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INTRODUCCION 

En el transcurso de cinco años, en la carrera de Arquitectura, entre 
ellos dos experlenclas en desarrollo de tesis práctica, me di cuenta que la 
formación de mis profesores como Arquitectos no bastaba, para Impartir 
con eficacia su cátedra. 

"Durante mi formación profesional, ful asesorado en la cfasa de 
composición por Arquitectos que apoyaban su labor docente únicamente 
en la experlencla profesional, que si bien, en algunos casos era valiosa, 
carecía de una estructura didáctica bien definida y de un marco teórlco 
metodóloglco que orlentara el desarrollo de los ejercicios. 

Lo antedicho me da las bases para man~estar que la enseñanza del 
diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura, se caracteriza por su 
condición Informal, ajena a todo Intento de sistematización, en la que 
productos de aprendizaje, por lo general, no se vinculan durante su plan
teamiento y desarrollo a una estructura conceptual que represente 
formalmente los contenidos de la enseñanza que definan el enfoque par
ticular de los ejercicios de diseño que constituyen la parte práctica de la 
actividad proyectiva, la cual debe estar apoyada en un marco teórlco 
metodóloglco de referencia"(!) 

"Por un lado, en muchos de los talleres de la Facultad de Arquitectura, no 
es de extrañarse que una vez cumplido la etapa de detención y formulación 

(1) Turati Antonio. Bases para la Instrumentación del Progrma de Materia del Taller de 
Diseno Arqu/tectón/co. p.4 

de un problema arquitectónico (si en que se da), se pida al alumno su 
proyecto. 

Por otro lado, también no es extraño que los prlmeros esbozos, son en lo 
general, porque no decirlo, un fracaso formal- contructlvo. Pero se supone 
que esto se subsanara en sucesivas correclones con el profesor, al lograr 
desarrollar una mejor opción. 

Cabe aquí hacer una comparación paralela con la Carrera de Medicina, 
no es de consideración el hecho de dejar una operación en manos de un 
alumno que no tiene nociones de anatomía ni de técnica quirúrgica. 

Lo espuesto es una visión general que se repite, casi sin aportaciones, 
recomendaciones etc., slgnlflcactlvas para mejorarla, año tras año en 
muchos de los Talleres de la Facultad. 

Retomando el punto expuesto arrfba, a los primeros esbozos (croquis), 
una vez desarrollado los análisis Imprescindibles de áreas y circulaciones 
entre las diferentes partes del programa arquitectónico, se dan los de 
zonificación, y orientación. Una vez completado el desarrollo de estos, 
prácticamente se deja solo al alumno, y se espera pacientemente los resul
tados. En ocasiones, obteniéndose estos a nivel Individual y en otras en 
equipo, se consulta al docente, no teniendo otro remedio que contraponer 
cada solucron a sus propias espectatlvas, por ejemplo, aclarar problemas 
de funcionamiento, con frecuencia de circulaciones no deseadas, hacer 
notar errores de aspectos técnico-constructivos, señalar Inconsistencias 
formales desconocidas prácticamente por la mayoría del alumnado. 



Esto da por hecho que los cursos de formalización en la mayoría de Jos 
Talleres de la Facultad se dan por medio del Proceso de Ensayo-Error; 
aportando las diferencias en calidad de enseñanza cada docente."(2) 

Lo expuesto señala los siguientes aspectos: 

a).- No se manffiesta claramente el acto de diseñar, dependiendo este 
casi exclusivamente del ensayo-error. 

b).- El proceso descrito en general es lento, repetitivo y extrañamente 
poco Innovador, conservando el alumno a menudo, con vehemen
cia una única alternativa durante toda la ejecución del ejercicio, lo 
que le Imposibilita apreciar otras hipótesis. 

Coincido con la Arquitecta Farlas Vlllanueva, en que los profesores de la 
materia de Diseño carecen de la humildad necesaria para prepararse 
pedagógica y dldáctlcameme, y por desgracia, prácticamente no enseñan 
nada sino que sólamente se concretan a escoger un tema y a esperar que 
el milagro de Ja creación de un proyecto se realice solo en el alumno; ellos, 
los profesores, sólo participan nada mas como crftlcos que como lo que 
son, cuando el proyecto este completo, casi siempre para destrulr1o más 
que para enriquecerlo. 

El alumno ante este hecho se dedica, una vez realizado el milagro Inicial 
a palos de ciego, a dibujar lo que el profesor Jo Indica más no a proyectar. 
Se vuelve un proceso vicioso caren1e de bases y no un proceso creativo. 

Sucede que el saber proyectar no Implica el saber enseñar como hacerlo 
y creo que aquí radica el problema fundamentar de los profesores de 
proyectos. Indiscutiblemente, ellos saben proyectar y lo hacen cotidiana
mente en sus despachos, pero enseñarlo es algo diferente: Implica tiempo 
de preparación, de reflexión, de organización, métodos de enseñanza, 
métodos de diseño, establecimiento del lenguaje adecuado para darse a 
entender al alumno y obtener la reacción buscada 

"El goce pleno del espíritu, como docente de Arquitectura, se halla en ser, 
mas que Arquitecto, Docentes de Arquitectos. 

12) De la Plata Jorgo. La Ensenanra on la hquttoetura. C<lnferoncla ENEP AcaUan. p.33 

El Docente de Arquitectura tiene un doble misión: 

Porque el Arquitecto construye con materialidades y el Docente con
struye con espiritualidad. 

Por lo tanto: 

a).· La obra material corresponde al Arquitecto, en ésta es preciso ser 
mas Arquitecto que Docente, es el hombre de Ja obra. 

b).· La obra espiritual corresponde al Docente, en ésta es preciso ser 
mas Docente que Arquitecto, es Ja persona que gula la existencia 
del alumno."(3) 

Por otro lado, el alumno carece del procedimiento adecuado tanto para 
la Investigación en el desarrollo del proyecto Arquitectónico como en las 
demás áreas que se Integran a él. 

La enseñanza tradicional en Arquitectura nos clrcuscrlbe para su análisis, 
en la relación profesor-alumno, en un discurso Individual de conocimientos 
e Inoperancia didáctica 

"Estos puntos, por hacer mención de ótros, en nuestra Facultad forman 
un circulo vicioso, Improvisándose profesores, Jos mismos que en la mayor 
parte de los casos, no ejercen con capacidad su función de docente por no 
estar capacitado para ello, limitándose únicamente a una repetición de con
ocimientos que ellos a su vez recibieron de sus maestros, quienes tampoco 
estaban preparados como catedráctlcos universitarios. Todo esto da como 
resultado que el proceso de enseñanza-aprendizaje en Arquitectura sea 
menos que medlocre."(4) 

" ... hay ausentlsmo y desconocimiento de los planes y programas de es
tudio.... existen profesores que en sus cursos enseñan los mismos 
contenidos y con los mismos métodos de hace treinta años, como si Ja 
ciencia, la tecnología y los métodos educativos no hubieran evolucionado; 
el crecimiento poblaclonal de la Facultad de Arquitectura hizo contratar a 

(31 Lemus Talavera. Caracterolog!a del Docente. p.7 
(4) Oe la Plata Jorge. op cit. p.38 



profesores no pre~rados ... dada la falta de Investigación en Ja enseñanza 
de la Arquitectura ... (5) 

Los métodos o tendencias, que en la mayor parte de Jos casos se sigue 
aplicando con marcada Influencia en algunos talleres de Arquitectura, con
vierten a Jos alumnos en menores encuestadores ó reproductores de 
programas complicados, extranjeros ó del simple estudio de estadfstlcas ó 
sistemas; todo esto dirigido a los mal llamados estudios socio-económicos 
con Ja finalidad de que el alumno conozca la realidad social y que, final
mente, Juego de concretar toda ésta serle de conocimientos que Involucran 
un posible marco teórico, se descarta todo tipo de Investigación por el 
simple hecho de no existir un proceso racional y equilibrado o una 
metodologfa de la Investigación aplicable a la enseñanza de la Arquitectura. 

Esta fácíl manera de enseñar, da como resultado diseños pobres en su 
calidad, pero mayor es el daño que se nos causa al estudiante a quienes se 
nos crea una falsa Idea de lo que es Investigar, y que pensamos que, con 
unas cuantas recopilaciones de datos ligeramente obtenidos sin seriedad ni 
capacidad suficientes, unas cuantas estadfstlcas y cortos y mediocres In
formes sobre Ja posible realidad social se nos permite dlanostlcar y 
proponer soluciones al problema que nos enfrentamos. 

"la Idea que tiene el estudiante cuando Ingresa a Ja Facultad de Arquitec
tura, es la cuna de la creatividad de los Arquitectos y de la poslbllldad 
transformadora; pero esa Idea cambia y se transforma en "escape". 

Al final de la carrera lo que queda del estudiante abierto, Inquieto y 
creativo; es un convencido de hacer Jo que su corrector le gusta, un decep
cionado de su propia e "Innovadora" visión de Arquitectura, alejado de la 
especulación y Ja Jnvestlgaclón."(6) 

"De las Investigaciones llevadas acabo en el semestre 88-1, en métodos 
didácticos, se concluyó que el nivel de los alumnos en Ja licenciatura en Ar
quitectura, es deficiente, hay falta de conocimiento, no saben Investigar, no 
exponer y obtener conclusiones, existe desinterés, se está dando 
educación a masa; los alumnos son pasivos en un 100%, solo escuchan, 

{5) Ernesto Velazco león. Gaceta UNAM, Autocrftlca en la Facultad de Arquitectura. p.13 
(6) Monlca Raya. Gaceta UNAM, Au!ocrftlca en la Facultad de Arquitectura. p. 13 

no participan, hay poco Interés en Jos docentes a estimular y propiciar sis
temas de Investigación, Jos métodos de llevar acabo las clases son 
tradlclonales."(7) 

"la no existencia de una metodologfa de la enseñanza de la Arquitectura 
lmposlbillta Ja vialidad de todo proceso de análisis y sfntesls, y esto deja al 
alumno Incapacitado de poder lograr un producto que viene siendo el logro 
de una coordinación conjunta entre teorfa y práctica. 

El proceso de enseñanza requiere de motivaciones; no de seudo 
Investigación de tablero, sino de un aútentlco trabajo de laboratorio donde 
los temas respondan a las necesidades e Intereses de los alumnos sin tener 
que recurrir a elementos tradlclonales."(8) 

Todos estos planteamientos se agudizan mas cuando nuestra Facultad 
no define, dentro de sus poslbllldades reales del contexto nacional, Ja 
formación del futuro profesional de Arquitectura, y el desarrollo de sus 
facultades mentales para convertirlo en un elemento útil al país y que pueda 
resolver los problemas a los qua se enfrenta; tampoco analiza las 
posibilidades ocupacionales del mismo, por tal nuestra Facultad de manera 
Irresponsable se convierte en una verdadera fábrica de profesionales. Esto 
acarrea que egresamos de la Facultad totalmente Incapaces dentro del 
campo en el cual nos vamos a desenvolver, sin tener Jos mfnlmos con
omlentos para hacer frente a los mas senclllos problemas del quehacer 
Arquitectónico. 

Por lo antedicho y reafirmado con las citas expuestas, creo firmemente 
que el docente de Arquitectura debe poseer: 

a).- una sólida formación pedagógica que Je permita ejercer su oficio 
educativo aplicativo; 

b).- polltlcas y medios de enseñanza clentfflcos; 

c).- asf como responsabilidad de actualizarse y estudiar constantemente 
para elevar su nivel de enseñanza. 

(7) Grl/loJ/menezl. Arqu/lectura-Tecnologfa. p.2 
(8) De la Plala Jorge. op cit. p.35 
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d).- Igualmente debe conocer su materia en forma solvente y ac
tualizada y ser un prácticamente de las disciplinas que enseña, lo 
cual le otorga mayor vlnculaclón con la realidad. 

Con el anállsls de las experiencias slgnfflcatlvas, hemos constatado, que 
en los últimos años en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, se han 
propuesto y ejecutado alternativas que buscan el replanteamiento de 
métodos didácticos vigentes que aunque aun ejemplos puntuales, no 
generalizados, han contribuido ya a romper con cienos estereotipos de de
pendencia que contribuyen al estancamiento del sistema educativo. 

Como se mencionó anteriormente, en la actualidad se están aplicando al
gunos modelos de enseñanza-aprendizaje que estimulan el 
replanteamiento de los roles asumidos por los docentes y alumnos en este 
proceso como cambio positivo da actnud hacia la búsqueda del 
mejoramiento cualitativo de procesos y productos de aprendizaje, soma
tldas estas experiencias slgnttlcatlvas a la evaluación, comparándolas entre 
sí; buscando detectar aclertos y errores para estimular la reflexión crltíca 
que aporta a la enseñanza sugerencias a las necesidades actuales al 
proceso de enseñanza-aprendizaje en Arquitectura. 

Por todas estas razones, fue aquí donde nació la Inquietud y el plan
teamiento del desarrollo de esta tesis de investigación teórica sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Arquitectura, con la 
finalidad de hacer, quienes de una manera u otra tengamos un poco de 
conciencia y responsabilidad sobre el problema, de la enseñanza de la Ar
quitectura, una evaluación desde su concepto mismo con una didáctica 
propia y con una nueva orientación pedagógica que susbsane los errores 
posibles que se han dado de alguna forma. 

Vuelvo a mencionar, de aquí el interés de esta investigación, donde 
pretendo dar a conocer el análisis y critica a modelos de enseñanza-apren
dizaje en experiencias signfflcatlvas en la Facultad de Arquitectura UNAM 
en el periodo 76-89, apoyándome con base en una anállsis de los datos In
mediatos de las teorías pedagógicas, o sea el desarrollo de un marco 
teórico que se es, al mismo tiempo, punto de partida y punto de llegada; las 
teorías psicopedagoglcas de proceso enseñanza-aprendizaje como con
texto; con el cual se pretende tener las bases cientlflcas para exponer una 
serie de sugerencias (metodología) en tomo a la enseñanza-aprendizaje en 

Arquitectura, esponlendo y examinando criticamente por partes separadas 
tres concepciones diferentes sobre educación, teorías educativas: Escuela 
Tradicional, Esueia Activa y Escuela Autogestlva, que se desarrollan a fines 
del siglo XIX y principios del siglo XX. en donde empiezan a surgir y darse· 
cambios en la enseñanza, Teniendo estos cambios connotación con las ex
periencias dadas en la Facultad de Arquitectura. 

Su importancia histórica y actual se advierte en dos tendencias 
antagónicas principales, que rigen la educación de nuestros dfas: la es
cuela tradicional y la otra, de los conceptos y enfoques de la escuela activa. 
En una parte final se señalan (conclusiones del marco teórico), y se ex
alnan brevemente algunos de los principios básicos que contraponen estas 
tendencias educativas. 

Considerando primero que, para poder desarrollar el espacio de imas 
opciones educatiws es preciso exponer el espacio de desarrollo de la 
problemática de la Facultad exltente desde su inicio, y tornando mas rigor 
en el periodo de los años 60's, en donde se presenta y se da la ocasión no 
sólo en el aspecto estructural del país, sino de problemas lntemoa en la 
Facultad; por mencionar algunos: de. orientación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, de orientación estructural entre otros. Para 
después desglosar los dos pivotes esenciales sobre los cuales gira el 
desarrollo de está Investigación en donde se analizarán la experiencias slg
nfflcatlvas y su confrontación, en base al plan de estudios, objetivos, 
contenidos, estructura por decir entre otros. 

Para finalizar se realizara una serie de sugerencias (metodologfa) con 
bases clentlflcas (marco teórico), siendo mi mejor deseo que eSlaS sirvan 
para obtener mejores resultados en el proceso enseñanza- aprendizaje en 
Arquitectura. 



INTERPRETACION DEL APRENDIZAJE 
ESCUELA TRADICIONAL 

Antecedentes 

Como protesta contra las deficiencias y las Inconsistencias de los an
tiguos sistemas psicológicos, el conductlsmo ha estado en proceso de 
desarrollo durante todo el siglo XX y tiene ralees que se extienden a 
períodos anteriores, en cierto sentido está teorla surgió en parte como 
reacción de los lentos métodos de Introspección de Wundt y Tltchener, y 
en parte también como consecuencia de las criticas al funcionalismo. 

