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El encuentro estuvo destinado a docentes, investigadores y exten-
sionistas de las áreas: Diseño, Tecnología, Estructuras, Ciencias 
básicas y Producción, a partir de la consideración de la naturaleza 
objetual, tridimensional y tecnológica de las formas que ambas 
disciplinas producen e inciden en la materialización del hábitat 
humano.

De la misma manera, imbuidos de la necesidad de acercar a todos 
los componentes de la sociedad identificados, se hizo extensiva 
la invitación de aquellas instituciones y organismos del gobierno 
-en todas sus escalas- las cuales desarrollan acciones en las áreas 
enunciadas y con compromisos asumidos para el mejoramiento 
del hábitat en la región MERCOSUR.

También se invitaron a participar a Estudiantes y Profesionales de 
Arquitectura y Diseño Industrial que se encontraran desarrollan-
do becas de investigación o pasantías en Proyectos de I+D inclui-
dos en sistemas formales de investigación, estudiantes que estu-
vieran desarrollando trabajos finales o tesis finales de grado con 
problemáticas vinculadas a las áreas. Propiciar la generación de 
espacios para reflexionar y fomentar la presencia del afuera, den-
tro de las Casas de Estudios Públicas.

La temática estuvo orientada a los aportes asociados en docencia, 
investigación, vinculación tecnológica y extensión de la arquitec-
tura y el diseño industrial, dando continuidad a los procesos de 
integración desarrollados en el ámbito de las escuelas y faculta-
des de Arquitectura y Diseño Industrial, propiciando la incorpo-
ración a la convocatoria al medio público y privado de la región. 
Áreas de interés de esta convocatoria:

◼      Área A – Docencia: Pedagogías en las tecnologías -Arquitectu-
ra y Diseño Industrial- grado y posgrado.

◼      Área B – Investigación: Proyectos de I+D desarrollados en las 
Áreas de las Tecnológicas y del Diseño.

◼      Área C – Extensión: Intervenciones tecnológicas en las mejo-
ras del hábitat.

◼      Área D – Gestión: Políticas de Gobierno relacionadas con tec-
nologías del hábitat.

Introducción
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Pudieron presentarse ponencias inéditas dentro de los siguientes 
ejes temáticos:

Eje 1: Innovación en sistemas constructivos/
estructurales

◼      Innovación en diseño y proyecto
◼      Sistemas industrializados
◼      Nuevos materiales

Eje 2: Tecnología para la Sustentabilidad

◼      Arquitectura y eficiencia energética
◼      Instalaciones bioclimáticas
◼      Reutilización y reciclaje de materiales

Eje 3: Construcción del hábitat socio económico

◼      Tecnologías de gestión y producción
◼      Salud y Seguridad Edilicia
◼      Extensión universitaria y transferencia tecnológica

Ejes temáticos
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◼      Incentivar el intercambio entre diferentes actores que implemen-
tan tecnologías diversas en la arquitectura y la construcción de la ciu-
dad, con la intención de generar y fortalecer vínculos que permitan 
abordar problemáticas de un modo más integral.

◼      Intercambiar experiencias en la teoría y práctica de la enseñanza 
de la tecnología en el grado de las carreras de Arquitectura y Diseño In-
dustrial, con la exploración de estrategias pedagógicas y desarrollo de 
herramientas didácticas.

◼      Exponer avances en experiencias pedagógicas y de investigación en 
salud y seguridad edilicia.

◼      Poner en común las acciones llevadas a cabo en investigación e in-
novación tecnológica para ser volcadas a la enseñanza y al territorio, 
dentro de las casas de estudio y en el marco de la producción de cono-
cimiento orientado al mejoramiento del hábitat.

◼      Promover tareas de extensión universitaria como recurso ineludi-
ble para la formación integral estudiantil.

◼      Generar instancias de debate permanente para la actualización de 
conocimientos, la comunicación de los trabajos de investigación, vin-
culación tecnológica y de extensión.

