LA,L.I TORNA 'L' o &'Uv. LKRQOE 
CJ~MO LN 32% f- N3 TWiAN P*W, N\ NADA DE U O ,  Lh e f _ N E  K>- 
DA RAER L A  ~~~~ COMO Lh QOISIL'Rh, AL V hL CABO,fLLk fw 
LA QOL \DA A VNIR kLLA,,, 

- E N ~ M ~ \ $ T A  CON W N  LAURO BUTTRAGO, M M T R O  D1 O * * f m k b n ' O -  



' LOCAL\ZAC\ON." 
- S ~ O R  m0w0 TRADICIONAL. 
S O O R  7E.6IOE.IAL NORTE Y 
oC211YhlTE. 

COMPONLNTL~ : 
*CIMLNTACION D APOYADA XN LA 

TIERRA 
DL PIEDRA Y 
r n \ L L O  

*L5TRUCTURA 

R A. 

C ~ R A M I L N T O  A+,.RTQUL 

D.$ @waDuA 
LOCAL\ZACION: 

" 5LCTOR URBANO \NvF=j\ON. 

ClMLNTACloN D A W A D A  EN 
LXTIUIKA. 
DE Pl'fMIA V 
LADR\ LLO . 

L5TRO CTORA t> MADERA. 



CADA C ~ M P Q N W T E .  DL 
LA LD1T K3PIC\ON, PULDE B T A R  
CoN5T17c)lm Y~RDS HA- 

TER\ A- SInW ANWmTE) 
S R  Lo TAt-iTQt LO$ PORCLN - 
T A \ b  NO L%CU3%N W- 
TRr 3. 

LOS MATEULE5 YWRcW- 
TkjEs QOf APARECfN /-d. 
% ~ r r  DE Los CQMW- 
NENTES, %N Lo5 H A 5  

 UTILIZAD^^ , LH MMAY~R 
O MLNW 6#CDtRf5%- 
Ti \ rAktL~T  E.. 



103 CR\TLR\OS ATQU\-I"& 
TOM\C,OS , COMO St 
UCSSLRVA 3-N L A W I A ,  
SL Us\L\'f\CARON DL 
L A 41TEN\El\lW 
EN CULNTA S Mh- 
~ i 9 < L ) ,  R~ULF;R(L) ,  

mLNA(3)  Y HUY 
W L N A ~ ~ )  , CA - 
CioN LN L A  UIVIW- 
D A .  

LLCUmRD M U r S T W t  
LN T'RMLR TU3M\NO, 
Lk  CAL\? ICACION CON 
LL TORCSNTAJL DL 

D3-L CR\TL.\O 
(MAYOR APL~CAC~OE.~). 
LL OTRO 'PORCwTA- 
)e,mFLqA U CKLI - 
FIQCION mor LE si- 
aur, LN uso. 



- 

ORNAMENTO. 

- 

N IVf E4. 

PfLNDlLNff. 

AGRUWiON. 

ESTADO 

1 

105 PoI7C;TNTA)U E 
CAbh V A U I A ~ L ,  WFLE- 
JAN LO OBbE33VAbO 
2.N CADA 5ECTOR LN 
MAWR O M L N m  ERA- 
f > o , ~ c t I v M m .  







~COMPAC-~AS. 
DE CARACTER URBANO 

RECOMENDABLES PARA CLIMAS 

TEMPLADOS Y FRIOS.  

A\~LADA=>. 
DE CARACTER URBANO Y SUB- 

URBAN0,RECOMENDABLE PARA 

CLIMAS CALIDOS Y HUMEDOS. 

D I ~ P L R ~ ~ s .  
DE CARACTER RURAL. 

RECOMENDABLES PARA CLIMAS 

CAL 1 DOS. 

T I P O S  DE AGRUPACION CON RESPECTO AL SECTOR Y A L  

TERRENO DEL ASENTAMIENTO. 

d LI NLALrn. 
AGRUPACION CONTINUA 

PROPIO PARA TODO T I P O  DE 

TERRENOS. 

