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INTRODUCCION 

RAZONES DE LA SELECCION DEL TEMA 

Habiendo tornado parte por muchos aflos en la acci6n docente del diseno arquitectónico 

en la Escuela Nacional de Arquitectura, creo firmemente que el profesor de esta materia

tiene la responsabilidad de actualizarse y estudiar constantemente para elevar su nivel

de ensenan za. 

Es por esta raz6n que al iniciar la M,:¡estría en Arquitectura me propuse dirigir la -

atenci6n hacia el campo de la docencia del diseno. 

Recordemos que como sucede tambi~n en otras profesiones, la actividad profesional del 

arquitecto ha estado siempre muy relacionada con la docencia de la arquitectura, 

rectificando los enfoques de la enseñanza cuando ésta no responde a las demandas socia -

les. 

Este trabajo pretende plantear un panorama general de la educaci6n superior en 

H~xico, exponiendo brevemente los enfoques de su pol!tica educacional y los cambios 

sociales recientes o previsibles para relacionarlos con la instituci6n educativa (UNAH)

l.a ensenanza de la arquitectura y su marco didáctico, el plan de estudios y las caracte

r!sticaa actuales de maestros y alumnos. 

Por Oltimo, la constante y para~ela relaciOn con los estudiantes en la actividad 

docente• me ha inquietado para inviCt& tlgar actu.•ca. de un tema que en 1.a. pr&ci:ica diaria he 

manejado como concepto y como ~eeurso de ensenanza: el concepto de ANALOGIA. 



El tema sugiere ser tan interesante,que me propongo estudiar sus fundamentos en la 

filosofía y en la cienciadsl como su probable validez como apoyo de la acci6n creativa -

y crítica de la arquitectura, debido a que actualmente la ~ayoría de los profesores lo -

emplean con reserva y en pocos puntos de la actividad docente: prácticamente s61o al 

principio del proceso de diseno:Csto es, cuando se plantea el género o tipología del 

edificio. 

El tipo de alumnado actual requier~ para su formación correcta de. apoyos educativos

que sean bien fundamentados y al mismo tiempo fácil@s de comprender provocando la necesa 

ria motivaci6n que lleva al desarrollo de la imaginaci6n creadora. 

Sin embargo, para seleccionar y manejar cualquier instrumento did~cticO es necesario 

el apoyo te6rico, la posición reflexiva o fi1os5fica que permita explicar y evaluar ante 

el alumno el concepto estudiado analógicamente. Del mismo modo, es preciso seleccionar

una metodología racional dentro de la cual se puedan aplicar y transferir los conocimie!!.. 

tos adquiridos por _este medio. 
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Po~ tanto, dividido el trabajo en cuatro cap1tulos que abarcan los puntos antes men.=_io 

nados, ~sto es: el marco didActico, el te6rico, el metodol6gico y los ejemplos de aplic!_ 

ci6n, 



OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Estblrular al docente de la arquitect~ra para que conociendo el contexto social y la 

problem&tica del alumno ac~ual, p~oponea apoyos didácticos que correct..ente ••l•ociona

dos y funda1nentados en los contenidos de ensenanza,puedan motivar el interjs del ••tudi~ 

te y orjentarlo en su criterio, abriendo opciones para la acci6n creadora y la tema de -

decisiones en el proceso de diseno arquitect5nico. 

3 



.... mareo didáctico 



La f.ducación como 

Fenómeno Social 

CAPITULO 1. 

1.1 

MARCO DIDACTICO 

LA EDUCACIOll Y LA ENSEílANZA 

Para establecer de manera general el marco en que se ubica la docencia del. diseno 

arquitectónico creo necesario caracterizar los t~rminos m~s amplios de educnci6n y 

ensenanza. 
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La educación ha sido tema de estudio en la historia de la humanidad, considerándola -

desde diferentes puntos de vista. La mayor!a de los autores contemporáneos coinciden en

contemplar la educación como un hecho espontáneo o fenómeno de trasmisi6n de l.a cultu

ra. Es decir, es el proceso natural con el que una sociedad trasmite a otras generacio -

nes la ideolog!a, normas y valores que en ella imperan para loerar una adaptación al me -

dio o contexto cultural. 

Como consecuencia la educación tiene su ámbito en la dimensión espacio-temporal de 

una cultura, y no puede considerarse solamente como un proceso de tipo escolar sino que 

incluye también las acciones de los erupos familiares y sociales, políticos .econ6micoi¡, -

la individualidad en personalidad. etc. Así conceptuada, J.a educaci6n va transformando 

Para J. Piaget, la educaci6n es "el cultivo de la inteligencia". 

La educación po:c• tanto, no se dirige solamente a la ninez. Todos los integrantes de

una sociedad pueden considerarse como sujetos de educaci6n durante toda su vida y en todas 

partes. 

Durkheim, a quien podemos considerar como uno de los iniciadores de la sociolog!a de-



El "Carácter Social" 

la educaci6n -que ha .rjercido considerable influencia sobre otros autores- nos ha propor

cionado dos aportaciones importantes acerca del concepto educación: 

La primera es enfocarlo como un hecho social con orientaci6n humanista, magnificando 

la dignidad de la funci6n educativa y la responsabilidad del maestro. 

La segunda consiste en su contribución a la psicología social, distinguiendo el "ser 

individual" que se 1~efiere u. las características de la mente del individuo y a su vida -

personal, y el "ser social11 que expresa en cada persona el sistema de ideas, scntimien -

tos y costumbres de los grupos sociales de los que forma parte. (1) 

Otros estudiosos de la educaci6n como E. rromm y H.Mcad, sir,uiendo este enfoque -

postulan tambii;O la existencia del "carácter social' 1 y del "yo social" respectiva

mente. Es así que cada colectividad va conformando el carácter o yo social que, según -

Fromm "consiste en moldear las energías de los individuo:::; de lu. sociedad de tal suerte -

que su conducta no sea asunto de decisión consciente en cuanto a seguir o no seguir la -

norma social sino cuestión de querer actuar como tienen que hacerlo, encontrando al mis

mo tiempo satisfacción en comporturse como lo quiere la cultura". ( 2) 

Coincidiendo con .. estos autores en la aceptaci6n de la existencia de un "carácter 

social" podríamos decir que una de las caracteristicas principales en el pvoceso de cre

cimiento del hombre es la basqueda de identidad y personalidad, tanto a nivel individual 

como social, dentro de un sistema de valores. 

( 1) DURKHEIM. 
(2) FROMn. 

'Educaci6n y Sociologta• Colecc.Tauro Buenos Aires 1978. Pág. 71 
•psfcoan~lisis de la Soc.Contemporánea: FCE. México 1975 Pág.71 

5 



La Ensenanza o 

Docencia 

La Acci6n Rec~proca 

en la Docencia 
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Ahora bien, una acei6~ oducativa puede ser intencional o involuntaria. consciente o -

espontánea, teniendo o no propósitos definidos. 

La ensenanza o docencia es una parte de la educaci6n por medio de la cual se trasmi -

ten determinados conocimientos sieuiendo un camino organizado y dirigido a un fin: propi

ciar aprendizajes significativos. 

Para Durkheim la función educativa requiere ''de la existencia de una generaci6n · adul.

ta y una de jóvenes y que haya adem&s una acción concreta de trasrniai6n de conocimien

tos" ( 3), entendiendo esta trasmisión como unilateral. 

Más adelante no se utiliza ya el término 11 trasmisi6n" sino que se emplea el d•

"reconstrucci6n" (Dewey) tomando en cuenta la acción dinámica que se produce entre adUl -

tos y jóvenes en el proceso de ensenanza-aprendizaje, y que modificando esta cc:nunica 

ci6n, la "reconstruye", volvi@ndola una acción reciproca. 

Influencia del Entorno Refiriéndonos a este proceso activo, Bourdieu nos dice que "la riqueza cultural 

Cultural en el acumulada -aunque te5ricamente esta a disposición de todos- sólo pueden apropiársela 

Estudiante quienes disponen de los medios para ello. El problema no reside solamente en el Ambito 

econ6mico, ya que el percibir y poseer los bienes culturales que se encarnan en c6digos -

simb6licos, presupone la posesi6n de instrumentos intelectuales y de sensibilidad para -

poder descifrarlos''• (4) 

( 3) DURKHEIH. "Las Reglas del M6todo Socio16gico '' 

(4) BOURDIEU, ••Reproducción Cultural 
la Revista Educación. 

y ReproducciOn Social: 
P4g. 257 

Libros de Bolsillo de -



Participaci6n Activa 

del Alumno 
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Este problema comienza en el henar con un déficit cultural inicial -en gran parte de 

los casos- que impide durante el desarrollo escolar a muchos estudiante~ ir descifrando

adecuadamente la progresiva complejidad de la ensenanza. 

Sucede as.í "que en algunas fanilias intelectualmente preparadas, los educandos

encuentran en el marco familiar el apoyo necesario para un buen resultado en el rendimi~n 

to escolar". ( 5) 

De manera inversa, la mayor.ía de los alumnos de las clases mas desfavorecidas culturalm~n 

te, son incapaces de manejar la intención comunicativa que St! piensa con-tribuirá a su 

formación. 

Este natural car5.cter selectivo de la educación no se soluciona f.'_icilmente y provoca 

segOn la conocida frase de Bourdie11 que "~e favorezca a los favorecidos y desfavorezca a 

a los desfavorecidos". 

La oricntaci6n educativa actual ya no acepta la pasividad del educando, sino su par-

ticipación activa en el proceso. 

provocar el interés del alumno. 

Los fines que el. maestro se propone cumplir deben 

La docencia se contempla ast como una actividad intencionada, un proceso de ínter 

1!1Cci6n que se rcaliz<l en condiciones de tiempo y espacio detenninados y que tiene tam 

bi~n un car~cter instrumental.. 

( 5) GRAMSCI. "Los intel.ectualcs 
J. Pablo Editor. 

y la organizaci6n de la Cultura •11 México 197 5. 
P4g. 112 
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Variab1es en 1a Acci5n En la docencia intervienen diversos elementos -que podr1amos llamar variables- que 

Docente deben ser conocidos, analizados y manejados por quienes tienen el compromiso y la respon

sabilidad de ser profesores. 

Circunstancias e 

Intenciones 

Interacción 

Contenidos 

Instrumentos 

Estas variables podrramos concentrarlas en cuatro grandes erupos: 

1. Variables contextuales 

y ambientales 

2. Variables de los sujetos 

de la acción docente 

3. Variables de ensenanza 

aprendizaje 

4. Variables metodológicas 

e instrumentales 

Referentes al contexto sociocultural y a la insti

tuci6n educativa en su nivel, fines, recursos y 

ornanización. 

Características físicas, psicológicas y sociológi

cas de profesores y alumnos. 

Fines de la e.nsenanza y contenidos de ésta en suo

diferentes magnitudes. Plan de estudios, ~rea o -

ciclo, programas, temas. 

Metodoloeias y técnicas de ensefian~as para llevar

a cabo los aprendizajes. 

La divisi6n que se propone es Onicamente para la comprensi6n y an~lisis de las varia

bles, entendiendo que todas forman una estructura e interactu~n recíprocamente. 

De manera general examinaremos cada aspecto refiri~ndonos primero a la educaci6n 

superior en M~xico, a los cambios en la UNAM y posterionnente a su ref1ejo en la Escuela

de Arquitectura y la acci6n docente de1 área de diseno o composici6n arquitect6nica, 



Crecimiento 

Demográfico 

Car~cter Popular 

de la Educaci6n en 

M~xico 
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1. 2 EL ENFOQUE DE LA EDUCACION SUPERIOR EN HEXICO 

Desde hace varias d~cadas, la enseftanza superior en México resiente como en los 

dem3s niveles, la aceleración del crecimiento demográfico- especialmente en el D.F.- que 

apenas actualmente tiende a decrecer. 

Los cambios sociales, el incremento de la poblaci6n juvenil y la demanda de inscrip

ci6n en los estudios de licenciatura, han provocado diversas manifestaciones en la educa 

cíón universitaria, cuyos síntomas m5s importantes son: cierta p6rdida de control sobre

el proceso de aprendizaje, ritualización de los métodos y por tanto, la despersonaliza -

ción de la enseftanza. Esta crisis aan no resuelta, afecta también a casi todas las 

universidades en el ámbito internacional. 

"Ante el natural proceso de transformación que se está dando en la sociedad mexicana, 

quizá fuera mds simple mejorar la calidad educativa mediante un sistema de rigurosa 

selección, que seria casi consecuentemente una selección socio-económica, Sin embargo,

el pais ha hecho una opción en su articulo 3ªconstituciona1 a favor del carácter popular 

de 1a educaci6n. Este carácter popular en el caso de la educaci6n universitaria es 

selectivo en un sentido especial: en el de estar abierto a todos los aspirtantes sin dis 

cernir sobre su clase social o econ6rnica, mas no admitiendo a todos sino escogiendo

entre todos, y manteniendo su carácter casi gratuito". (6) 

Se franquean asi las puet·tas del bachll1erato a un ¡;ran nOmero de j6venes permiti"n-

(6) F. SOLANA. Conceptos tratados en el discurso de apertura de la XIX Asamblea de 

la ANUIES. Julio 1980 



Apoyo a la Educaci6n 

Superior 

deles posteriormente el acceso a profesiones a las que tal vez nunca hubieran podido 

aspirar. 

. i 

Pocos paises actualmente podrian decir que dan tal oportunidad a la juventud para 

lograr como objetivo una elevación general del nivel cultural. 
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Se está propiciando el apoyo necesario para ello. Se encuentran en plena realiza 

ción programas de descentralización universitaria, principalmente con la puesta en oper.!. 

ci6n de las Escuelas Nacionales de tstudios Profesionales, la creaci6n de los cinco 

Coleeios de Ciencias y Humanidades y 1<1 expansión de la Escuela Nacional Preparatoria en 

nueve planteles. El Sistema Nacional Educativo dió impulso a la Universidad Auton6ma 

Metropolitana y Preparatorias Populares asi como al crecimiento del IPN. 

1. 3 CAMBIO SOCIAT: SU RErLEJO Cll LA UllAM 

Refiri¡?ndonos anicamente a la UNAM, en el lapso de 1945 a 1979 el nOmero de alumr.os

y profesores ha aumentado considerablemente, scgdn la siguiente tabla: 



CAMBIO I:N LA UNAM l': 

NIVLL Y f'I.AfJTF:I. tlo. Dr. ALlJ/U!OS ATf.UDIDOS No. DE ALUMNOS ATr.NDIDOS 
1 q45 1979 

ESCUELA NACIONAL PRt:l'A 
R/\TORIA 
( 9 PlantclQ;. Actualct>) ~900 4~200 

COLl:Gin n1: c1r::ur.1 AS y 
HUMAHJnAnr:s 
( 5 Pl.:intclcs ) - 75[JOO 

DACIJil,f.T:RATO (TOTAL) ~900 120' 200 

E. NAC. F:STUOIOS PROT'f. -
STO!IAJ.r:S - 6(\400 

ESCUELAS Y f'ACll~TADr.S 
e.u. - 103,600 

r.Icr.NCIATlJRA (TOTAL) 1·1,1100 161! ,ooo 

POSGRADO (TOTAL) - 15,000 

(TOTAL) 23;100 299,200 .. ----
NIVI:f, No. nr: rROfl:SORES 1945 No. m: PROFESORES 1979 

ASIGNATURA 3/100 19¡00 

CARR!:RA - 3J100 
TOTAL 22.soo 

1"t f"lltNTC: ''I.a Universidad y el ('rtmhio Scci.:i1':G.Soberón y Huiz rnrntindC!Z.j UNAH 1979. 
Informe del ~C?ctor 1979-UUAM. 
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Al.gunos Datos sobre la El sistema educativo actual en la UNAM pone aOn el acento en el aumento de personal, 

Educación Superior como lo demuestra el hecho de que el. mayor porcentaje del gasto escolar corresponde a la 

nómina de profesores. Es decir, la respuesta ai mayor namero de alumnos ha sido aumen

tar los profesores en mayor proporci6n que el impulso a su preparación, a pesar de haber

se iniciado intensivamente las acciones al respecto, tratando de lop,rar la adecuación de

los métodos de ensenanza al cambio cualitativo paralalclo al cambio cuantitativo. 

Hoy se ofrecen en la UNAM 56 carreras~casi el triple que unos afias antes; se apoya la 

investicación; se incrementan los po~r.rados: de 3000 alumnos en 1970, se pasa a 15,000 en 

una década. 

La docencia se profesionaliza cad~ vez másy persieuicndo la superaci6n del egresado -

universitario. 

En lo que respecta al alumnadoy los aspirantes al ler. inereso de licenciatura en la

UNAM provienen¡ pr>incipalmente de: 

La Escuela Nacional Preparatoria UNAM ( 9 planteles) 

Los Colegios de Ciencias y Humanidades( 5 planteles) 

Las Preparatorias de los Estados de la RepQblica 

Instituciones equivalentes en el extranjero 

Preparatorias pArticulares incorporadaz 

Promedio mtnimo 
r 

exie;ible. 

-, Examen de 

S Selección. 

l C6mo ha respondido la UNAM ante los problemas del cambio social ? 

TABLA Cambios en la UNAH 



CAMBIOS 
f"LllOMEUO SOCIAL 

tXPLOSlürl DDIOORAFICA 

Cot/Cl:!lTFACioa URBAllA 

CENTRALISMO POLITICO, 
í.CO!l"MlC'O, sorrAt. y 
CUJ,Tl'PJ\L 

ACELLkADO fJf:SARRQ[,l.0 
rr.CllOLOGTCO, Clr.tfflíI
('"> y ,~!'J.Tllf.'~I. 

J!llJUSTl<IAl.lZACJO!I DLI. 
l'AIS 

,:?tCIJ~I!'.:lTO lllSTITU 
Clf:/H":S FUllLIC'AS 

CRISIS r:?l !.OS 
VALORtS 

LA UNAM Y SU RI:SPUI:STA AL CAMBIO SOCIAL 

E:TAPA OI: DI:SCO!ICIERTO 
i::n:CT·) f'ARA LA till~.n 

Aumento constante en demanda de !np,rcso: 

Crecimiento de la poblaci6n ~~colar y por 
coni;ccucncia "rnasjfícacíln" de la cn:icn,1!!. 

'"· 
Insuficiencia de recursos hunanos y 
'lr"'lº<l rnJu-::,itiVm":; crisis f!St1•uctural. 

Ncce'.lfd.-i.d <le actuulizaciC>n y renov,1cJOn 
d" lo" conoc1Mientos Ir.ir<irtido"l. 

l'~sajustr'l "n ¡,, ofP.rt-1 y la •IN::.1nd11 <!e 
prof<·~ionalc,,. ::ucVoS !'<>'jUlll'imfcntor; 
p¡¡r.1 el J,.::;,irrollo <le tccnolor.!a <1pro¡>L1-
do. 

t'rr:enc!.1 <\(' inv.,::;tl['.11ci6n <1plicJJll .1 ¡.1·0-
hlemas. 
llccer;1d.1d u" 1nteraccion o vlncul;;icJ0n 
entre 1.-:i CoT:1unJd.1d ci .. nt!fic,1 .,. el sir>t<'
m.1 productívo público o ¡,riv.:i<lo. 

r~rdida de rcr,-;cn.11 .1<::.1<11\mt:co de •lltn ni
vel por !ncorj'orJci6n a oq;anlstc.os o ín'>
tituc:ion(!s. 

J/ccc,-;i<1.1<l de una l!niv.,r,-.id.1<1 cr!tic<1, 
<Jctíva y de~ocr.'i.tic.;1 en cu.1nto a 
p<1rtícipaci6n. 