◼      Producir acuerdos múltiples de trabajo que expresen la voluntad 
de integración en la región.

Objetivos
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CONVIDAR TECNOLOGÍA. REFLEXIONES Y APRENDIZAJES EN EXPE-
RIENCIAS PATAGÓNICAS

INVITING TECHNOLOGY. REFLECTIONS AND LEARNINGS IN PATAGONIC 
EXPERIENCES

RESUMEN

El presente trabajo relata una experiencia donde, en base a una co-produc-
ción previa de tecnología en la localidad de Bariloche, se activan acciones 
concretas en territorio frente a la emergencia ocasionada por los incendios 
forestales ocurridos en Lago Puelo.
Se propone el concepto de convidar tecnología, ya que el objetivo consiste en 
compartir un desarrollo colectivo de tecnología relacionada a bienes situa-
dos, que impulsen procesos productivos a partir de saberes locales.
El abordaje se asienta sobre una metodología cualitativa que amalgama la 
investigación con la acción, en el marco de una perspectiva que reivindica la 
pluriversalidad de conocimiento.
Como resultado, se co-construye y adapta un sistema tecnológico gene-
rando autonomías laborales y cognitivas, dando lugar a nuevos escena-
rios de oportunidades.
Las reflexiones se vinculan con experiencias de Hábitat en las que trabaja 
este equipo de investigación, fundadas en valores asociativos, solidarios y en 
búsqueda de lógicas productivas diferentes a las hegemónicas.

PALABRAS CLAVES: hábitat – co-construcción – saberes locales – desarrollo tecnológico 

Ana Laura Minari
Josefina Centeno Crespo
Pilar del Campillo
Paula Peyloubet
Santiago Ríos  

Programa de investigación “Co-construc-
ción del Conocimiento”, Centro de Investi-
gaciones y Estudios sobre Cultura y Socie-
dad (CIECS), CONICET

FAUD — UNC, Córdoba, Argentina

— 
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ABSTRACT

This paper reports an experience where, based on a previous co-production 
of technology in Bariloche, specifications are activated in territory in respon-
se to the emergency caused by the forest fire that occurred in Lago Puelo.
The concept of Inviting Technology is proposed, since the objective is to 
share a collective development of technology related to localted resources, 
which promotes productive procesess based on local knowledge.
The approach is based on a qualitative methodology that amalgamates re-
search with action, within the framework of a perspective that claims the 
pluriversality ok knowledge.
As a result, a technological system is co-constructed and adapted, generating 
labor and cognitive autonomies, giving rise to new opportunity scenarios.
The reflections are linked to experiences in Habitat in which this research 
team works, based on associative values, solidarity and in search of produc-
tive logics different from the hegemonic ones.

KEY WORDS: habitat – co-construction – local knowledge – technological development 
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INTRODUCCIÓN
En un mundo con una profunda desigualdad social y una compleja crisis am-
biental, es necesario reconocer que gran parte de los desafíos de las tecnolo-
gías en arquitectura están íntimamente vinculadas con los sectores sociales 
que dinamizan y con el modo de relacionarse con los bienes naturales.
En ese sentido, el presente trabajo relata una experiencia llevada adelante 
en la región andino- patagónica de nuestro país desde la premisa del Convi-
dar Tecnología. La misma, conlleva el desafío de aproximarse a una propues-
ta tecnológica situada, donde se comparte no sólo el desarrollo colectivo de 
una tecnología en madera local que impulsa procesos productivos solidarios, 
sino, y de manera principal, los modos y valores en que se lleva adelante el 
proceso tecnológico, en el marco de saberes múltiples, decisiones consen-
suadas y de relaciones construidas desde el afecto.
La localidad de Lago Puelo (Chubut), como gran parte de la Comarca Andi-
na, se encuentra en un territorio donde prevalecen especies forestales exó-
genas (pinos varios), en cantidades importantes y sin un cuidado sobre su 
crecimiento ni aprovechamiento adecuado de su  madera. Los incendios des-
atados en Marzo de 2021 en esa localidad, constituyeron una situación con-
movedora a partir de la cual, comienza el trabajo conjunto entre este equipo 
de investigación y compañeros de la ciudad de Bariloche con experiencia en 
procesos tecnológicos a partir del Pino Ponderosa, junto a actores de la co-
munidad puelense. Como resultado, se produce un intercambio donde se 
co-construye y adapta un sistema tecnológico generando autonomías labo-
rales y cognitivas, que da lugar a nuevos escenarios de relaciones y oportuni-
dades: sucede un convidar tecnología.