ORGAN\CAS 4 TRABAJADAS CON L A S  CURVAS DE 
NIVEL.PROPIAS PARA TERRENOS 

KUY I N C L  INADOS . 

4? LTIGULAR . PROPIAS PARA TERRENOS 

PLANOS O SEMI-INCLINADOS. 



CARACTERISTICAS DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, 
CON RESPECTO AL CLIMA,TENIENDO EN CUENTA 
LAS DETERMINANTES DE TOPOGRAFIA,VIENTOS, 

~ O P O R C \ O N  AB\u;\rk. SOL ,VEGETACI ON Y PROPORCIONES. 

RELACION DE ALTURAS Y SEPA- 
RACIONES ,PERMITIENDO MAYOR 
APERTURA DEL SOL CON ESCASA TfRRLNO INCLINADO. 
VEGETACION ,QUE NO PROPORCIO- SENDAS VEHICULARES TRABAJADAS CON 

NE MUCHA SOMBRA Y DISEÑOS EL SENTIDO DE LAS CURVAS DE NIVEL 

QUE CONTROLEN EL VIENTO Y PERPENDICULARES A ESTAS ,TERRA- 

PARA CLIMAS FRIOS. ZAS CON VISTAS, ETC. 

RELACION DE ALTURAS Y SEPA- 
RACIONES , CONTROLANDO LA 
APERTURA SOLAR CON VEGETA- 
CION ABUNDANTE Y DISEÑOS 
QUE PERMITAN CORRIENTES 

1 CRUZADAS DE VENTILACION . 

a TrnRLNO PLANO. 

ESPACIOS CONCENTRI COS COMO PLAZOLE- 
TAS Y PARQUES ,CON AMBIENTACION IN- 
TERIOR. 



FORMA Y CARACTER DE L A  EDIF ICACION CON RESPECTO 

A LOS EFECTOS CLIMATICOS. 

MAYOR PROTECCION CONTRA 

LOS VIENTOS,EVITANDO PER- 

1-1 ) (  DIDAS DE CALOR. 

1 CLIMAS FRIOS Y TEMPLADOS 

ii DE ALTURA. 

Y 
APROVECHAMIENTO DE LOS V IEN-  

TOS ,REFRESCANDO INTERIORES. 

CLIMAS TROPICALES HUMEDOS. 

L IBERA HUMEDAD MEDIANTE VENTILA- 

CION ,PERO CONSERVA EL  E Q U I L I B R I O  

DE TEMPERATURAS ENTRE EL D I A  Y 

L A  NOCHE. 

CLIMAS TEMPLADOS. 



/ I  PARA PLANTAS PEQUEÑAS, 

ll VIVIENDAS UNIFAMILIARES. 

ALTURAS DE LAS EDIFICACIONES TENIENDO EN CUENTA LAS 
DETERMINANTES DE TOPOGRAFIA, PROPORCIONES, CLIMAS Y 
LA RESISTENCIA DEL SUELO Y LOS MATERIALES. 

CLIMA3 C A U W  -tlUMLDa. 4 VENTILACION Y SOKBRA. 
ESPACIOS ALTOS Y ABIERTOS. 

PROTECCION DE VIENTOS. 
APERTURA SOLAR. 

A 
NIVELES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES 
DE MAYOR O MENOR APERTURA DE SOL O @3fl~a~ V 1 ENTO . 

( 1  PARA PLANTAS GRANDES, 
CONJUNTOS DE VIVIENDA. 4 m$@l?@L$Gfl@G!lo PROPORCION DIRECTA ENTRE EL 

TAMAÑO DE LA PLANTA Y LA 
ALTURA TOTAL. 



CLRRAM\WTO CAMARA. u 
DE U T I L I Z A C I O N  EN AREAS CON 

N I V E L E S  BAJOS DE RUIDO. 

U T I L I Z A C I O N  EN ZONAS DE RUIDO 

MEDIO Y ESPACIOS INTERNOS DE 

L A  V I V I E N D A .  