La nueva apariéión del dualismo mente-<:uerpo, fue una amenaza 
categórica para las Investigaciones clentfflcas de los problemas 
psicológicos, lo que llevó a algunos funclonallstas, poco antes de la 
primera Guerra Mundial, a ampliar el campo del conductlsmo en una nueva 
escuela de pslcologfa; esta corriente fue Iniciada por Max Meyer 1873 y 
popularizada por John Watson 1878-1959. 

Las Interpretaciones conductlstas del aprendizaje tienen sus ralees en los 
estudios realizados a principios del siglo por algunos Investigadores como: 
John Watson, Edwln Guthrie, Edward Thorndike, sobre el proceso de 
aprendizaje. 

El Conductlsmo abarca todas las teorías de condicionamiento estímulo
respuesta, entre las que se Incluyen en Conexlonlsmo, el Contlgulsmo ó 
enlace estímulo-respuesta y el Neoconductlsmo. 

Las Investigaciones de estos autores, al Igual que de los Neoconductls
tas, están considerados dentro de las teorías Asoclaclonlstas 
estímulo-respuesta del aprendizaje ampliamente fundamentadas en las In
vestigaciones realizadas por lvan Pavlov, sobre el reflejo condicionado, 
considerado como el punto de partida del Conductlsmo. 

Características 

• Uno de los aspectos mas Importantes que se ha discutido y se seguirá 
discutiendo en la educación para el hombre, es si el concepto de liber
tad tiene algún slgnfflcado en el mundo clentffico de hoy. 

• La mayor parte de los clentfflcos de la conducta sostienen que el 
hombre no es libre, ni que puede comprometerse con algún objetivo 
como hombre libre, puesto que esta condicionado por factores exter
nos a él. Por lo que él, ni el concepto de libertad, ni el de compromiso, 
caben en la moderna ciencia de la conducta, tal como se le considera 
habitual mente. 

• "El Conductlsmo, es una ciencia natural que se arroga a todo el campo 
de las adaptaciones humanas. 

El Interés del conductlsmo en las acciones humanas significa, algo más 



que el de mero espectador; desea controlar las reacciones del hombre, 
del mismo modo como en la flslca, los hombres de ciencia desean 
examinar y manejar otros fenómenos naturales."(1) 

• El Conductlsmo, con su forma de control, de manipulación y pérdida de 
libertad Individual, ha provocado una crftlca muy grande. La mayoría de 
esta critica es resultado de malos entendimientos, a veces basándose 
en reacciones emocionales. Por otro lado, los mismos conductlstas han 
fomentado estas reacciones hasta cierto punto por su exagerada con
fianza y dogmatismo, por el rechazo de otros puntos de vista y por la 
Insistencia en que su enfoque es el único cientlfico en el estudio de la 
conducta. 

• El Conductlsmo es el positivismo, el cual hace del ser humano un ser 
sin libertad; por lo que la Escuela Activa plantea que es el enemigo a 
vencer."(2) 

• Por otro lado el Conductlsmo ha sido aceptado con amplitud, y 
frecuentemente en forma poco critica, aunque su Influencia de repente 
parece que está disminuyendo, y muchos de sus partidarios estan 
modfflcando o ampliando su postura. 

• También se está viendo y reconociendo cada vez mas que mientras el 
principio de refuerzo es válido, no opera simple y automáticamente, ni 
tampoco sin la Influencia de factores afectivos y cognocltlvos Internos 
propios de gran parte de la conducta humana. 

• El Conductlsmo no es falso, sin embargo los grandes expertos en 
materia consideran que los experimentos con animales, no pueden ex
plicar las conductas humanas complejas, el conocimiento y aplicación 
de los principios de refuerzo pueden servir para conocer mejor, y para 
Influir en una parte de la conducta humana. 

• Las condiciones del ambiente o contingencias, son verdaderas e Impor
tantes, y el estar al tanto de ellas en la educación puede conducir a 
muchas mejoras en el manejo del salón de clase, en la enseñanza y el 
aprendlzafe. 

!1) Watson El Conductlsmo p.28 
2) Watson op clt p. 66 
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11 Según Meranl, la importancia del Conductlsmo para la pedagogla 
resultó grande y, sobre todo, en el aspecto de la didáctica. 

• En cuanto a la pedagogía en general, elCconductlsmo slrvlo sorpreslva
mente para arlrmar un aspecto de la Escuela "Nueva" y para negar otro. 

• La afirmación se refiere a los métodos y procedimientos de enseñanza. 
En la medida que el conductlsmo establece que la relación estlmulo
respuesta es el eje de cualquier actividad, y que su dirección 
corresponde al conjunto de fuerzas que prima bajo la forma de 
estímulo, o de adecuación del sufeto a ese estimulo, los métodos de la 
escuela nueva o activa se revelan promlsores: 

a).- La Intención del educador, esto es, la finalidad de la educación que 
pretende dar, se reallzá a traves de la fuerza, variedad; coordinación 
de los procedimientos didácticos. 

• La negación por su parte, apunta directamente a Jos fines. la 
educación nueva pretende educar un hombre libre, formado 
básicamente en razón del autogoblemo, de la autodisclplina. Dentro de 
este esquema se parte de una premisa que de no ser aceptada In
validad todo el sistema: 

a).- El hombre es capaz de determinar por el conocimiento los alcances 
de su acción, lo que en última Instancia significa el reconocimiento 
de la conciencia y de su papel rector en la conducta. 

• "El Conductlsmo no es un medicamento, para crear una cultura Ideal, 
para diseñar una cultura, se requiere de gente de buena voluntad, con 
profundos sentimientos de respecto y de preocupación por los demás 
y con una finalidad orientada hacia una meta que Incluya la libertad y 
respecto mutuo."(3) 

• La visión que tiene el Conductlsmo de la perlectlvllldad humana y su 
preocupación humanista van mas allá de un análisis clentfflco de la 
conducta; hay que reconocer que este análisis es una parte del enfo
que, pero no todo un enfoque para comprender a la raza humana y 

131 Watson op clt p.BS 



mejorar la condlc¡lón del hombre. 

• Una de las más sobresalientes aportaciones del Neoconductlsmo a la 
pslcologla del aprendizaje es la programación del refuerzo en el con
dicionamiento operante, que dio lugar a la formulación de programas 
de reforzamiento para controlar la conducta. 

• Otra aportación de gran lmportacla es el método de moldeamiento, en 
donde através del procedimiento de aproximaciones sucesivas se logra 
que el organismo adquiera gran diversidad de conductas. 

• Para la psicología neoconductlsta la ensñanza es un proceso de 
disposición de contingencias de reforzamiento que permiten acelerar el 
aprendizaje. Los propósitos del aprendizaje son !racionados en tareas 
mínimas que se refuerzan una por una, de tal manera que se Incremen
tan las poslbllldades de que se vuelvan a presentar en el futuro. 

• Los docentes son considerados como arquitectos y constructores de la 
conducta de los alumnos y su prtnclpal función en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje es moldear la conducta de los alumnos para al
canzar los objetivos propuestos, utilizando los prtnclplos que controlan 
el aprendizaje, la actividad de repetición, del reforzamiento, la 
generalización y la dlscrtmlnaclón. 

• La actividad del docente dentro de la enseñanza programada, consiste 
en proporcionar los estímulos y situaciones óptimas para lograr cada 
una de las respuestas de los alumnos que lo llevarán a los compor
tamientos esperados. 

• El papel del docente en la enseñanza programada cambia fundamental
mente el papel del docente tradicional. 

• En la enseñanza programada el docente funciona como constructor y 
seleccionador de las expertenclas de aprendizaje, esto es, planea las 
situaciones de aprendizaje (especifica objetivos, selecciona y analiza 
los contenidos de las materias de estudio y elabora las secuencias de 
aprendizaje considerando un nivel de dificultad adecuado a las 
carater!stlcas de los alumnos). Selecciona los matertales didácticos con 
que complementarán su proceso de enseñanza-aprendizaje, orienta y 

asesora a sus alumnos, en fin, es el responsable de que sus alumnos 
modifiquen sus conductas para alcanzar las propuestas en el repertorto 
conductual final. 

• El alumno es etlmulado constantemente a que emita respuestas que 
correspondan al tema a tratar. El refuerzo es Inmediato y consiste en In
formar al alumno sí sus respuestas son conrretas o Incorrectas y 
porqué. Los estímulos y reforzamientos están dispuestos de tal forma 
que el alumno discrimine (emita respuestas selectivas a los estfmulos 
similares). 

• El alumno generaliza (emite la misma respuesta ante estímulos 
similares), discrimina (emite respuestas diferentes ante estfmulos 
diferentes). 

• La participación del alumno dentro de la enseñanza programada es 
semlactlva, ya que constantemente es estimulado para que emita las 
respuestas (verbales ó escritas), que se requieren en el aprendizaje de 
cierto contenido. 

• Llsaught, expresa que dentro del desarrollo de los planes de estudio, el 
uso exclusivo de la enseñanza programada puede Impedir un desarro
llo óptimo del proceso de enseñanza- aprendizaje: 

a).- Puede causar excesiva dependencia del alumno con el reforzamien
to, llmltándolo en su Iniciativa para aprender; se le dificultará Integrar 
sus conocimientos en contextos amplios y transfertr lo aprendido, 
ya que la base de su aprendizaje lúe solanente en respuestas 
especificas para estímulos determinados. 

b).- Otro aspecto que se verá afectado en el alumno es la comunicación 
con sus compañeros de clase sobre lo aprendido, que siempre 
favorece el aprendizaje al proporcionar una visión diferente de la 
Información aprendida 

c).- La enseñanza programada puede condicionar a los alumnos dentro 
de un sistema rígido, si no se utilizan slmultánemante otras técnicas 
y métodos de enseñanza que vengan a reforzar y optimizar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3 



Con lo descripto se puede de<:lr que la enseñanza programada, es un 
método pedagógico que, organiza y dispone de una socuencla de ac· 
tlvklades sobre determinadas unidades de Información para elevar la tasa 
de comportamientos especfflcos previamente determinados. 

Por otro lado en la enseñanza programada el contenido se estructura 
paso a paso, agregando las condiciones que propician el aprendizaje para 
lograr un aprendizaje gradual y sistemático en los alumnos. 

4 



INTERPRETACION DEL APRENDIZAJE 
ESCUELA ACTIVA 

Antecedentes 

L cátedra magistral, como expresión de una metodología de la 
enseñanza, se apoya en el supuesto de que en la educación están 'los que 
saben" y "los que Ignoran". Los primeros son los "maglster" que explican 
desde lo alto de la cátedra; los segundos son los "alumnos" que han de es
cuchar pasiva, respetuosa y silenciosamente para recibir en depósito 
cuanto les dicen que saben. 

Hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX en Europa, y como una 
concepción alternativa a la pedagogía tradicional, se Inicia un movimiento 
que da surgimiento a la Escuela Activa, que supera a la Escuela 
Tradicional, mientras que ésta última se !Imitaba a una simple repetición y 
memorización de contenidos de los libros poco prácticos para una buena 
educación. La Escuela Activa trata de extender la actividad escolar a otras 
manifestaciones de la vida actual del Individuo, mediante trabajos teórico
prácticos, mediante una actividad espontánea y creativa, venciendo el 
antagonismo entre esfuerzo y el Interés. 

La Escuela Activa.nació como una reacción contra los viejos sistemas 
educativos, acompañada por el movimiento de los métodos y objetivos de 
enseñanza: 

a).- Dló un nuevo sentido a la conducta activa del educando y sacó de 

ahí Importantes consecuencias. 

b).- Lo fecundo del proceso de enseñanza-aprendizaje cuando reside en 
una acción especffica entre la teoría y la práctica, no Impuesta, 
surge de modo espontáneo, dirigida por el docente como coor
dinador de la actividad escolar. 

c).- Dentro de la escuela activa, la enseñanza se plantea como un 
proceso en el cual se formen alumnos creativos, que tengan un pen
samiento dinámico en continua adaptación a los cambios en contra 
de la actividad pasiva y conformista que los llevan a una continua 
repetición del conocimiento como se plantea en la educación 
tradicional. 

La Escuela Activa nace con el fin de que la actividad concebida en el sis
tema tradicional de la enseñanza tiene una relación de dependencia con las 
necesidades e Intereses del educando. Por ello es que rechaza la Escuela 
Activa la Idea de la enseñanza en una supuesta trasmisión de conocimien
tos, é Incorpora el conocimiento real al Individuo para Influir o transformar 
su conducta en una conquista personal y de autoformaclón. 

Dentro de la Ascuela Activa me !Imito a cuatro pedagogos, porque según 
Lua Lay, principalmente son grandes teóricos, cuyos planteamientos 
originaron realizaciones prácticas y expusieron explícltamente, la 
psicología en que se basa su pedagogía; otra de las ventajas que tienen es 
el análisis de sus teorías muestra que la escuela activa sólo gradualmente 



llegó a destacarse de la tradicional: 

Dewey y Claparede. 
Reconocieron claramente la función activa del pensamiento al ser
vicio de la acción. 

Kerschanstelner. 
Se desligó completamente de la escuela tradicional y describió con 
agudeza la construcción de las nociones del alumno. 

Plagal. 
Planteó que el elemento activo y fundamental del pensamiento son 
las operaciones para construir las nociones en el Individuo. 

Rogers. 
Ubenad para faclll!ar el aprendlzaJe. 

Características 

Al hacer una releclón de análisis entre estas leerlas, se ha llegado e plan
tear las siguientes caracterfstlcas que definen la Escuela Activa: 
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• En el medio escolar, la educación activa, entttesls de la educación 
tradicional, se basa en una serle de principios, los cuales establecen la 
democracia en el salón de clases; alll el docente es el coordinador de la 
actividad que el alumno desarrolla para participar en su aprendlzaJe. 

• Enseñanza y aprendlzaJe constituyen pasos dialécticos Inseparables, 
Integrantes de un proceso único en permanente movimiento, pero no 
sólo por el hecho de que cuando hay alguien aprendiendo, debe haber 
otro enseñando, sino también en virtud del principio según el cual no se 
puede enseñar correctamente mientras no se aprenda durante la 
misma tarea de la enseñanza. 

• La escuela nueva es una escuela vllallsta, es decir, que es necesario 
que los Individuos se forjen lo suficientemente fuertes y capacitados 

corno para afrontar con su propio valor personal la lucha por le vida. En 
esta caracterfstlca se convierte en cierto el dilema de Séneca, "no se 
aprende para la escuela, se aprende para la vida". 

• El camino más rápido para vltallzar la escuele, no puede ser otro que 
Introducir la vida misma (realidad), dentro de les paredes de la escuela. 
Con ello no sólo se prepara para la vida, s!no que se hace que el alum
no trabaJe según las exigencias de esta vida dentro del ámbito de la 
escuele. 

• La escuela nueva es una escuela activa, por el gran resorte de la acción 
y, poniendo en Juego toda la actlvldac;I pslcornotora del alumno, la 
enseñanza y el aprendlzaJe se harán más eficaces y agradables. 

• La escuela nueva respecta los Intereses del Individuo, el Individuo 
trabaJará en aquellos quehaceres que constituyan para el la satlsfaclón 
de una necesidad ó una fuente de Interés. 

• La espontaneidad del alumno ha de ser respetada en todo momento. 

• Se procurará crear un dima propicio de llbertad, a la libertad de ternas, 
métodos y fonnas de aprendlzaJe en Intima consonancia con las 
peculiaridades personales de cada alumno. 

• La escuela nueva, es una escuela paldocéntrlca; esto significa, que el 
alumno acupa el centro en tomo al cual se organizan todos los con
tenidos y actividades de la educación. 

• La escuela nueva es una escuela social, ya que es de suma Importancia 
la formación social del alumnado. Por tal, muchas actividades escolares 
se socializan (enseñanza por equipos), con la flnalldad de alcanzar las 
metas y obJetlvos de la educación social. 