METODOLOGÍA
Conocimiento situado y acción sentida
El equipo de investigación que aquí se presenta, forma parte del programa 
de estudio Co- construcción del Conocimiento: una propuesta empírica, teó-
rica y política que viene desarrollándose desde hace más de veinte años en 
el campo del hábitat y la arquitectura (Peyloubet, 2018). Profundizando en el 
posicionamiento del equipo, diremos que adscribimos a la propuesta de Ha-
raway (1995) “a favor de los conocimientos situados y encarnados y contra las 
formas variadas de declaraciones de conocimiento irresponsable e insitua-
ble. Irresponsable significa incapaz de dar cuentas de algo” (Haraway, 1995, 
p.326). Son estos conocimientos los que admiten la posibilidad de conversa-
ciones compartidas en la epistemología y conexiones llamadas solidaridad 
en la política, para el tránsito hacia un conocer más profundo, amplio y com-

plejo que busca transformar los sistemas del conocimiento y las maneras de 
mirar. Siendo que los discursos académicos producen verdades poderosas, 
maneras de crear el mundo y de intervenir en él (Escobar, 2007) considera-
mos urgente exigir(nos) conocimientos responsables y dispuestos a las con-
versaciones para habilitar verdades otras y diversas, en el campo del saber y 
hacer arquitectónico.
Compartimos también la mirada que invita a sentipensar (Fals Borda, 
1987), a corazonar (Rivera Cusicanqui, 2018) en un “intento de comprender 
las vivencias y emociones que acompañan el acto del pensar” (Rivera Cusi-
canqui, 2018, p. 86).
La propuesta investigativa cobra sentido, ante todo, en su quehacer en terri-
torio. Como lo propone la perspectiva de la Investigación Acción Participativa 
(Fals Borda y muchos otros), este quehacer no se reduce al ámbito del cono-
cimiento tecnológico, sino que se amplía a la creación de historias diferentes 
de aquellas que podrían haber sido si los participantes no hubieran interve-
nido para transformar sus prácticas, comprensiones y situaciones, y, por lo 
tanto, haber transmutado las historias que, de otra manera, parecería pro-
bable que sobreviniesen. Esto sucede en la acción colectiva y en la construc-
ción y reconstrucción de las historias colectivas, para una transformación de 
los (nuestros) mundos, aunque, no logremos cambiar “el” mundo (Kemmis 
y McTaggart, en Vasilachis, 2006). Se trata de salir del contexto habitado de 
manera exclusiva por aquellas mentes consideradas expertas para explorar 
“laboratorios” a cielo abierto, escenarios reales donde conviven problemas 
concretos, palpables, con vidas, existencias, conocimientos y modos de hacer.
La elección por una Investigación Acción Participativa (IAP), para Fals Borda 
(1987), supone entonces una investigación que se hace en dos canales: uno 
analítico-reflexivo (en diálogo con las teorías) y otro narrativo (en diálogo 
con todos los actores involucrados). Para llevar  adelante este tipo de tarea, 
resulta imprescindible el empleo de herramientas metodológicas como la 
conversación entre todos/as aquellos/as que intervienen, en una doble her-
menéutica, dando lugar a los saberes disponibles (codificados, pero también 
y, fundamentalmente, a aquellos brindados por la experiencia de la cotidia-
neidad y de lo común), en un entorno de respeto y valoración.
Por último, pero no menos importante, la tecnología arquitectónica se con-
vierte en la excusa que nos pone a conversar en el territorio, y en la forma de 
materializar la propuesta teórica, empírica y política.  La metodología impli-
ca entonces un trabajo en red que involucra actores  de diferentes sectores: 
municipal, de ciencia y tecnología, de emprendimientos productivos asocia-
tivos, de aserraderos, de escuelas técnicas, familias de la comunidad. A par-