U T I L I Z A C I O N  EN ZONAS CON ALTO 

N I V E L  DE RUIDO EN MUROS PERIME-  

TRALES A L A  V I V I E N D A .  

U 
U T I L I Z A C I O N  EN AREAS DE TRAF ICO 

DENSO, A P A R T I R  DE ELEMENTOS DE 

EQUIPAMENTO URBANO: ARBORIZACION. 

CONSIDERACIONES ACERCA DE LOS SONIDOS PRODUCIDOS 

EN EL  MEDIO AMBIENTE Y SU INFLUENCIA  EN L A  V I V I E N -  

DA. 

PLNDILNTL MtD\ h. u 
N I V E L  MEDIO  DE PROTECCION EN ZONAS 

DE L L U V I A  REGULAR. 

'ALTA FRECUENCIA DE LLUVIAS, OFRE- 

CIENDO MAYOR IMPERMEABIL IZACION.  

ANDENES-CUNETAS-REJILLAS-FILTROS-DESARENADORES 
A 1' 

PROTECCION ADECUADA CONTRA L A  C A I D A  D IRECTA 

DE AGUAS L L U V I A S  Y OTROS EFECTOS MECANICOS 

SOBRE L A  CUB 1 ERTA (FORMA, PENDIENTE, EVACUAC I O N )  

D I S P O S I C I O N  FORMAL DE L A  V I V I E N D A  

QUE PERMITA REFLEXION DE L A  FUENTE 

DE RUIDO. 



CONT&O& 304Aq. b 

v APROVECHAMIENTO O CONTROL DEL SOL DE ACUERDO 
A LOS DIFERENTES CLIMAS. 

d MATLR\ALLs ABSOR- 
VLNTB PPRA ACUMU- 
LAR CALOR. 
EQUILIBRIO DE TEMPERATURAS 
ENTRE EL DIA Y LA NOCHE 
PROPIO PARA CLIMAS FRIOS 
Y TEMPLADOS DE ALTURA. 

4 CONTROL DL 
ABtRTUR AS. 

CONTROL DE LA RADIACION 
SOLAR, IMPIDIENDO EL AU- 
KENTO DE TEMPERATURA. 
CLIMAS CALIENTES y TROPICALES. A 

cm ARA3 DL A R E  -V\mTOS. 

DAD A LOS VIENTOS, PARA CONTRARRES- 
TAR ALTAS TEMPERATURAS (CIELO RASO 
AISLANTE). 

AISLAMIENTO CON CAMARA DE AIRE EN- 
TRE LOS MUROS Y VENTILACION CONTRO - 
LADA. CLIMA TEMPLADO CON BAJA HUME - 
DAD RELATIVA. 

VLldT\aC\ON ?ARC\hl- COMPm9 u CERRAMIENTOS CON POSIBILIDADES DE 
VENTILACION PARA ELIMINACION DE 
HUMEDAD (CLIYA TEMPLADO-HUMEDO) . 

TEHPERATURA Y HUMEDAD RELATIVAS OPTIMAS EN EL 
INTERIOR Y EXTERIOR DE LA VIVIENDA. 



CONTROL DEL VIENTO DE ACUERDO A 
SITUACIONES ESPECIFICAS DE TEMPE- 
RATURA Y HUMEDAD. 

GRAN JENT ILACION. 

MAXIMA ABERTURA PARA CONTRA- 
RRESTAR LA HUMEDAD Y REDUCIR 
LA TEMPERATURA. 

x 

CONTROL INTERIOR DE LOS EFECTOS DE LA 
RADIACION SOLAR Y LOS VIENTOS, LOGRAN- 
DO UN EQUILIBRIO AMBIENTAL ENTRE CALOR 
Y HUMEDAD. 

CONTROLA LA RADIACION SOLAR Y LOS 
VIENTOS, PERMITIENDO LA PERMEABILI- 
ZACION DE ESTOS. 