Cuestionaniento sobre la natur.:ileza, 
arganízací6n y fines de l.1 O!IAH. 
Presionrs y demandas r;indicalen. 

AOAPTACIOll ACTtML Y ORII:!lTAOORA A LOS CAMBIOS 
R!:SPUl:STA lJ!IAH 

Impulso a la plane<1ci6n universitaria; 
rccr¡;anI Z<1C i6n. 
Establecimiento de poltticas de admisi6n 
p:tra ('Stabilizar lll pobl;ici6n f'St•irH.lntil -
con recursos disponibles. 
llcfort:i.is administrativas. Incre~ento del 
apoyo r.con6mlco. 
Aumento de la capacidad instalad.1: con1::truc 
cíon('!l nuev,u•, ad.aptt1ciones. -
Creación r:?IEPS, y CC!!; crecimiento tllf'. 
/'.royo:. a otr1,-; univer!ilda<le'l. (P~::;c,.ntralj_ 

zación. 
Pror,rill:la dr. super,1ciún del personal academ.±. 

'º· 
l.ctu:1!l::,1c~I('.n ',' r-r>n"·:.1cien f'l,1n"'1 d<:' er;t•1 -
dio, 
Oe:>.1rrollo de tecnoloF,Ia: Con::;ejo de Meted~ 
lor,Ia y f·.¡·oyo LJucat1vo. 
Pcfon-:'=15 ·l•>1dl'.lnJc.1'.I r¡<l'l' <t{'.lliz.1n la •1CcJ6n
,Jccentc. 
Ci'f'llc/611 c!c };¡ f!ireccH'.•n de InteI'Camtiio 
Ac111!émíco. 
Impulso,-¡ lo::; estudlor; de Po::;r,rollo. 
Apoyo al Scr-1icio SocJ.:il 
Coordinado. 
llcs.irrollo de l·l lnvcsti¡:aciOn Cient.i;ficu y 
<l<' lftJ!l1,1ni<laJcs;!'lcd!.1nte el Centro <le lnfor
m.1cí611 C.ient!ficn y llumanI:.tica, el de -
~ervJcíos de C6nputo, asf como rcor~<1niza -
': í!"n c!c !' H,l !otcc.-i"1 p.ir.-¡ r"no;ul ta. 
Programa~ de oricnt.1cí6n vocacion<ll: infor
maci6n orícnt:irlora ¡;,1r11 tor.i.ar dccisi6n 
haci<1 nuev115 c<1r'rera:; vinculadas con el seo 
tor riCiblico. -
l'eafínnaciún de los t ines <le la Lr//A!! 
Iniciación <lel proceso para <lefinír modlfi
cacione~ er;tr·ucturale:i y fo~a5 d.e Gobierno. 

Atención a conflictos mediante dialor;o, 

1 

ir,fon.<l.;::i61, y ªf"t''" no11.«s .::.,t:..:¡l_.... 1 
, rl'"!'f"<; r•¡ <>.AT''"'ff<: f'nli~i;'.'1r."i¡O.n .. ;ntrn1,.f'1il'\n ,J,. !'•lrti r<11!lp<'it,.1 c:ontr<'i la VÍOl<!nCÍ.1 

dos pol!ticos. 
Actividades de activismo, violencia, Atenci6n <1 prol>.ietn.l1.1 laborales y gr.,m1ales. 