tir de estas redes se conforman los escenarios de convites tecnológicos que 
compartimos aquí.

DESARROLLO

Crónicas tecnológicas en Patagonia
A partir de esta instancia del relato, compartimos parte de una experiencia 
desarrollada entre la localidad de Lago Puelo (provincia de Chubut) y la ciu-
dad de Bariloche (provincia de Río Negro).
La región de Patagonia Andina (cordillera y precordillera) posee un vasto te-
rritorio plantado con especies forestales exógenas tal como el Pino Pondero-
sa (entre otras) en cantidades relevantes:

El desarrollo de forestaciones con especies exóticas de rápido crecimien-
to, principalmente pináceas (Pinus ponderosa, P. radiata, P. contorta y 
Pseudotsugamenziessii), ha sido estimulado por las leyes de promoción 
de la actividad forestal desde la década del 60 (en la actualidad Ley Nº 
25.080 y sus prórrogas), sin embargo la gran mayoría de la superficie 
plantada no ha sido sometida a los manejos forestales adecuados y, en 
consecuencia, no se ha alcanzado la rentabilidad económica prevista 
inicialmente, reduciendo su potencial de producción industrial. Por otra 
parte, constituyen un peligro real como fuente de dispersión de plagas 
forestales y/o de incendio. Adicionalmente, algunas de estas especies 
son altamente invasivas y han comenzado a cambiar la matriz natural 
debido a la falta de manejo. (Centro de Investigación y Extensión Andino 
Patagónico, 2009, p.16).