• En la escuela nueva, el alumno debe aprender a convertirse en un 
hombre sano mentalmente y activo. 

• La enseñanza y el aprendlzaJe en la educación activa no Implica sólo la 
transmisión de Información, sino también la de lograr que sus Integran
tes se Incorporen y maneJen los métodos de Investigación Lo más 



Importante en el campo clentfflco, no es el cúmulo de conocimientos 
adquiridos, sino el manefo de los mismos como Instrumentos para In· 
vestlgar y actuar sobre la realidad. 

• Tal expresión supone que la educación debe centrar sus Intereses en el 
aspecto formativo y no en la mera transmisión de conocimientos. Su 
función de otra manera queda en la simple formación Intelectual, 
desechando la posibilidad de promover actitudes que faclllten una sana 
Integración de la persona a su medio social. 

• El alumno defa de ser un mero receptáculo de cultura y va a ser capaz 
de captar por sr mismo el conocimiento y buscar sus aplicaciones: 
Aprender a aprender; su actividad receptiva y creadora no se malgasta 
en Intentos frustrados y adquiere capacidad autoformatlva en el más 
amplio sentido de la palabra. 

• El alumno pasivo en la enseñanza tradicional Implica el supuesto de 
que lo Impartido debe ser memorizado y repetido con un mecanismo 
en el cual, la relación es entre educador y una memoria, que registra y 
devuelve con una negación total del contexto. 

• Se ha de tranformar a los estudiantes de receptores pasivos a 
coautores de los resultados, logrando que utilicen los Instrumentos de 
problematlzaclón e Indagación, haclendose así cargo de sus poten· 
clales como seres humanos. 

• No se puede organizar la enseñanza sin que el personal docente entre 
en el mismo proceso dlálectlco que los estudiantes, sin dinamizar y 
relativizar los roles y sin abrir ampliamente la poslbllldad de una 
enseñanza y aprendlzafe mutuo y reciproco. 

• El docente ha de trabajar o mefor dicho co-trabafar, ó conpensar con 
los alumnos. 

• La Imagen Idealizada, omnipotente y amnlsteclente perturba el apren· 
dlzafe, en primer lugar, del mismo docente quien se siente posedor de 
Información acabada y tiene agotadas sus posibilidades de aprender y 
de enseñar en forma realmente provechosa. 

• Los principios de la educación activa al plantear la participación del 
alumno en su propio aprendlzafe anula los controles averslvos en la 
relación maestro-alumno, permiten el desarrollo de un razonamiento 
lógico-formal: razonamiento que podemos encontrar en la jerarquía de 
la taxonomía de Blomm: análisis, síntesis y evaluación. 

• El docente, en el proceso díaléctlco seguido por la educación activa, al 
pasar a ser coordinador del trabafo del alumno, defa de usar controles 
averslvos que producen en el alumno conductas de escape y 
evaclones bloqueadoras del aprendizaje. 

• Las consecuencias positivas, la retroalimentación y el uso de los lns· 
trumentos de Indagación en el aprendizaje (aspectos complementados 
y debidamente estructurados en la educación activa) son Importantes 
porque permiten al alumno saber cuando triunfa, poniéndole en contac
to directo con los resultados de la actividad desarrollada al 
proporcionarse el mismo los medios que le darán el conocimiento. 



INTERPRETACION DEL APRENDIZAJE 
ESCUELA AUTOGESTIVA 

Antecedentes 

L Pedagogía Activa, en cuanto se significa un acrecentamiento cuan
titativo y cualitativo de la participación, constituye un antecedente que 
prepara el advenimiento de la pedagogía autogestlonarfa. 

Los orígenes de la autogestlón pedagógica se dieron en fa comuna de 
Parls en 1871, que demostró la poslblllclad de destrucción del aparato 
burocrático del estado a la autogestlón de los trabajadores y, por tanto, de 
la sociedad de autogestlón, liberar la espontaneidad creativa de cuerpo so
cial. 

Los psicólogos demostrarón experimentalmente después de medio slglo 
que la autogestlón se puede dar. L Coch y F. Rench plantearon y 
demostraron que los cambios son aceptados y realiiados con mayor 
facUlclad cuando son decididos por los propios Interesados. 

Se empezarón a preparar Investigaciones dirigidas a Instituciones 
educativas sobre la terapeútlca Institucional en 1942. El Instituto For Socia! 
Research en funslón con el grupo Annatbro, El Natlonal Tralnlng laboratory 
y lngruop Devekopment en Inglaterra, entre otros, tenían como objetivo el 
estudio de la acción de los grupos en la vida socia! y la elaboración de las 
leyes que presiden su desarrollo. 

En 1962 dentro d"li ese contexto, nació la Escuela Autogestlonarfa 
deflnlcla por un grupo de ducadores y psicólogos, entre los que destacan 
M. lobro!, R. Fonvlelle, G. Lapassade y otros. "Como aquella que permite a 
los alumnos hacerse cargo, en forma total o parcial, de su propia 
formaclón."(1) Esto es, una pedagogía en la cual los alumnos no son con
siderados como objetos sobre los cuales se arrogan conocimientos y se 
les obliga a estudiar, sino como Individuos, que toman la responsabRldad 
de aprender y formarse. 

''La pedagogía Institucional cuenta con el Instrumento técnico: La 
autogestlón pedagógica, que es un Instrumento del sistema de ooucaclón 
en el cual el maestro renuncia a transmitir mensajes y define, en con· 
secuencia. su Intervención educativa a partir del medlode formación y deja 
que los alumnos decidan los métodos y los progrrnas de aprendlzaje."(2) 

Características 

Las teorías donde se encuentran las bases teórico-prácticas de la escuela 
autogestlonarla son: 

• "los educadores y los educandos están, sometidos a reglamentos y 
(1) G. l.Jlpassade Autogostlón Pedagógica. p,17 
(2) lbldem p. 19 



programas, a normas que ellos no crearon, que se originaron fuera del 
grupo y clase cuyo trabaJo cotidiano determinan. Las Instituciones so
ciales coercitivas y se hallan fuera del alcance del grupo al menos en 
nuestro sistema social actual. Las Instituciones Internas, por el con
trario, pueden dar lugar a una actividad Instituyente de los educandos. 
Esto define la autogestlón pedagógica. 

• El análisis lnstltuclonal provee el criterio esencial para separar dos gran
des formas de la pedagogía; es necesario definir la pedagogía 
tradicional por un hecho: en ella , las Instituciones Internas de la clase 
son decisión únicamente por el docente, Incluso los mas modernos, re
cientes y activos siguen siendo métodos tradicionales. Frente a la 
pedagogía tradicional, tal como se acaba de definirla, queda una alter
nativa; la pedagogía autogestlonarla. Ella consiste en la autogestlon de 
las Instituciones, métodos y programas por parte de los educandos."(3) 

En un marco pedagógico autogestlonarlo: 

a).- Se trata de superar la realclón autoritaria de los educadores y los 
educandos en un constante periodo de educación. No se suprtme la 
autoridad, pero se transforma radicalmente su sentido, elimina 
progresivamente todo lo que está fundado sobre la fuerza, para 
crear una capacidad de Interpretar la realidad que forma una con
ciencia comunitaria, 

b).- La educación, en el sentido de liberación, abre progresivamente a 
los alumnos a la percepción del carácter clasista de la sociedad, 
especialmente de la cultura, y a la captación de la presencia de la 
Ideología allneante: los dtterentes sectores del sistema, a través de 
la comunidad educativa; pondrá en otro lugar las motivaciones 
tradicionales fundadas en el lndivlduallsmo, por otras motivaciones 
con un nuevo orden, con el espíritu de equipo. 

c).- El proceso de aprendlzaJe se realiza en un contexto que favorece la 
maduración personal, la capacidad de autoafirmaclón y la 
posibilidad de aplicar los conocimientos. 

(3) G. Lapassade op cit. p.25 

• El aprendizaje es un proceso que alcanza sus objetivos en la medida en 
que se da una Implicación personal, tanto en los aspectos emocionales 
como en los cognocltlvos. 

• Ahora bien, a través del sistema autogestlonarlo, cuya esencia es el de 
ser participativo, se produce una Implicación más profunda que en los 
sistemas tradicionales, el alumno no es platea sino actor y el docente 
no es maglster-autorldad, sino animador- participante. Esto es: 

a).- En la pedagogía tradicional, el educador transmite un mensaje al 
grupo de los educandos, controla la adquisición y la memorización 
de los conocimientos. 

b).- En la autogestlón pedagógica, el educador se transforma en un con
sultante que se encuentra a disposición del grupo (para los 
problemas de método, de organización ó de contenido), no partclpa 
en las decisiones, analiza los procesos de deslclón de las ac
tividades Instituyentes así como el trabajo del grupo a nivel de la 
tarea (programas). Esto es la autogestlón pedagógica, aquella que 
permite a los alumnos hacerse cargo, en forma total o parcial, de su 
propia formación, es una pedagogía en la cual los alumnos no son 
considerados como objetos sobre los cuales se arrojan conocimien
tos y que se obligan a estudiar, sino como Individuos, que toman la 
responsabilidad de aprender y de formarse. 

c).- Esta pedagogía crea además conductas y hábitos con consecuen
cias en todos los niveles de la vida: El Individuo que se educa en un 
ambiente participativo, muy dttícllmente será apropiada-expropiada 
en su derecho de participar y decidir en todos los niveles de la exis
tencia. El aprendizaje realizado en el marco de este modelo, crea 
hábitos para tender naturalmente a la formación permanente a todo 
lo largo de la existencia, porque desata un proceso recurrente de 
autoformaclón. 

d).- A través de una pedagogía autogestlonarla se logra una mayor 
participación para el desarrollo del espírltud de solarldad (el ser 
comprometido), y el desarrollo del espírltud creativo Oa búsqueda 
de nuevos valores), en fin con lo expuesto se puede decir que 
puede ser un pre-anuncio de una nueva sociedad y por tal de un 
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nuevo ser. 

• En la pedagogía tradicional, las Instituciones (programas, métodos 
etc.), se Imponen como un sistema que no puede ser cuestionado, 
como un marco necesario para Ja formación, y se les considera soporte 
Indispensable del acto pedagógico. En la pedagogía autogestlonarla las 
lnstltUCf""'OS Internas de la clase se vuelven medios, formas de 
organización de trabajo y de los Intercambios, cuyas estructuras son 
susceptlbles de ser modificadas: esto genera, entonces contra In
stituciones. 

• El autogoblemo es una consecuencia lneludlble ó un aspecto sustan
cial de la educación autogestlonarla, no sólo porque Imprime un 
carácter decididamente democrático a las relaciones pedagógicas, si 
no porque llberaclón y autogestlón son elementos lmpllcados. 

• Un centro de enseñanza autoritaria, o al menos no democrática, tras
mite un patrimonio Ideológico y cultural que lnternallza formas de 
dominación (puede ser como dominador ó dominado): por tal, esto es 
obviamente, la antttesls de la educación llberadora. 

• SI nos atenemos fundamentalmente a los aspectos que hacen a la 
búsqueda de un mayor nlvel partlclpatorio en el proceso de enseñanza
aprendizaje Impartido en nuestra Universidad, especlfícamente la 
Facultad de Arquitectura, UNAM, nos encontramos que la pedagogía 
activa, y autogestlonarla apareen entre nosotros como superación de la 
educación tradicional expresada en la cátedra magistral, que dio sur
gimiento al Plan de Estudios 1976. 



CONCLUSION 

Propuesta pedagoglca a partir del análisis de las tres 
escuelas pedagoglcas. 

Puntos de partida. 

Anallsando que el proceso de enseñanza aprendizaje es una totalidad y 
no dos fragmentos del docente que enseña y el alumno que aprende, se 
procede a realizar una reconceptuallzaclón de lo que significa aprendizaje, 
el cual no significa recepción, ni repetición mecánicas, sino que el alumno 
accione sobre el objeto de conocimiento (contenidos, habilidades, 
destrezas, actitudes, sentimientos etc.), a los efectos de apropiarse de él y 
trasformarle. 

El aprendizaje se debe desarrollar como un proceso, "El único propósito 
válido para la educación en el mundo moderno es el cambio y la confianza 
en el proceso y no en el conocimiento estátlco"(1 ). Asumiendo también que 
este proceso es dialéctico "porque el movimiento que recorre un alumno 
en el mismo no es llneal, o sea, no sigue una línea recta. Implica crisis, 
paralización, retocesos (resistencia al cambio, Inseguridad, poner frenos) 
ante dificultades planteadas por el medio (meterla! y/o social), o por el In· 
dividuo mlsmo."(2) 

{1) Carls Rogers Libertad y Creatividad en la Educación p.23 
(2) Garcla Guillermo La Educación cerno Prác1ica Social p.63 

Un alumno aprende cuando se plantea dudas, formula hipótesis, rec· 
tocede ante ciertos obstáculos, arriba a conclusiones parciales, siente 
temor ante lo desconocido, manipula objetos, verifica en la práctica sus 
conclusiones. Por medio de este aspecto se puede Identificar, una base 
epistemológica donde hay "una relación cognosltiva, en la cual el sujeto y 
el objeto mantienen su existencia objetiva y real, a la vez que actúan el uno 
sobre el otro. Esta lnteraclón se produce en el marco de la práctica social 
del sujeto que percibe al objeto en y por su activldad."(3). O sea que se 
esta lejos de quella teorla del reflejo, donde el alumno es pasivo y recep
tivo, sólo registrando los estfmulos procedentes del exterior. NI tampoco el 
Idealismo que establece al sujeto dominante del objeto de conocimiento 
como su producción. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, es el proceso en el que Intervienen 
docente-alumno, desechando la formula "saber es poder. De este modo la 
relación establecida en el plano de lo Interpersonal donde el saber presunto 
del profesor es el Instrumento de coherclón con el cual puede Instaurar el 
poder dentro del aula, es traducida en modos progresivos de castración In· 
telectual."(4) 

El docente no es el poseedor del objeto de conocimiento, sino el 
facllltador del acercamiento del alumno al mismo. Con ésto, se replantea el 
rol del docente tradicional autoritario y del alumno dependiente y pasivo. 
No se pretende que el que el docente sea un alumno más porque renunciar 
al autoritarismo y a la hegemonía no significa renunciar al rol específico que 

f3) lbldem p.70 
(4) lbldem p.75 
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se articula sobre un objeto claro: formar un docente nuevo, un futuro 
agente de cambio educativo al servicio de la liberación. Razonar que para 
ello el docente debe de dejar de ser tal, es un grave error, no por el hecho 
de que alguien tiene que mandar, o porque debe haber algún orden, sino 
porque de esa manera la dependencia se hace tan sutil que se le pierde de 
vista por completo; ser docente-alumno entre los alumnos se convierte en 
un llder Informal y solapado, Igualmente hegemónlco."(5) 

La Iniciativa del aprendizaje no depende "de las cualidades didácticas del 
docente, de su conocimiento erudito de la materia, de la planltlcaclón del 
curriculum, del uso de materiales audlovlsuales, de la aplicación de la 
ensel'landa programada, de sus conferencias y presentaciones, nlla abun
dancia de los libros, auqnue todos estos podrlan constituir recursos útiles 
en algunas ocasiones. La facilitación del aprendizaje slgnmcatlvo depende 
de ciertas actitudes que se revelan en la relación entre el docente 
(facilitador) y el alumno."(6) 

En el aprendizaje liberador lo más Importante es el vínculo no depen· 
diente, Incluso más que el mismo contenido. El Ir formando alumnos 
creativos y de cooperación, el temor a no cubrir el programa completo, 
será menor. 

Con respecto a lo que es la Institución, si su razón de existir es educar, 
deberla ser un ámbito donde continuamente se proplsle el enriquecimiento 
da la personalidad, un campo fecundo de relaciones maduras y !endientas 
a la maduración, donde se haga efectivo el paso de la subordinación a la 
creatividad. 