L cr!tica ccr:!:"::ar.te. 
Visualizací6n del estudio cano modif.!. La r.xtensi6n Universitaria COl!'IO proyecci6n- 1 

~~~~~~~~~~-t-~"<c•c<0i00"n~d0e0l_s~<a_<_u_s_.~~~~~~~~~~~~-t-~'oºccoio•ol_-0cu~l0<u0r"o"l~d-e~l00~U"Jl"A"Hº.~~~~~~~~ 

TI Este cu,1dro es un resumen de lo tr.1tado en el libro: " l.a Universidad y el Cambio 
Soci.11" • Guillermo Sober6n y ~ t'ern.Sndez, llllAH 1979. 
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El alumno de 1er. In- De algunas investigaciones de la propia UNAH referentes a1 nivel socio-econ6mico y-

greso a la UNAM cultural de las familias de alumnos de primer ingreso. se deduce que hay una presi6n 

importante de parte de la familia para que el alumno siga una carrera universitaria. (x) 

Ven as! en la educaci6n superior una foMna de consolidar y reafirmar un reciente 

ascenso de la familia en la ~scala social. pero sin que les puedan proporcionar el ente!:,. 

no cultural adecuado para el necesario aprovechamiento en sus estudios. 

Una gráfica de escolaridad de los padres de alumnos de 1er. inereso nos indica el -

nivel de preparación de los mismos: * 

ESCOLARIDAD PADRES I'ACULTADES ENEPS CCH ENP 

Alumnos cuyos padres 
tienen estudios superiores 
al bachillerato 15 .. 9,9\ 6. 7% 9.1% 

Alumnos cuyos padres 
tienen estudios hasta -
secundaria (completa o in-
comnleta) 42,B \ 42,9% 43,1\ 42.1\ 

Alumnos cuyos padres 
tienen estudios de primaria 
(oomoleta o ineompleta) 112. 2 i 47.2\ so.n 46.8% 

* ANUARIO ESTADISTICO HEXICO UNAH SECRETARIA GRAL.ADMINISTRATIVA. DIRECCION 
GENERAL DE SERVICIOS AUXILIARES. DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA. 1976, 

x Revista "Perfiles Educativos" Ho. B pAe. 39, Ref'erencia al estudio de 
seguimiento realizado en el Oepto. de Investjcacien de la Srta. de Planeaci&n 
del e.e.u. de H76 a 1900. 
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No es de extranar asi que la intención del alumno de primer ingreso propiciada por 

valores de la sociedad contemporánea de la que forma parte ,más bien sea obtener el t!tulo 

universitario y no precisamente seeuir una vocación. 

Como dice E. Ericson "es un!inimemente aceptada la expectativa de quienes entran a 

formar parte de los sistemas de educación superior, el que éste s61o hecho les permitir~

una movilidad social ascendente. Aunque se lleva el riesgo de que en muchas ocasiones las 

expectativas que se dan en este sentido no son cubiertas por la estructura del sistema 

educativo y su l~clación con el sistema de producci6n". (7) 

El alumno universitario fonna parte de la clase media urbana que en el desarrollo 

acelerado del pais ocupa un estrato importante. Los valores en esta sociedad son dirigi

dos al éxito y al consumismo con detrimento de la personalidad individual y social y por

tante perdiendo en parte la posibilidad de desarrollo de los aspectos emocionales, voca -

cionales, de comunicaci6n y de participación productiva. 

Gran parte de los estudi·antes carece no digamos de un marco cultural propicio en la 

familia, sino a veces de una vivienda digna y adecuada, de la posibilidad de viajar, com 

prar libros o leer diariamente el peri6dico. 

(7) ERICSON ERICK, "ETICA Y PSICOANALISIS ;• EOICS llORME. Buenos Aires 1967. 

En el documento "rArfil del alumno de 1er. ingreso al Colegio ~e Ciencias y Humanid!!_ 

des" de J. Bartolucci y M. A.costa. UNAM 1978 se confirma lo anterior. 
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A consecuencia de estas carencias y apoyos en el entorno social y familiar es la 

instituci6n la que tiene que proporcionar a los estudiantes los medios didácticos adecua 

dos para lograr aprendizajes significativos que les permitan aprender a aprender, des 

cifrando los códigos de comunicaci6n, interesándolos en aspectos científicos y cultura -

les y fomentando adem~s su intervenci6n activa en proeramas de proyección social o solu

ci6n a problemas concretos. 

En cuanto al profesorado, la fuerte demanda que surgi6 al pasar a Ciudad Universita

ria 1 tuvo como consecuencia la improvisación de gran número de prof'esores que se forma -

ron en la pr~ctica directa y docente, iniciándose m~s adelante los exámenes de oposici6n 

en forma reglamentada. A(}n actualmente se ejerce presi6n para obtener plazas, muchas 

veces por parte de rcci6n egresados debido a la falta de oportunidades de trabajo. Los

profesores experimentados en la docencia y en el ejercicio de la profesi6n tienden a ser 

solicitados por las Instituciones oficiales y privadas, mientras que nuevos y j6venes 

maestros con mucho entusiasmo pero sin tanta experiencia van ocupando las c~tedras, lo -

que obliga a la UNAM a seleccionarlos y procurar su actualizaci6n y preparaci6n. 

En resumen, la UNAM ha respondido a los factores sociales y a las características 

ennunciadas ( ver cuadro p~gina 13 mediante acciones de arnpliaci6n de servicios educ~ 

tivos, reoreanizací6n estructural, aumento de personal acadbnico y superaciOn del miSJno, 

orientaci6n vocacion<=tl y organi::;:icí6n de servicios .infonnativos y bibliop,r~ficos. y -

sobre todo acciones especificas de difusi6n de la cultura 1 procurando situar i&sta al 

alcance de todos los universitarios. 

Como conclusi6n de este estudio podríamos considerar que la UNAM pretende fonnar a -
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los mejores hombres para incorporarlos a nuestra sociedad, mediante una alternativa educa 

cional activa, formativa y de proyecci6n social en la cual el alumno adquiere habilidades 

para informarse e interpretar. organizar y aplicar los conocimientos relacionados con su

profesí6n, teniendo al mismo tiempo una intcrvenci6n productiva dentro del marco cultural 

que lo rodea. 

La educación universitaria ad~uiere de esta manera una funci6n critica y activa, con

esencia orientadora. 

Contemplada as1 la relación entre el continuo cambio social, la Instituci6n y la5 

caracterfsticas de los integrantes de la misma de una manera ~eneral, en el siguiente 

inciso enfocaré el tema de la ense~anza de la arquitectura en el campo del diseno arquí -

tect6nico. 
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1.4 LOS ULTIMOS 50 Aílos DE DOCEUCIA DEL DISEílO ARQUITECTONICO EN 

LA ESCUELA NACIONAL DE ARQUITECTURA i< 

Nos referimos ahora a los aspectos relevantes de la ensenanza en la Escuela Nacional 

de Arquitectura en las Oltimas 5 d~cadas. 

Para ello considero adecuado dividir en tres grandes lapsos o ~pocas con caracter!s

ticas propias: 1929-1954; 1954-1968 y 1968-1980. 

La primera da comienzo en 1929, coincidiendo con la crisis universitaria que culmina 

con la Autonomta iniciándose por esos anos el movimiento del modernismo en la arquitect!!, 

ra en México, y termina en 1954 con el cambio a Ciudad Universitaria. 

La segunda se inicia en 1954 y teniendo continuos cambios en los sistemas organizat!,. 

vos tratando de adaptarse a las nuevas demandas, finaliza en 1967 con la implantaci6n de 

un nuevo plan de estudios y una orv,anizaci6n por semestres con sistema de cr~ditos/mate

ria. 

Por Qltimo la ~poca actual, de 1968 a 1990, iniciada con la inquietud estudiantil de 

1968 y caracterizada por la influencia de grandes cambios sociales, los nuevos enfoques

del f6nomeno arquitcctOnico y la creaci5n de ot1~os planteles pa:c'a la enseñanza de la 

arquitectura en la UNAH. 

* Algunos datos basados en la ponencia "La Docencia de la Arquitectura en HGxico" 
del M. En Pdg. y Arq. Jesüs Aguirre Cárdenas, para el Congreso de Docencia Univer
sitaria 1979, y conceptos fundamentados en experiencia personal. 
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1929 1954 

Antes de 1929, la enseftanza de la arquitectura est~ determinada por corrientes del -

academismo europeo, principalmente de influencia francesa. 

El país se convulsiona aan por las consecuencias del movimiento revolucionario y 

paralelamente surgen poco a poco nuevas reflexiones sobre la arquitectura que manifiestan 

su oposici6n a esa orientaci6n académica de la enseflanza. 

El cambio que produce la Revolución es el de incorporar a la clase me'}ia a la vida

económica del pais. 

Esta irrupción trae consigo toda una serie de nuevos problemas políticos, económicos, 

sociales, urbanos y arquitectónicos que requieren nuevas soluciones, nuevos profesionis -

tas, y en general un nuevo enfoque cobre la vida. 

Es hasta que terminan las luchas internas por el poder, y se tranquiliza un poco el

país, cuando empieza a surgir la arquitectura como reflejo de esta ~poca. 

Surge la lucha para imponer las nuevas ideas. En la d~cada de los 30, los enfoques

socializantes de la ~poca se plasman en los edificios de servicio pOblico: nuevos centros 

educativos,grandes hospitales realizados por E.Yáñez y J.Villagrán, inician 1a apertura -

hacia la soluci6n de problemas sociales, que despu~s se enfocan a la vivienda con los 

primeros mu1tifamiliares. 
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Indiscutiblemente la figura representativa de estas nuevas ideas, aplicadas tanto a

la obra realizada como a l<t docencia e~ ,José VillaBr~n García, quien estructura una teo

r!a basada principalmente en la filosofía, teor!a axiológica que va a permitir una posi

ción firme ante el problema creativo o la crítica fundamentada del objeto arquitect6nico. 

Sus cátedras, impartidas d partir de 1926 en la E.U.A. son de gran impacto en la for

mación ideol6eica de muchos de los mejores arquitectos mexicanos quienes, aún conociendo

y siendo alimentados tambi~n por las ideas de Gropius, Van der Rohe, Le Corbusier, 

'ro'right, etc., sab~n dar a su.s oLr'us. un ::;ello nu.cíon.:i.l y :;acial in:::;pir.:i.do:::; en e:::;a forma 

ci6n. 

Al mismo tiempo suree en la enscñanzu una corriente constructivista caracterizada por 

el objetivo de situar a la profesión en una perspectiva real, al incluir en los planes de 

estudio la concepci6n estructural as1 como la implementación constructiva y organizativa

dc la obra. 

Los apoyos de la teoría y la t6cníca ya descritos, sumados a la intensiva práctica 

profesional de los profesores, propician así una ense~anza muy formativa. 

El reducido namero de alumnos permite que la docencia sea bastante personalizada, a -

base de talleres y con provechosos intercambios y experiencios. 

Durante esta Apoca se aprueban dos planes de estudio: el de 1937 y el de 19~9. 
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El eje principal de la docencia de la arquitectura es la composición arquitect6nica

hoy llamada diseno arquitectónico- materia práctica que integra y aplica los conceptos -

manejados en otras área~. 

En la época a que nos referimos, la ensefianza del diseno está marcada por el funcion!_ 

lismo, entendido éste por muchos profesores como la satisfacción total de la soluci6n 

arquitectónica con respecto al cometido o función del edificio, de acuerdo con los reque

rimientos del programa previamente analizado. 

Este funcionalismo que a veces peca de radical y poco el~stico se convierte a partír

de los afias cuarenta en una parte del estudio, incorporando a la enscnanza otros concep -

tos que la enriquecen y la hacen mils completa: forma, funci6n y estructura se integran 

como objetivos del diseno. 

Las grandes figuras internacionales marcan caminos que se reflejan tambiGn en la 

docencia: racionalizmo, organicismo, estructuralismo, interpretados por los profesores 

van conformando metodologías y experiencias adaptadas a los problemas del pa!s. 

Los ejercicios del diseno se hacen en la escuela: talleres con alumnos de 1ºa 5°ano -

en un sOlo local propician un intercambio dinámico y positivo¡ ejercicios r~pidos de com

posici6n, trabajo paralelo en el despacho del profesor, estimulan la imaginaci6n y vjncu

lan la ensenanza-aprendizaje con la pr~ctica profesional. 
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En el lapso mencionado, el narnero de alumnos varía desde 50 en 1930 a 500 en la 

d~cada de los cuarentas, para llegar aproximadamente a 800 cuando se elabora el proyecto 

de Ciudad Universitaria, volviéndose escaso el espacio disponible en San Carlos. 

Los alumnos de este perío<lo se caracterizan en los aspccto5 de vocaci6n y aptitud 

natural, participaci6n y entusiasmo, compenetraci6n con los profesores y trabajo escolar 

competitivo en el ámbito escolar. Tal vez llegando a tener demasiada influencia del 

profesor de composici6n por exaecrar la enscnanza personalizada. 

Los profesores, cuya formaci6n ideolócica ya comentamos-de eran calidad profesional y 

en pleno ejercicio de la profesi6n-se encuentran casi todos trabajando en grupos para el 

desarrollo de una obra que había de tener gran trascendencia para la arquitectura y para 

su enscnanza: La Ciudad Universitaria. 

Como realización arquitectónica la Ciudad Universitaria significa una annonizaci6n -

de tendencias diferentes en un conjunto urbano de gran importancia, que integra lae ar -

tes plásticas con la arquitectura en muchos de los edificios,representando una corrien

te arquitect6nica relevante en ese momento. 

Como espacio para la Escuela de Arquitectura, mat'Ca un cambio total, ya que el pro -

grama se elabora de acuerdo con una nueva 6structuraci6n organizativa: el nllmero de allJ!_ 

nos (cerCa de 800) que hay en San Carlos en 1950 define ya la necesidad de una divisi6n 

en talleres integrales de composici6n y construcci6n de lºa S0 ano, concebidos ca:no 

pequenas escuelas, y un edificio de aulas para impartir asignaturas de las Areas te6rica 

y t~cnica en forma colectiva, propiciando la convivencia general. Además se cormidera -
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una zona de actividades culturales y museo, así como la zona administrativa. 

Asi previsto, se realiza el cambio a Ciudad Universitaria teniendo para entonces la

escuela rebasado el número de alumnos con el que se hizo el programa: de 800 ha pasado ~ 

1200. 

Podemos resumir estos 25 anos corno una t!poca trascendente en la realizaci6n arquite.:_ 

tónica y en su ensef'lilnza: f!poca que comenzi'lndo con una revolución en las ideas y funda -

mentas de la arquitectura, tiene gran calidad formativa e integradora y una estrecha 

relación con el cambio social, econ6mico y político del pafs. 

1954 1968 

El aumento del número de alumnos al iniciar las labores en Ciudad Universitaria de.:!_ 

borda la capacidad del espacio físico y tiene consecuencias en la organizaci6n prevista

para los 11 talleres integrales 11 cuyos objetivos principales pretendcn:evitar la divisiiSn

marcada de un año a otro~ regresando a dimensiones óptimas de la ensenanza personalizada, 

trabajando los proyectos en el mismo espacio escolar para coordinarlos de modo similar a 

la práctica de la profesión, fomentando la autocrítica y la competencia productiva entre 

los maestros y entre los alumnos. Sin embargo, este es precisamente el aspecto que se -

pierde, por fal.ta de espacio f:isico para las mesas de dibujo individu.:iles al dcsarrqllar 

los ejercicios. 

La Gnica integración que se logra en el espacio de los talleres es la de proyectos y 
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construcción~ haciendo coincidir horarios y temas de trabajo para ambas asignaturas pero

sin poder dibuj.1r en el mismo taller. 

El plan de estudios en 1954 es el mismo de 191¡9, con alcunos cambios en 1960 que 

dividen la rr.ateria de construcción en parte te6rica: materiales y procedimientos y prác

tica: taller de construcción. Importante dentro Uc este plan sicue siendo el ciclo de -

análisis de proEramas, que consta de varios cursos y que aplica la teoría de la arquite!:._ 

tura hacia el planteamiento organizado del problema arquitectónico. En 1960 aparecen 

por primera vez cuatro materias selectivas en el Gltimo ano de la carrera. 

La coordinaci6n del taller de proyectos (hoy diseflo arquitect6nico) y el de constrUE, 

ción, se va haciendo difícil de l'csolvcr por f,"l}ta de planeaci6n y de cooordinaci6n int~ 

gral entre los profesores. 

Sin embarco. se crea una divcrsificaci6n de corrientes de enseñanza que siendo al 

principio productiva, se cxar,era después transformandose negativamente. 

Por primera vez en la d~cada de los cincuentas ,a¿arecc como materia el Diseño Básico, 

apoyando el taller de proyectos como metodología formativa para la creatividad. 

A partir de 1958 los talleres se transforman para impartir dentro de cada uno todas

las materias del plan de estudios, excepto las selectivas, estructura que con algunos 

cambios aün se conserva actualmente. Esta oreanizaci6n práctica, por fin ap1icada, 

estimula 1a competencia de ideas de profesores y de alumnos entre los diferentes talleres 

continuando la personalizaci5n de la docencia en las figuras de los principales profeso

res y su tendencia profesional e ideol6gica. 
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También por esa época se comienzan a eliminar los ejercicios rápidos de diseño deno

minados "repentinils" tan formativos como alimentaci6n del trabajo creactivo 9 y comienza a 

ser dificil la uniformidad de contenidos en la materia, 

Corno características positivas se mencionan la iniciaci6n de metodologías de diseflo, 

es decir, de caminos lócicos y orcnniza<los para el proceso creativo. Este lapso se carac 

tcriza por las investleacíones sobre nuevos temas y materiales sobre industrialízaci6n y 

prefabricací6n de elementos y en p,eneral 9 por la actualízací6n de los aspectos construc

tivos y culturales de complemento a la en~cftanza. 

Ln estas condiciones y en el año de 1967 se modifica de manera muy importante el 

plan de estudios y la estructura orr,anizativa al estahleccr esta última los semestres 

lectivos y el sistema de créditos as! como la calificación no numérica, de acuerdo con -

los lineamientos universitarios. 

Se inician oficialmente los trabajos de la División de Estudios de Posgrado as! 

como el funcionamiento del Centro de Investigaciones Arquitectónicas; se crean nuevas 

carreras cortas y la carrera de Diseno Industrial que tienen tronco común de dos semes -

tres aon la de Arquitectura. 

El nuevo plan se inteera con 7 departAmentos comprendidos en tres &rca3 gene-

rales: en el área de Humanidades los departamentos de Historia, Teoría y'Urbanismo¡ en el 

4rea Tecnol6gica los de Estructuras y Construcci6n y en el área Creativa el de Auxilia 

res de Representaci6n y el de Diseno Arquitect6nico. Se ofrece ademds una gran cantidad 

de materias selectivas a partir del 6° semestre de los diez que tiene la carrera. 
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El total de créditos de ésta es de 450, uno de los m:Í!:; alto::; de la UNAM. 

Se suprime el ciclo de materias de Análisis de Programas, que se pretende inc1uyan 

los profesores del Taller de Arquitectura en los contenidos de ensenanza y se da menor -

importancia a la Teoría de la Arquitectura, sustento y filosof!a del fen&neno arquitect~ 

nico as1 como a las materias que ubican al al.umno en la realidad social, política y eco

nómica del. pats. 

Recordemos que ponencias de la Dirección de la L.N.A,, en Chile 1959, expresaban ya

preocupaciones de nuevos enfoques en la docencia de la arquitectura ligadas a las deman

das sociales y a problemas reales y ur~entes; no obstante en el. Plan de Estudios 1967 no 

se plasman totalmente estos prop6sitos. 

El plan se inicia sin haber dado tiempo suficiente para difundir entre el profesora

do los objetivos generales y el contenido de las materias lo que provoca el que muchos -

de ellos 1os desconozcan en su totalidad y por tanto se comiencen a. separar las &reas de 

conocimiento. 

Es el área creativa que contiene los departamentos de Representaci6n y Diseno Arqui

tectónico la que m~s me intere::;a observar> en dicho plan: 

Con la idea de que sirva de tronco coman a las carreras cortas y a la de Diseno Indus 

tria!, la materia de Cornposicí6n Arquitect5nica-ahora Diseno Arquit~ct6nico- que caaenz!!_ 

ha desde el primer ano de la carrera, se divide en tres semestres de Diseno Bisico (en -

plan general, no aplicado directamente a la arquitectura) un semestre de Iniciaci6n al -

Taller de Arquitectura, y seis semestres seriados de "Taller de Arquitectura'', es decir-
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sólo se imparten 7 semestres de disefio arquitectónico propiamente dicho reduciendo el. 

tiempo de esta materia. 
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La orcanizaci6n del ciclo en 103 ::;er.1entres y talleres varia en 

por un mejor aprendizaje: Se dedica cada taller a un semestre del 

búsqueda incesante 

Taller de Arquitectu-