Asimismo, es posible detectar que en el territorio de la zona cordillerana 
(norpatagónica) existe una problemática estructural compleja, revelada por 
la emergencia recurrente de los incendios que deja al descubierto las falen-
cias y los vacíos relacionados con políticas de mantenimiento y cuidado del 
territorio y la comunidad. A los fines analíticos, tal problemática se divide en 
tres dimensiones, aunque creemos que deben ser comprendidas de manera 
integral, en una perspectiva ambiental:
1) Dimensión Forestal: Incendios propagados a partir de la combustibi-
lidad de bosques plantados con especies exógenas poco o nada controlados 
en la zona deprecordillera. Sumado al peligro en el que se encuentran diver-
sas especies nativas debido a la invasión que produce el crecimiento masivo 
de especies exógenas (pino ponderosa y otras).
2) Dimensión Económica y Socio-Productiva: El turismo como principal 
actividad económica regional, genera dependencias laborales en torno a la 
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estacionalidad y variabilidad de la actividad. Al mismo tiempo, se subutiliza 
el disponible forestal local, a partir del cual  podría asentarse una actividad 
productiva que diversifique el empleo y extienda la capacidad laboral.
3) Dimensión Habitacional: Déficit habitacional generalizado en la re-
gión: falta de  vivienda, mejoramientos y equipamiento barrial, sumado a las 
situaciones de emergencia por daños de incendios cíclicos.
Sostenemos que frente a esta situación, es necesaria la articulación de ac-
ciones complementarias para dar respuestas enmarcadas en un sistema de 
decisiones interdependientes, bajo una gestión que propicie el desarrollo de 
una red interactoral participativa. Iniciativa que compone un gran desafío y 
una enorme oportunidad para hacer proposiciones transformadoras y trans-
versales frente a una problemática de múltiples aristas.
La coyuntura desatada en Lago Puelo durante los primeros meses del año 
2021, suscitó un fuerte interés para este equipo, que desde el año 2013 se 
encuentra inmerso en un trabajo socio-productivo con valores asociativos 
y complementarios en la vecina localidad barilochense: un proceso colec-
tivo que, partiendo de la intención de diversificar el uso de madera de pino 
ponderosa, propone impulsar el crecimiento y las autonomías de las pe-
queñas economías locales1.
A inicios del año 2021, junto a las unidades productivas de Bariloche (coo-
perativas y asociaciones de la economía popular antes mencionadas), nos 
encontrábamos trabajando en  el co-diseño de sistemas tecnológicos pre-
fabricados para viviendas (nuevas o posibles ampliaciones), en madera de 
pino de la región2. Las señales fueron claras: se debía  aprovechar el bagaje 
tecnológico y cognitivo construido en Bariloche y compartirlo para poner en 
marcha acciones similares en la comarca andina, azotada por la emergencia 
de los trágicos incendios.
Como en todo proyecto de investigación, iniciamos la búsqueda de financia-
miento. Fue así,  que presentamos un Proyecto de investigación y Desarrollo 
(PID)3, en el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) de 
la Nación, apuntando no solo a adaptar la tecnología desarrollada en Barilo-
che, para brindar una respuesta habitacional a las familias que perdieron sus 
hogares, sino también, a promover un circuito virtuoso entre empleo de ma-
dera de la región (utilizando también aquellos pinos que se quemaron), pro-
ducción, y trabajo mediante la conformación de grupos productores locales.
Se iniciaron los vínculos correspondientes con el Municipio puelense, con-
sensuando las acciones necesarias para poner en marcha el circuito de acti-
vidades y comenzando el reconocimiento de actores que podrían participar 
del proceso de producción de viviendas. Se acordó que parte de la prefabri-

cación (estructura de dos viviendas) se produjera en Bariloche con la Coope-
rativa LABURAR y la Pre-cooperativa de Carpinteros y Herreros de Bariloche. 
La otra parte de la producción (dos viviendas más) podría materializarse con 
organizaciones de la economía social de Lago Puelo, propiciando una auto-
nomía productiva y una serie de encuentros para intercambiar saberes y ex-
periencias en torno al sistema constructivo.
Se hicieron visitas a diferentes aserraderos de la región para un reconoci-
miento de la producción forestal local. Así, comenzaron a tejerse relaciones 
e interacciones entre los grupos productivos de Bariloche, el equipo de inves-
tigación, la Municipalidad de Lago Puelo y diversos productores locales que 
darían comienzo a un verdadero convite tecnológico.

En el mes de agosto de 2021, durante el primer viaje a Lago Puelo, se desa-
rrolló un encuentro productivo que consistió en la fabricación de las matri-
ces y en la producción de los primeros componentes modelo. Se contó con 
la participación de miembros de cooperativas y representantes de distintos 
grupos de trabajo local.

Entre todos/as dibujamos las plantillas sobre placas fenólicas, se cortaron 
las tablas correspondientes y se colocaron los tacos guía en las diferentes 
matrices (fueron un total de cinco: cabriada, panel frontal, panel lateral, pa-
nel complemento y panel de techo). La documentación técnica preparada 
previamente por el equipo de investigación permitió agilizar y efectivizar la 
tarea: se dispusieron banners especialmente diseñados para consultar los 
datos técnicos necesarios (medidas, cortes de tablas, cantidad de tornillos y 
clavos necesarios por unión, etc.).

Al finalizar las jornadas fue posible hacer un montaje experimental con los 
componentes producidos; esto permitió verificar los encastres de las uniones 
entre los diversos elementos. Tomados de las manos y formando una ronda 
alrededor del pequeño módulo montado se cerró el primer taller comparti-
do: ¿acaso no son necesarios los rituales para celebrar los encuentros? 