"La escuela es un antro de dependendla y efectl\lamente, no es suficiente 
el cambio da actttud de docenfes y alumnos, sino que Implica una 
transformación raal de jerarquías y cúpulas que de por si propician la de· 
pendencia, y a su vei, la determinante social que termina por completar el 
cuadro de desigualdad. Pero sin caer en Idealismos, ni pesimismos nlhllls
tas creo un compromiso que tiende a modttlcar las porciones de esa 
realidad (lnstltuclonal y extralnstltuclonal), que son modfflcables, con ciara 
conciencia de las posibilidades y !Imitaciones del proyecto."(7) 

(5) lbldem p.65 
(6) Carts Rogers op cit p.45 
(7) Garcla Guillermo op cil p. 97 
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N hablar de no repetir, memorizar y reproducir, se debe tener claro co
nocimiento de la responsabllldad que Implica Transformar. En este sentido 
es donde es Importante remarcar la conciencia de la dttlcultad de traducir 
estos planteamientos en una realidad concreta. Nuestras Universidades y 
Escuelas profesionales conservan, en la mayor parte modelos 
tradlclonales, muy difíciles de sufl(¡rar mientras no sa de una actitud de 
cambio y disposición para entrar en un proceso de cambio (transición) que 
termine por formar a los miembros del cambio planteado. 

Camino a una alternativa. 

los textos de Carfs Rogers sobre la Educación liberadora y la propuesta 
de la Didáctica Crftlca por parte del CISE (Centro de Investigación y Set· 
vicios Educativos) de la UNAM, contribuyen a afirmar la manclonada 
alternativa. Devlendose tener presente que la Autogestlón pedagógica de 
los teóricos francesas, también son de lndole Importante. 

Principios establecidos por Carts Rogers: 

a).· El ser humano posee una potencialidad natural para el aprandlzaje. 

b).· El aprendizaje slgnttlcatlvo tiene lugar cuando el alumno percibe el 
terna do estudio como Importante para sus propios objatlvos. 

e::).. La mayor parte del aprendizaje significativo se logra medíante la 
práctica 

d).· El aprendizaje se facUlta cuando el alumno participa de manera 
responsable en el proceso da aprendizaje. 

e).· El aprendizaje autolnlclado que abarca le totalidad de la persona, su 
efectividad y su Intelecto es el más perdurable y profundo. 

f).· El aprendizaje social más útíl en el mundo moderno es el apren· 
dtzaje del proceso de aprendizaje, que significa adquirir una 
continua actitud de apertura frente a las experiencias, el Incorporar/ 
al sr mismo el proceso de cambio. , 

Con estos principios se debe de reconocer la Inoperancia de Imponer oJ 
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objetivos y contenidos, en lugar de discutirlos para lograr un aprendizaje 
sugnttlcatlvo. Esto es, Incorporar los Intereses de todos en e! proceso. por 
otra parte, la necesaria relación teorla-práctlca que enriquece el apren
dlzaJe y, por último, considerar que el sujeto es un ser humano y no todo se 
puede valorar tomando en cuenta sólo la razón. Hay sentimientos, miedos, 
que se deben de tomar en cuenta en el proceso. 

En cuanto a la Didáctica Critica, se parte de reconocer el slgnfflcado 
Ideológico de la práctica docente. Esta opción se resume en los siguientes 
aspectos: 

a).· Los objetivos se establecen de manera general y no especfffca, 
flexibles a discusión por las partes Involucradas. (Institución- Docen· 
tes y Alumnos). 

b).· Visión del conocimiento totalizador y no fragmentado. 

c).· Los contenidos son amplios y significativos, esto es, el resuhado de 
un acuerdo grupal. Por otro lado no son fijos, sino que se revisan y 
replantean constantemente. 

d).· Se propicia el análisis y la síntesis. 

e).· Los contenidos se hlstorlzan. 

!}.· El docente se convierte en un promotor de aprendizaje, a través de 
una relación más cooperativa. 

g).· Integración con el resto de las áreas del conocimiento. 

h).· lncorporacfón de diversos modos de aprendizaje: lectura, 
redacción, observación, Investigación, análisis, discusión, etc. 

1).- AprendlzaJe concebido como en proceso de ruptura y 
reconstrucción. 

)).- Propuesta pedagoglca a partir del análisis de las tres escuelas 
pedagoglcas. 

Q.- Gran Importancia de las situaciones de aprendizaje al dar énfals a la 
participación grupal. 

Con lo expuesto se hace un Intento por explicar la base conceptual para 
la búsqueda de un aprendizaje totalizador y activo. 
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ANTECEDENTES 

L presente crónica no tiene otra flnalkfad más allá la de repasar, critica 
y autocrltlcamente, lo hechos y circunstancias que dieron origen y que han 
Influido en el proceso de esta Facultad, la cual es parte Integrante de una 
Institución cuyo pasado es tan vasto y respetable. Por tal razones, y por 
muchas más, debemos tener la responsabilidad de ser congruentes con el 
compromiso académico y polttlco de ésta Facultad, ante una sociedad que 
espera mucho más de ella. 

El contenkfo de éste primer ensayo cronológico, evkfentemente, como 
todo juicio de los hechos y circunstancias que atañen a un proceso, en 
este caso de una Facultad, debe tener sus fallas y, además, un enfoque tal 
que lmpkfa su aceptación generalizada; sin embargo, ésto último no es el 
propósito que so búsco. Un balance más riguroso y objetivo del proceso 
de ésta Facultad y de la Institución en general, aún está pendiente. 

Lo que si se pretendió con la elaboración de este ensayo, además de 
presentar el marco lnstltuclonal de la problemática y casos analizados, es 
aportar algunos elementos de juicio que sirvan de base para valorar el 
pasado y, consecuentemente, para visualizar y trazar el futuro de ésta 
Facultad, no en función de Intereses polftlcos, de las dlrlgenclas en tumo ó 
de las organizaciones extraunlversltarlas, sino en función de las legftlmas 
aspiraciones de los estudiantes (futuros profeslonlstas), y de los Intereses 
de una sociedad urgida de recusos humanos, bien capacitados para el 
planteamiento y la edificación de lugares más dignos de habitar. 

Desde la segunda mitad del presente siglo se han suscitado hechos Im
portantes en la Escuela Nacional de Arquitectura, como los siguientes: 
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a).· En la época Colonlal no se puede hablar de enseñanza de la ar
quitectura, no existe escuela; el arquitecto se autotorrna en tradición 
de los grandes constructores. 

b).· La obra arquitectónica de la época se origina por la construcción ar
tesanal sujeta a la práctica tradicional. Las obras mayores se sujetan 
por proyecto o asesoramiento al arquitecto hispánico. Algo se dio 
naturalmente, de mezcla de caracteres autóctonos. La formación del 
profeslonlsta fue preferentemente artesanal y muy Incipiente en lo 
arquitectónico. Como una primera escuela puede mencionarse a la 
que fundó Fray Juan de Zumárraga, llamada de '1a Santa Cruz en 
Santiago Tiatelolco' en la que se desarrollaban ias artesanías y al
gunas técnicas de la construcción. 

c).· Durante la colonia (300 años) el proceso de construcción fue "en
comendado al espíritu lírico del artesano mexicano, apoyado en 
ocasiones en los canones ... de las leyes de la Indias". 

Podría decirse que la enseñanza y el aprendizaje de la Arquitectura 
en el México Colonial no se haya dado o que el proceso se esboza 
lnclplentemente a través del desarrollo artesanal y la tfmkfa 
transmisión de algunas técnicas de la construcción. El colonlaje es 
explicativo para esa lnclplencla o ausencia del profesional formado 
en arquitectura. 

(•) Esto quizá quiere decir que es curioso que se tenga la Idea de prestlgto en cuanto a la 
tradición arquitectónica y sln embargo no se ha llegado a realizar una completa1 

genuina o plena escuela donde se ensefle arquitectura. 



d).- "en 1781 ...• abrió sus aulas la real Academia de San Carlos de ta 
Nueva España .•• se Imparten cursos para arquitectos .•• la enseñanza 
se sujeta "a to formal y con apoyo de técnicas constructivas 
tradicionales". Esta esperlencla rescata de la artesanla a la técnica 
constructiva y permite su evolución." 

d).- "en 1843 ... se reerlge ta escueta, se formallza un Plan de Estudios 
con base en la "composición, el dibujo, la geornetrJa y los 
procedimientos de la albañllerla." Subsiste la dependencia en lo 
"creativo ó lo formal." Se Impone el estilo "Europeo" yrnás bien, la 
obra llallana, a través de "Javier Cavalarl." 

e).- "en 1967 •.. Con Benito Juárez, se funda la "Escueta Nacional de Be
llas Artes." Irrumpen nuevas tecnologlas constructivas, ó 
evolucionan las practicadas hasta et momento y, naturalmente asf 
también, la opción de la enseñanza de la arquitectura, la lucha por 
ello empieza Va lucha por una enseñanza de ... ). Se funfa también la 
escuela de lngenlerla y se dan Igualmente rasgos de competencia 
en cuanto a su ejercicio profesional. Y en los dos se sigue dando 
dependencia de las formas establecidas en la antlguedad; en et ex
tranjero aún no se establece ningún lenguaje formal propio. Se 
Impone aún el "Neoclásico" {1900)." 

1).- " en 1902. •. Antonio Rlvas Mercado Introduce las enseñanzas de la 
escuela de Bellas Artes de París. 

" ... embriaguez formal, Imposición de la academia", '1o Ideal en la ar
quitectura." Ideales hasta ahora lrrernovlbles en la enseñanza actual 
de la arquitectura, "arquitectura corno la más excelsa de todas las 
artes." "A ellas se supeditaban las técnicas o las exigencias cons
tructivas. La preocupación del arquitecto es la forma y a ello, todo lo 
demás se ha de sujetar. Aun se resiente la ausencia de reflexión 
sistemática y sin duda de la '1eorla.'' La misma Imposición formal en 
la enseñanza deberá verse corno signo de esa ausencia. 

g).- En una tercera década "sólo hay cambio por el Impulso del 
Naclonallsmo y el Modernismo" con lo cual se cae en '1unclonalls
mos crudos ó constructlvlsrnos descarnados" y nuevamente 
prevalecen las Importaciones de creaciones extranjeras. Uso lndls 

criminado del concreto y el vidrio. 

La enseñanza de principios de siglo se caracteriza por la continuidad en 
la Importación de logros ó resultados formales del extranjero sin la 
consideración a tos principios ó las Ideas básicas que los han producido. 
Esto sugiere que la enseñanza, en el verdadero sentido del término, se 
siente ausente de los ambientes de formación del profesional de la ar
quitectura. 

h).- "en 1933 ... se funda la Escuela Nacional de Arquitectura depen
diente de la UNAM, y se separa de la Academia de Bellas Artes. 
Federico Mariscal, José Vlllagrán G. Carios y Francisco Lazo, Fran
cisco Centeno, Mauricio Campos, Josa L Cuevas y Manuel Ortfz 
Monasterio. 

''Vlllagrán Garcla, postula a la arquitectura corno un arte Impuro, con 
exigencias extra-estéticas utllltarlas." 

Se añada al Plan de Estudios: disciplina tecnológica, administrativa 
y urbanismo. Se agrega corno un asignatura o dlsclpllna aparte de ta 
historia a la '1eorla" complementándose con el anállsls de 
programas y edificios. Hasta el momento, la enseñanza de la ar
quitectura, segula a la zaga frente al prestigio que ha gozado 
tradicionalmente su producto.(*) 

1).- "en 1937 ... se funfa en el Instituto Politécnico, la Escuela Superior 
de lngenlerla y Arquitectura; se Imprime con esto a la enseñanza de 
ta arquitectura un sello del avance tecnóloglco de la época. Se 
supone a la arquitectura como una producción o creación técnica 
en la que no Intervienen factores de tipo estético. Se propone corno 
algo fuera de las preocupaciones del arquitecto a lo formalmente 
bello. "Lo funcional y lo constructivo como lo fundamental en la obra 
del arquitecto." En esta posición llega a sugerirse sacrificio de lo 
psicológico y lo esplrltual en favor de lo económico. Piensan en la 
vivienda masiva o Industrial. 

Debe considerarse a este acontlclmlento como caracterlstlco de la 
corriente tecnológica que en gran parte revoluciona los proceso de 
la enseñanza en general y que Influyen en los nuevos conceptos que 
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definen a la arquitectura. La enseñanza de la arquitectura en nuestro 
medio se ve especialmente Influida por este acontecimiento a tal 
grado que su Plan de Estudios se satura de asignaturas de 
proyección tecnológica. 

)).· "en 1954 ... traslado de la E.NA a la Ciudad Universitaria y creación 
de los Talleres de Arquitectura como células Independientes regidas 
por un mismo Plan de Estudios con una organización vertical del 
primero al quinto año, representamlento arquitectónico. 

k).· "en 1959, Ramon Marcos Norlega, dentro del proceso de Impacto 
Tecnológico C'enajenaclón") afecta el plan de estudios "suprimiendo 
la composición, la educación plástica visual, Implantando los cursos 
de PROYECTOS, como procedimiento Instrumental organizativo y 
ya no como actividad compositiva formal". Se Inicia "la lucha 
solapada entre los esteticistas de arraigo académico formal y los 
tecnólogos humanistas." 

I).· 1967. Se da la dMslón de cursos anuales en semestrales, que 
ocasiona la revfslón del Plan de Estudios vigente. 

1967. Se crea la DMslón de Estudios de Posgrado, funcionando 
sólo con las Maestrías de Restauración de EdHlclos y Monumentos y 
la de urbanismo. 

11).· 1972. A consecuencia de un fenómeno académico-administrativo se 
forma en la E.N.A dos grupos denominados: Unidad Académica de 
Letras y Unidad Académica de Números Talleres de Autogoblemo. 

m).· 1976. El Consejo Universitario aprueba un nuevo Plan de Estudios 
Para la Unidad Académica de Números (Autogoblemo). 

n).· 1981. Se propone la modHlcaclón del Plan de Estudios 1967 para la 
Unidad Académica de Talleres de Letras, aprobándose y 
poniéndose en vigencia el nuevo plan propuesto este mismo año. 

ñ).· 1989. Sigue en vigencia el Plan de Estudios 1981 en la Unidad 
Académica de Letras, y el Plan de Estudios 1976 en la Unidad 
Académica de Números. 

Condiciones locales respecto a la escuela y la profesión 
de Arquitectura. 

En 1929 la UNAM obtiene su autonomla. En ese momento de la 
obtención de la autonomla universitaria, la Antigua Escuela de Arquitectura, 
Pintura y Escultura separa sus carreras para formar la Escuela Nacional de 
Arquitectura y la Escuela Nacional de Artes Plásticas, funcionando las dos 
en el mismo edttlclo, pero como dependencias separadas. 

'Al hacer un análisis de los planes de estudio hasta 1967, se observó que 
en la Escuela Nacional de Arquitectura los cambios sólo quedaban en la 
modttlcaclón del nombre de unas cuantas materias del currtculum 
académico y no slgnHlcaban en realidad más que una forma de simular el 
cambio. Desde 1932, la escuela ha pasado por nueve planes de estudio In
cluido el actual. En 1934 la escuela paso por un plan semestral; en 1937 se 
lntroduferon nuevos cambios al plan de estudios y se sigue en el sistema 
anual; en 1939, nuevos cambios al plan de estudios y modificaciones al 
mismo; 1940 otro plan de estudios o más bien modificaciones; 1945 de 
nuevos cambios y el plan de este año se sostiene hasta 1958; 1959 otro 
plan de estudios; en 1967 Imposición de otro plan de estudios y con el se 
Instala él sistema semestral en toda la Unlversldad."(1) 

Los cambios son: 

a).· 1939, se Imparten clases a albañiles en cursos nocturnos el001en
tales. En una experiencia Uustratlve, dio de vinculación entre los 
profesionales de la construcción y los trabajadores de la misma; 

b).· 1939, para obtener el titulo se Incorpora el Servtco Social que obliga 
a resolver, entre otras cosas: habitaciones campesinas y obreras; 

e).· 1949, se Incluyen las materias que anunclarlan los primeros Intentos 
lnterdlsclpllnarlos: Soclologla Urbana y Economla Urbana; 

(1) lnws1lgacl6n Taller Sois Vespertino PECAD p.1 



d).· En 1959, se divide la escuela en ocho Talleres-Escuela y siete semi
narios, esos Talleres-Escuela tienen un gran parecido a los actuales 
Talleres, ya que gozan de cierta autonomía y planta docente con 
cierta autonomía. 