ra, se separan los tres semestres de Diseno Dásíco 1 se crea uno de pasantes, etc. 

Para os tus fechas, muchos profe~;orc~ de gran experiencia y renombre se alejan ya de

la Escuela, comenzando a ser sustituidos por nuevos elementos con deseos de superaci6n y 

con encasa preparaci6n para la enser.anz.:i. Otra parte del profesorado con mayor pr.1.ctica 

docente trata de continuar su preparación para J.oerar mejores resultados. 

El paulatino cambio en la composición social del estudiantado como en toda la UNAM 11 -

produce desde principios de la década de los sesenta. inquietudes que van aumentando en

ferma crccicnte 11 conformando así el ambiente propicio para el comienzo de cuestionamien

tos y demandas de mayor participaci6n. 

Considero aqu! el !.imite de esta primera ~poca en Ciudad Universitaria; etapa de 

búsqueda, de nuevas proposiciones, de experiencias continuas tratando de adaptarse a los 

cambios. 

1968 1980 

La etapa reciente, enmarcada en sus comienzos por problemas sociales 11 pol1ticos y 
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estudiantiles en el pa!s y en la UNAM, es la que revoluciona de nuevo los enfoques de la 

ensenanza-aprendizaje en la E.U.A. 

A partir de la crisis de 1968, podemos decir que cristaliza una toma de conciencia -

y expresión por parte de muchos profesores y alumnos, que hace sentir la necesidad de 

cambios trascendentales en la doccnciu de la Arquitectura. 

Es en este momento, entre 1967 y 1970.J.apso interrumpido temporalmente por J.a crisis 

de 60, cuando tuve la oportunidad de participar en una experiencia que con~idero muy pr~ 

vechosa. 

La organización de la docencia del diseno en los talleres, dedicando cada uno de 

ellos a un semestre de ensenanza, determina que el taller en que estoy participando se -

dedique al d~cimo semestre (Taller de Arquitectura VI) sumando todos los alumnos de ese

grado de toda la escuela. Como es sabido, el plan de 1967 adem~s de Taller de Arquitec

tura VI s6lo tiene algunas materias optativas en el d@cimo semestre to~ando Gatas los 

alumnos en otra parte de la Escuela. 

De esta forma,se propicia de manera fortuita que los alumnos de este semestre-forma_ 

dos con las irregularidades de cambios de taller y con gJ.""andes inquietudes y desorienta

ci6n-puedan trabajar en un solo local, cada uno con su mesa de dibujo y conviviendo en -

el mismo espacio, dejando ast los trabajos en la escuela ya que las aulas no tienen que

dedicarse a otras materias. 



Se comienza a gestar así un interesante y productivo aprendizaje con orientaci6n 

totalizadora, planeación previa y organización de trabajo muy participativa, que sola 

mente dura aleunos semestres. 
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Resultado de uno de estos intentos es el documento del Taller 10° semestre; de 

enero-mayo 1968.en el cual son de destacar interesantes y positivos comentarios del 

represP,ntante de los alumnos en turno correspondiente al grupo que coordin~ en ese tiem

po. 

Se vuelve despu~s a que en cada taller se impartan todas las materias y en cuanto a

diseno, se intenta una coordinaci6n horizontal de un tema para cada semestre en todos 

* los talleres , en un ensayo productivo para comunicar a los maestros en la programa 

ción. 

Continúa sin embargo, la inquietud centrada en un mayor acercamiento a las demandas

sociales y a la necesidad de un cambio en la actitud de los profesores. 

La ponencia de la Direcci6n de la Escuela en 1971 para el Conereso de Arquitectos en 

Acapulco expresa: 

" Los arquitectos necesitan un mejor conocimiento de la realidad, de las nuevas 

estructuras sociales, de la demanda de satisfactores para los problemas arquitect6ni 

Documento Taller 10°Semestre (enero-mayo 1968) editado por la ENA. 

* Documentos de Programas de Diseno Arquitect6nico 1971 y 1972 editados por la ENA. 
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cos .de la colectividad más rápidamente requeridos que solucionados. Por tanto debe cam 

biar la formación del arquitecto de acuerdo con estas demandas" . 

Es as! que a partir de 1971, también coincidiendo con otra crisis universitaria-de 

t:ipo administrativo-sindical-se inicia un acelerado proceso de cambio en 1a ensef'1anza y 

organización de la Escuela, siendo la población estudiantil en ese momento de 1;600 alum 

nos en licenciatura. 

Profesores y alumnos se aerupan en dos enfoques académicos diferentes: uno de ellos, 

de acuerdo con los cambios y realizándolos sobre e1 plan de estud.ios existente; el otro, 

que da or.igen a una nueva unidad académica, logra 1a aprobaci6n de un nuevo plan de 

estudios con duraci6n de B scmestren, que suprime todas las materias selectivas y modif±_ 

ca la ensenanza en una participación más activa y abierta, con el trabajo de diseno en -

el illnbito escolar y proponiendo una totalizaci6n de conocimientos de las tres áreas del 

plan, en torno al dineño. Propone además un área de extensión universitaria y los cono

cimientos human:ísticos y t~cnicon proporcionudos no en forma de materias, sino de semina 

rios de apoyo académico. 

La otra corriente considera las modificaciones necesarias al plan de 1967 y basándose 

en análisis críticos del mismo, las va implementando sobre la acción directa, al tiempo

que con dichos cambios va estructurándose un nuevo plan, que se acaba de proponer -

recientemente. 

Este nuevo plan de estudios, con duración de nueve semestres, est~ estructurado en 

cuatro áreas de conocimiento: Diseno Arquitect6nico, Tecnolop;ta, Urbanismo-Ciencias So 
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ciales y Teoría-Historia, incluyendo 46 materias obligatorias y 4 selectivas, así como -

el servicio social. 

Los créditos totales son 347, correspondiendo 24 a las selectivas. 

El plan se divide en cuatro etapas. La primera: Inicial, comprende los dos primeros 

semestres. La seeunda: formativa, se integra con los semestres de 3° a 6°. 

Integral corresponde a 7° y 8º semestre y por a1timo, el noveno semestre se 

Evaluativo y termina con la r@plica del examen profesional incluida. 

Cada etapa requiere haber cubierto todos los cr~ditos de la anterior. 

La etapa 

llama Taller 

Considero que las caracter!ntica~ positivas principales de este plan son los siguie.!!. 

tes: 

En el aspecto académico, por primera vez se detallan los contenidos del Ciclo de 

Dise~o Arquitect6nico, del primero al noveno semestre, con secuencia y graduaci6n de los 

mismos. La estructuraci6n de las etapas permite apoyar en la formativa -con materias 

correlacionadas- a la de Taller Integral que está situada al final de la carrera, cuando 

el alumno ya tiene los conocimientos sienificativos que le permiten, asesorado en un 

solo ejercicio por profesores de las 11 áreas, desarrollarlo en el taller a lo largo del

semestre en productiva convivencia con todo el grupo. La realizaci6n del examen profe -

sional como taller evaluativo en las mismas condiciones , y con cr~ditos asignados, puede 

tener muy buen resultado. Adem~s, el menor nOmero de materia~ oclcctivas (un total de -

24 para elegir cuatro) cuya intención es enfocar hacia campos de conocimientos espec!fi

cos las preferencias del alumno, para canalizarla despu~s hacia las especializaciones de 

Posgrado, en §reas similares con diferentes opciones. 
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En lo que se refiere il la estructura organizativa,. el requerimiento de tener cumpli

dos los créditos al finul de cada etapa seguramente va a propiciar un mayor nQmero de 

alumnos rer,ulares. Existe ademtis la coincidencia de etapas o niveles con el plan de 

estudios de la otra unidad ncadémica, 

Por último, el plnn contempla unn apropiada relaci6n con las demandas sociales tanto 

actuale.3 como prol)ables,. y presenta un per:fíl completo del profesíonista que se desea 

formar. 

La creación de las LscuclaG N~cion~le~ de Estudios Profesionales aumenta en otras -

dos opciones los planes de estudio de la Arquitectura en la UNAM. 

Ar.! en loa i:lltimos a.flos y coincidiendo con la pluralidad de tendencias en la arqui -

tectura, la enscílanza tiene también enfoques y métodos diferentes de acuerdo con cada 

plan de estudios, unidad acadt!mic.:l o lüller en que se imparta. 

Características perma- Sin emhargo a través de este nnálisis podemos apreciar que la ensenanza del diseno -

nentes de la Docencia- arquitect6nico en la U.N.A.M. tiene hasta la actual.idad por lo menos cuatro caracter!stf. 

del Diseno Arquitectó- cas positivas que se han conservado en forma permanente: 

nico. 

El r.:l!todo activo basado en el trabajo pr~ctico y el adiestramiento paulatino. 

La ensenanza personalizada (pocos alumnos/profesores, con interacci6n directa). 

La organizaci6n integral o correlaci6n de conocimientos. 

Las t~cnicas de ensenanza basadas en la motivacíón 1 la racionalizaci6n previa del 



El profesorado 

actual 

La poblaci6n escolar 

actual en 1.3. ENA 

33 

problema y la creatividad personal. 

Durante este periodo de 195~ a la fecha, la planta de maestros se ha ido transfonna!!_ 

do. Al principio, casi todos son arquitectos que participaron en la construcción de la

Ciudad Universitaria, fonnados en la teor!a de Villaer~n como filosofía arquitectónica-si_ 

tuados en la práctica profeGional como arquitectos independientes o asociados en 

despachos-creativos, realizadores, apor·tadores de experiencia y cuyo procedimiento de 

ensenanza, má~ empírico que educativo. tiene relación directa con la realizaci6n de proy.!.c 

tos en el ejercicio de la profesión, 

Al presionar el cnmbio social y sur~ir la etapa de desconcierto, se acepta a nuevos 

maestros recién er,resados, con pocn experiencia en la profesión y en la docencia~ pero 

con mucho entusiasmo y asiduidad. Quedan también valiosos pl"ofesores situados en la rea

lización directa, que no han dejado de impartir' clase. pero que desconocen muchas de las

característic.:is actuales de Jos alumnos y que a pesar de tener posibilidad de proponer 

valiosos apoyoa didácticos ~anados en su trabajo o sus obl"as, carecen de tiempo para pr=.. 

parar.los. 

Es preci~o se~alar que paradójicamente y hasta hace sólo algunos anos, la UNAM habia 

mantenido al margen de sus objetivos de investigación el mejor conocimiento de 1a docencia 

y de los medios para realizarla y por tanto no se hab1an í'TTlplement<'!do proerE!mas en este - · 

sentido. 

Actualmente la ENA cuenta con aproximadamente 6000 alumnos en licenciatura. Relacio 

nemas con algunos esquemas de la sociedad mexicana , la procedencia de los mismos: 
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El esquema propuesto de los estratos sociales en nuestro país se refiere a la pobla

ción rural y urbana y engloba los siguientes factores de stiltus: 

Ingreso del núcleo familiar 

?livel educativo del mismo 

Ocupaci6n de lo~ padres o del alumno emancipado 

Aspectos afiliativos del ntlcleo familiar 

Aspectos residenciales de la familia 

factor etno-cul tural 

Se presenta como una superposición de esferas socio-culturales que incluyen en cada -

una los a~:>pectos antcriore:. y el i aproximildo de poblaci6n correspondiente, en los anos 

de 1929, tg54, 1960 y 1!JBO, 

Considerando eráfícamente la procedencia de los alumnos de la UNAM y E.N.A. en los 

últimos 50 anos, se pcrcihc como a m~dida que pasa el tiempo, el estudiante tipo proviene 

de un ámbito familiar menos favorecido econ6mica y culturalmente, precisamente por la ap!:_r 

tura que la UNAM ofrece. 

La poblaciOn escolar de la E.N.A. formada en 1929 en su mayor parte por> alumnos proc.!:_ 

dentes de estratos o niveles altos, pasa entre 1945 y 1968 al nivel medio y bajo y actua!., 

mente la mayoria del alumnado pertenece a los estratos medio, bajo y marginal, absorbien

do las universidades particulares los niveles socio-cul'turales más altos. 

ü Inter>pretaci6n personal basada en experiencia docente, 



LA DOCENCIA DE LA ARQUITECTURA Y 5U RE.LACION CON EL 
.E5QUEMA D.E. ESTRAflFICACION SOCIO-CUl.TU12AL. EN ME)CICO 111 

35 

•sT"AT1F1<Ac10>.1 soc10-cuLTUe.AL 

roei.. vu. •..,TCATO 'lo-e. ALTO 
ro.&L· !.Ala. l!~PZA'JO .,,,c. Meil'IO 

Wºo\IA"IT·' IG,276,000 Ut.et.: 25 ~ 

4'12.0CEOEIJCIA SOCIO-CVL'flll!:AL 

DE.1.. Al.UJ.1~1'PO DE. .lA EN.A. 

192.9 

PllOC· !,.lit&. • ,$.e ....... 10 

'!.URAL~ 

2. ,.. 
7 

5 .. 

J 9 S"'l 

~· VltB. li[~,.._'JD •.e.· ALfO 

PD91.. vteo. •Sf-..,C S.C. MCPIO 

z /b 
8 

l'DIL UU. O{IU}O S...C.• BAJo 18 .. 

IZ 1' 

PC8L· ILIDl .. UA loJ-.W. • U. 3 •. 
LUC.¡vU U.K.IOIJ,t.I. _

1
_
00 
_ _,,i'o,,-

fJº·\\AP.1r.: 29,015,000 

1'20CE.0?;1JCIA SOCJO- evquRAL 
De.!. Al.UMNAPO DE. l.A .!:.lJ.,1,. 

195"'4 

llUIUL 60,.. 



1960 

#08L. UIZ.6. bfQ.• ,_.e,. AL'JD 

Po&L. UIZ.&. ~· ~.C.. kl!DIC 

PO&. l1.1"'1C.•UA A.JaJJA ... LA 
Wl..(VIZA WW!IOA.JAL 

l'IZOC.eDEIJC!A SOCJO- WLTUIZAL 

l>EJ... Al..Ul-llJADO Dé .LA E.IJ.A.. 

196B 

n.cc. ~ e:.s.a. Alp 

nc::c. rwaAt.. ~&JI~!'-· 

Pllc:C· \.JIUI. M.t.U..U6L 

3 "' 
10 

2.Z " 

7 " 

IS" 

'41 11 

[900 

'ólU.. ua.e. 6SJJL· ~.c . .a.LJD 

VoBL. Ulil:tlo, &SJ'I• ~.e:.. M8DIO 

f'l2.0C.EOE>Xló. :.OC.10-C.U..TtJl!AL 
O.El. AW~UADO DE .LA !:,N . .L. 

1980 

l'r.cc.. L>&a. ~.e.. laLf' 
f'aoe,. rwa..L ~~C. 

riza:, ve.a,. HACUJ.UAl... 

36 

3 ,.. 

12. 

25 .. 

&.fi .. 

••• 

3Z " 

,,, .. 
100,. 



a;:. 

Característica~ de los El nivel cultural del alumno de 1er. ingreso es muy heterogt!neo., y en él son escasas 

Alumnos la sensibilidad y aptitud naturales indispensables para la profesión, ya que la raz6n m~s 

importante de la demanda es obtener el título universit~rio m~s que la vocación propiame!!.. 

te dicha. 

El estudiante actual tiene pocñs inquietudes y aspiraciones culturales: su contexto -

social no se las proporciona. El vértir;o <lr~ la vi<lu. url::a.na que no permite dedicar tiempo 

a la información; la pérdida dt? tiempo en el transporte~ la falta de cohesión y comunica

ci6n familiar; la escasa c:ii:periencia en viajes y conocimiento del país, son factores que

cont:ribuyen a est:a apatía. 

Los cambios en los. putronf>~~ cultural8:-; y l<'l crisis en los valol'c;; e:-;t.:ihlcc.iclo~ nropi -

cian actitudc;, divcr~as en los .:llumnos df' la r:nA: En su mayor parte,. indifet•encia a lo 

que los rod~a, c.i.renciu de meta.;. prccÍsi1s. rn menor proporción aleunos, con mayor inte 

rés y preocupación por los prohlemn~ de; ~u cA.rrera y de la sociedad, desarrollan una acti 

tud crítica constructiva. Los riocos ratos libres se emplean .solamente en el deporte no -

orr.anizado, o la televisi6n y el cine. En pocns palabras, no existe el hábito de procur~ 

se una evolución espiritu~l~ una realización de la potencialidad individual y social. 

1. 5 LA T!lTi:FAC'CTOtJ DTDACTICA 

CaracterS.sticas desea Podemos concluir que esta época reciente ha si·do y es aún de crisis en la docencia -

bles en los docentes del disef"lo arquitectenico. La interacción did§.ctica posj.tiva que provoca el interfis por 

el aprendizaje-resultado del. claro establt:ici111.it:nlc. de los .finc5 y lo:: "r.:cdios- no se rea 

liza en toda su ampliLud. 
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Se requiere tiempo para la preparación de la clase, conocimiento del perfil del 

arquitecto que se quiere formar y del plan de estudios vigente, así como una filosofía 

de la arquitectura y concepto~ de didáctic~ del diseílo, con el propósito de estimular en 

los alumnos el interés constante para l~ partícipaci6n din~mica del grupo en esta mate -

ria, columna vertebral de la docencia de la arquitectura. 

LA Mf.TODOLOGIA: PLAflI:AC!OH, METODO Y EVALUACION 

Entendida en sentido didáctico, la metodología estudia cómo se puede realizar la 

acción práctica de la enseílanza-aprcn<lizaje, previo análisis de los contenidos y sujetos 

de ensC!ftanza, en un tiempo determinado. 

La planeaci6n de len contenido~ di"! Pnseíl.anza en la carrera de arquitecto ha eirado 

y debe eirar siempre c-n torno ele> la capacidad creativa como motivo central, consecuen 

cia de un enfoque que debe ser intcr,r~dor de les conocimientos considerando secuencia, 

graduaci.6n y tiempo requerido para el fin fonnativo que se persigue. 

Esta planeación intecral tiene la ventaja de que todo lo que se aprende tiene -

oportunidades de fundamentación~ de inter-relaci6n, que desembocan en la apiicación de 

los conocimientos con su correspondiente toma de decisiones en el proceso creativo orie!!_ 

tado a la factibilidad de producción del objetn Arquite~tónico. ·fin prir.:::ordi.:J.1 del ciclo 

de diseno. 

l Cómo lograr esto en la acci6n didáctica ? 
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Ll !1étodo 

Científico 

El Método O:idáctico en 

-------
Si se entiende el aprendizaje como una apropiaci6n personal de conocimiE:!nto$ mendian

te la propia participación, y ln enseñan7.a como la guía orientadora de la acción del alum 

no para que llegue a formular conceptos propios como objetividad y valor científico, se -

puede lle?,ar a cierto paraleli::ir.io del proceso de aprendizaje con la investigaci6n cientí

fica y su método. 

'-'fit:orlo es una secuencia ordenada, un camino para resolver problemas. 

La investieación científica c.-:: ol cam ¡no que sieue el ínvestieador en la hasqueda del 

conocimiento verdadero mc<li,•nte procedírniento~ experir.ientale~ y movit?ndosc en el 'terreno 

de la ahstrncción. Se obtienen uo.'i c0rno r~sultado teorías y leyes con validez eeneral. 

f.l mé.todo did~ct ico pcr~i¡~ue la form.-ici6n del alumno 9 misma que aan re'1uiricndo cono

cimientos cientlficos como p<:J.rtc esP.llciul 9 incorpora al maestro como r.u!a de la acci6n 

pr.'ictlcn del c~tudjuntc en cs;:i l.Osqucdu. tlc la V(;:r<lo<l, que requiere p:raduaci6n y alcances

para adaptar e.sa acción a las diferentes capacidadC!s intelectuales y a la corta experien

cia del alumno. 

r.n el caso del ciclo que nos ocupa quisiera proponer un esquema del método, conside -

el Dise~o Arguitectó - rándolo flexible y abierto en los cuatro conceptos que lo inteEran, seeún su intencional!_ 

nico dad Uiddcticd. 

e~·:) Aplico para ello aleunos conceptos del libro "DIDACTICA" de J .M.VilJ..alpando·. 

Ed. Porraa. M6xico 1970. 

y en apuntes de "Didáctica Aplicada al Diseno Arq. 11 de l.a Maestr!a cursada • 
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1. El método en sí, entendido como la oricntaci6n general del aprendizaje. 

En la docencia del Diseño Arquitectónico, el m€todo debe ser activo, creador e 

incluir un adiestramiento rucionalízado y progresivo {habilidad psicomotora). Di
cho de otro modo, la enseñanza dche ser mediante la acción y el trabajo directos. 

2. La arcanizacíón de contenído.s. Entiendo por ésto el modo de orr;anizar los conte

nido.s de enseñanza. En este caso, la vía es la integraci6n o globalizací6n, que

reconocc cdda un.:i. de la::; demSs usignutur·a::; corno parte de la unidad total de esta

materia, percibiendo su finillidad formativa. Esta unificación debe ser correlacio

~' determinada por la aplicación de contenidos y centrándose en propiciar que

el alumno lor,re la capu.cidad :::;uficiente para resolver las situaciones o problemas 

(decisioner; de disci'lo) que pueden presentarse frecuentemente en la profesión. 

3. J,;:¡ forma didáctÍCi'l. r.on ésto me refiero al modo de participación de los alumnos

y profesores. Para ello puede or~anizarse en forma de grupos o individual

mente. En este caso, ya hemos visto que la forma personalizada o individualizada 

es la característica, pero es posible introducir en el proceso otras formas de 

purticipación, por ejúmplo, lu formaci5n de equipos para reunir o interpretar

datos de investigaci6n; o la enseNanza 8I'upal: caso de conferencias, mesas redon

das o conducción de visitas en que interviene todo el erupo, participando. Es 

decir, formñs '}Ue <'l<lopt~ la dintír.iic.:i de &rUpo:; ¡:;ara 0Ltt:ne1• l'E:sultados, para lo 

cual es esencial el conocimiento del grupo de alumnos. 

, . 
¡ 
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~. La técnica o procedimiento didáctico, es decir, 1a manera particular y concreta de 

llevar a cabo el método, la pr5ctica especifica del mismo, considerando el tiempo, 

el contenido y las características de profesores y alumnos. 

Pueden estas técnicas ser variadas y combinarse entre sí a lo largo del procedí 

miento, como sucede en nuestro quehacer didáctico. Considero por ejemplo, las téc

nicas receptivo-sensoriales, b~sadas en exposiciones verbales del maestro o asesor, 

o en proporcionar al alumno mediante gráficas,modelos, ejemplos, los estímulos para 

su captación sensorial que faciliten el aprendizaje, pero aquí se debe exigir al 