Con este espíritu, nuevas redes comenzaron a tejerse por la Comarca Andina, 
entre aserraderos, carpinteras/os, constructoras/os, vecinas/os de la comuni-
dad, compañeras/os de la Municipalidad y de instituciones de CyT. El contacto 
se mantuvo firme a pesar de la distancia geográfica. Las comunicaciones, las 
conversaciones y el intercambio de información y legajos se convirtieron en ac-
ciones constantes que nos acercaban a partir de los objetivos  compartidos.

De manera simultánea, se generaron nuevas alianzas (además de la genera-
da a partir del convite tecnológico con las instituciones de Bariloche), que se 
tradujeron en un  Emprendimiento Productivo de Carpinteros y Constructo-
res, futura Cooperativa, poniendo en marcha un potencial socio productivo 
que viabilizará la producción de vivienda y trabajo local, excediendo los lími-
tes de este financiamiento actual. Para ello se gestionó con el Municipio, un 

Fig. 1 y 2: Primer viaje a Lago Puelo en el mes de agosto de 2021. Reconocimiento del territorio, áreas afecta-

das por los incendios.Fuente: Archivo fotográfico del programa Co-construcción del Conocimiento.

Fig. 3 y 4: Manos a la obra. Construcción de las matrices que servirán a modo de plantilla para el armado de 

componentes prefabricados en madera: cabriadas, paneles verticales, complementos y paneles de techo. 

Fuente: Archivo fotográfico del programa Co-construcción del Conocimiento.

Fig. 5 y 6: Montaje inicial del módulo experimental producido de manera colectiva. Fuente: Archivo fotográ-

fico del programa Co-construcción del Conocimiento.
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galpón-taller en orden de poder llevar adelante la producción, garantizando 
el correcto acopio de los materiales y componentes.

Al mes de junio de este año, podemos contar que los componentes prefabri-
cados en Bariloche (para dos viviendas), han sido trasladados en camión4 a 
Lago Puelo. El emprendimiento puelense en gestación ha finalizado la pro-
ducción de componentes de una tercera vivienda y emprende la de una nue-
va, ambas con adaptaciones para amoldarse a las preexistencias en buen es-
tado de dos viviendas afectadas por los incendios.

Se concretó también la etapa de fundación para la primer vivienda (platea) y 
se está trabajando de manera complementaria, en la adecuación de los res-
tos de los cimientos de otras dos viviendas, manteniendo y resguardando los 
elementos estructurales y significativos que  conservan un buen estado, en 

un intento de recuperar también parte de lo intangible como la memoria de 
lo que una vez existió.
Con este relato intentamos plasmar la importancia de trabajar en territorio 
cuando las acciones mismas se realizan junto a diversos actores locales (rela-
cionados al sector productivo, educativo junto a la presencia del Estado), a tra-
vés de proyectos financiados con fondos del área de Ciencia y Tecnología, me-
diante prácticas de aplicación concretas, reales y necesarias a cada contexto.