Además todos los planes de estudio han sido tomados en su mayoría de 
sistemas educativos de paises capitalistas avanzados e Imperialistas. 
Nunca se había Intentado una propuesta educativa a través de una 
pedagogía comprometida con las necesidades del pafs."(2) 

Etapa preUmlnar de la experiencia mas significativa dada 
en la Facultad de Arquitectura UNAM plan 1976. 

"Durante los años de 1960 y 1968, la construcción de la arquitectura, em
pieza a decaer y pierde los pocos valores que tuvo en los años cincuenta. 
Los jovenes egresados de la E.NA y en general de las demás escuelas de 
arquitectura del país, cuando se enfrentan a la realidad profesional, se en
cuentran que lo aprendido no tiene correspondencia y aplicación directa en 
el campo profesional. Entonces se convierte en testigo de la ruptura entre 
los contenidos, la orientación y las demandas del mercado de trabajo."(3) 

Desde 1976, se formularon fas premisas teóricas que después el plan va 
a configurar tales corno: la praxis, la critica y autocrftlca, la enseñanza 
dlálogal, etc., pero no son consideradas por las autoridades de la E.NA, y 
quedan como Intento de buenas Intenciones. 

En Diciembre de 1968, se Inició la celebración de un evento muy Impor
tante: el Seminario de Revolución Académica en la E.NA, con una 
duración de Diciembre de 1968 a Enero de 1969. 

Durante los años de 1969-1972, una serie de eventos externos y otros In
ternos contribuyeron a construir una sólida lfnea teórico-Ideológica más, 

(2) lbldem p.2 
(3) Oavila Rios J. M. Entrovim realizada on 1982 

sobre la cual se sustentará el Plan de Estudios 1976. 

Hay algunos antecedentes generales que sintetizan todo el conjunto de 
condiciones Internas y externas; el cuadro general económico del desarro
llo del pafs, la historia de la E.NA, a partir de la autonomía, los eventos 
externos profesionales y el papel del CRENA y los que se mencionarán 
ahora Inmediatos al estallido del movimiento del Autogobierne. 

En 1971 se trata de Imponer un nuevo Plan de Estudios, basado en el 
crllerlo de esp00lallzar a los egresados de arquitectura a partir de seis 
especializaciones: Proyectista y Director, Analista, Constructor, Promotor 
Social y Restaurador, las que se argumentaba correspondían a las deman
das de trabajo. Pero estas especializaciones estaban mal orientadas, y 
además restringían el trabajo profesional del arquitecto para ser simple 
profesional técnico, limitado en su capacidad general de trabajo profesional 
de la arquitectura; por otro lado se corrla el riesgo de competir en forma 
desventajosa con los egresados de lngenlerfa. Varios fueron los errores 
que se crlllcarón al nuevo Plan de Estudios, dando lugar a una crisis. 

"Por otro lado, los profesores Inquietos con la situación de la enseñanza 
de la arquitectura, habían logrado construir una organización académica 
que permltlo emanar el movimiento de Autogoblemo, manifestándose 
como portavoces del rnlsmo."(4) 

los estudiantes, por su parte, a finales de 1971, hablán hecho reuniones 
de critica y autocrftlca para superar y corregir varios defectos observados 
en el antiguo Comité de Lucha de ese año, ya que se tenía una 
organización estudiantil. De este modo, con esta conjunto de antecedentes 
y con una organización de estudiantes recfen creada, se asumió el sur
gimiento de la corriente de critica académica y por la democratización de la 
enseñanza, que luego serla el sistema de Autogoblemo. 

Si a todo este cuadro general de condiciones externas e Internas se le 
añade la situación académrca, se explica el cuadro general para el sur
gimiento del plan 1976. 

(4) llbldem p.2 
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Condiciones académicas en la Escueta Nacional de 
Arquitectura. 

En lo que se refiera a las condiciones académicas Internas, se acumulan 
otro tipo de problemas agobiantes. Las materias del sistema semestral 
provenían del Plan de Estudios de 1967, las cuales constltulan cadenas 
seriadas que se convlrtleron en un obstáculo para la regularidad académica 
del estudiante. 

•ta situación era, por ejemplo: la cadena de Matemáticas en primer 
semestre y, sucesivamente, Estática, Resistencia de Materiales, Estructura 
1, 11, y 111. Esto generaba un Indice de reprobación muy alto (promedio, por 
grupos de 60 estudiantes, aprobados entre 5 y 15 estudiantes que 
correspondía en porcentaje a 75% y 90% de reprobación). Otra cadena era 
la fonnada por las Geometrlas I, 11, y 111, manifestándose también altos 
Indices de Irregularidad. Así los estudiantes de arquitectura tenían una Irre
gularidad que en promedio correspondía al 73.99% del total de población. 

'También los programas eran absoletos; en el Libro Verde del Plan de Es
tucUos ejemplos son: el programa de Matemáticas que no habla cambiado. 
En el Libro Verde del Plan de Estudios de 1967 se contemplan los 
programas de materias, para Matemáticas era el siguiente: Trigonometrla, 
Algebra, Logaritmos, Matrices y Determinantes, Geometría Analttlca, 
Cálculo Diferencia!; los cambios propuestos eran: Nociones de 
Computación, Teorías de Conjuntos, Estadísticas, Tlpologla, Geometría 
Moderna ••• etc., el programa de Diseño na defenla especlflcamente los ob
jetivos de la materia. "(5) 

En el Taller los sistemas de enseñanza eran muy dlffclles, porque se 
apoyaban en un sistema de enseñanza proveniente del Renacimiento, 
mediante el cual, el profesor le transmite al alumno sus experiencias, en la 
forma de maestro a alumno. Este sistema de enseñanza, en los grupos 
masivos, lo único que generaba era una gran cantidad de errores como: 

a).-

(5) Gonzalo• Coslo A. Historia Estadistica de la UNAN p.86 
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Se da mucha la lmprovlzaclón y en consecuencia no saben las más 
elementales reglas didácticas; diseñar examenes, pruebas 
diagnósticas, utilizar un lenjuage adecuado, etc., faltan programas 
de materias. 

b).- En cuanto a la Institución son nulos los programas de formación de 
profesores, programas de actualización de conocimientos y los 
estímulos para profesores. Todo esto ha provocado en los estudian
tes: apatía, desinterés, ausentlsmo, etc. 

Asf se explica en forma general la situación académica en la cual vtvfa la 
escuela. 

Etapa del movimiento del autogoblerno de la E.N.A. 

En la E.N.A., se convoca a Asamblea Plenaria el 11 de abril de 1972. 

"Ante los acontecimientos del 11 de abrl de 1972 se Inician nuevas ac
tividades académicas en la E.NA Se Insiste en la demanda de mayor 
participación a la formación para discutir un nuevo gobierno de profesores, 
estudiantes y trabajdores. El primer acuerdo en este sentido fue el de fun· 
clonar con base en comisiones creadas para trabajos especlflcos, surgidos 
de la propia asamblea. A partir de entonces, las actividades académicas se 
vieron enriquecidas con la discusión en fa nueva forma de gobierno de la 
escuela, lo que derivó en la aprobación por la Asamblea Plenaria la nueva 
estructura de la escuela en agosto de 1972 y que desde entonces se cono
ce como Autogoblemo."(6) 

En marzo de 1973, el Consejo Universitario resoMó: '1os planteamientos 
y objetivos expuestos par la corriente llamado Plan 1976 encierran una 
serie de poslbllldades como vías de desarrollo de la arquitectura en México, 
en sus aspectos universitario y social, dignas de ser experimentadas"; se 
recomienda "que las autoridades de la UNAM hagan los arreglos 
necesarios para que en la E.N.A. puedan desarrollarse eficazmente, en un 

(6) Revista do Ñqultectura-Autogoblemo No. 2 



ambiente de concordia y sana competencia académica, las distintas cor
rientes de oplnlón."(7) 

Así, el 9 de noviembre del mismo año se firmo el acuerdo de bases en el 
cuar se establece al Autogoblemo como una unidad académica de la 
E.NA, autónoma, con total Independencia en lo académico, administrativo 
y polltlco. 

A partir de estos acontecimientos la Escuela ya con las opciones: 
Autogoblemo Talleres de Número y la Dirección Talleres de Letras, vuelve a 
funcionar en la actual Facultad de Arquitectura. Y a partir de esta experien
cia y dentro de estas opciones educativas, años después empiezan a surgir 
Inquietudes personales, por evolucionar en el mejoramiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la formación del arquitecto. Las cuales son 
aplicables por sus autores en sus respectivos Talleres, convirtiéndose estas 
con el tiempo en experiencias con trascendencia dentro de la propia Facul
tad por sus postulados teóricos-prácticos, los cuales tendremos la opción 
de exponer algunos en capltulo subsecuente. 

Aspectos Ideológicos de la Institución escolar. 

La UNAM determina una polltlca Ideológica que sustenta a una 'univer
sidad abierta a todos los estratos socio-económicos del país. Esto lo apoya 
en la no Implantación de un mecanismo regulador de un Ingreso masivo a 
la Universidad (carácter popular de la educación). 

La magnlflcaclón en la misma ha sobrepasado los niveles y capacidad de 
cobertura que la Institución escolar puede absoiver. Este fenómeno ha In
fluido en la productMdad de los miembros Involucrados en todo proceso 
enseñanza-aprendizaje, que en ella se desarrolla, llegándose a niveles 
donde se refleja cierta pérdida de control sobre la optimización de Ja 
educación Impartida. 

A raíz de ello se da Ja búsqueda dentro de la E.NA de un mejoramiento 

(7) lbldeml 

de la enseñanza Impartida donde surgen tendencias Ideológicas dfferentes. 

En la escisión de las dos tendencias y la conformación de dos Unidades 
Académicas (Talleres de Letras y Talleres de Números), Independientes 
entre sr. en relación del personal académico administrativo en esa época. 
Estas dos corrientes Ideológicas defendían criterios dfferentes: 

a).· mientras el primer grupo sostenía que todo cambio en la educación 
debía darse dentro de un marco de la legalidad porque el contorno 
que fija la Ley Orgánica de la UNAM es suficientemente amplio 
como para facllltar cambios naturales que cualquier sistema 
educativo debe experimentar, sin que cualquier reestructuración 
que se proponga propicie el caos y la anarquía. 

b).- por otro lado, el grupo Autogoblemo; buscaba cambios radicales en 
los sistemas académico-administrativos de la formación de los 
futuros Arquitectos, demandando entre otras cosas, programas de 
estudios más acordes con la realidad nacional que permitan dar al 
alumno una visión más aproximada de los problemas que deberá 
encarar en su vida profesional. 

Aún hoy estos criterios divergentes se reflejan en la puesta en práctica de 
los objetivos de los planes de estudio y la formulación de ejercicios de 
diseño a desarrollar por el alumno y en la relación entre el universitario con 
la realidad socio-económica y polltlca del país. 
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CONTEXTO SOCIO-POLITICO ANTES DEL SURGIMIENTO 
DEL AUTOGOBIERNO 

Condiciones sociales, políticas y económicas en México 
de los años 50's a los 70's. 

En los años SO's y 60's se dló en nuestro país: 

a).- Un proceso de acumulación de capital que permitió un nivel de 
relativo desarrollo en la economía; como consecuencia de ello, 
hubo un Importante avance de las dtterentes fonnas y manttes
taclones de organización (Industrial y agrlcola) debidas al 
crecimiento de la población. 

b).- Otra fonna fué el desarrollo urbano por el alto crecimiento de la 
población. La nueva situación social y el crecimiento de la población 
crearon diversas demandas colectivas que a principio de los años 
sesenta se fueron resolviendo con mucha lentltud y no completa
mente. 

c).- En 1965 y 1966 todas estas demandas se ven sin solución y se 
acumulan de manera que se empiezan a agudizar creando conftltos 
económlco-soclales y polttlcos. 

Entre los conflltos sociales-económicos y polttlcos que crearon el dese
qulllbrlo social están: 
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a).- La agrlcultura comienza a disminuir en la dinámica general por las 
polttlcas del Estado y el capital privado: quien redujo de manera 
sistemática la Inversión en el campo y sólo lo concentró en unas 
cuantas reglones del país; dejando prácticamente al margen a la 
Inversión y a la actividad pública de los productos de grandes capi
tales agrlcolas en polttlcas demagógicas y pasando por alto la 
producción de alimentos en las zonas de grupos sociales menos 
favorecidos y básicamente campesinos. 

b).- La Industria mexicana es acompañada, desde el principio, por: el 
lento desarrollo de la Inversión y, dentro del predominio de un sis
tema monopólico, una estrechez de los mercados: estas fueron las 
causas del crecimiento del desempleo constituyendo barreras para 
la continuidad del desarrollo en la Industria, el abandono relativo de 
los recursos naturales desembocaron en: la constitución de cir
cuitos productivos restringidos y centrados en la dependencia que 
llmltarfan, progresivamente, el efecto multiplicador de la Inversión 
para expandir la propia estructura Industrial del país. 

Como se ve, el establecimiento agrlcola productivo y el retraimiento en la 
Inversión, son factores que se encuentran en la base de la Inflación que 
sufre nuestro país. 

''Como consecuencia de lo anterior se produjo un debllltamlento del ritmo 
de acumulación de capltal, provocado por la Importación y el en
deudamiento externo: lo cual a su vez repercutió en un desequlllbrlo 



económico; pues el salarlo mínimo se mantwo con poco movimiento, al, 
mismo tiempo que se atentó con la establlldad de precios, obteniéndose 
como resultado una crisis de carácter estructural y un deterlodo completo 
de la economía, en la cual el Estado fué Incapaz de sostener una es
tabilidad y creó la contención del movimiento obrero; a panlr de ello se dló 
una polttlca represiva entre la concesión y la negociación polltlca . Una 
tensión al máximo entre el Estado y la Socledad."(1) 

Esta coyunta estructural manUestada en los años sesenta, empezó a 
generar la Insurgencia obrera y campesina en contra de la situación de 
miseria y presión en que se vive por la crisis global del sistema. 

c).· El sistema educativo también sufrió alteraciones provocadas por el 
crecimiento de la pobfaCión que alcanzó grandes poblaciones. Esto 
afectó a la dinámica educativa, la cual tendría que generar nuevos 
recursos para el desarrollo de nuevas necesidades. 

Los siguientes datos estadísticos harán que se comprenda con mayor 
preslclón la trascendencia del problema educativo y poder situarse mejor 
en esos años. 

"la población total del país aumento de 19 millones 654 mll habitantes en 
1940, a 48 millones 225 mil habitantes en 1970. 

La población menor de 20 años (1940-1970), asciende del 51.45% del 
total de la población al 56.7% al mismo tiempo la población 5·19 años sube 
de 36.8% a 38.9% del total. 

Tenemos entonces que la demanda del sistema escolar esta repre
sentada en grupos de edades que corresponden a cada nivel formal. 

a).· o· 5 Nivel Pre-primaria. 
b).· 6 -14 Nivel Primaria. 
c).· 15 -19 Nivel Medio y Preparatorio y 
d).· 20 • 24 Nivel Superior. 

La población estudiantil a nivel superior creció en forma Impresionante en 

(1) Guevara Niebla Gllberto. La Crisis de la Educación Superior en México. p.25 

los últimos años en nuestro país. En 1960 y 1970 dicha población fue de 
77,000 a 23,000 alumno."(2) 

Este acontecimiento fue producto de varias circunstancias, entre las 
cuales podemos mencionar: 

a).· Se Inició el proceso de magnlflcaclón de la UNAM que en ocho años 
duplicó su población escolar. 