(CLIMAS CAL IDOS-HUMEDOS) . (CLIMAS TROPICALES-HUMEDOS) . 

PROTECCION ESPECIAL A VI EN- 
TOS FUERTES O VENDAVALES CON 
VEGETACION. 
( CL IMAS CAL IDOS HUMEDOS ) . 

PARA CONTROL DE LA HUMEDAD 
RELAT 1 VA. 
(CLIMAS FRIOS Y TEMPLADOS). 

u PARCIAL NOCTURNA. 

OPTIMA PARA CONTROL DEL EN- 
FRIAMIENTO DEL AMBIENTE. 
(CLIMAS FRIOS Y TEMPLADOS). 

? 

CON MAYOR INCIDENCIA DE LA RADIA- 
CION SOLAR. 
(CLIMAS FRIOS Y TEMPLADOS). 

vfhlTiLAC\ON CONTROLADA. 

VENTANA GRANDE QUE PERMITA LA EN- 
TRADA DEL SOL. 
(CLIMA TEMPLADO-FRIO) . 

a VLNtANA W U W A .  
PERMITE VENTILACION MODERADA. 
(CLIMA TEMPLADO Y FRIO) . 



(OMPORTAMSW'@ íi+mw~~'-l 
EN LA MADERA Y LA GUADUA LA NATURALEZA FIBROSA DE SU COMPOSICION ANATOMICA, ANTE 

LA ACCION DE UN SISMO, GENERA GRAN CAPACIDAD DE ASUMIR LOS DIFERENTES ESFUERZOS; ESTO AYUDADO POR 
EL HECHO DE SER MATERIALES MUY LIVIANOS, PRESENTANDO LA GUADUA, MAYOR VENTAJA EN ESTE SENTIDO. 

PARA MEJORAR AUN MAS SUS CONDICIONES NATURALES DEBE TENERSE EN CUENTA ALGUNAS CON- 
SIDERACIONES DE DISEÑO. 

~ U ~ ~ D A D ~ S  A~SIADA~ 
EN EDIFICACIONES DE DOS NIVELES 
SU COMPORTAMIENTO ES OPTIMO EN 
LA MEDIDA EN QUE PRESENTE UNA 
AREA DE SUSTENTACION ADECUADA. 

\EN EDIFICACIONES DE MAS DE DOS 
NIVELES ES RECOMENDABLE EL EMPLEO 
DE AGRUPACIONES PARA AMPLIAR EL 
AREA DE SUSTENTACION . - 

DISEÑO DE JUNTAS RESISTENTES PARA 
EVITAR DESPRENDIMIENTO ENTRE LA 
ESTRUCTURA Y SU CIMENTACION. 

UNION DE LAS CIMENTACIONES EN 
EDIFICACIONES CONTINUAS. 
EN EL EMPALME DE LA ESTRUCTURA CON 
LA CIMENTACION SE DEBE CONSIDERAR 
LA DIFERENCIA DE COMPORTAMIENTO DE 
LOS MATERIALES EN SU CAPACIDAD DE 
AMORTIGUAR LOS EFECTOS SISMICOS. 





POR SER L A  MADERA Y L A  GUADUA MATERIALES ALTAMENTE COMBUSTIBLES (275OC) ,  REQUIERE DE 

CONSIDERACIONES ESPECIALES QUE RETARDEN L A  ACCION DEL FUEGO. 

u AUMLNTO DL L A  aLm\Ot4 
RfLQULR\bA. 
PARA QUE EN EL !!OMENTO DE L A  

COMBUSTION SE FORME UNA CAPA 

DE CARBON QUE PROTEJA E L  I N -  
l 

TERIOR, CONSERVANDO L A  R E S I S  - 

EN LOS ESPACIOS DONDE EXISTEN POSI -  

BLES FUENTES DE INCENDIO, SE DEBE 

ENFATIZAR EL  AISLAMIENTO,  PARA E V I -  

TAR L A  PROPAGACION DEL FUEGO AL  RES - 
TENCIA ESTRUCTURAL. TO DE L A  V IV IENDA.  