Otros modos de comprender lo tecnológico en el campo de la Arquitectura
A la hora de participar de este espacio, creemos necesario poder reflexionar 
sobre la manera en la que se hace referencia a la tecnología desde el discurso 
dominante, atravesada por una mirada hegemónica mercantil que, muchas 
veces, se concentra en el producto y deja por fuera otros aspectos que consi-
deramos fundamentales a la hora de (re)pensar las arquitecturas y los mo-
dos de producir hábitat.
Esto nos enfrenta a las primeras interpelaciones: ¿Qué pasa con las arquitec-
turas cada vez más descontextualizadas, cada vez más alejadas de las pro-
blemáticas reales de los territorios?
¿De los saberes locales que proponen soluciones locales, de los materiales 
disponibles en cada  territorio,  sus  procesos y  tiempos de  producción,  de  
las economías  que  intervienen?
¿Cómo pensamos los procesos productivos de hábitat? ¿Cuál es el rol de las 
tecnologías en este sentido? Esto nos permite poner en valor la perspectiva 
de lo situado antes mencionada, pensada no solamente desde el diálogo 
entre saberes sino también desde la manera de relacionarnos con la Tierra, 
sus tiempos y sus límites.
En este sentido, creemos que es necesario comprender que la tecnología 
no es neutral, más bien está atravesada por un paradigma que responde a 
una forma de ver, entender y hacer en el mundo que ha dejado por fuera 
saberes, valores, afectos, para reproducir modelos hegemónicos globales. 
Comprender que no es neutral y que es también política, permite  asumir 
lo necesario y urgente de repensar sus formas y replantear su impacto en el 
mundo, donde las respuestas deben ser situadas, sostenibles, complejas, 
colectivas y comprometidas.
Es decir, por un lado, pensar las tecnologías en base a propuestas críticas en 
y desde los territorios, y por otro lado y, al mismo tiempo, convocar otros sa-
beres en la construcción de una nueva mirada. Esto revela un posicionamien-
to epistémico, necesario a la hora de repensar cuestiones ligadas a nuestras 
prácticas arquitectónicas muy pocas veces cuestionadas desde ese lugar.

Por último y en la misma dirección, creemos importante repensar los discur-
sos de sustentabilidad y desarrollo relacionados a la tecnología y la arquitec-
tura y poder reflexionar sobre la relación entre categorías como desarrollo 
sustentable, arquitectura sustentable o tecnología sustentable que nos per-
miten revisar críticamente el “modelo de sustentabilidad” que estamos apo-
yando desde la academia.
Sabemos que la gran bandera de los discursos dominantes desde diversos 
ámbitos, es la promoción de la sustentabilidad, en donde desde la tecnolo-
gía y la arquitectura se ha depositado la responsabilidad, desde distintas 
estrategias, de buscar soluciones más amigables. Sin embargo, es necesa-
rio revisar estas estrategias, desde qué lugar se llevan a cabo y cuál es el 
sentido de la sustentabilidad en estos discursos, muchas veces desde una 
mirada reduccionista y mercantil a partir de una perspectiva instrumental 
de la tecnología; siendo necesario incorporar la sostenibilidad de las pro-
puestas en el marco de un pensar situado, desde el lugar, con los otros y 
otras, acompañado de un discurso de cambio de paradigma, que afronte la 
búsqueda de otras maneras posibles, que permitan imaginarnos otras for-
mas sustentables y sostenibles de vivir.

IN-CONCLUSIONES
El convidar supone un posicionamiento político e ideológico que insta a rom-
per con maneras estereotipadas de resolver problemas puntuales, estáticos y 
lineales como lo son las llamadas Transferencias Tecnológicas.
Estas operaciones simples, muchas veces lineales, automáticas, no dan es-
pacio a los actores intervinientes, su subjetividad e intereses. Dejan fuera 
procesos espontáneos de las comunidades vulnerables, quienes emplean 
estrategias de resoluciones cotidianas a partir de sus saberes, brindando res-
puestas a sus deseos y necesidades, haciendo uso de verdaderos potenciales 
de cambio y transformación.
Los productos de las transferencias no resultan suficientes ni adecuados para 
dar respuestas útiles a los problemas, ya que los mismos no deben asentarse 
únicamente en la materialización (expresión física), de los mismos.
Resulta clave brindar la confianza en el hacer y en el cómo hacer de las comu-
nidades, mediante la posibilidad de ampliar el espacio de participación en 
la toma de decisiones, reconociendo para ello las potencialidades, capacida-
des y creatividad por parte de estos sectores involucrados, en la generación, 
transformación y evolución de su hábitat.
La tecnología es un bien abierto, de propiedad colectiva, por lo que Convi-
dar Tecnología, implica co-construir tanto desde lo cognitivo como desde lo 

Fig. 7: Alianza fruto del convite tecnológico entre la Cooperativa Laburar, la Pre-Cooperativa de Carpinteros y 

Herreros de Bariloche y el nuevo emprendimiento de carpinteros/as y constructores/as de Lago Puelo. Fuen-

te: Archivo fotográfico del programa Co-construcción del Conocimiento.