Al respecto el Rector Nabar Carrillo, en su toma de protesta para Iniciar 
su segundo periodo al frente de la UNAM, decía: 

"pero ha venido surgiendo también un problema cuyas caracterlstlcas 
nas preocupan hondamente: el crecimiento explosivo de la población 
universitaria, que aunque corresponde a un fenómeno mundial, en México 
tiene caracterfstlcas especiales y ha sido motivo de estudiar por parte de la 
Comisión de Planeaclón Universitaria, creada al efecto."(3) 

Los estudiantes universitarios empiezan a mos1rar su descontento contra 
el status que es Inoperante, aunque no de manera organizada, pero no por 
ello desapercibida por las aU1orldes. 

El sistema educativo, especfalmente dentro de la Educación Superior, se 
deterioró por diferentes causas, entre ellas: 

a).· "La diferencia entre la oferta y la demanda educativa. 

b).· La Incongruencia entre el contenido de los programas de estudio y 
las necesidades reales de los estudiantes y la sociedad. 

c).· La Inadecuación entre el número y perfil de egresados y las 
necesidades del mismo sistema económico. 

d).· La gran diferencia entre los recursos que requerían los sistemas 
educativos y los recursos disponibles. 

12) Jaem. Censos Generales de Población (1940-1970) Dirección General de Es1adfstlca 
México. 

(3) Siiva Heaog Jesus. Una historia de la Universidad de México y sus Problemas. p.133 
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e).· La falta de previsión para preparar el personal directivo y ad· 
mlnlstratlvo de los sistemas educatlvos."(4) 

A partir de esta falta de desarrollo, el problema se hizo cada vez más 
grave, pues es el Estado quien determina directa o Indirectamente, el 
proceso educativo y en este sentido no prestó atención al problema. 

Se manifiesta entonces la crisis de la educación superior por la explosión 
demográllca sufrida en las universidades, el Instituto Polltécnlco Naclonal y 
Chaplngo, a rafz de la creciente demanda, se requirió de nuevos métodos 
de enseñanza. La presión más fuerte provenCa de los sectores medios, en 
un contexto donde se hace vlslble el derrumbe progresivo y el deterioro de 
las concepciones tradlclonallstas académicas. 

Dichas contradlclones se fueron agudizando. Así la Universidad 
funcionaria, dentro del sistema de dominación, como una ''Valvula de es
cape" en el contexto de concentración del poder, constituyéndose en la 
única expresión permitida a los grupos oposltores."(5) 

De lo anterior, junto con el deterioro de la economía en los últimos años 
de los sesenta, conformaron las causas prlnclpales para que se diera con 
más fuerza el movimiento del 66, com'o respuesta al desequillbrlo entre la 
Universidad y el Estado. La baja economía que prevalecCa en ese momento 
fue determinante en el desequlllbrlo estructural de la sociedad mexicana. 

La Universidad en 1968. 

A llnales de los sesenta, se manifiesta la crisis en los ámbitos escolares, 
en este caso con más fuerza dentro de la educación superior y en con· 
secuencia en la Universidad y en el Polltéclno como centros de potencial 
de movlllzaclón estudlantíl. La educación superior, en ese momento, no es 
capaz de formar los cuadros técnicos y sociales que necesita la sociedad 

(4) Aovlsla de Educación Superior·Anules Julio-Septiembre 1980 p.5-7 
(5) Garcfa Salord Susana Aproximaciones a un Análisis Critico de las Hipótesis Sobre el 

Movimiento Es1udlantil p.74 
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para vincular el modelo de acumulación con la economía, sino por el con
trario, no hay articulación directa entre la Universidad y la Sociedad. 

La Reforma UnlversltarCa descansa en valores que sólo convienen a la 
clase dominante de la sociedad, la Ideología tecnocrátlca desarrollada; el 
Estado lntervfene en la economCa a través de la técnica y la polttlca. La cien· 
cla y la tecnologCa son controladas por los Intereses dominantes de la 
sociedad. 

En 1966, se desencadena la crisis de la educación; la rebeldCa estudiantil 
se convirtió en el testimonio de la Incapacidad de las Instituciones 
educativas para formar nuevas generaciones con una sociedad convul· 
slonada por el deterlodo de la estructura social. 

"Los estudiantes, docentes y trabajadores en ese momento luchan: por la 
democratización de la enseñanza, la recuperación de la autonomCa unlver
sltarCa y el desarrollo de un modelo popular de Unlversldad."(6) 

El movimiento estudiantil no alcanzó un alto nivel de organización y 
articulación con la clase obrero-campesina, de manera que se viera fuerte
mente Impugnado el Estado Mexicano. 

"El movimiento no fue un proceso aislado históricamente, sino que tuvo 
sus rafees en la falta de Independencia de la clase obrera y en la presión de 
1966, de diez años antes, contra la huelga ferrocarrflera; eso terminó por 
mediatizaran absoluto a la clase obrera e lnvalldarfa."(7) 

De manera que se vló en la necesidad de participar conjuntamente con 
los estudiantes. A partir de ello se desarrolló cada vez más la lucha de 
clases que no se consolidó por la falta de una estructura bien dellnlda que 
permitiera orientar hacia un rumbo dfferente al país. 

"Dentro del movimiento estudlantll se manlsfestó una crisis en las 
relaciones entre los sectores medios (profesionales, estudiantes y 
trabajadores del Estado), y los sectores bajos (obrero-campesino), pero no 
llegó a manffestarse una crisis orgánica y la lucha no rebasó los límites 

(6) Pulggros Lapaco Adrlana. Las conlentes pedagógicas y la ensenanza de la arquitectura 
y el urbanismo IDEPA. p.13 

(7) Revuellaa José. México 68 Juventud y revolución. p.21 



estructurales del slstema."(8) Pero si había preocupación por parte del Es
tado, pues cada vez adquiría más fuerza la movilización; se tuvieron que 
tomar las medidas necesarias; mediante la acción de los aparatos 
represivos (represión de la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco) y también 
mediante la extensión de la acción de los aparatos Ideológicos del Estado 
(CTM, CROM, PRI, etc.), manttestándose a favor del gobierno. Por lo cual, 
la crisis fue absorbida por las Instituciones sindicales polltlcas del sistema 
estructuradas por el gobierno mexicano para ejercer su dominación y con
trol de la población. 

Por las anteriores razones: 

a).- El movimiento del 68 no constituyó un proyecto para definir la 
transformación del pafs, ni aún del Estado. 

b).- No llegó a conformarse una organización de masas; la capacidad 
del sistema polftlco mexicano contuvo la protesta obrera por el 
deterioro en sus condiciones de vida; la capacidad de las Ins
tituciones para canalizar todo gérmen de conciencia revolucionaria; 
la flexMlldad del discurso Ideológico dominante para Incluir las Inter
pelaciones populares y subordinarlas al proyecto dominante, 
Incidieron en la desarticulación polftlca manifiesta contra el Estado. 

c).- "La Intención de disputar el poder a la burguesía quedó en el plano 
Ideológico, no se transformó en polftlca de masas; puesto que no 
existían condiciones para la construcción de una dirección alter
nativa, de las clases subordinadas, en el desarrollo de una opción 
polftlca-académlca que en el marco del sistema eran lmpasables, 
respecto los que ejercla el Estado Mexlcano."(9) 

d).- El movimiento modificó radicalmente la atmósfera Interna de la 
Universidad. 

e).- Transformó las relaciones maestro-alumno, demlstttlcando la 
cátedra. 

1).- Despertó la conciencia participativa sin precedentes en las masas 

(Bf Poulggros op cit. p.19 
(9) Poulggros op ctt. p.21 

de estudiantes y un renovado Interés por los problemas nacionales. 

g).- Lanzó a miles de maestros y estudiantes a la mllltancla polftlca, a 
una critica abierta en contra de la acción que ejerció el Estado. 

h).- La represión canceló por dos años la poslblldad de acción polftlca 
en la calle, reduciendo el movimiento estudiantil a los espacios es
colares nuevamente. El proceso de deterioro polftlco acelerado por 
el clima represivo y el renacimiento del porrlsmo, fue generando 
paulatlvamente el desprestigio por parte del sector burgués, de la 
Universidad como Institución educativa. 

I).· El Estado, para calmar la crisis educativa, formuló un proyecto de 
reforma educativa. El sistema educativo requería de un nuevo 
reestructuramlento. En la Universidad había que actualizar el saber 
que transmite, vincularse más estrechamente con los problemas y 
necesidades para el desarrollo del país, que serla la Intención del 
siguiente sexenio. 

Dadas las condiciones, la polftlca del nuevo sexenio de 1972-1978 tendrá 
que considerar: 

a).· Reestructuración del orden jurfdlco y legal de las universidades; 

b).· La recuparaclón del principio de autonomía; 

c).· Modtticar la tendencia democrática del sistema de educación supe· 
rlor, manteniendo la oferta para los sectores urbanos y populares; 

d).- Incrementar el presupuesto para la enseñanza superior. 

Toda esta modernización de la enseñanza superior hizo que se creara el 
Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT), la fundación de( 
Colegio de Bachilleres y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), El 
Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), (proyecto académico alter
nativo que absorbió "actMstas" del 68) y toda una red compleja de 
Instituciones de carácter técnico, agrlcola e Industrial como vías alter
nativas a la magnttlcaclón de la enseñanza, destinadas a producir técnicos 
a nivel medio; pero todas estas nuevas Instituciones vovleron a generar 
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situaciones de tensión y polarización entre las fuerzas liberales y las fuerzas 
conservadoras en reconocer o Invalidar la refonna educativa. 

Una nueva crisis estudiantil se vuelve a atravesar; una etapa de transición 
critica y demorallzaclón por la violenta segunda masacre consumada por el 
Estado el 10 de junio de 1971. Se da cada vez más el vacío con la 
Incomprensión mannestada por la fuerza de Izquierda en denunciar el 
proyecto corno tecnocrátlco burgués y carente de significado 
revolucionarlo, por lo cual, se hace Inminente la salida de la administración 
del Rector Dr. Gonzalez Casanova, pues él tenla cierta Inclinación hacia la 
Izquierda, estlnguiéndose la poslbllldad de transformación de la Univer
sidad, condenada al abandono por parte del Estado. 

En términos generales la derecha predomina en el seno de las Univer· 
sldades. Mientras tanto, La Escuela de Economía entraba en proceso de 
definición de la reestructuración democrática en medio de agudas con
tradiciones, lo mismo sucedía en Arquitectura, Medicina, Trabajo Social y 
Psicología. Se manifiesta el proceso de democratización de la enseñanza 
en las universidades estatales de Puebla, Guerrero, Sinaloa, etc., al Igual 
que en la UNAM, se utiliza el aparato represor para terminar con todo el 
gérmen de conciencia social. En Guerrero se desarrolla en forma más com
pleta la tesis de Universidad-Pueblo. 

Al hacer una nueva síntesis de los rasgos principales que caracteriza la 
situación en la que volvía a quedar la educación superior podernos señalar 
las siguientes: 
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a).· "Explosión demográfica de la población escolar, traducida en una 
mayor demanda de educación superior; 

b).· Modelos educativos anacrónicos e lnoperanies; 

c).· Proletarlzaclón del trabajo Intelectual; 

d).· Dependencia tecnológica, dificultando la planeaclón adecuada de la 
educación superior; 

e).· Educación elitista, métodos de enseñanza tradicionales; 

!).· Reduclón de la tasa presupuesta!; 

g).· Democratización de escuelas superiores, entrando en confllto por 
los Intereses del capltal."(10) 

En 1972 surge el sindicalismo universitario que trata de Imprimir un 
rumbo distinto dentro de la educación superior y hace que se ponga en 
cuestión la estructura de la Universidad corno Institución, en la cual, se for
men los cuadros profesionales necesarios para el desarrollo económico del 
paf s. 

El sindicalismo universitario surgió en la década de los sesentas corno 
resultado del movimiento estudiantil del 68. En 1972, se constituye el Sin
dicato de Trabafadores y Empleados de la UNAM (STUNAM) y en 1975, se 
constituye el Sindicato del Personal Académico de Trabajadores de fa 
UNAM (APAUNAM). 

"la creación del Sindicato Universitario constituye una experiencia Impor
tante para la clase obrera y campesina del pafs, el hecho de que los 
trabajadores universitarios lograran avanzar y ejercer sus derechos 
laborales; los cuales han quedado en contratos colecllvos, convenios, etc., 
es decir, garantizados en fljuras jurfdlcas que reconocen las organizaciones 
de trabajadores y que representa una opción para el sistema de 
dominación que eferce el Estado."(11) 

Los trabafadores universitarios retomaron las demandas del movimiento 
obrero-campesino; democracia sindical y slndlcallsrno Independiente, reac
tivando derechos que unas décadas antes habían sido ejercidos por los 
trabafadores y patrones y las movilizaciones de huelga no sujetas al ar
bitraje del Estado. 

Esta fuerza polftlca sindical ha tratado de producir modificaciones en la 
estructura de la universidad y en cierta medida esta constituye una Instan· 
cla de oposición del sistema de dominación que se traduce en una 
readecuacfón de la misma: 

a).· En primer lugar la Universidad dejó de ser espacio de acción exclu-

1101rec1a Jlmenez Alfredo Universidad, Burgesfa y Proletariado p.21 
f11)Gutlerrez Esthela 8 Sindicalismo Universitario p.31 



elusivo de la derecha y en ella actúan hoy otras fuerzas políticas, 
que Inciden de manera slgnfflcatlva en el curso de la vida Interna de 
la misma. 

b).- En segundo lugar, se han configurado dos fuerzas de vías de 
organización en su seno, que se han convertido en aliados del 
movimiento obrero· popular del país: el slndlcallsmo universitario y el 
movimiento estudiantil democrático. 

Es Importante, también aqul, destacar que el movimiento estudiantil no 
sólo se dló en México, sino que al mismo tiempo se da en todo el mundo. 
En Europa y en los paises Latinoamericanos: Argentina, Perú, Chile, Bolivia, 
etc., por el crecimiento de las universidades, pero al Igual que en nuestro 
pals, en los paises Latinoamericanos no se logró cambiar completamente el 
contenido y el procedimiento de la educación, que son copla de programas 
de paises capitalistas avanzados y que no corresponden a nuestra realidad. 

Nota Importante. 

En cambio el movimiento que se da en Europa en 1968, en Francia y 
Italia dló lugar al desarrollo de riquísimas experiencias y teorfa pedagógica 
que estaban en génnen desde la época de Frelnet y Gramscl. Estas ex
periencias Vfnculan los procesos polttlcos e Ideológicos y los procesos 
pedagógicos, Intentando definir dfferentes maneras de Vfncular la espon
taneidad y la dirección, la necesidad de un subsistema práctico en el marco 
del capitalismo. Todas estas sttuaclones nuevas han detennlnado que se 
de un desarrollo polttlco de clase obrera, en continuidad o manffestaclón 
del nivel educativo de experiencias de Impugnación al Estado. 
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LOS METODOS DE DISEÑO 

As1eooo referencia a la clasttlcaclón que hace Broadbent en relación a 
las cuatro diferentes maneras de generar formas erqultectónlcas trldlman· 
slonalmenta (pragmática, leónica, analóglca y canónica) que se originan en 
orden ascendente de apllcaclón, será más visible seguir el proceso 
evolutivo del diseño arquitectónico. 
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Diseño pragmático: 
Se logra por error-acierto. 

Diseño lcónlco : 
Se desarrolla por medio de la aplicación de un método com· 
probado. 

Diseño analógico : 
Se desarrolla por medio de slmilltudes o comparaciones. 

Diseño canónico : 
Se desarrolla en base a normas o leyes. 

Maneras de generar formas arquitectónicas 
tridimensionales 

Diseño pragmático 

Trabafo práctico, se toman los materiales que hay a la mano, el camino 
para hallar la forma .tridimensional siguió el proceso de ensayo-error, fué 
necesario conocer los materiales y sus cualidades y la mefor manera de 
utilizarlos. De Idéntica forma acontece cada vez que el hombre se halla ante 
un material nuevo, del cual no conoce las cualidades o defectos; por lo 
cual es preciso experimentar hasta dominarlo con rnaestrla. 

Se construye para mocfülcar el clima, los edlflclos de habitación, concilian 
las necesidades humanas con el clima existente. 

El descubrimiento de algo se extiende. 

El conocimiento se da slmultaneamente. 

Ejemplo: tienda de cazadores de mamuts. 