estudiante su particip;:i.ci6n por medio de resrlmencs, observaciones, preguntas, etc. 

Ejemplo: empleo de audiovisuales 

Otros procedimientos pueden ser los reflexivos, en que mediante actividades comple

mentarias de investir,ación de campo o bibliográfica. se llega a conclusiones, 

naturalmente euiadas y supervisadas por el maestro. Ejemplo: técnicas de investir;a

ci6n e interpretaci6n del problema planteado para llegar al programa arquitectónico. 

Por Gltimo, el pl'occdimiento dC? creación personal o poyt;tico caractcr!stico de la -

materia, que se basa en proporcionar a cada alumno por medio de la ensenanza perso

nalizada y el estudio dirigido, la formación necesaria para desarrollar sus intere

ses y su capacidad creativa, siempre ajustándose a las exigencias del programa. 

Para lograr un buen resultado de aprendizaje, dentro de las técnicas didácticas se 

necesitan elementos externos que sirvan de apoyo a las mismas, en los cuales su valor no -

depende de dichos elementos sino de la manera como se usen provocando en el alUmno el int!_ 

~s y la motivaci6n necesaria para organizarlos y utilizarlos en el momento adecuado,~

cion~ndolos con el tema en estudio. Ejemplos en el ciclo de diseno:revistas, libros, cart!_ 

les, peliculas, fotograf!as, diagramas y material gr~fico 1 planos arquitect6nicos, maquetas, 

etc. 
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Evaluar significa dar o atribuir un valor. 

Es este un problema muy especial en la ensef'ianza del Disefl.o Arquitect6nico ya que 

por la naturaleza creativa de la materia, se presta a una medici6n de resultados subje

tiva e injusta. 

Siendo muy extenso el tema me refiero solamente a las caracter.tsticas esenciales que 

este aspecto de la rnetodolog!a debe considerar para el ciclo de Diseño Arquitectónico. 

r.a primera es que debe ~crvir para medir de manera constante el grado en que se han

alcanzado los objetivos de aprendizaje, la eficacia del m~todo y los recursos empleados, 

lo adecuado de la planeaci6n y pror:ramación del contenido, la respuesta de los alumnos -

con su trabajo y la eficiencia de trabajo del profesor como guía-orientador. 

La seGunda se refiere al juicio crítico, valorativo sobre todo del proceso de 

ensenanza aprendizaje para retroalimentarlo, tomando decisiones que permitan superarlo. 

La eval.uaci6n debe pues ser permanente a lo largo del proceso iniciándose con alguna 

prueba que permita conocer las características del erupo de alumnos -para inmediatamente 

adaptarse al mismo en las técnicas did~cticas- y continuarla de manera constante al ttSr

mino de cada etapa de los temas propuestos, de manera que la evaluaci6n final sea el 

resultado de las diferentes evaluaciones parciales realizadas. 

Es interesante la participaci6n de los alumnos en la calificación que puede hacet'S6-

por medio de representantes. 
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1. 6 PROPOSICIONES IllICIALES 

Basándome en la estructura didáctica propuesta para la ensenanza-aprendizaje del dis.!:_ 

no arquitect6nico, así como en el análi~i~ previo del marco didáctico general, voy a ref!.,rir 

me ahora a la importancia de los procedimientos o técnicas de ensenanza y dentro de este

aspccto, específicamente a los instrumentos o auxiliarez did~cticos. 

Considero como el fin primordial de las t6cnicas de ensef'\anza el provocar las accio-

nes concretas o respuestas que permiten que se produzca el aprendizaje significativo en-

esta materia. 

Para ello hay que preparar la clase y definir las técnicas de acuerdo con el plan 

vigente, con lo propuesto por el ciclo en lo que se refiere al método u orientaci6n gene

ral así como al modo de orv,anizar y evaluar los contenidos de ensenanza y por dltimo pro

poner alternativas para la participaci6n de los alumnos de acuerdo con sus caractcr!sti -

cas y el nivel cognoscitivo del grupo. 

Es en el aspecto de t~cnicas de enseftanza y sobre todo de los instrumentos o recursos 

que las apoyan, donde cada grupo o maestro del taller de Diseno Arquitect6nico tiene mayor 

libertad de proposiciones particulares. 

Varios autores que han estudiado la metodología del diseno arquitect6nico-m4s bien (8) 

(B) G.BROADBENT. 11Disef10 Arquitect6nico11
• 6.6 M&xico 1978 cap. 

A. SANCHEZ. "Sistemas Arquitectónicos y Urbanos". Ed. Trillas. HExico. 
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re.firi~ndose al proceso creativo en J.a profesien y no en la docencia- coinciden en consi_ 

derar el concepto de analogfa como muy importante para la investigací6n y proposici6n de 

alternativas de diseiio. En el método científico por su parte, tambi~n dicho concepto 

interviene como un apoyo necesario en muchos pasos del mismo. ( 9 ) 

Pienso por tanto que con el estímulo producido por ejemplos anali5gicos se puede ori.=_n 

tar la atención, sugerir, dosificar datos de investigací6n, euiar el pensamiento, ev.ocar 

respuestas, propiciar transferencias. En nuestro caso debe utilizarse el. concepto s6lo

como auxiliar did~ctico, debidamente ~eleccionado y valorado te5ricamente para la COfrlpI'!_n 

!Jión y aplicación por el alumno ya que es un recurso válido para suplir parcial.Dente la

falta <le experiencia propia de su edad y de su educaci6n previa. 

ConDidero interesante a continuaci6n estudiar este concepto de manera mas amplia y -

consistente. vinculándolo con un sencillo marco te6l"ico que fundamente su valor. 

(9) BUNGE, MARIO. "El Ml§todo Cient!fico11 

"Teor.ta y Realidad" Ed. Grijal.bo 
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I:n la rilosof:ia 

CAPITULO 2. MARCO TEORICO 

2 .1 AUALISIS DEL COHCEPTO DI: AUALOGIA 

La palabra AHALOGIA, ser,Gn el diccionario proviene del r;ricr,o A~lb~1r..-conforme a-

y raz6n. Puede entenderse como una "relación entre cosas distintas", como ºuna raz6n de 

semejanza". I:n cuanto a términos sinónimos, los diccion,1rios p!'oponcn: afinidad, confo!: 

rnidad, correspondcnci<l, isor.iorfisno, l'e]ación, parecido, pardlclisr.io, similaridad,. -

semejanza, similitud, coincidcncid. r:l térndno c1n,1lop'ia irnplic<l coincidencja y diversidad. 

Sin coincidencia no habría compi!ración: ~;in djvcrsidu.d se caer.la en la identidad total. 

Filos6ficarncntc, ::;ef.Úll /l.haf.lldTlO (10) el t~rr:iino tiene do::; sir;nificacJOS fundamenta 

les: 1). í:l sentido propio <le 11:::0 1~ __ 1tcrn,'itico, er1uivi1lente a "rroporci6n" o "ir,ualdad de 

relacione~>" y /). I:l Sf2ntido dí• ''cxten;-:lón prob~blt! <lcl conocimiento me<li;:intc el uso de 

l:n el primer :dr11.ifict1do, el tt1·1:iino fue ut:ili;:,1do por Plut6n y Aristóteles y aan 

hoy es usado ror la lór ica ',' por 1-'l e ienc ia niatcr.:it ic<l. En el secundo, empe:.:ó a usarse

+..!íL el ~-.~..:utido .Je ulril·uciC11 e· J,~ ¡-1·u¡''H'<..: io11,11 iddd, <1rnp.liiindose lueeo a la "extensión del 

conoci111iento por sir~il<Jrid;1d o ,1f.iHid,-id". !•, e:.~tc procedif:'liento se le lla.mabri 11 proccdi -

miento por scm·~j."Jnzn." './ lo:; dlltif_'.Uos f.iló:;ofos lo con:::;lderaban para fines polémicos 

principalr:1cntc. 

Es la filosofía to~istn la que considera la analogía como uno de los temns principa

les de sus reflexiones (11). 

(10) U. AEAG!iAHO. "Diccionario de filosofía" F.C.E, México 1974. 

(11) CARDEUAS C. AUGUSTO. "Breve tratado sobre Analogía" Club de Lectores. B .Aires 1970. 
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Bajo el enfoque realista, la analor;ía aparece como una 11abstracci6n formalº o explic.f. 

tací6n íntelip,ible, que proviene de comparar dos objetos de conocimiento semejantes en su 

esencia, en sus accidentes o en mnLos ~spcctos, estableciendo semejanzas y diferen-

cias. Seeún Cárdenas en su tratado, la analo~1a se encuentra entre los conceptos de univo 

cidad y equivocidad. entendien<lo por unívocos contenidos idénticos con distinto nombre y

por equívocos contenidos diversos La jo el mismo t~rmino. 

Clasifica la analor,ía en: 

Analogía de at1~ibuci6n 
(lo impropiamente análo80) 

Analor;ia de Proporcionalidad 
{lo propiamente análor;o) 

-Concepto del predicado o accidente: Se 
adjudican términos o verbos comunes a los 
objetos ñnaloeados 

-Existe una identidad proporcional en distin 
to r,rado, no <J.bsoluta. Concepto de particÍ 
paci6n en la esencia. -

r.1 entendimiento humuno no or<lcnn en relacione::; <le ir,unldad o diferencia ni jerarqui

za, si previamente no comparn lo::; objeto::; de conocimiento, 

Para que haya comparación, ser,Gr1 lo::; tomi!ltas, es preciso: 

Distineuir entre los coMparados 

Idcntif icar lo que se compara 

Establecer e1 mo<lo de comparar 

En la filosofía moderna, es Locke quien introduce la analog1a considerándola como 
11la probabilidad que concierne a cosas que trascienden la experi.encia11 • Leibniz la 
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def'ine como "la gran reela de la probabilidad" en cuanto a que lo que no puede ser atest!_ 

guado por la experiencia puede parecer probable si se halla m~~ o menos de acuerdo con la 

verdad establecida. 

Los hombres de ciencia de los ::.iP,los :<VII y XVIII hicieron eran uso de la analor,ía, y 

Kant utiliza el término como una forma de prueba teorética, definiéndola como "la identi

dad de la rclaci6n enli'e pr•incipios y consecuencias". Sin embarp,o, aunque mantiene el si&_ 

nif'icado como ir:ualdad de relacione::., a estils relaciones las denomina "cualitativas" 

entendiendo por 6sto que por medio de ellas no se dan los objetos de conocimiento sjno 

que solamo:nlP permiten JcscuL1·irlos y ordenarlos en unidad. En tal sentido, la analogía

es "un instrumento" f"un<lamcntu.l par.'.l extender el conocimiento de los fenómenos naturales 

bajo Ja p,uía de !;U::; conPXÍone!'; determinante:::;". 

La lóeica y lu. mc~odolo~íu. del sip,lo XIX mostraron desconfianza frente a este concep

to, considerándolo como "uno extcnnión de la. reneralización inductiva que va más allá de

lo::: !'imites en que of"rece r,arantía la verdad". 

Sin embargo, la ciencia y el m~todo científico de nuestro sielo vuelven a emplear el

concepto en :::;us dos sip,nificados, Ln el de extensión del conocimiento, la ciencia consi

dera la Analop,ía como elemento inter,rante de las hipóte3is científicas en cuanto a que 
111as proposiciones de una hipótesis deben ser análop,as a algunas leyes conocidas". r:n este 

sentido, la analoP,ía resulta parte constitutiva de ~a hipótesis cientffica,posibilitando

la adecuación de la misma a las uniformidades expresadas por las leyes de la ciencia, 

Dentro de los pasos de la investiP,ación cientffica que propone la heur1stica (arte de 

facilitar la so1ución de problemas)se encuentra la basqueda de problemas an§logos resuel

tos para poder precisar el pr:>blema dado ( 12) 

( 12) BUNGI:. "La investigación científica" Ed .Ariel Barcelona 1975. 
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En lo que respecta a la igualdad de relaciones, el científico propone la creación de 

sfmbolos con semejanza a las situaciones reales y cuyas relaciones estructurales reprodu:_ 

can las inherentes a dichas situaciones. 

Segctn Mario Bunee 1 el fin de la investigación científica no es acumular hechos, sino

comprenderlos. 1·1 

Nos dice que a partir de ln Secunda Guerra Mundial se inicia una revolución cientSfica 

que implica una posición de ~mnhio: el estudio de los procesos f!sicos cient!fícamente y

con profundidad. Para rcal~ar el valor de ln.s teorías se construyen sistemas hip6teti~ 

ca-deductivos. En la nueva metodolor,ía se proponen los modelos teor6ticos y se realizan 

los objetos-modelos. 

REPRESENTACIOfl PARCIAL DE LA REALIDAD 

OBJETO MODELO 

Represent~ rasgos clave de 
un objeto concreto 

SIMULACION 

Literal, simbólica, figur~ 
ti.va, convencional 

TEORIA GENERAL 

MODELO Tl~ORJ:TICO\ 

Espec!f ica el comportamiento 
y los mecanismos internos 

REPRESENTACIO!I 

Conceptual, esquematizada, 
diapramas. etc. 

Suma ambos y generaliza 

1"t BUNGE, MARIO: ºTeoria y Realidadº Ed. Ariel.. Pacs. 9-35 
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De acuerdo con Dunp,e ,"la analogía es importante en la investigaci6n científica siem

pre que se defina el grado de rir,or con que está manejada; ni tiene realmente el valor -

heurístico (posibilidad relativa} ni es tampoco una función rectora de la investigación. 

Divide la analogía en: 

ANALOGIA 

SUSTAUCIAL 

(naturaleza) 

Participación en propiedades OBJETIVAS 

(ieuales parcialmente) 

implica la 

FOPMAL Ccrrc~pondcncía entre las 

(e~tructura) partes de cada análogo (rela 

cienes o estructura) 

PROFUNDA 

SUPERFICIAL 

Concepto 

axiol6gico: 

valor 

Concepto 

pragm.1tico : 

esencia 

Por Oltimo. concluye que "sin analor..ía no podría haber conocimiento de ningt:ln tipo:la 

percepci6n de analop,!as es una primera etapa hacia la clasificación y generalizaci6n 1 y
sirve para la comprensi6n como concepto psicol6gico y no para la explicaci6n como conce.e. 

to meta-científico. 

Ahora veamos en el campo de la lógica cual es la funci6n de la analogta. Haciendo -

referencia a De Gortari ( 13) vemos que la considera como "una clase de inferencia -

transductiva11 • Recordemos que inferencia es ''un razonamiento 16gico mediante el cual - -

partiendo de uno o mas juicios,(premisas), se deriva la validez, la posibilidad o la fal 

sedad de otro distinto". ( conclusir!Sn). 

{ 13) DE GORTARI ,ELI. "L6gica General 11 Ed. Grijalbo. M~xico 1972. 
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La inferencia transductiva es aquella en la cual la conclusi6n tiene el mismo grado -

de generalidad o de particularidad que las premisas, teniendo la propiedad de transferir

la relacii5n establecida, formulándola como relaci6n ente los t~rminos extremos. 

Lns inferencias analógicas, dentro de las transductivas "son aquellas en las cuales -

se transfiere la semejanza de una relación respecto a los t~rminos extremos, que no se -

encuentra establecida explícitamente en las premisas". 

Sin emharr;o en lócica, para que la transferencia sea correcta, es indispensable que se 

trate de objetos análogos es decir, que concuerden en deterininadas relaciones entre sus -

propiedades respectivas, aún cuando dichas propiedades sean diferentes. A los objetos 

que s6lo concuerdan en algunas de sus propiedades no los considera análogo~ sino solo 

similares. 

Valora además la inferencia por analoe!a como una fonna de razonamiento muy fluida y

fecunda con un campo de aplicaci6n casi ilimitado, admitiendo arnpl!sima variación en el -

grado de rigor con el que se ejecuta. Hasta las concordancias vagas y lejanas pueden se!: 

vir de base para llegar a conclusiones, naturalmente si son tomadas de acuerdo en el ni 

vel establecido. Muchas veces lo que se llama intuición, no es más que el resultado -

exitoso de una cadena de inferencias por analogía, en que se han conjugado la experiencia, 

la inteligencia y la imaginaci6n creadora. 

Por 'Clltimo, "la inferencia por analogl:a puede ser adoptada tambi~n corno mc1todo general 
para el estudio de una disciplina entera". 
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Tal es el caso de las teorías de .la información, del lenguaje y de lac1hernétic.J, (11~): 

que apoyándose en la imitación del comportamiento del cerebro vivo en aspectos como la 

habilidad de calcular, reconocer patrones audiovisuales, probar teoremas o practicar jue

gos, llegan a la invención de las computadoras analógicas y digitales, los amplificadores 

de la inteligencia, las máquinas de aprendizaje y las que juegan. No es nada imposible 

que en un futuro las m~quinas lleguen a alcanzar los altos niveles de abstracción que 

pnrecen ::icr atributos únicos del hornhr~. 

Otra área que actu.:ilmente ha revolucionado el pensamiento filosófico contempor.1neo 

es la tearl'.a general de los sistemils, como un nuevo paradigma. Van Bertalanffy (l.s) la -

presenta como una teoría cient'ifica de gran alcance quoe comprende la "ciencia de los 

sistcm."'ls" (explorncjón y explicu.cióll cit!ntífica de los mismos) utilizando principios 

apl:icables a todos los sistemas, descubriendo sus relaciones constitutivas, los paralel.i.:!_ 

mos, correspondencias e isomorfismos comunes a ellos. 

r:n segundo lue;ar, tenemos la "tecnología de los sis~emas" ciencia aplicada que 

resuelve los problemas complejos que surgen en la sociedad moderna mediante las m4quinas

y los procedimientos técnicos que tnás arriba se apuntaron, 

El tercer territorio es "la filosofía de los sistemas", es decir, la visión del mun -

do que reorienta el pensamiento analítico, mecanicista, unidireccional. de la ciencia clá

sica hacia una visión organismica del mundo: el. mundo como organizaci6n, como totalidad. 

( 1~) Sll1GH, JAGJIT. "TeorS:a de la inforrnaci6n, del lenguaje y de la ciberni!:tica" 

"Alianza Editorial" Madrid 1972. 

(15) V. BERTALANFFY. 11Teorta general de los Sistemas" FCE MExico 1976. 
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Esto apunta en la direcci6n de la unificaci6n de la ciencia. 

En la ciencia moderna la interacción dinfünica parece ser el problema análoeo central 

en todos l.or; campos de la realidad, pudiendo relacionarse los principios de la teoría 

sistémica tanto con los or&anismos vivos como con la organizaci6n social y la tecnoloe:ía 

avanzada 9 Luscando una inte~ración interdisciplinaria de carácter ricurosamcnte científi 

co. 

2, 2 LAS ANALOGlAS Y LA ARQUITLCTURA 

Aunque es secura que en el lcnzuajc y en la~artes primitivas el pensamiento asocia -

tivo ha sido siempre la base para crear nuevas palabras y formas ya que es un modo natu

ral de operar de la .intelir,encia humana, invcstip,acioncs científicas sobre la arquitect.!::. 

ra er,ipc.ia (1Ci} demuestran una de las primeras aplicaciones a la arquitectura, 

!lay evidencias de que en el complejo funer.::irio que construyó ll'lhotep en Saqqara 

(2000 anos antes de Cri8to) el. prcce<lentc análoeo fue la mastaha, construyendo en piedra 

formas escalonadas que en sus detalles reproducían f onnas de las construcciones existen

tes, así como capiteles con diseño.e; de flores de loto, remates con forma de cabeza de 

serpiente, etc. Además se hallaron los que podemos considerar primeros modelos anal6gf. 

cos: dibujos de piedlra con disefios y medidas anotadas. 

Desde entonces data la representaci6n previa de la idea compositiva por medio del d.!_ 

bujo y asi a lo lar~o del tiempo el pensamiento p;:iralelo siempre ha sido un fuerte apoyo 

para la arquitectura. Por ejemplo: la teoría de la cabana primitiva como analog!a para

los templos griegos fue popular dl f iu U.t:l siglo XVIII y principio del XIX. {Lo~ier). 

(16) CLARKE. s. ENGELBACH: "Ancient Egyptian Hasonry11 • (.\xford University Press 

Londres 1930. 

./ 
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Como sabemos, Broadbent (17) considera cuatro maneras principulc3 de enfocar el dise 

no o composición en la arquitectura, refiriéndose principalmente a la generaci6n de la -

forma tridimensional en la mente del creador. Siguiendo un posible orden cronol6gico a

través de la historia tendremos: 

Disef'lo pragm5tico 

Disef'lo ícónico 

Diseno anaJ.!Sp;ico 

Disef'lo canónJco 

I:l pragmático e~ un enfoque de experiencia pr,!lctica. adecuando las formas materiales 

ya experimentadas parn una función. 

El icónico se bas<::t en una imagen previa de la geometría del espacio, es decir, en un 

"patrón formal" preconcebido. 

El modo anal6gico se funda en similaridades o analogías con formas existentes en la -

naturaleza o formas hist6ricas de la arquitectura, representadas por algtln procedimien 

to. Hay un razonamiento previo, una intelectualización. 

E1 diseno canónico se basa en la repetición de unidades geom~tricas en cánones -

pre-establecidos: sistemas de redes o tramas espaciales, de m6du1os, coordinaci6n dimen -

eiona1, uso de é1ementos prefabricados. 

La secuencia cronológica -dice Broadbent- presupone una escala en que el primer modo

de disenar es e1 m~s simple o primjtivo y el a1timo el m3s sofisticado, aunque los arqui

tectos creativos han usado siempre los cuatro modos o combinaciones de ellos, poniendo a

(17) A.BROADBENT "Diseno Arquitect6nico'' G. Gilí • Barcelona 1976. 
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veces énfasis en uno o en otro. 

En el mundo actual. en el que el diseño se ha ido haciendo más complejo y necesita 

un enfoque metodol6gico ordenado para abarcar esa complejidad auxili5ndose para ello de 

ciencias y técnicas. se contin~an usando las analogías en muchos puntos del espectro de 

diseno arquitectónico. 

Segan Caosidy( 18) en la activid.:i<l científica y en la .:i.rtí:::;tica los constructos pueden 