Fig. 8, 9 y 10: Trabajo de producción desarrollado en Bariloche y traslado a Lago Puelo de los componentes 

constructivos. Fuente: Archivo fotográfico del programa Co-construcción del Conocimiento.
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productivo y afectivo mediante un diálogo horizontal que abra instancias de 
conversación genuinas y amplias, donde la relación e interacción (integra-
ción) con el otro se da de igual a igual. A su vez, no se trata de impulsar actos 
meramente solidarios que se limiten a las funciones de brindar y de dar sino 
también de generar una retroalimentación constante mediante vínculos de 
reciprocidad, generando idas y vueltas de interconexión y de enriquecimien-
to mutuo. Creemos fimemente que la tecnología tiene un rol transformador 
y responsable en la producción de otras maneras de habitar, que asuman 
otros valores, solidarios, justos y democráticos.
El espacio de reflexión que proponemos también invita a la interpelación 
constante: ¿Cuál es el rol de las tecnologías? ¿Cuál es el rol de la academia? 
¿Cuál es el rol de la arquitectura?
¿Cómo pensamos asumir y enfrentar estos desafíos desde la enseñanza, la 
formación, la profesión, la investigación? ¿Podemos seguir sosteniendo dis-
cursos desde un paradigma alineado a una lógica del desarrollo desde la 
perspectiva moderna racional? ¿Cuál es, entonces, la mirada sobre la susten-
tabilidad? Es urgente, en ese sentido, hacer una profunda revisión de mira-
das poco críticas y reduccionistas de ciertas nociones, que empujan hacia un 
modelo de arquitectura global, mercantilista, de soluciones proyectuales 
parciales, descontextualizadas de la realidad, de los territorios y de la urgen-
te necesidad de encontrar alternativas frente a la crisis socio-ambiental.
El desarrollo de tecnología que proponemos tiene que ver fundamental-
mente con un proceso colectivo y el hecho de formar parte del mismo, abre 
la posibilidad a compartir, a cuidar de manera solidaria y complementaria, 
saberes y modos de pensar diferentes con valores distintos a los hegemóni-
cos y tradicionales. A partir de este momento, quedan todos y todas, formal e 
informalmente, invitados a formar parte de este convite.

NOTAS
1 En Bariloche, la primera etapa del proceso colectivo logró materializarse en 
un Salón de Usos Múltiples en el barrio 96 Viviendas, que se inauguró en el 
año 2018. De manera sinérgica, trabajamos cooperativas de trabajo, talleres 
de oficios y escuelas de formación técnica (Cooperativa LABURAR, Taller An-
gelelli, Escuela Técnica Nehuen Peuman de Fundación Gente Nueva y Fun-
dación San José Obrero), junto a instituciones del ámbito de Ciencia y Tec-
nología (CIECS-CONICET-UNC e INTA Bariloche), un aserradero local  (GW) 
y  sectores municipales.  A su vez, diversos financiamientos, en su mayoría 
provenientes del Ministerio de Ciencia  y Tecnología de Nación, acompaña-
ron este desarrollo.

2 En el marco de un Proyecto Federal de Innovación Productiva (PFIP).
3 PID N° 00004: “Módulos habitacionales para la emergencia, a partir de 
componentes  prefabricados estandarizados de madera regional, con poten-
cial para el desarrollo de emprendimientos socio productivo locales. Munici-
pio de Lago Puelo. Chubut”.
4 Facilitado por Parques Nacionales Nahuel Huapi.
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