Diseño lcónlco 

Cuando un sistema constructivo es comprobado que funciona, este sis
tema de construcción se repite por mucho tiempo; esto se halla reforzado 
por varias opciones, el clima permanece Invariable, el comportamiento cul
tural no se altera etc., es decir se tiene una Idea fija del diseño. 

Existen vMendas que son d~erentes en su forma y en su concepción por
que responden a necesidades propias de ellas y de su acomodo al medio. 

Ejemplo: lgloo esquimal. 

Diseño analógico 

Se desarrolla por comparación, comienza el dibujo y el diseño detallado 
o semejando algo. 

El arquitecto egipcio debía de construir un enorme funerario que sopor
tara el paso del tiempo; no canoera otras construcciones que las mastabas 
y las chozas para la vMenda (mastabas: tumbas de adobe en forma de 
pirámide truncada) por lo tanto, partiendo de estos conocimiento, simple
mente amplió la escala de la construcción y utilizó para el cerramiento 
bloques de piedra en lugar de adobes. 

Según Broadbent, cualesquiera que sean los procedimientos analógicos 



de diseño que se usen, ya sea por medio de dlbufos, maquetas o, Incluso, 
programas por computadora, el procedimiento mismo Impondrá, con toda 
seguridad, sus propias convenciones sobre la actividad y distorsionará lo 
que se haya Intentando hacer. 

La fuente de Ideas más grande que posee la arquitectura continúa siendo 
la analógla, porque arquitectos como Franck Lo Wrlgth, acudlerón a ella 
continuamente Qas columnas del edHlclo de la Jhonson Wax 1936, en 
forma de llrfos terminaban los capiteles de las columnas. El templo unitario 
en Madlson, Wlsconsln; en forma de manos en postura de oración), similar 
fué la participación de Le Corbusler cuando diseño la Capilla de 
Ronchamp, en donde utilizó la semejanza con el caparazón del cangrego 
para la cubierta 1953. 

Ejemplo: Capilla Ronchamp. 
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Diseño canónico. 

Surge por et Interés en la esquematlzaclón {dibujo), con esto nace 
también la necesidad del orden y la regularidad en et trazo. 

Surge pues la trama como gula para el correcto dibujo a fin de evitar que 
el sujeto se pierda en elucubraciones al proyectar. 

Los griegos conocieron y trabajaron la proporción áurea. 

En la actualidad hallamos apllcaclones canónicas en los sltemas 
modulares, la coordinación dimensional y la prefabrlcaclón etc. 

Ejemplo: Loa ordenes Dórico, Jónico y Corintio. 



la secuencia cronológica presupone también una sofisticación 
progresiva. El que esto sea así, no quiere decir que los modos de diseñar 
aparecidos posteriormente eliminen los surgidos con anterioridad, o que en 
cada periodo de la historia se usara uno de ellos con carácter excluslco. 
Por el contrario, los arquitectos creativos han usado siempre, a lo largo de 
la historia, los cuatro modos, aunque hayan puesto muchas veces un 
énfasis muy especial en uno ó en otro. 
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LOS METODOS DE DISEÑO V SU PROCESO DE DISEÑO 

U na vez expuesto brevemente en que consiste cada uno de los 
métodos de diseño analizados en et punto anterior, se pocederá a desarro
llar los diagramas de flujo de dichos procesos de diseño. 

Estos procesos no necesariamente se tienen que dar en una fonna pura y 
sin mezclas, pero con el fin de poderlos analizar con facllldad se desarro
llaran por separado cada uno. 

Diseño pragmático 

Como se deflnlo con anterioridad, es la forma más antigua de resolver un 
problema de diseño cuando no se conocen los caminos a seguir. 

1.- El Individuo se percata de la existencia de un problema generado 
por factores cllmátlcos, antropológicos o productivos. 

2.- Aparece el deseo de darle una solución y la búsqueda del camino 
para lograrlo. 

3.- Hallar et camino puede costar muchos contratiempos y sinsabores 
porque se basa en experimentar una y otra vez hasta hallar la 
solución adecuada de materiales y procesos. 
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4.- Los resultados obtenidos en cada intento son evaluados mediante la 
observación de las consecuencias generadas y tenidos en mente 
para la continuación del proceso. 

5.- Una vez que se ha comprobado la eficacia de la solución (solución 
que no debe ser tomada como definitiva), se aplica en Idéntica 
forma ante el mismo problema. 

El método de diseño pragmático se desembuelve en una secuencia 
lineal, en donde todas las causas que lo afectan puden ser aprendidas por 
et proyectista, quizás le tome tiempo et hallar la solución adecuada pero 
esta no supera sus capacidades porque se halla en relación directa con el 
problema y sus causantes. 



diseño pragmático 

SURGE UNA 
NECESIDAD 

GENERADA POR FAC. 
TORES: CUMATICOS 

PRODUCTIVOS 
ANTROPOLOGICOS 

Diseño lcónlco 

SATISFACER UNO, 
VARIOS O TODOS LOS 

FACTORES 

2 

SE BUSCA 
SOLUCION 

Cuando un problema es resulto mediante el camino pragmático y se ha 
comprobado su efectividad, ya se puede tener un nuevo procedimiento del 
cual valerse en el momento de resolver el problema conocido. 

El diseño lcónlco se vale de las soluciones comprobadas para aplicarlas 
en sus procesos. 

1.- Ante un problema detectado. 

2.- El diseñador elige un camino conocido para darle solución. 

OBSEAVACION DE 
RESULTADOS 

DE: 
MATERIALES 
PROCESOS 

5 

RESPUESTA 
ADECUADA 

3.- Determinar a que tipo corresponde (productivo, ctlrnátlco o 
antropóloglco). 

4.- Seleccionar los materiales, procesos y técnicas más adecuadas. 

5.- Se da la aplicación de la solución: 

5.1.- Por uno o varios Individuos, lo cual modifica el procedimiento según 
se trabaje Individualmente o en grupa. 

5.2.- De Igual manera si el realizador es conocedor o profano en el desar
rollo del proceso se tendrá un mayor o menor grado de acierto. 

6.- En una posterior evaluación del resultado obtenido Indicará las 
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modificaciones Indispensables para mejorar la respuesta al 
problema. 

6.2.- Los Inconvenientes para obtener buenos resultados puede ser por la 
Inexperiencia o la descoordlnaclón entre el grupo de realizadores. 

6.1. - Los resultados son positivos cuando se tiene la experiencia y existe 
comprensión entre los Integrantes del equipo realizador. 

El método de diseño !cónico como se puede apreclr aumenta en com· 
ple]ldad, puesto que exige un mayor dominio de los procesos y un 
conocimiento exacto para aplicarlos correctamente. 

3 

REQUERIMIENTOS : 
PRODUCT. CUMATICO 

ANTROPOMETRICO 

2 

PROBLEMA DETEC. ELECCION DEL CAMINO 
TAOO A SEGUIR CONOCIDO 

4 

SELECCION DE : 

RETROAUMEN-
MATERIALES 

PROCESOS TECN!CAS 
TACION ADECUADOS 

Dlseflo analógico. 

diseño lconónlco 

5.2 S.2 

CONOCEDORES O RESULTADOS NO 
PROFANOS SATISFACTORIOS 

5 e 

APUCACION CON-
TINUA 

5.21 8.1 

UNO O VARIOS IN· RESULTADOS 
OMOUOS POSITIVOS 

1.- El proyectista se enfrenta a un reto sea de dlsello o construtlvo 
(problemática). 

Este método de diseño es una forma mas compleja pero no asl menos 
antigua de dar soluciones a problemas de diseño. 

2.- Se buscan parecidos de donde tomar partido, en los cuales 
apoyarse para obtener lo que se desea. Se puede elegir entre 
modelos naturales o modelos artillclales. 
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2.1.- Los naturales son aquellas formas o procesos naturales de los 
cuales se pueden tomar ejemplos. 

2.2.- Los modelos artlflclales son aquellas formas o procesos que el 
hombre ha generado y en los cuales se puede apoyar el diseñador 
para resolver su problema. 

3.- Etapa de reflexión en la cual el proyectista se vale de las señejanzas 
y analiza la más apropiada a su propósito. 

3.1.- Las semejanzas artHlclales puden ser por parecido funcional o por 
parecido fonmal; 

3.2.- Las semejanzas naturales pueden ser por parecido funcional o 

estructural. 

4.- El proyectista elige el proceso que se acomoda a la espectatlva 
mantenida y cumple sus aspiraciones. 

5.- La apllaclón de este método puede generar resultados muy Inte
resantes por la novedad de la combinación lograda por el 
proyectista, al unir su talento con el modelo que él escogió para es
tudio. 

El diseño analógico plantea la necesidad de tener una Imaginación 
despierta y pronta a comprender dónde se hallan los modelos que han de 
servir; los pasos de Observación, Reflexión y Elección, siguen un proceso 
circular que aún no está completamente dilucido. 

diseño analógico 

2.2 3.1 

MODELOS ARTIFI· SEMEJANZA POR CUMPLE LA 
CIALES PARECIDO FUN· ASPIRACION 

CIONAL O FORMAL 

2 4 5 

PROBLEMA OBSERVACION REFLEXION ELECCION APUCACION 

2.21 3.2 

MODELOS SEMEJANZA POR CUMPLE LA 
NATURALES PARECIDO FUNCIONAL ASPIRACION O ESTRUCTURAL 
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Dlsel'lo canónico. 

Para que se generará un mayor orden en el proceso de diseño fué 
necesario que se dlerán normas que Impidieran que el proyectista se per
diera en divagaciones. 

1.- Las normas surgieron da un estudio riguroso emprendido por las 
ciencias en todos los campos tanto: 

1.1.- Naturales como; 

1.2.- Del hombre. 

2.- Los conocimientos particulares se pueden a pllcar a: 

2.1.- Problemas particulares y dar respuestas satisfactorias. 

3. - El problema no necesariamente nace antes del estudio: 

3.1.- Muchas alternativas surgen de un cuidadoso análisis previo y son 
puestas en práctica cuando el problema se presenta. 

3.2.- Inversamente ante un problema concreto se busca una alternativa 
ya analizada. 

4.- Viene un ajuste de caracterfstlcas: 

4.1.- Estéticas o; 

4.1.- Antropométricas que habllltan a la respuesta de diseño para ser 
llevada a la práctica. 

5.- La aplicación se efctúa de una manera disciplinada e lrreS1rlc!lca, 
garantizando el orden y la Igualdad en todas las soluciones. 

El método de diseño canónico, es lnedudlble la erudlcón mucho más de 
lo que se cree; si bien persigue un diagrama claro y lineal, prolITTco en nor-

mas y condiciones, puede ser una trampa morta para el proyectista 
desprevenido o lmpreparado. 

Las fases descritas para cada manera de generar formas tr1dlmen
slonales, no se cumplen estrictamente en la mayorla de los casos, (en la 
actualidad) por lo que el proceso seguido por el proyectista, toma Indistin
tamente elementos de los procesos pragmático, !cónico, analógico y 
canónico, en las diversas etapas de la proyeccclón arquitectónica actual
mente. 



diseño canónico 

1.1 2.1 3.1 4.1 

CONOCIMIENTO DE PARTICULAR HAUADO ESTETICAS LA NATURALEZA 

3 4 

ESTUDIO RIGUROSO CONOCIMIENTO AJUSTE DE CARA APUCACION CTERISTICAS 

1.2 2.1 3.2 4.2 

CONOCIMIENTO DEL PARTICULAR 
BUSCAR SOLUCION A 

ANTROPOMETRICAS HOMBRE UN PROBLEMA CON-
CRETO 

35 



PLANTEAMIENTOS CONCEPTUAL DEL PROCESO 
RACIONAL DE DISEÑO 

E1 planteamiento del proceso racional en su lace conceptual lo ex
ponen los siguientes arquitectos: 

a).- Aurora García Muñoz. 

b).- Alvaro Sanchez Gonzáles. 

c).- José Vlllagrán García y 

d).- Enrique Yañes de la Fuente. 

Mediante la experiencia teórica o práctica, cada autor genera su modo de 
concebir, Integrar y definir los cutro elementos primarios del proceso de 
diseño denomlnasdas: 

a).- Necesidades socfales; 

b).- Observación de la realidad; 

e).- Formulación del programa y 

d).- Análisis del programa. 
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Arq. Aurora García Muñoz 

Necesidades sociales 

Se realiza en esta etapa el planteamiento general del programa 
arquitectónico, manejando los siguientes aspectos: 

a).- "Datos generales: 
• Demandante. 
• Destlno-económla. 
• Usuario-grupo social. 
• Intensión perceptiva. 

Observación de la realidad 

En esta etapa de Investigación se realiza la recopilación de datos del en
torno urbano y del edificio o conjunto de referencia mediante los siguientes 



aspectos: 

a).- Medio físico y cultural: 
* Determinantes geográficos. 
* Datos socioculturales. 
* Materiales del lugar. 
* Infraestructura. 
* Edttlcaclón de actividades básicas. 
* Edlftcaclón de servicios públicos. 
* Diagnóstico y proposiciones a nivel urbano. 

b).- Estudio de localización-terreno: 
* Levantamiento topográfico. 
* Determinantes zona de Influencia. 
* lmagén del entrono. 
* Fenómenos observados. 
* Servicios urbanos. 

c).- lnvestlcaclón genérica-vlsltas-blbllograffa: 
* Determinar actlvldaes por zona. 
* Visitas a edlftclos similares. 
* Sistemas constructivos. 
* Buscar bibliografía de referencia y asesorla. 

Formulaclón del programa. 

En esta etapa se Interpretan los datos slgnlftcatlvos. La arqÚltecta toma 
este punto como elemento esencial de la fase conceptual pudiendo 
anallzar: 

a).- Ciclo de revisión de alternativas, decisión alterna al partido 
arquitectónico o hipótesis morfológica. 

b).- Ciclo de revisión y ajustes del anteproyecto, decisión alterna al an
teproyecto. 

d).- Ciclo de revisión y ajustes de proyecto antes del desarrollo y 
efecuclón contructiva de la solución. 

En esta etapa del proceso racional se estructura de la siguiente manera 
como programa general y genérico: 

a).- Programa arquitectónico Individual: 
* Resumen del agrupamiento de espacios por crear según ac

tlvldaes, dividida en zonas principales, subzonas y locales. 

b).- Diagrama de funciones: 
• Esquema gráfico que exprese e ldentlftque la relación básica entre 

zonas, Indicando circulaciones, secuencia y entradas. 

c).- Definir obfetivos y enfoques especiales: 
• Derivación de los aspectos: 
* Medio físico y social. 
* Funcionamiento-cambio. 
* Expresión formal. 
* construcción y costo (recursos). 

Anállsls del programa 

Etapa donde se estudia detalladamente los locales y la suma de áreas 
mediante el siguiente análisis: 

a).- Requerimientos de los locales: 
* Tabla o croquis por local (patrón por local): 
* Subzona a que pertenece. 
• Actividades que alberga. 
* Relación con otros locales. 
* Concepto estructural. 
* Instalaciones requeridas. 
* Moblllarlo y equipo. 
* Materiales y acabados. 



• Número de usuarios y áreas necesarias. 
• Visitas y organizaciones ópticas. 

b).- Normas y reglamentos: 
• Normas de eficiencia del genero edificio y locales. 
• Reglamentación de contrucclón, Instalaciones y otros. 
• Aspectos legales y financieros. 

e).- Número de áreas (suma). 
* Suma áreas locales. 
• Suma áreas subzonas. 
*Suma total de áreas en espacios cubiertos y abiertos ".(1) 

Arq. Alvaro Sánchez González 

Necesidades sociales. 

La denomina necesidades sociales generadas. Definición del tema en 
base a soclogramas. 

"Se detecta la necesidad del sls1ema arquitectónico en base a: 

a).- Ubicación del tema en el contexto social. 

b).- Contradlclones báslcas-obselvaclones. 

c).- Identificar las necesidades a satisfacer como causa del problema a 
soluclonar. 

d).- Identificar los efectos observados para cada causa del problema. 