relacionarse de tres modos a los que llama: raz6n, analogía y metáfora. La raz6n la usa

el científico siempre que le co posible pero a veces ciertos objetos de conocimiento no -

pueden relacionarse así y por ello se recurre a la analogía como "una raz6n de proporcio

nalidad imperfecta". Ll artísta tar.ibién tiende al pensamiento analógico aunque casi 

podría decir~e que lo convierte en metáfora, como una transferencia de significados. 

(18) H.G. CASSIDY, "Las ciencias y las artes". Col. Talinus. Madrid 196'2. 
~ 
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En el ámbito filos6fico se define coMo: UNA CATI.:GORIA RELACIOUAL O CUALITATIVA DEL -

PEllSAMIENTO RErI.EXIVO QUI: PERMITE EXTE!IDr.P. EL CO!IOCIMIENTO. 

En el campo de la ciencia es: U?lA RELACIOU RErtREtlTE A LA NATURALEZA O LA tSTRUCTURA 

Elll'RE LOS OBJETOS DE CONOCIMIENTO, QUE PEFJ1ITE J,A COMPREtlSION DE LOS MISMOS. 

En la lór,ica se considera como: LA INrERE?lCIA TRAtlSDUCTIVA CARACTERISTICA, QUE OBTIE 

NE Ull JUlCIO DE POSTDILIDAD. 

En arquitectura se puede entender ~1 concepto que nos ocupa dentro del proceso crea

tivo como: 

Ull JUICIO QUE SIRVE PARA LA COllPRENSION DEL PROBLEMA DE DISEílO, RESULTADO DE LA 

COMPARACIOll DE LAS RELACIONES COllSTITUTIVAS O CORRESPOllDEtlCIA DE CUALIDADES ENTRE EL 

PROBLEMA PROPUESTO Y OTROS QUE SE POSTULAN COMO SIMILARES. 
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De esta manera podemos dividir la analo~!a en: 

AllALOGrll 

ESENCr/IL 

(organizativa 

o constructiva) 

CUALITATIVA 

(valorativa) 

Referente a 1a estructura u organización de eleme!!_ 

tos constitutiyos y las relaciones o interacciones 

de los problemas de di seno comparados. 

De acuerdo a ciertas cualidade5 que se atribuyen 

u los problemas de diseílo para relacionarlos 

(participación en propiedades objetivas). 

La analonía esencial deriva de ln an~lop,ía de proporcionalidad propia en filosof!a y 

de la formal en la ciencia. 

La cualitntiva proviene de la de atribucidn en la filosofía y de la sustancial en la 

ciencia respectivamente, y eu su r,rado de J'Tlenor profundidad deriva en la que podríamos 

llamar metafórica, muy Otil para el diseno en la fase creativa. 

Ya que este tipo de analoe~a es muy subjetivo y pertenece a la esfera valorativa más 

que a la científica, se podría definir como raz5n po~tíca: 11una íntuíci6n sensible que de.:!_ 

cubre nuestra imaEinaciOn iluminada por un destello del entendimiento" (A.Cárdenas~op.cit.) 

Al aplicar el juicio de analoc!a 1o hacemos por medio de 1os modelos analógicos como

inst:rumentos did8ctícos. En la comraración hay que explicitar: 

Si es esencia1 o cualitativa 

El grado de rigor o profundidad 
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• El modo de corrpat•ar: ~ediante instrumentos conceptuales o materiales. 

Distingamos en la analocía entre el juicio propiamente dicho y la comunicaci6n del 

mismo mediante modelos analór,icos conceptuales o mate1~iales. Vamos aproximándonos así a -

J.a manera de comunicar este juicio asociativo, ccnsccuencia de un razonamiento previo que

el docente fundamenta en su conocimiento y experiencia para permitir al alumno efectuar la 

comparación y apl.ícar sus propias conclusiones Pn l~ acción de diseno. 

El juicio de an~logía Dicho de otro modo, entiendo la ana.lop,ía c_omo el juicio en que se afirma que hay una 

como fundamento relaci6n de semejanza entre dos o m.'.is objetos. [::;ta ~eme junza puede ser en s1J constitución 

(esencia) o en alp,unas de sus cualidades (alr,o que le atribuimos al objeto), 

La anulo~ía por tanto~ rcsulti1 11na l·;1se importante de todo conocimiento: par.:i conocer 

aleo, empezamos por bu$car problew.a.'.l ::;imilare!":, experiencias semejantes. 

Los modelos anal6eicos Al bas<trnos en analor;!ils que descubrimos previf.lm~nte y cuyo fin es hacer comprender a 

como instrumentos los alumno::; un problema de diseíio o alr.ún concepto en el proceso~ debemos explicar claranl!:.n 

te en qué consisten las coincidencias y las diferencias, Para ello USilmOS como instrumen

tos. did5.ct icos los que llano modelos analóp;icos: ejemplos en que se hace explícita la 

relaci6n de analoc~a, ya sea oralmente con explicaciones y conferencias, o materialmente 1 -

comparando con edificios, fotor,raf!as, dibujos, croquis, esqucr.ias~ etc. 

Por tanto proponr,o la sir,uiente clñsificaci6n de modelos analóeicos para el diseno 

arquitectónico: 



CONCEPTUALES O 

RACIONALES 

METODOLOGICOS 

HISTORICOS 

SIMBOLICOS 

DE CRITERIO 

DE EXPERIENCIA 

MATERIALES O 

CONCRETOS 

DE CAMPO 

DIBLIOGRAFICOS 

AUDIO-VISUALES 

NATURALES 

DE P.EPRESENTACION 

BI- O TRIDIMENSIONAL 

2 .4 mm rosrnr.r: CLASirICACION DI: J.!QDI:LOS A!IALOGICOS QUI: SE 

UTILIZAN EN EL DISEílO ARQUITECTONICO 
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Intervienen la mente y la razón: los juicios se hacen explícitos por medio de la comuni-

Similaridades en el enfoque y el procedimiento del m~todo de disefto seleccionado. 

Evaluación nna l6gic•1 después dE'~ un an~ lis í s hí stór.ico-crítico, 

La analoeía se encuentra en un concepto o idea sobre el significado del objeto arquitec

tónico que se pretende creur. 

Se refieren a semejanzas en los cri ter los de decisi6n en el proceso de diseno. 

Alimentación que se transfiere ci:-,n rccuer,·los de exporiC>ncian o situaciones similares en -

lu mente del creador. 

In·terviene también el iuício asoc:Írltivo, pero De comunican con rno<l~los concretos, (percei:. 

ción visual fH'Ínciralnente. 

Obras arquitectónica~ Gimilarcs, visitables directamente. 

Utilizando libros y revistas (conceptos e im~genes). 

fotos, transparencias, películas, conferencias relacionadas con el terna. 

Referentes a la figura o apariencia del objeto de la naturaleza que inspira la creaci6n -

arquitectónica. 

Representaciones rr§ficas o volumétricas de partes del proceso creativo o de la proposi -

ción arquitect6nica en sus diferentes etapas. 
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2.5 CRITERIOS DE SELECCION 

El pensamiento anal6gico yendo de lo general a lo particular, está invoiucrado en casi 

todos los aspectos de la docencia del diseno arquitectónico. Veamos: 

En la motivación para despertar el interé3 de los alumnos por el tema. 

tn la similitud del proceso de diseílo en la profesi6n con la ensenanza del mismo. 

Cn diferentes puntos del procP~o para apoyar e :inr;trurnentar li:!.::: decisiones. 

En la intención básica del alumno para p,enerar la foMna tridimiensional. 

Sin embargo, e:; 

lar al alumno en :;U 

res pon ;,;ihi l :i dad 

bú~>queda-1o quo 

dr>l p1'0feso'r' el proponer estos instrumentos o estimu-

toddVÍil puede ser m5s efectivo- evalu~ndolos 

mente en cado Cil.'JO p•1ra hacer notar lü.s semejanzas esenciales y las diferencias, 

objetivo de enseilanzc:i l)Uc .se pri•tcnd.::i 1op,rar. 

apropi~da 

segtln el 

Se convierten así en recursos id6neo5 para pl.antear el problema, 1.a comprensi6n de su 

estructura y sus relaciones. el an§lisis de alternativas posibles y la autocrítica de 1.a

solución. 

El principal objetivo debe ser promover la motivaci6n de1 alumno para interesarse en 

el problema. relaci on.::l:T"'.lo C"on di-:cr.::;.J..::; si llldciones de su y ida y de la sociedad, general!,zar 

lo y aplicar.lo, generándose as! las acciones que lo muevan a aprender- nueva."rlente. 

El valor did§ctico de la analogía no depende de los conceptos en sí- mismos sino del-



uso que se les dé. Es conveniente por tanto que 1os instrwnentos se1eccionados: 

Se preparen y evalüen con anterioridad a su empleo. 

Sean ejemplos flexibles, variados y dinámicos. 

Permitan que el alumno los relacione con la realidad. 

Sean utilizados en su debida oportunidad. 

Favorezcan el proceso de razonamiento del alumno. 

Estimulen el desenvolvimiento de su capacidad creativa. 
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La preparaci6n de ejemplos analógicos e~ esttmulante para el profesor por su necesa

rio dinamismo. La !ndole de cada tema de diseno o contenido de ensenanza parcial, pres!!_ 

pone una basqueda y una selecci5n diferente, y de este modo el entusiasmo se trasmite a

las alumnos en la acci6n reciproca de ensenanza-aprendizaje. 
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2. 6 LA FILOSOrIA Y EL PROCESO DE CONOCIMIEUTO 

A continuaci6n se presenta un esquema general del campo filosófico dentro del cual -

aparecen· (Sep,ún una intcrprctaci6n de rnrtf' del libro de llcs:::en "Teoría del Conocimiento"): 

La filosofía te6rica: 

La filosofía práctica: 

rellexión general sobre la concepción del universo 

teoría de la ciencia 

La filosofía valorativa: axiología o teoría de los valores. * 

Dentro de los dos Oltimos campos fijaremos primero la atenci6n en la filosofía prác

tica-teoría de la ciencia- para detallar en ella la teoría del conocimiento (epistemolo

gía} y considerar las actitudes o maneras de pensar respecto al problema del conocimien

to en sus diferentes enfoques, que pueden transferirse a la teoría de la arquitectura.En' 

cuanto a la teoría especial referida a las categorías o conceptos para definir objetos,

en la clasificaci6n de los sistemas de categorías la analogía se puede ubicar como cate~o1 
ría reflexiva relacional, de scmcjunzu o participaci6n cualitativa. 

Observando tambi~n la teoría de los valores encontramos la teoría del arte: los val~ 

res est~ticos y significativos de la obra realizada por el J1ombre. En cuanto se refieren 

al objeto arquitect5nico, haremos también algunas reflexiones para definir la posici6n -

propia y sugerir los valores aplicables a nuestra sociedad actual. 

ir VALORES: "Cualidades estructurales no demostrables~ que surgen de la relaci6n de un 

sujeto frente a propiedades de un objeto; relaci5n que se da en una situa

ci6n determinada11
• 
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lC6mo explicitar en la ensef'lanza l.os juicios analógicos?. Veamos primero el marco -

general: 

En el caso del disef'lo arquitectónico debemos considerar que en las situaciones reales 

que investiga no intervienen solamente C?1ementos men:::;urabl.cs ya que la conducta humana 

-tanto del disenador como del usuario- y su apreciación de los valores, no pueden medirse 

en términos exactos. 

Aquí aparece el campo de la filosofía y dentro de él, la teoría de los valores y la -

teoría del conocimiento (epistemología) t'f 

Algunos conceptos de la epistemología contempor.1nea nos aclaran este punto que debemos 

considerar importante. 

Recordemos el po3ibla paralelismo del m@todo científico y el did~ctico del diseno 

arquitectónico: ambos métodos tienen ciertas coincidencias y se fundamentan en el proceso 

de conocimiento. 

El an3.lisis filos6fico de este proc~:o;o de conocimiento y de sus produci:os es la -

sustancia de la epistemolog!a o teoría del conocimiento. De la abundante 1i'teratura -

sobre este tema en el que se estudian 1os tres factores: el objeto de conocimiento, el 

sujeto cognoscente y el conocimiento como producto, senalo algunos conceptos de J. Piaget: 

h Ver esquema en la P4g. anterior. 



65 

"Nuestros conocimientos no provienen solamente de la sensaci6n ni de la percepción,

sino de la totalidad de la acción cor,noscitiva. En efecto, lo propio de la inteligen

cia no es contemplar sinc''tr•ansfot·nar''1 y su mecanismo es esencialmente operativo. Hay -

dos modos de transformar el objeto a conocer: uno consiste en modificar sus posiciones,

sus movimientos o propiedades para explorar su naturaleza: ésta es la acción f!sica. 

Ll otro enriquece el oLjcto con propiedades o relaciones nuevas que conservando las

anteriores, las completan mediante un esquema de clasificación, ordenaci6n, corresponde!!. 

cía, medidas, etc,: .son lLis nccionús lór, ic0-natcm<'1t icas. E:::tc e::; quema clusificatorio -

es el resultado directo de la generalización de estas acciones, es decir, nos da la-

noción del objeto estudiado, asimil§ndolo intelectualmente". ( 1 q) 

Y sobre el mismo problema, aJ.eunos párr.:i.fos de Adam Schaff: 

"Ll conocimiento científico y sus productos siempre son objetivo-subjetivos: objeti

vos con respecto al objeto u que se l'eficren y del cual son reflejo específico, as! como 

por su validez universal relativa, eliminando parcial.mente su coloraci6n emotiva; subje

tivos en un sentido más general, debido al papel activo del sujeto coenoscente, su infl~ 

jo sobre el proceso por medio de los factores que determinan el psiquismo y las actit,!!_ 

des de ese sujeto". ( 20) 

( 19) J .PIAGET. "PsicoloR:ía y Epister.iolog:ía" Ed .Ariel Barcelona 1973. Páginas 89-90 

(20) A.SCHAFF. "Historia y Verdad 11 Ed.Grijalbo Mt!:xico 1974. Páginas 103-104. 
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Como ejemplo de los conceptos anteriores veamos el caso del programa arquitect6nico: 

El diseHador observa, fundamenta, compara con programas y nonnas análogos ya 

establecidos; pero ajusta a la.realidad y propone un nuevo programa o esquema clasificat! 

vo que tiene en cuenta los componentes materiales y las acti'Vidades humanas en un sistema 

mixto y dinámico, con objetivos determinados. Es decir, el programa como estructuraci6n
de datos y asimilaciOn del problema comienza a ser subjetivo; el mismo ordenamiento es ya 

un principlo de solución, con aporte del disenador o del grupo en su caso. 

2, 7 POSICIONf.S TEORICAS ANTE f.L FENOMf.NO ARQUITf.CTONICO 

Antes de entrar el campo metodológico, que considero solamente un camino organizado y 

flexible para poder ensenar el diseno arquitect6nico, es preciso recalcar que la actitud

del profesor debe estar claramente definida en su filosof!a de la arquitectura, porque de 

~sta se derivaran los razonamientos y la valoraci6n de todo el proceso y la instrumenta -

cf6n del mismo. 

Refiril!ndome al esquema de la p.!lgina 63 , para el caso de la arquitectura podr.ta 

encontrarse de este modo: 

CAH4'0 oe. J.A TEOR.IA 
"" .u.. .. <.QUl\tt]Vll..l 
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En cuanto a las posiciones o tendencias de la arquitectura en los Gltimos 180 anos. 

podemos considerar que se han dividido en dos corrientes principale3 que engloban todas

las dema·s: 

~S. XXI 
o 

li. l<f"2.l!.'!llOt.Jl!iMO MONUHl!lJíALl~MO MEfADOU5HO 

La posici6n actual tan influenciada por la ciencia y el desarrollo tecnolOgico ha 

considerado la metodoloe!·a casi a nivel de l.a teorra de la arquitectura, intentando det!:_c 

tar los sistemas, la organización. las invariante:y las reglas de los fenómenos arquite~ 

t6nicos en un enfoque mensurable que aparentemente es insustituible. Sin embargo, cuando 

se trata de que los fenómenos reales se correspondan estrictamente con los modelos o 

estructuras que se han utilizado para explicarlos, aparecen prob1emas. A veces la reali 

dad tiene "una lastimosa tendencia a no cumplir, como era su obligaci6n, con las leyes y 

reglas que el pensamiento rae ional. formalista. habría decidido que cumplieran" ( 21). 

La posici6n empirista presenta caracterfsticas opuestas. Toma los hechos tal como se 

presentan, en un s~lido contacto con l~ realidad, con enfoque intuitivo, cuya dificu1~ad

consiste en el momento en que hay que preguntarse c6mo son los hechos y c6mo hacerlos Pª!:. 

te de una imagen global para el sujeto. De aqut surge el nuevo organicismo y 1a semi6ti

ca en arqui~ectura. La primera posic!6n se basa en 1~ analogfa con los organismos vivos-

(21) r. TUDI:LA "Hacia una semi6tica de la arquitectura" 
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y sus procesos de cambio. 

La semiótica (nueva ciencia del sienificado) basada en conceptos de linp,Üíntica se 

entiende en arquitectura como la significaci6n que la totalidad material del objeto 

arquitectónico tiene para el hombre en su relación con el mismo; es decir puede basándose 

en el valor social. proporcionar la clave para un discurso racional crítico sobre la 

arquitectura. 

Algunos párrafos de C. Norberg-Schulz nos ilustran sobre esta nueva posici6n ante la

creación arquitectónica: 

"En cuanto obra de arte 1 la arquitectura concreta ciertos objetivos o val.ores eleva -

dos. Proporciona expresi6n visual a ideas que significan algo para el hombre porque ord,! 

nan la realidad. Hemos visto c6mo el primer funcionalismo sobrepasaba en realidad lo 

puramente funcional. desarrollando una concepción espacial que simbolizaba una visi6n 

16gica-cient!fica del mundo 1 y somos conseien~es de que su auge y su decadencia coneiden

con esta visión. Las nuevas tendencias en arquitectura indican que se est& formando una

nueva concepci6n del mundo, una concepci6n que los arquitectos estén contribuyendo a 

configurar. 

El objetivo de este art!culo (22) es la expli'Caci6n de ciertas tendencias expresioni!I_ 

tas que han dominado ttltimamente el panorama arquitect8nico, No trata de ~er un ataque -

contra el funcionalismo sino que aspira a establecer ciertas 

esta idea 1 tomando en consid~raci6n la tota1idad del hombre. 

bases para la extensi6n de -

Adem~s del ~edio f!sico, 

que fue perfilado por el movimiento moderno entre las dos guet'Tas, aparece la exigencia -

(22) C.NORBERG-SCHULZ:Articulo en el libro''El significado en Arquitectura'' G.Gili. 
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de un medio simbólico, un ambiente ~ir:nificativo. Esta e.xigencia arranca de una sana 

reacción general en contra de la cu.rcnciu de alimento síquico real en nuestro pragmático

mundo. 

lCuál es por tanto, la hase de dicho medio simbólico? El sienificado se apoya en rela 

ciones. Todos los objetos son experimentados como parte de situaciones; aparecen conecta 

dos siempre con otros objetos, Estas relaciones configuran su estructura lo mismo que ou 

significado. En general, se suelen abstraer ciertas relaciones internas denominlindolas -

propiamente estructura y ciertas relaciones externas denomin~ndol~s sienificado. Segan -

la importancia de estas relaciones en la vida, se les asignan distintos valores. Los -

valores sonsuhjctivo::;,.públicos y objetivos (cientificos). Los valores públicos tienen -

una importancia fundamental en la sociedad~ porque nos permiten actuar y llegar más allá

de nuestros límites individuales. Cualquier acción o situación vital tiene por tanto una 

estructura y un significado". 

Este enfoque de pensamiento lo encontramos también en la obra de F. P~rez G6mez 

"Genésis y !:>upcrac iOn-. del funcionalismo en arqui tectu1•a". 

Veamos ahora en qué aspecto coincide este punto de vista con el "valor social" que 

según Villagrán (23) integra los valores propios de la arquit~cturu:, 

"Lo importante es concluir que la forma arquitect6nica tiene valores instrwnentales -

para la cultura y la sociedad: expresión y forma. 

Expresa (en la mayor parte de los casos de modo inadvertido e involuntario)porque el 

artista es el canal por el que la colectividad se expresa; está insumido en ella, es un -1 

(23) J. VILLAGRAN: "Integración dl!!ll Valor Arqui tect6nico" curso dictado en Churubusco 

1974, 
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individuo cuya estructura como artista tiene la facultad de intuir sin razonar y de expr.=_ 

sarse como fruto inmediato y necesario de la intuición poética o estética. 

El valor social en lo arquitectónico se coloca como el de jerarquía superior e 

hist6ricamente se comprueba que c~ta·prcsente en cuanto producen las arquitecturas,y esto 

que es necesario, porque de no serlo no integraría con los otros valores el arquitect6ni

co. Sin embargo resulta particularmente interesante porque parece envolver a los demás -

comunicándoles la unidad y estando presente al considerar los diversos aspectos de cada -

esfera constitutiva, 

En cada momento histórico la cultura adopta ñlp,una modalidad preferente que comunica-

ª todas sus expresiones el carácter que la singulariza. La arquitectura, siendo parte de 

una cultura, necesariamente presenta el color que le comunica ésta y adquiere una fisono

m!a igualmente propia. La cultura occidental actual presenta un panorama desarticulado -

por la pluralidad de direcciones y su desconfianza por cuantos apoyos la han sustentado -

hasta hoy. La arquitectura que se está produciendo en todo lugar expresa claramente el -

desconcierto en que se vive y la ausencia de una orientaci6n aceptada por la mayoría. Ba!!_ta 

r§ analizar las obras que internacionalmente exhiben las revistas de la especialidad para 

apreciar la fuerza expresiva de nuestra actividad aan en un momento tan d!ficil como el -

actual". 

Estas posiciones generales ante el fen5meno arquitectónicdhan tenido como hemos 