EXPCU~CION. AL FUGO. 
DISEÑAR SUPERFIC IES  L I S A S  Y U T I  - 

L I Z A R  PINTURAS RETARDANTES O 

REVOLVER CON YESO, CEMENTO, QUE 

EVITEN L A  PROPAGACION DEL FUEGO. 

%\FICACIOHB* 
AISLAMIENTO ENTRE EDIF ICACIONES YA 

SEA CON SEPARACION ESPACIAL ADECUADA 

O U T I L I Z A N D O  MUROS CORTA FUEGO QUE 

SOPORTEN ALTAS TEMPERATURAS. 











AUMLdTO DE- 1A SUFeRf \C\E 
E SOPORTE-. 
RE1GULAw ZAC\ON l3 -L BI3TWCIA- 
Mlf-NTO LNTRE. f .EMLNfOS m- 

TUALf-3. 
-ARrUO4TRW\ENTO ENTRL CADA 
W M M T O  330NTAL. 

*UTlL\ZFC\Od DE LAmCE.PA" DE 
LA GUADOA, PARA CADA LLLMW- 
TO PONTOAL. - UTIL\ZAC\ON DE, L A  PIEDR4 DE 
No. (MONOLIT\CA) 

.NO UT\L\ZAR EN TLRRXNOS 
MUY \ N c L \ N A D O ~ .  
L05R4R QOL Li A W  -RE. - 

xud&%rhK W K -  
E N 5 REALICE La  LIS 95 +fl.2%<3-. 
UN PLQ*dO ?&do. 

*m\B\L\DAD m UTILIZAR TANTO 
EN GUADUA. COMO E N  MADERA. 



CONTROL DL LA PROVORC\ON AL- 

TO - ANCHO. 
O 5bTEMA ;Ch EMPALME L N ~ L  E L  f - 

LLMWTO PONTUAL Y LPI CIVIENTA - 
CION (RECOMENDABLE C01.1 M ~ L W I ) .  
ARRIOSTRAMIENTO WRL CADA &u- 
Mei.1-ro PONTOAL. 

0m5\biL\DhD DE 050 &N T m A  pu.Lm- 

TE 6 
- R E C ) U m  D\STANC\AM\ILNTO DL L a  

UEMLNTOS 'PONTUAL=. 
* UTILIZAR L A  *CEPA" DE LA OOADW. 
o ~ L  'PO- UT\L\ZAR MADERA 
O a A W A .  

" V O U E  O S A R S E  \GUAU.(\LNTE. 
mRILLO O f;N C O M C ~ T O  VAUA- 
Do EN TORMALLTA DL MADkRA 
Y CON EMPALML LN MADERA 
Z L B \ D b M M T g  T M K D A  (C 0~ I M- 
PLRVIWBI LI ~ N T  L) 

La* 
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ADEMAS DE LOS CONSIGNADOS EN LAS FICHAS BIBLIOGRAFICAS ANEXAS AL PRESENTE TRABAJO, RESENAMOS 
LOS SIGUIENTES LIBROS: 

BURBANO, EDGAR. ARQUITECTO. PAUTAS PARA LA INVESTIGACION EN LA ARQUITECTURA Y EN EL URBANISMO. 
ESCALA # 6 Y 7. OCTUBRE 1983. 

RAPOPORT, A. VIVIENDA Y CULTURA. GUSTAVO GILI. 
FONSECA M, L. ARQUITECTURA DE LA VIVIENDA RURAL EN COLOMBIA. VOL.l Y 2. 
SALDARRIAGA R, ALBERTO. COLCIENCIAS 1980 Y 1984. 
GIRALDO , HERNAN . APROXIMACION DE MANIZALES EN LA ARQUITECTURA NACIONAL COLOKB IANA , U. N. 

MANIZALES 1983. 
NUREMBERG, DAVID. ARQUITECTURA VERNACULA EN EL LITORAL. ARCHIVO HISTORICO DE GUAYAS. BANCO 

CENTRAL DEL ECUADOR. GUAYAQUIL 1982. 
OFICINA DE PLANEAC ION DEPARTAMENTAL. JERARQU IZACION DE CENTROS URBANOS Y REGIONAL IZACION 

DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. MANIZALES . 1973. 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION. LA MADERA TEN- 

DENCIAS Y PERSPECTIVAS MUNDIALES. FAO. 
HIDALGO, OSCAR. NUEVAS TECNICAS DE CONSTRUCCION CON BAMBU . ESTUDIOS TECNICOS COLOMBIANOS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 1978. 
HIDALGO L, OSCAR. MANUAL DE CONSTRUCCION CON BAMBU. CONSTRUCCION RURAL 1. CIBAM. 
JUNTA DE ACUERDO DE CARTAGENA. CARTILLA DE CONSTRUCCION CON MADERA. PADT-REFORT 
JUNTA DE ACUERDO DE CARTAGENA. SISTEMAS, DETALLES COSNTRUCTIVOS Y PROTECCION DE LA EDIFICh 

CION . PADT-REFORT. 
VARIOS. RECUPERACION DEL HABITAT. XVII CONGRESO NACIONAL DE ARQUITECTOS. MANIZALES 1982- 

SOCIEDAD COLOVBIANA DE ARQUITECTOS . 
I.F. RODERICK BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT. EXAMINATION OF CRITICALPATH. METHODS IN 

BUILDING. 



INSTITUTO EDUARDO TORROJA. REVISTA INFORMES DE LA CONSTRUCCION . VIVIENDA DE MUY BAJO COSTE. 
# 344 Y 345. OCTUBRE-NOVIEMBRE . MADRID 1982. 

ECONOMISTA RESTREPO ,SERGIO. PROY ECCION DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA. VI SINPOSIO INTERNACIO - 
NAL "OSMOSE" . MEDELLIN 1984. 

KERN, KEN. LA CASA AUTOCONSTRUIDA. GUSTAVO GILI S.A. BARCELONA 1979. 

ESCOBAR E, MARIA CRISTINA. ANALISIS CELULAR VIVIENDA ESPONTANEA EN GUADUA, DIVISION DE ESTU - 
DIOS DE POSGRADO CENTRO DE INVESTIGACIONES ARQU ITECTON ICAS . ENA 
UNAM 1981 

ALLEN, EDWARD. (ED) . LA CASA "OTRA". GUSTAVO GILI S .A. BARCELONA. 1978. 

CORNOLDI, ADRIANO. LOS, SERGIO. HABITAT Y ENERGIA.GUSTAV0 GILI S.A. BARCELONA. 1982. 

BARDON, PATRICK. ARZAOUMANIAN, VAROUJAN. SOL Y ARQUITECTURA. GUSTAVO GILI S.A. BARCELONA 1981. 

VALE, ROBERT Y BRENDA. LA CASA AUTONOMA. DISENO Y PLANIFICACION PARA LA AUTOSUFICIENCIA. 
GUSTAVO GILI S.A. BARCELONA 1981. 

MENDEZ , WASHINGTON. EL BAMBU EN LOS NUEVOS TRAZADOS URBANOS. 11 SIMPOSIO LATINOAMERICANO DEL 
DEL BAMBU. ECUADOR. 

KROLL, LUCIEN. PARTICIPACIONES. 
NACIONES UNIDAS. GUIA METODOLOGICA PARA LA SELECCION' DE TECNOLOGIAS. CEPAL 1983. 

ARANGO ,GILBERTO. TECNOLOGIA DEL HABITAT. 
DOCUMENTOS PEVAL . ESTUDIOS-ESCRITOS- INVESTIGACIONES. 
BURBANO, EDGAR. PAUTAS PARA LA INVESTIGACION EN LA ARQUITECTURA Y EN EL URBANISMO. PRIMERA 

PARTE. CUADERNOS DE ARQUITECTURA.. ESCALA. # 6 1983. 