visto, su reflejo en nuestro país. 

Pero lqué diferencia podr1arnos entonces encontrar en la arquitectura mexicana como 

respuesta? 
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En primer J.ugar debemos recordar la tradición arquitect6nica preh1spánica, con sus 

conceptos de grandes espacios abiertos y sus admirables trazos urban~sticos; las formas -

~eométrica.sj puras, la exubercinciil \o la delicadeza de la ornamentaci5n integrada a la 

arquitectura, el gusto por el color. 

Más adelante, la arquitectura heredada de Espa~a en subsiguientes estilos: plateresco, 

barroco, churrigueresco, as! como el neoclásico, ponen también su sello inspirador en el.

lenguaje arquitectónico y se suman para hacer subsistir aspectos aan muy vivos de este 

pasado lejano. 

Son tambi~n la naturaleza, el erandioso y variado paisaje, el excelente clima, la 

intensidad de la luz solar, elementos del marco de la arquitectura del pasado que hoy 

siguen inmutables. 

En las construcciones pre-hisp5nicas el espacio se aborda con una intensidad y una 

sensibilidad admirables: se compone con el espacio abierto, con el paisaje • 

se conciben para verse de lejos y para resistir el contraste de la ill1flensidad 

Las masas -

del contex-

to, percibiéndose clara y globalmente, a veces contrastando, imponi~ndose en otras ocasi~ 

nes o bien adaptándose o limitando a la naturaleza, pero siempre con un gran sentido de -

la proporci6n y del color. 

En la arquitectura actual muchos de estos conceptos y valores se han conservado como

invariantes; 

En primer lugar, el séntido del espacio que adn se concibe en gran escala; la profu 

si6n de espacios abiertos en el entorno y en los edificios; patios, terrazas, jardines, 

plazas. Incorporando adem~s el principio actual de la relaci6n directa entre el exterior-
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y el inteI'ior sin meneua de la privacidad deseada. 

La luz ayuda a destacar la textura del material, el color, el contraste. El clima y 

la naturaleza como invariantes rceionales 1 piden que las soluciones sean adecuadas a este 

contexto. 

Desde el punto de vista de la forma exterior, las líneas y volúmenes vigores y dinám.! 

ces siguen inspirando las nuevas creaciones. 

Los efectos simples 1 elcmcnt<ll@.s, f>in complic.:i.ciOn, pe1"'sistt:!1J aün, sí bien hoy es 

tambi~n por razones econ6micas. 

La disponibilidad que hay todav'ia de mano de obra artesanal calificada y de müteriales 

característicos del país, toscamente tratados contribuyen también a posibilidades de acaE._a 

dos especiales que casi no requieren m.-intn11imicnto. 

En suma podr!amos decir que la mayoría de las arquitectos mexicanos, en el acto de 

diseno y en la realización de la obra se apoyan en algunos de estos invariantes para obte 

ner el sello de su país y de su época. 

Ante este panorama internacional y nacional, les posible en el acto de diseno tomar -

una posición que integre ambas esferas de pensamiento, es decir, la teor!a de la ciencia

y la teor!a de los valores,y les imprima a éstos la caracter!stica de nuestra cultura? 

A consecuencia de la cr!sis entre el arquitecto, su funci6n y el acelerado cambio de

la sociedad a la que sirve, ya no es vSlido pensar en el acto anacr6nico de proyectar 

para un cliente. 
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La posición de hoy es diseñar p;:i.ra grupos soci-ales. como integrante de un grupo de 

disefto más amplio y con la particularidad de ~ue en muchas ocasiones el demandante no es

el grupo social que usará el objeto ~rquitect6nico • sino generalmente una institución o -

empresa que actúa como intermediaria o intérprete de la necesidad social. 

Se plantea, pues un nuevo objeto d~ conocimiento mucho más complejo: los grupos soci~ 

les y los satinfactores que rcq1J i~l'f!ll ,así como el cambio de valo~es e intereses de estos

grupos para relacionarlos con las demandas de quienes son intennediari~s, demandas que 

tendrán condicionantes económicos y culturales tal vez distintas y hasta antag6nicas con

las del g1·upo social de usuarios. 

Es necesario enfocar el di~eílo dc~de los puntos de vista de las ciencias h-u.anas 1 los 

nuevos valores y la tecnología avanzada, en un estudio integral, totalizador, que tenga -

una respuesta creativa y de servicio social. 

Uuevas actitudes se suceden con rapidez en este Oltimo siglo: la belleza, la utilidad 

y la lógica arquitectónica no son todos los valores que integran el actual valor social¡ 

elementos como la comodidad, el confort, la sensación psicológica, la e~onOlllta de medios, 

la eficiencia, la flexibilidad y la posibilidad de cambio son algunas nuevas normas 

socio-culturales de uso del espacio. 

Ya no es posible enfrentar los complejos problemas compositivos sin un ordenamiento 

metodológico; se necesita la ayuda de planteamientos científicos. La tecnolog!a y las 

nuevas ciencias sociales las utilizamos como instrumentos en el diseno pero no nos van a

dar las decisiones ni la coordinaciSn del proceso. 

Lo mas complejo en la acci6n creativa es el uso de los datos de las ciencias humanas: 

las conclusiones son difíciles de aplicar por ser menos confiables; no se pueden reducir-
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a escalas ni inter-relacionar con orden en el proceso. Se manejan frecuencias, tendencias, 

estadísticas. Los datos deben contemplarse intep,ralmente.de acuerdo a un medio social y a 

las reacciones y sensaciones de los individuos en un esp.:i.cio. Este- sí es observable y su

repetición puede ir definiendo las normas p,enerales. 

En cuanto a los datos cuantificables, tenemos m11chas herramientas para manejarlos: la 

ciencia y la tecnoloeía nos proporcionun los medios para cuantificar y organízax' la in.fo:::._ 

macíón, por muy compleja que ésta sea: con ayuda del enfoque sist5mico, de la programa 

ción por computadora, de la investieación de operaciones o de abstracciones matemáticas -

podemos reducir el tiempo de invPstjeacjón y clasificar interacciones y objetivo::;, e:::;tabl~ 

cer programas de proyecto o de obra, evaluar la eficiencia o los aspecto~ económicos. 

Respecto a la acci6n ct'eativa dich;:i lde qulS manern se ller,a a t"!lla?. Tradicionalmente 

se han usado dos caminos: el intuitivo y el racional, El intuitivo propone una hip6tesis 

o primera soluci6n y procede a comprobarla por ensayo y error. En el deductivo o racional 

se va poco a poco y no se procede con una hipótesis antes de interpretar datos. 

Para ensenar discílo la vía del análisis lógico, racional, es la más fácil. Las eta -

pas de este camino son: anfilisis-sintesis-evaluaci6n. 

El análisis de datos debe producir una interpretación y una imagen de interacción de

componentes. 

T.a sfntesís repre:senta el .e.~pecto crcati"lo, la generación <le altet'Ud.livas. 

Aquí se trabaja con intuici6n, partiendo de que puede haber una pluralidad de soluci~. 

nes de las cuales se escoge la que cumple mejor los requisitos. 

La evaluaci6n hoy se hace no sólo con base a juicios críticos, va1orativos y de 
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experiencia sino también de acuerdo con la interpretación resultado del análisis. 

1;1 funcionalismo radical de.secha casi totalmente el empleo de analogías intentando 

resolver problemas arquitectónicos sin ejemplos en que aroyarse, utilizando como enfoque

la 16gicc:i. deductiva y el método r:icional o el cicnt:ífico que sP. colapsa .si los puses no -

son consecutivos; se basa en una teoría que rechaza otros tipos de pen~amicnto, 

En el método i11(!t1ct: i·:o se propone una hipótesis inicial después de un an§lisis no 

ordenado y se procc<lc a comprobarla por en::-.>ayo y error, admi t icndo otras hipótesis, Se -

utiliza la lógica inductiva que parte de ol;::;ervacioncs empíricas, las correlaciona y pro-

cede por aproximaciones a lil soluci6n 1ue meior re::;uclvc los requerimientos. Aqu1' 

caben anulop,íu.s, sobre todo del tipo material, I:ste enfoque es más creativo en cuanto a

la apertura de soluciones. 

La posición que considero adecuada en el ca.so de la enseílanza del diseflo e!l una combi 

nación de ambas, con aliment;ic.ione.:. asociutiva::; en el proceso para enriquecerlo o 

integrarlo, estableciendo la síntesis creativa como motiv;ición del análisis. 

Esto nos lleva a la selección del marco metodolór.ico para la enseHanza ~ donde la 

reflexión teórica será el medio de valorar las analoP,ías elegidas. 
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CAPITULO 3, MARCO METODOLOGICO 

3.1 LOS ANTECEDENTES DE LA METODOLOGIA EN EL DISE!lO 

Ya desde el siglo pasado se pensaba que paralelamente al rápido desarrollo de la cíe!!_ 

cia, deber1a existir un procedimiento de diseno más avanzado y congruente con la época. 

El grupo de BAUHAUS fue promotor de la bGsqueda de métodos racionales de diseño ya 

que su inter~s principal era la cnsefianza. 

Más adelante, a consecuencia de la experiencia de los cicnt!fícos y los ingenieros 

militares en la segunda guerra mundial, se empieza a considerar la semejanza entre l.os 

métodos de la ciencia y la secucnci.:i del proceso de d:isef'\o en general. 

Se aplican las nuevas matemáticas, la cibernética, la investigaci6n de operaciones, -

la nueva ciencia de los sistemas, que evoca la similitud de enfoques científicos con org!!_ 

nismos, fonnas y procesos de la naturaleza. 

Respecto al proceso creativo de la arquitectura como metodología racional, se han 

sucedido varias generaciones de arquitectos con pensamientos diferentes: 

SegGn Broadbent (24) la primera generación que surge en la década de los 60 se apoya 

ya en análisis científicos y en teorías de la investigaci6n de operaciones, y paralela 

( 24) G. BROADBENT: Conferencia sustentada en la ENA 1977. 
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mente en la ergonomía y en conceptos de1 racionalismo filosófico de Descartes (16gi-ca 

tradicional). t,os problemas se descomponen en partes. analiznndolos; se introducen los 

conceptos de "variables" y "patrones" ( 25) se postulan los procesos lineales con secuen 

cia ordenada., análogos a los de las computadoras. 

Se visualiza la secuencia de diseno como: 

PROGRAMA-ANAL! s I S·S I!ITES Is.EVA rmr I otl. I MPLEMEUT AC I 011 

O como propone í'H .. Janes (25), en tres erandes etapas de: 

PI VERGEH e I A-TRAHsro RMACI 011-CO!lVl:RGLUC I A 

Se desarrolla el uso de varias tcoría!.i que apoyan algunos pasos del proceso: Teorta 

de Conjuntos, TeorS'a de Grafos. Teoría de las colas, Teoría de la decisi6n, Ruta crítica, 

etc. 

Se juzg6 este enfoque como demasiado rigido, mecanicista. 

La segunda generaci6n (conferencia de Portsmouth 1969) contempla un nuevo enfo 

q,ue: la. .filosofía. empi'rista. Aparece Popper y sus estudios sobre fi losofS:a de la 

ciencia: el apoyo es la Teoría del Conocimiento en la basqueda de la verdad, contrast:lnd?~\ 

la con la realidad. 

(25) CH. ALEXANDER ''La S!:ntesis de la Forma" 

( 26) CH. JONES "Mf;todos de Diseno" 
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Esto se hace analógico también con el proceso de diseno. Se establecen hip6tesis o

conjeturas previas, se contrastan mediante modelos, se eliminan contradicciones. La 

teoria de la informaci6n y la observación directa tienen influencia en el pensamiento de 

este grupo. 

La tercera p,eneraci6n de arquitectos que estudian los métodos de diseno se dirige 

m~s hacia las ciencias humanas, Toma en cuenta lo que la arquitectura debe significar -

para las personas; da un nuevo marco al problema teórico tomando en cuenta el pensamien

to racional y también la técnica: el edificio debe ser un filtro del medio ambiente.Debe 

aprovechar éste , pero creando su propia energía, y en el aspecto psicológico, crear 

espacios donde la gente pueda te11t:l' .sus lJropios pensamientos, su libertad de acci6n, y -

que sean por tanto perccpt iv,1 , emocional y socialmente satisfactorios. 

Así se vuelven más importantes los aspectos de investigación del contexto de la 

arquitectura, tanto en lo que se refiere a la relación con el medio fisico como en el 

conocimiento del medio socio-económico y cultural en que ne realiza la obra. 

A fines de la década de los 60. los enfoques acerca de la metodología del diseno en

Mexico empiezan a despuntar, con los estudios de A. Sánchez y sus m~todos cuantitativos

de diseno. 

La analogía del proceso de diseno con los métodos de la ciencia,las nuevas matemáti

cas, la cibernética y sobre todo, la teoría de sistemas,son la base para un nuevo m~todo 

de ensenanza. 

Se discute la teorta axiol6gica:le faltan los conceptos modernos de factibilidad 

tiempo-costo; propiedades dín§micas. objetividad. 



ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

UO llEBE 
llii>~iUitCA 

79 

Los problemas de pla.neaci-ón regional, urbani-mno y arquitectura se definen como: sis-

temas urbanos, sisterna!l arquitectónicos y constructivos. Se~ún .'\lvuro Sánchez:: 

"La arquitectura se ubica más en la práctica del conocimiento social que en el 

ejercicio artístico. El diseño arquitectónico se ubica como un caso particular en el 

disef'io de sistemas en general", 

Se postula que "los métodos de trabajo de la arquitectura y el urbanismo son cada vez 

m§s racionales y menos intuitivos, más interdisciplinarios que artístisticos". Es decir, 

la realidad snci"l nos demanda conocimientos más precisos apoyados más cientificamen 

te. Los ingredientes artísticos en la. pr§ctica constituyen sólo una parte del diseno. 

Hay que incorporar en el dise~o la participación de los usuarios y considerar la 

voluntad de los mismos, apoyándose en patrones de uso del espacio. Así se puede controlar 

de manera racional y flexible la conducta de los usuarios presentes y futuros y no se 

deja este punto al capricho del disenador o el demandante. 

Se ubica el objeto arquitect6nico disenado en correlación con el medio externo social 

y urbano, que está fuera del control del dise~ador. 

A. Sánchez indica la factibilidad de hacer mensurables o cuantitativos los factores -

que intervienen en el diseno y estructura en diagramas de bloques los pasos del proceso, 

organizándolo. ( 27) 

Es indudable que esta metodología tiene muchas ventajas para la ensenanza: organiza la 

investigación, estructura el problema, se apoya en tl!cnicas ci·ent:íficas para obtener 

( 27) A. SANCHEZ: "Sistemas Arquitect6nicos y Urbanos". Ed. Trillas. M~xico. 
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resultados, ordena el trabajo y lo puede evaluar con eficiencia. 

Un punto dificil de manejur pard el maestro en esta metodología del disefio es precis!. 

mente la inferencia del mismo: el momento de la creatividad, que cada diseñador enfoca 

basado en su experiencia, sensibilidad, cultura y conocimiento de analogías básicas del -

problema. En este paso no hay cuantificaci6n posible. 

Uo se puede decir que un método como éste no tenga antecedentes: cada arquitecto o -

grupo establece su propia metodología en cuento al proceso de diseno y realizaciOn de la

obra, más o menos bien Ol'r.ani~~.-ido, 

J:n la ~ir,uicnte p.'1.r,inn prcGento un cuadro comparativo ,•; de diferentes metodo.lor;ías 

para el proceso d<~ U.iseño, sus teor:i;i::; básicas~ principales enfoques y alcunos comenta 

ríos~ que a cont inuilci6n me permitirán proponer los pasos del proceso seleccionado. 

s., A.GARCIA MUílOZ: Tabla realizada como parte de1 resUlllen <lel curso ''Teol.'Ía del 

Disefío Arquitect6nico11
: Maestría de Diseno 1978. 
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3.2 Ef. PROCESO OE DISEllO: SELECCION DE METODOLOGIA 

En la primera parte de este trabajo me he referido a la estructura didáctica en el -

diseño arquitectónico, mediante la proposición de un esquema general que integra sus 

cuatro aspectos principales: 

1:L MCTODO 

LA FORMA 

LA MATF.RIA: 

EL Pf.OCEDIMIEtlTO: 

AcLivo; ensenanza por la acción y el trah"3jo. 

Participación directa; personalizada y por equipos. 

Organización de contenidos integral y correlacionada con las 

otras áreas. 

Modo específico de la acción docente: sensorial, refl.exivo-emp!_ 

rico y poyético o de creación personal. Con instrumentos did:íc

ticos adecuados a las características del alumno. 

Siendo ésta la estructura general y refiriéndome al procedimiento díd.'íctico, propon

go una secuencia con retroalimentaciones presentada en un sencillo diagrama lineal. (*) 

De esta maneras el enunciado de cada uno de los pasos puede servir de base para el -

desarrollo de conceptos o contenidos de enseñanza con su correspondiente material didác

tico9 parte del cual puede ser instrumentado con los modelos anal6gicos propuestos. 

(-!!) A. GARCIA MUílOZ: Trabajo final de la materia ºTaller Did:ictico I", 

vease página siguiente. 
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Las técnicas de enseñanza deben constituir por tanto un entrenamiento a lo largo del

ciclo de diseño arquitect6nico, que a la larea permita visualizar automáticamente ciertos 

aspectos generales que pueden repetirse (por ejemplo referentes al medio físico y socio

cultural, o a normus y reglamentos) y dedicar mayor atenci6n a las partes del problema que 

lo definen específicamente. 

Es preciso hacer notar que en los pasos iniciales, correspondientes al planteamiento 

del problema, la investigación y análisis, la interpretación programática de los requer.!_ 

mientas y los objetivos de diseño~ así como en la autocrítica o evaluación de las alterna 

tivas propuestas, es conveniente abarcar cinco aspectos generales~ que podr!amos definir 

como : 

Ubicación 

runcionamiento 

Construcción 

Percepción 

Comunicación de la idea 

Podemos considerar que estos campos cubren casi cualquier consideraci6n del proble -

ma de diseno. Varios autores y críticos (;ºr) coinciden en ello, aunque desienándolos con 

diferentes términos, e introduciendo en ellos su propia posición. 

(1:) J. VILLAGRAt:, E.TEDESCHI, CH. UORBERG-SCHULZ, G. BROADBE~IT, A. SANCHEZ, ETC. 
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Los ténninos propuestos están basados en los uti1izados por Villagrán en su 

teoría (28 } y en los que propone A. Sánchez en su metodología. (29) Veamos: 

UBICACION 

FUNCIONAMIENTO 

CONSTRUCC!ON 

PERCEPCIOll 

REPRESENTACION DE 

LA IDEA 

Contexto natural 

Contexto socio-cultural 

Destino y usuarios 

(programa y relaciones) 

Recursos disponibles 

(tecnología) 

Visual y psicol6gica 

(valores o significado) 

Comunicación a otros 

Verbal, escrita, gráfica 

y volum@trica 

Medio físico: clima, situaci6n, entorno, 

características te~eno y

servicios. 

rorma de vida: Estructura social 1 econ6mi 

ca y cul.tural. 

Actividades que se van a realizar y c6mo-

5e llevan a cabo. Actitudes del grupo de 

usuarios, Relación y jerarquía de funcio

nes. Posibilidades de cambio de uso, 

crecimiento. 

Sistemas constructivos, materiales, tipo

de instalaciones, factibilidad, recursos 

m/o y econ6micos, tiempo disponible, nor

mas y reglamentos, 

Geometría de la fonna arquitect6nica, 

intenci6n y organizaci6n canpositiva 1 

relaci6n valorativa hombre-edificio. 

Manera de presentar datos investigados, -

progr,ania ,soluci6n propuesta, planos · 

constructivos, memoria de cálculo, descr.!P 

ci6n del proyecto, etc. 

(28) J, VILLAGRAN: 11 La Estructura del Programa Arquitectilnico11 Programa general, gen! 

(29) A. SANCHEZ: Op. cit. r~co y part!cular. 



Programa y Objetivos 

o Intenciones 

Modelo Operativo 
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Estos !'lilltos nos permiten ir organizando el problema y estructurar el programa 

arquitectónico indicando además corno consecuencia los objetivos de discf'lo que nos propo.!!.e 

mos lograr en cada as.pecto~ evaluándo]ns después como resultado del trabajo, bajo los 

conocidos rubros de: investieación y :1nálisis del p1~ograma, funcionamiento, constructibi_l.i 

dad, valor estético y presentación. 

Sin embargo no debemos olvld<lt> qu~ ul .::inálisis de düto::; no debe ser m.1s. que el vehisu 

lo para la comprensión del problema. Si una de las características más él.preciadas del -

arr¡ultee1n es su posible capacidad de síntesis, es necesario ejercitar al alumno para que 

sea Cdpaz. de rúducir el p1~0Llcm.:i ü términos ::;cncillcs 1 sintetizando lo:> dntos relevantes 

en esi:os objetivos o intenciones de discfio en cada uno de los aspectos, en una visualiZ!!_ 

ción elohal. Sin esa sínteSÍ8 previa h<ly el pelip,ro de que los dotes del análisis puedan 

resultar una barrera limitante al necesario reposo mental precedente al acto creativo que 

organiza los cspacioG,relacionundo la volumetria con la posición adecuada respecto al 

terreno· cumpliendo los objetivos en un;i intcr,ración total, 

Ampliando los pasos generales del proceso did~ci:ico antes indicado, considero como -

modelo operativo el propuesto (1'') para el nuevo plan de estudios 1990 que incluye en 

cada semestre los contenidos, el número de tP.mos, la profundidad y alcance, la evalua 

ción y el tiempo de cada etapa por semestre. 

('l'r) A. Tl!PJ'.TI. "Estructuraci5n d!;'> rt"lnten:i<los rlf" ~n!=lt"'nanza en el Taller de Diseno 

Arqujtect6nico" 

Tesis de Maestría. Base para la propos ici8n del ciclo de diseno en el 

Plan 1980. 
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3.3 LA UBICACION DE ANALOGIAS EN EL PROCESO DE DISEÑO 

lEn qué partes del 1nodelo operativo podemos instrumentar modelos análogos?. 

Podr!a hacerse a lo largo de todo el proceso. Sin embargo, la respuesta es personal 

y depende de los maestros y de las características particulares del grupo de alumnos, -

ast como del nivel académico de que se trate. Por ejemplo: 

Selección de metodolor,ta, métodos o técnicas parciales. 

Investigación de datos. 

Programación y objetivos, 

Imagen de la estructura del problema. 

Alternativas para el partido arquitect8nico. 

Imagen o intención volum~trica del espacio arquitect6nico (aspectos perceptivos! 

etl\•i.JCÍos exteriores y or: 1.-"••(! io~;: ínteri'ores). 

Estudios de factibilidad. 

Criterios estructurales. 

Selección de instalaciones y equipos. 

Decisión de acabados. 

Estudio5 ccon6micos y programación de obra. 

Técnicas de representaci8n gráfica y volumétrica a lo largo del proceso. 

Redacción o explicaci·ón del proyecto. (Escrita o verbal). 
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3.4 LA PARTTCIPACIOU Dl:L ALUMNO Y p,J;COMI:NDACIONLS GENLRALES 

Las recomendaciones viables son en el sentido de intensificar el empleo de este tipo 

de material didáctico en los primeros semestres para dar después poco a poco la oportun.!_ 

dad al alumno de colaborar en la búsqueda de analogías 9 y por último en los talleres 

integrales estos medios ser§n propuPstos y utilizados por los alumnos en forma personal, 

con la asesoría de los profesores de todas las áreas. 

Por otra purte, conviene que los ejemplos como ya dijimos sean rápidos y variados 

-utilizando varios para la comprensi6n del concepto manejado- para evitar fijaciones y -

limitaciones en la tran~;fercncia del mismo y en su aplicací6n por el alumno. 
• 

A continuación expongo alp,unos ejemplos de modelos analógicos conceptuales o raciona 

les: los conceptos comparados se expresan y consultan sólo con la comunicación verbal, 

or•.11: y otros materiales o concretos, en que los modelos son tangibles, representados 

por objetos físicos. 

La propuesta de clasificación de modelos, la lista de posible ubicación en el proceso 

y los ejemplos no tienen pretensiones de limitación .:ilguna, por el contrario, estimo que

son sugestiones flexibles que cada profesor puede interpretar a su manera; pero sí debe -

definirse el enfoque de la analog:ía propuesta, la clase de modelo empleado y la forma de

explicitar la comparaci6n. 



4.ejemplas de aplicación 
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EJEMPLO 1 

CAPITULO 4 EJEMPLOS DE APLICACION 
4 .1 EJEMPLOS DE UTILIZACION DE ANALOGIAS EN LA DOCENCIA DEL DISEP.O 

CO!ICEPTO 

!:STUDIADO: 

J\UALOGIA: 

MODLLO 

ANALOGICO: 

El enfoque del método de diseno arquitectónico. 

f.sencial. (Se va a comparar la organizaci6n y pasos de 

varios m~todos) 

Conceptual 

El postulado inicial es el sieuiente: 

89 

La metodoloeía en la ensenanza del diseno arquitectónico puede plantearse análogamen

te a los pasos de la investieacian científica 9 al procedimiento de trabajo profesional. o 

al enfoque de sistemas -siempre dentro de la estructura did8.ctica- con la posibilidad de_ 

combinar varios de estos métodos en el proceso. 

A continuaci6n se comienzan a describir y comparar los pasos y características de 

unos y otros enfoques con el objetivo de tomar una decisi6n respecto a la metodologta que 

se va a seleccionar. 
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EJEMPLO 2 

CONCEPTO 

ESTUDIADO: La organizaci6n de componentes de un problema arquitect6-

nico y maneras de representarla. 

ANALOGIA: 

MODELOS 

Esencial. Los componentes y relaciones de los modelos 

propuestos son iguales. 

ANALOG!COS: Materiales ( eráficos) 

El punto de partida es r¡ue hay varios modelos an~lógicos que pueden representar la 

misma estructura organizativa. 

El objetivo puede ser que los alumnos reconozcan estas representaci"ones y decidan 

cuál les parece más adecuada para expresar esta pa1•te del programa arquitectónico. 

La comparación puede presentarse en dibujos o verse en libros, y pedir que el alumno

represente el problema de diseno que está estudiando en un modelo similar. 

Conveniente para los alumnos de los primeros semestres. 

Pueden también ser esquemas de relaciones, (funcionamiento). 

1 

1 

i 

1 
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EJEMPLO 3 SINECTJCA 

CONCEPTO 

ESTUDIADO: 

Al1ALC!GIA: 

MODCLOS 

94 

Posibilidades de estimular la imaginaci6n creativa para 

1n eeneración de la Forma arquitect6nica, mediante un 

procedimiento den0mínado :..;inéctica o sinestesia 

rualitativd Meta:f6rica 

AtlALOGICOS: Conceptuales y materiales 

Este procedimiento es adecuado Más bien pñl'd grupos profesionales pero puede darse a

conocer a los alumnos de lo~ últimos cemestrcs. 

Ll objetivo es fomentar la Cl'<!atividad y decidir en r,rupo la intenci6n o enfoque ref!_ 

rente a lo.s aspectos perceptivo-vi~;uales y simbólicos del edificio que se va a disef'iar. 

Aquí no hay postulados inicialec precisoc: un equipo de dos o tres personas presenta 

ante el grupo conceptos análo~os metaf6ricamente, Estas personas deben tener experiencia, 

sensibilidad y entrenamiento en este tipo de búsquedas. 

El procedimiento es de discusión en grupo, muy din.1mica, basada en los siguientes 

pasos: comprensi6n de la esencia del problema presentado, examen de soluciones obvias o -



comunes, presentaci6n de analogías cualitativas mediante variados modelos analógicos; 

explicar en que consiste la evocación metafórica, transferirla a términos familiares; 

seleccionar la idea aceptable para que la desJl'rolle el equipo de diseño. 

95 

Los ejemplas de resultados de este tipo de analog~a los presento en: ejemplos analóg.!_ 

cos en la profesi8n (ver más adelante). 
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EJEMPLO 4 

CONCEPTO 

ESTUDIADO: Caractevisticao1 invariantesf de la arquitectura mexicana a 

trav~s del tiempo: los patios. 

ANALOGIA: Cualitativa. 

MODELOS 

ANALOGICOS: Conceptuales y materlales 

Se supone la analogía en la idea simbólica del patio y su tratamiento arquitect6nico, 

en las di versas épocas de la arquitectura mexicana. 

El objetivo es la cornprcnsí6n del significado o valor social de este espacio arquite.:_ 

tenico, que se apoya en aspectos perdurables de la .forma de vida y en las caracter.!sticas, 

del clima mexicano. 

Se comparan modelos representativos: pueden visitarse con los alumnos diferentes 

patios, pasar transparencias , ver fotografías, libros, etc. explicando la analog.!a. 

La posible transferencia al problema estudiado es decisi6n de1 alumno. 









EJEMPLO 5 

CONCEPTO 

ESTUDIADO! 

ANALOGIA: 

MODELOS 

100 

Tratamientos de envolventes diferent;es en edificios o 

conjuntos con el mismo programa. 

Est"ncial. Lo::; análogos son la.s funciones o cometidos 

similares de los edificios estudiados. 

ANALOGICOS! Materiales (dibujos , fotografías o transparencias; vis!_ 

tas, 

Se postula la analogía en el g~nero de problema estudiado! 

El objetivo es que el alumno despu@s de comparar la similaridad del problema y los -

diferentes tratamientos exteriores de envolvente y de fachadas, fundarnen'te culfl de l§stos 

es más apropiado para un clima determinado. 

Es conveniente que este ejemplo se maneje con un tema dif'erente al problema de dise

no que se tiene en e:'!!"' mO'Tl'lento p.:ira que el Ctprendizaje sea m!s productivo y la transfer!_n 

cia no inm~diata. 
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ti .2 ALGUNOS t:JLMPLOS EN LA ACTIVIDAD PROfESIONAL 

Aunque considero que en el ejercicio profesional se alimentan con unalop,ías las -

decisiones innovadoras en muchos puntos del proceso de diseño~ tanto en los .aspectos cr~a 

tivos como en los técuicos y de procedimiento, es dificil que el arquitecto lo reconozca 

por haberse vuelto ya para él un instrumento ;iutomatizado. Sin embargo cuando la usa 

como inspiraci6n metafórica, como intención compositiva~ no tiene inconveniente en expli. 

car la analo?,ía. 

Por tanto prc~cnt:o alguno::; ejemplo::; d~l u.so JE: .::.::;ta~~ dualogías metafóricas en obras

y proyectos de algunos arquitectos. 

Se trata más bien de analog!as cualitativas, de tipo simb6lico o metaf6rico que se -

vuelven intenciones expresivas en la obra arquitect6nica y que en aleunos casos no coin

ciden con el significado que el observador le puede atribuir. 

A veces 9 al exagerar la importancia de la idea inspiradora de la forma, sucede que -

pueden fallar los valores utilitarios y 16gicos del objeto arquitect6nico ya que todo se 

subordina al aspecto perceptivo o visual. 
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FRANK LLOYD WRIGHT 

El gran maestro norteamericano nos habla de la arquitectura como lenguaje, usando la 

gramática: 

"La gramlltica de una obra arquitectónica es la articulaci6n manifie::.ta de todas sus

partes. Es el "discurso 11 que emplea, es la manera como la obra está formulada, contada

en un lenguaje personal". 

AnalogSa esencial, en un modelo conceptual: Habla de las partes del edificio como -

palabras, de la articulación del espacio como las frases; de la percepci6n del todo cowio 

el "lenguaje" del edificio. 

En sus obras emplea tambi@n ana1og1'as con organismos y formas de la naturaleza por -

ejemplo: 

Semejanza de los apoyos y la techumbre del inter.:f:or del Edificio Johnson Wax Co., 

N.Y., con lirios acuáticos. 

La idea de espiral-c~racol para el funcíon.:nfento y la geometría del espacio en el -

museo Guggenheim, N.Y. 

Analog!as cualitativas (metaf6ricas). 
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ARQ. PAUL RUDDLPll 

Conjunto del Boston State Service Center: 

Las analog1as que usa en este caso el arquitecto son tambi@n cualitativas Cmetaf6ri

cas o simbólicas). 

La torre saliendo de una plaza en forma de concha evoca el nacimiento de Venus. 

La plaza escalonada en fortni'l ondulada y rizada parece un oleaje marino; la escalera

del centro de salud mental recuerda la sinuosidad de una serpiente. 

Rudolph manifienta estas intcncione!> 1 por medio de croquis explicando las ideas 

an§logas que las inspiraron. 

ARQ. JOHN UTZON 

La forma del edificio de la Opera en la bahta de Sydney semeja las velAs de un barco 

infladas por el viento. 
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ARQ. AGUSTIN HERNANDEZ 

a) En el Colegio Militar, el estudio de los conjuntos arquitect6nicos prehisp~nicos es 

la base para una idea compositiva en que se manejan los grandes espacios abiertos, las 

formas con taludes. 

Detalles como la volumetr1a de la capilla también manifiestan analog!as simb61i 

cas: la fonna semeja tres gr.:indes cruces apoyadas a lo largo en el terreno. 

b) Despacho del arquitecto: f,l trabajo de los elementos de soporte de una palapa de 

playa y de las ramas de un árbol se hace anti.lego y se transfiere a la estructura y la

forma que se propone en el edificio. 

e) La espiral lop,aritmica y el caracol son el punto de partida para el trazo de la 

distribuciOn arquitectónica en la casa de A.mal.la Hern.Sndez. 

Todos los elementos csttln inspirados en esta idea. 

Estas analogías se refieren más bien a la forma o envolvente del espacio arquitect6-

nico y son también metaf6ricas. 

El Arq. Hernlindez demuestra con croquis personales estas inspiraciones analógicas en 

cada uno de los casos. 
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ARO. MANUEL GOllZALEZ RUL 

Simbolizando la primera letra de "léxico, el gimnasio "Presidente Gustavo D!az ordaz" 

se disen6 con la forma de una M en su corte estructural. 

Las formas triangulares as! obtenidas representan un concepto muy especial ya que 

los techos son a la vez paredes, y los accesos son a trav•s de ~ormas triangulares 

sirviendo a la vez de techo y graderta en su parte infe!",i:Ol". 

ARQ. LUIS G. RIVADENEYRA 

Otro ejemplo de inspiraci~n anal~gica para el djseno estructural: comenzando con la -

idea de un columpio, el diseno de la pequer.a casa en una colina va depur!ndose hasta can

pletar todos los detalles. 

nuevamente los croquis expresan la idea generadora. 

ARQ. KENZO TANGE 

El croquis del simbolo de C!ncer parece sar la ~igura analegiea para la planta de1 

Estadio Ol!mpico ~n JapOn. 



i' _¡ ¡ 

:·r 

120 



Casa e11 Loma ele Tlt1.l11eca¡Ja11. 
JAT,APA, VER. 

19/-7. 

--- --. ----

tttt 

'. 

121 

'·. 

tt tt 
~A,,,., ,,_~,,/o tUOiadt:> 



--~-

: 

p/af'r'<' J 
' ... ' i 

F-~::::::.lb==~! 

--- f/tdr(o . 

···-t-

,sn 

""' ~1 1 
' 

1 



' ' 

uu:hio t 

"''''''~ , 

123 

t 
1.so 

--~---- - il ~ -- ·.-·. 

7.so L 
__ piado- j 



-----·--

·----- ·~----·--------·--

" 

--- . 

124 

·--~t , 
' 1 

'' 

.· i 

!),, .. f\!81"\ 1 ~Of¡ 

i..•1111>'11r. 

f'l•n O• ••11111 .. :ir 

" 
·1 

~amcr, thc •rab. 3unc. 

1 l-1•••uO.u •rnl.•nce I i'l••••••u·E•r"';i!\;I. l1>u• .. •'• 11•••1••0•· 

... 

2 t:.!'!l!&nc•l IO .,,. q,.,,, •"º'"'"' t:.ma•"'IJ' ~"m 1.11t11S1n Sr•fl•on 
Aec.11• 0\1 Q••nd "''' 

3 A.••n• M lt>• p ... , IUIO•Um I .A.l•n• CIU p.m_,, S1j<l/t1H• I ..... ~"~ 
OU ';11Sr>O 11•d" 

· 4 ,.,,..,, t>1 lh• •m•ll lllótum J "'''" rte\ u~'""" S11t11on1 / A111...-

1, 



MARCO DIDACTICO 

MARCO TEORICO 
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4.3 CONCLUSIONf.S 

De una hipótesis inicial y a través del estudio realizado, considero haber obtenido -

la confirmación y validación de la misma. Veamos cómo: 

Las características actuales del contexto educativo, la institución, el profesor y el 

alumno requieren instrumentos que optimicen y hagan efectiva la acción did~ctica: 

POR LO TANTO, BASANDOME Efl LOS RF.SUI.TADOS flE LA INVESTIGACION Ltl LSTI: ASPECTO Y I:N 

EXPLRIEUCIAS PROPIAS, PROPONGO UTILIZAR LA ANALOGIA COMO 'IJN INSTRUMENTO O AUXILIAR 

DlDACTlCO DEUTR.O DL LOS PHOCl:OlMil~NTOt:> rn; LHSLílAN'ZA, QUL POSIBILITA LA ACCION COGNOSCITI

VA • 

Este concepto, aplicado muchas veces de manera íntituitíva,tiene profundas rafees en

la filosofía y en la ciencia forma~ y material así como en el análisis crítico de la 

arquitectura. Scean los datos obtenidos se concluye que! 

LA ESENCIA or: LA ANALOGIA y su CLASirICAClON sou MUY SIMit.ARF.S EU TODAS LAS AREAS DE 

CONOCIMIEllTO ESTUDIADAS. LA DErillO COMO' IJN JUICIO QUE SIRVE PARA LA COMPREllSION DE 

CONCEPTOS DE DISENO, RESULTADO DE LA COMPARACION Y TRANS<ERENCIA DE LAS RELACIONES CONSTI 

TUTIVAS O CORRESPO~IDENCIA OE CUALIDAOlOS E!lTRE EL PROBLEMA PROPUESTO Y OTROS QUE SE POSTU

LAN COMO SIMILARES 

MANTENIENDO ESTAS NOCIONES, PROPONGO COMO ESPECIES O CLASES DE ANALOGIA LA ESENCIAL Y 

LA CUALITATIVA, Y COMO CLASifICACION DL MODELOS ANALOGICOS, LOS CONCEPTUALES Y LOS 

MATERIALES. 

- '_,' 
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Ell CUANTO A SU EXPLICITACION, ES MUY FLEXIBLE Y PARA ESTAR BIEN FUNDAMENTADA REQUIERE 

UNA POSIC!Oll REFLEXIVA QUE INTEGRA LA FILOSOFIA TEORICA DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO 

(EPISTCMOLOGIA) Y LA FILOSOrIA PRACTICA (TEORIA DE LOS VALORES) CO!I EL OBJETO DE SELECCIQ. 

NAR Y EVALUAR LOS INSTRUMENTOS ANALOGICOS EN LA DOCEUCIA DEL DISEflO ARQUITECTONICO. 

La aplicaci6n de los conceptos anal6eicos y su posible uhicaci6n están inclu!dos den

tro del marco metodol6~ico. El estudio de antecedentes en este campo y su relaci6n con -

la estructura y el método did~ctico me permite: 

f,A PROPOSICION DE UN ESQUEMA GENr.RAL DEL PROCESO, CONS!DERAllDO COHO MODELO OPERATIVO

EI, [)tL ACTUAi. PLAU nr. f:STUDIOS EN r:r. CICLO nr: nrsr:no 1 PARA UBICAR t:N r:r. LOS POSIBLES PUN

TOS DE APLICACIOll DE ESTOS INSTRUMENTOS DIDACTICOS, GRADUANDOLOS CONVENIENTEMENTE. 

Por rtltimo, se ilustran algunos ejemplos en la docencia, senalando la especie de 

analoeS:a y la clase de modelo seleccionado, y otros utilizados por arquitectos en el 

ejercicio profesional. 

PROPOSICION FillAL 

Recornendaci6n a los profesores del Taller de Diseno Arquitect6nico para que: 

UTILIZAllDO COMO FUNDAMENTO EL CONCEPTO DE ANALOGIA, PUEDAN PREPARAR INSTRUMENTOS 

DIDACTICOS SUSTENTANDOLOS TEORICAMENTE, PARA REFORZAR DIVERSOS PASOS EN EL PROCESO CREA

TIVO DEL DISENO ARQUITECTONICO, DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS DEL ALUHNO ACTUAL Y -

LOS CONTEllIDOS DE ENSEílANZA. 
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Porrúa México 

129 

Tema estudiado 

1961~ 

1976 

Arquitectura mexicana: 
análisis crítico 

Proceso de la enseflan 
:z.a, IJnídad B P.135 -

llueva Visión.B.Aires 1977 Teoría y aplicaci6n: 
organización de grupos 

Kapelusz B.Aircs 

lJHAM. Fac. Filo::f.í.:t V 

G.Gili Ea re clona 

Blume Barcelona 

G.Gili Barcelona 

Trillas México 

In.finito E.Aires 

Lünusa México 
IPN 

Ariel Barcelona 

Oasis M~xico 

Trillas M~xico 

Grijalbo M~ico 

1974 

Letras 

1977 

1975 

1979 

1976 

1972 

1980 

1973 

1975 

1976 

1974 

Pedagoeia y educación 
Unid.V.; P.147-157 

Prnblernu. conocimiento 
en las c.s. y hum. 

Teot•ía del arte 
Sccc, I y Secc. II 

Teoría arquitectura 

Teoría y semi6tica 
en arquitectura 

La lógica del diseno 

Teoría de la arq. 

Funcionalismo 
P.11-18 y 469-1~77 

Origen del conocimiento 
P. 85-112 

Técnicas educativas 
Cap. II P.33-38 

Métodos cuantitativos 
de diseno: E. sistemas 

La relaci6n cognoscitiva 



Autor 

SIUGH, JAGJIT 

SOBERON G. Y RUIZ 
FERNANDEZ D. 

SUTHERLAtlD, JOHN w. 

TEDJ:SCHI, EN RICO 

TUDELA, rER!IANílO 

VILLAGRAll G. Josr: 

VILLAGRAN G. JOSE 

VILLAGRAN G. Josr: 
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Título Editorial Tema estudiado 

• "Teoría de la informaci6n del lenguaje 
y la cibernética" 

."La Universidad y el cambio social" 

. "Systems: Anal y sis ,administrat ion 
and architectureº 

Alianza Universidad 
Madrid 1972 

UNAM 1979 
D. Humanidades 

V. tlootr.:i.nd Reinhol<l 
N. York 1975 

."Teoría de la ArquitccLura" Nueva Visi6n D.Aires 1976 

, ºHacia un.:i :::;cmié.ticu de L.J. dl'tjuitectura" Universidad de Sevilla 
Serie arquitectura 

. "Teoría de la arquiLectura" 
Supl. cuadernos de arqu.i tectura 

• "Estructura te6rica del programa arqui_ 
tectónico" 

. ºInter,ración del valor arquitcct6nico" 

Bella::; Artes México 1961~ 
No. 13 

Colegio Uacional México 
Curso 1963 

OLA: Curso 
ItlAI! 

Reatauración 
1974 

Temas título: 
Cap. 10-y-11~ 

Problemas universita
rios 

Análisis de sistemas 
Cap. I. Cnfoque 

Teoría de la arq. 
Csquema metodología 

Semiótica arq. 

Teoríu arquitectura 

Programa arq • 

Axiología 

VILLALPANDO, J. MANUEL • "Didáctica" Porrt1a México 1970 Analogía en la did~c
tica; métodos did~cti 
cos 

WORRINGER, W. 

ZEVI, BRUNO 

."Abstracción y naturaleza" 
Breviarios 

. "S.:iber ver la arquitectura" 

F'.C.E. México 1975 

Poseid6n E.Aires 1976 

TeorÍil del arte 
caps. r~ II y IV 
El espacio arquitect2, 
nico. 



Autor 

AGUIRRE C. JESUS 

BROADBENT, GEOFfRt::Y 

DICCIONARIOS (VARIOS) 

E.ti.A. 

SOLANA, FERNANDO 

REVISTAS VARIAS 

TALLER 10°SEMESTRE 

UNAM. SECRETARIA GENE
RAL ADMINISTRATIVA 

DOCUMENTOS Y VARIOS 

Documento o Conferencia 

. "La docencia de la arquitectura en 
México" (Ponencia) 

.Conferencia soLrc disefio arquitect6nico 

. De término:::, sinónimos, etimol6gicos 

• Documentos de programas de diseño 

.Discurso apertura ANUIES XIX Asamblea 

.Material Er5fico recopilado 

.Documento informativo 
dir:Arq. Jorge Fernández Varela 

.Tablas estadísticas alumnos 
ler. ingreso 

Editorial o lugar 

Congreso docencia univer
sitaria. UNAM 1979 

ENA 1977 

Coo1'dinación depto. Dir::cfio 
Afl.o 1971 

Julio 1980 

ENA 1968 

UNAM 1979 

TRABAJOS rtRSONAI~ES E.TECUTADOS EN LA MAESTRIA DE DISEílO 
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Tema estudiado 

Análisis hist6rico 
de la docencia de la arq. 

Historia de la metodo1o -
gta y enfoques 

Programas ar'l• 
( recopilaci6n) 

Educación superior en 
México 

Arquitectura contemporá
nea y ejemplos gráficos 

Trabajo del taller 

Datos de alumnos 
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