(1) Gatcla Munoi AllrorL Las klalogfas en la Ooe<!ncra del Diseno M¡ultectónlco, Tesla de 
Maestrta, DEPA , UNAM p.83 
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Observación de la realidad 

Observación de la realidad social mediante: 

a).- Visitas de campo: 
* Entrevistas con poslbles usuarios. 
• preguntas, cuestionarlos organizados. 
• Tabulaciones. 
• Graficaclón de actMdaes humanas. 

b).- Observación Intuitiva o congeturable: 
• Experiencia-vivencia. 
• Contacto personal. 
• Opiniones. 

c).- Observación documental o blbUográflca de referencia: 
* Normas de diseño. 

Formulación del programa 

Formulación de la hipótesis lógica de solución. Se definen fas objetivos o 
metas que se van a alcanzar con el edificio a proyectar, expresando dichos 
objetivos cualitativamente: 

a).- La solución adecuada geográfica, urbana y socia! (población a ser
vir) del sistema-edificio. 

b).- Los servicios (o funciones) a prestar o realizar. 

c).- Los sistemas cons1ructlvos admisibles (nivel tecnológlco) y niveles 
de costos aceptables por elemento constructivo (nivel económico). 

d).- Los efectos slcalóglcos en las usuarios del edificio que se considera 
necesario provocar o estimular. 



e).- Las etapas de contrucclón y posibilidades de modfflcaclón que 
deben ser consideradas. Se recurre a la segunda etapa 
(observación de la realidad social). 

Análisis del programa. 

Prueba o validación de la hipótesis lógica. Análisis del árbol del sistema 
edttlclo, de matrices de lnteracfón, de patrones por componentes y normas 
y criterios de cualquier solución eficiente. 

Los objetivos se detallan Integrando los más al problema de la siguiente 
forma: 

e).- Ubicación del slstema-ednclo en un contexto social definido: 
clima. 
• Topografla-accesorlos·servlclos urbanos. 
• Paisaje y secuencias visuales. 

b).- Funciones (servicios) o actividades básicas a realizar o prestar: 
* Normas o requerimientos de espacios. 
• Normas por actividad básica. 
• Arbol de! sistema, Matriz de lnteccfón. 

e).- Sistemas constructivos a utilizar y niveles de costo admisible: 
• Normas de seguridad-confort físico. 
• Especttlcaclones-costos básicos. 
• Características de fas zonas admisibles (construidas). 

d).- Etapas sicológicas a estimular en los usuarios del sistema- edttfclo: 
• Controles acústicos y visuales del sistema. 
• Secuencias y remates visuales lnt-ext. 
• Criterio de uso del color y textura. 

e).- Etapas de construclón y posibilidades de modificación: 
• Estado de crecimiento en superficies contrufdas y alturas. 

• Caracterlstlcas de crecimiento por zona o subsistema. 
• Caracterlstlcas de mantenimiento y reacondlclonamlento por sub

sfstema".(2) 

Arq. José Vlllagrán Garc!a 

Necesidades sociales 

El programa debe abocarse al estudio, al esqueleto o al nervio de las 
ebstracfones de la obra, además de la solidez utilidad y belleza. 

"Al pfantearnoes un problema arquitectónico cualquiera, Intuimos con 
claridad todo e! proceso mental que sigue e le crecfón de una forme. Se re
quiere la posesión de determinantes esenciales: 

Ubicación. 
Destino. 
Económla. 

Solo al poseer la cabal respuesta a esta trlpologla de determinantes for
males, nuestra Imaginación creadora dispondrá de los elementos que 
precisaba para lanzarse a la objetlvlzaclón en espacios arquitectónicos que 
requiere en la Imaginación primero, en el pape! enseguida y en fa 
espacialidad al final. 

(2} S!nchez GonzAlez A. Slsteas AtquiteC1bnlcoo y Urbanos. p.3&<15 
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Observación de la realidad' 

Para llevar a una morfología arquitectónica se requiere de un concepto 
fundamental, la habilidad para conformar el programa, estructurándolo de 
la siguiente manera: 

a).· Programa general: 
* Conocimiento del medio: 
* Condiciones humano-locales: 
* Cultura polftlca-económla. 
* Condiciones geofísicas: 
* Geografía. 

b).· Programa genérico: 
* Conocimiento de los problemas arquitectónicos. 
* Género de edificios: 
* Conocer soluclones ejemplares. 
* Estudiar aportaciones. 
* Estudiar cualidades y defectos, que problemas se enfrentan en 

ellos. 
* Números generadores, comprobatorios y estadísticos. 

El tratamiento del programa general y del genérico; conlleva a con· 
secuencias arquitectónicas, la preparación proleslonal del arquitecto y un 
conjunto de conceptos que el arquitecto como tal debe conocer. 

c).- Programa partlcular: 
* Conocimiento del programa partlcular. 
* Por el tipo de edificios que se quiere: Individua! o causal. 

d).· Bibliografía de referencia-visitas. 
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Formulación del programa 

El programa es la suma de finalidades arquitectónicas, y por tanto cabe 
entender estas flnalldades en dos aspectos que son fundamentales: 

a).- Uno el meramente esencia! o fisonómico, el que se refiere al con
struir espacialidades aptas para que el hombre vtva en ellas sus 
existencia colectlva y las habite. 

b).· Dos el accidental o genérico: el que dentro esenclal o fisonómico 
cada obra persigue en su lndlvldualldad. 

El programa se reallza con la siguiente estructuración, teniendo en cuan
ta que la morfología arqultqctónlca requiere de un proceso fundamental 
partiendo del concepto; la hebllldad: 

a).- Programa: fin causal. 
b).· Espacio arqultecturable: materia primera. 
c).· Composición especifica edificatoria: procedimiento especifico. 
d).- Forma arqultecttónlca. 

Programa: 

a).- Ubicación: 
*Linderos. 
• Collndantes. 
•Accesos. 
• Configuración topográfica. 
• Vegetación. 
• Accidentes. 
• Puntos de vista desde y hacia él. 
• Características urbanológlcas. 
• Geología superllclal-suelos. 
* Especlalldades. 

b).· Destino: 
• Definición genérica. 



• Slgnfficaclón sociocultural. 
* Elemento regente del programa. 
* Panes o elementos especfflcos. 
* Condiciones Ideales de las panes: dimensión-conexión-símbolo. 
* Correlaciones y funcionamiento especfflco. 

c).- Económla: 
* Costo predeterminado. 
• Costo resultante. 
* Rendimiento. 
* EspecHlcaclones edHlcatorias resultantes. 

Anállsls del programa· 

Validación de formulación del programa general. 

Para analizar la formulación del programa Individual el arquitecto se debe 
valer de la misma trilogla de determinantes del programa general: 
Ublcaclón-destlno-económla, porque en la práctica a la que se esta ablena
mente razonando, se orienta hacia: La Investigación, la comprensión del 
problema y a la formulación del esquema programa!, de que se valdrá el ar
quitecto creador para obtener la primera concreción de su vivencia. 

La definición genérica nos lleva a la determinación del elemento regente 
de composición. El conocimiento ospecfflco de los diversos problemas 
genéricos que se dan en nuestra época y ubicación, permite abordar el es
tudio de los elementos finales correspondientes a las panes o elementos 
especfflcos, las condiciones Ideales, la correlación y funcionamiento de las 
mismas panes, emprendiendo ante el problema una Investigación de datos 
que siendo fundamental nos exige algunas consideraciones. 

Existen conceptos que el arquitecto debe tener en cuanta al analizar el 
programa: 

a).- El arquitecto realiza la llega al programa que penenece de categorfa 
subjetiva y de proyección objetiva. 

b).- Basandose en su vivencia programática asciende de Inmediato a la 
composición formal y mediante un proceso: mitad creativo, mitad 
técnico, mitad manual, llega a precisar su creación en todas sus par
tes, de modo de hacer lo posible como una realización espacial 
construida. 

c).- La expresión de la vivencia tenida por el arquitecto frente a su 
problema, sólo adquiere cabal concepción en la forma espacial 
creada arqultectónlcamente." (3) 

Arq. Enrique Vañez de la Fuente 

Necesidades soclales 

Este proceso comprende el surgimiento de la Idea de una obra deseada 
hasta el Inicio que suscite al ponerse en servicio después de realizada. 
Debe de contar del análisis de: 

a).- "Necesidades generales de la obra. 
b).- Contacto entre profesional y usuario. 
e).- Destino. 
d).- Ubicación en el medio cultural. 
e).- Aspectos de económla. 
1).- Condiciones a que debe sujetarse el diseño y la construcción. 

(3) VlllagrAn Garcfa José. Estructura teórica del Programa Arquttectónlco,Tomo VII Número 
1 • p.292 - 355 
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Observación de la realidad 

Relaclon de encuestas. 
Observación directa, evaluación de otros casos. 
Examen de libros, revistas. 

Formulaclón del programa 

Es la toma de todos los aspectos señalados en la deflnlcón del programa, 
los que sean aplicables en general a cualquier caso, siendo estos: 

a).· Objetivos generales. 
b).· Funciones. 
c).· Relaciones que hay entre partes, actividades y papel de los diversos 

locales. 

El programa general lo fonnuta Enrique Yanez en cinco puntos: 

a).· Diagrama de relaciones: 
* Accesos e Interrelaciones de zonas. 

b).· Oetennlnantes de áreas: 
* Apflcaclón de Indicadores. 
* Dlbu)o de croquis. 
* Calificación de áreas flexlbles. 

c).· Jerarqulzaclón de espaclós relaciones: 
* Por función y magnitud de espacio. 

d).· Estudio de croquis de espacios lndMsos. 
e).· Agrupamiento de espacios lndMsos en zonas o subsistemas 

Anállsls del programa 

El análisis del prognna en lo particular debe precisar lo propio de cada 
caso concreto: 

a).· El número de espacios o locales. 
b).· Los datos para fl)ar su capacidad y condiciones. 
c).· Modalidades de funcionamiento. 
d).· Ob)etlvos especiales. 
e).· Condiciones llmltantes de ubicación urbana: 

*Terreno. 
* Monto de Inversión. 
* Posibilidades de ampllaclón. 

1).- Integración de valores utilitarios y estéticos a las condiciones 
llmltantes del proyecto: 

Ulllltarlos: 

a).· Espacios: 
* Areas, dimensiones, formas, circulaciones y nexos. 

b).· Clima: 
*Temperatura, Uumlnaclón, ventUaclón y protección Interior. 

c).· Terreno: 
* T opogralla, accesos, espacios abiertos. 

d).· Construcción: 
* Estabilidad, durabllldad, Instalaciones, sistemas construcllvos. 

e).· AdaptabAldad: 
* Crecimiento y transformación. 

!).· Economla: 
* Costo, financiamiento y operación. 

Estetlcos: 
* Concepción espacial. 
* Estfmutos de la sensibilidad. 



• Proporción. 
•Verdad. 
•Unidad. 
• Carácter. 

(4) Yanez do la Fuente E. Arquitectura Teorla, Diseno, y Contexto. p.100-150 

• Originalidad. 
• Calidad de eJecuculón. 
• Congruencia cultural (estilo)." (4) 
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS MODELOS 
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

DE EXPERIECNIAS SIGNIFICATIVAS 

Concepto de autores 

E1 planteamiento del proceso de enseñanza-aprendiza/e, lo exponen 
los siguientes autores: 

a).- Plan 1976. 

b).- Arquitecto Carlos Gonzalez Lobo. 

c).- Taller Max Cetto y 

d).- Arquitecto Antonio Turatl. 

Los cuales han sido escogidos de acuerdo al concepto de experlncla sig
nificativa que se dló, dentro del marco teórico de conceptos, y colocados 
en orden alfabetlco, para enteramos, como fue dandose el proceso de 
enseñanza-parendlza/e en Arquitectura. 

Mediante la experiencia teórica o práctica, cada autor forma su modo de 
concebir, Integrar y definir el proceso de enseñanza- aprendiza/e en el 
Taller Integral para luego culminar en un cuadro comparativo de dichos 
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conceptos y llegar a establecer sugerencias dentro del proceso enseñanza
aprendiza/e del Taller Integral. 

Las experiencias significativas o aprendiza/e en una persona, se ad
quieren dentro y fuera de las escuelas; cuando es dentro de esta, el 
aprendiza/e se promueve de forma Intencionada y sistemática, lo cual sólo 
se logra gracias a la planeaclón didáctica. 

Planear la actividad docente no es un lu/o, sino una obligación, que debe 
llevarse a cabo aún cuando los recursos materiales sean pocos. 

La planeaclón es la respuesta concreta a; lpara qué?, ¿qué?, lqulén?, 
lcuándo?, lcómo?, lconqué?, ¿para quién?. 

MI Inquietud por me/orar el método de enseñanza-aprendiza/e del Diseño 
Arquitectónico, se remonta al momento en que, como alumno sufrl la 
desorganización, la falta de respecto, la prepotencia docente, etc. 

Ahora deseo sugerir una serle de sugerencias, recomendaciones, que 
ayude a los futuros docentes, o aquellos que se preocupan por cambiar, a 
superar la calidad del proceso de enseñanza-aprendiza/e del Diseño 
Arquitectónico. Estoy conclente de que no son las únicas sugerencias 
válidas. No pretendo tampoco que tenga el valor de los desconocido o lo 



nuevo, sr en cambio deseo que merezca el respecto de lo reallsta, de 
aquello que puede ser apllcado aquí y ahora en nuestras Instituciones de 
enseñanza del Diseño Arquitectónico, sin que ocasione rompomlentos con 
el sistema, ni problemas de burocratlsmo Institucional y deje una pequeña 
sem111a de cambio, hacia una enseñanza del Diseño Arquitectónico mas 
comprometida, mas serla y menos mágica. 
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E~ 1:::1 FACTORES QUE LLEVARON AL 
DESARROLLO DE LA ALTEA· 
NATIVA EDUCATIVA. 

FACTORES QUE LLEVARON A LA 
APL!CACION DEL SISTEMA 
TALLER INTEGRAL 

aue ES EL TALLER INTEGRAL 

PRINCIPIOS PEDAGOG!COS DEL C 
TALLER INTEGRAL P 

p 
A 

N G L__J 
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A T la realidad social del país. aprendizaje, es Secir los conocimientos aprendiz.aje con triple función: Docencia, El docente como orientado~ y roer· 

e 
no se abordan como algo dado, se bus· 1~~~~~~fÓ~ó~c6ri~~pi=1~1jC::.º¡.,,.crsilana ron dinador del proceso de CO•gcsuó~. El rol 
can. del alumno como base crcat1\.'a del 
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A E acadCmu."O V Ja pr.icttL-:l profesional de como alumnos panipan act1vamen1e. rc~~~~r~~~ad1¿;;¡~~tes, de lodos los unea p°:a~r:oaciÓ~ ¡~~eº~~~ loses~~: L. 
A N E ~~ns;~:.'l~Íl.de la institución en la fj~;J~~I~~ ~n6;~t ~~~~~~~ ~~~c~ra~~ ,Elnc~~n•'ralo0~~n"',·~~ªJ~ ,dncl1 !~'~f.:..~~-tegral se !" 1~P.'1ción .del grupos 

0 
equipos ~ 
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c. GLEZ. L cien11ficos y cn::au ... os. nocer por transfonnar la realidad. Teórica - se conoce el problema. ,,,., 

T 1 l..i reJ.1ción y reflejo entre la enseñanza Di~ño ·se proyecta el problema. al 
1 z E y !.i pr.ícuca pruíesional. Construcción·~ realiza el problema. 

V A L 
o J 

E p 
D E 
E D R 

E 1 
M O 
O E D 
D X O 
E P 
L E 
O R 9 
s 1 7 

E 6 
D N 
E C 

1 9 
A B 
s 9 

TALLER 
MAX CETTO. 

ARQUITECTO 

A. TURAT!. V. 

La fonnac1ón como an¡u11cctC? no 
basla para imp.inir con efit:ac1a la 
macena i.lc d1!>eno. 
Los aniu11ec1os apoyan su lab'?r 
docenle únicamente en Ja expcncnc1a 
profesional. careciendo de una e:.truc
tura du.J;ictic~ bien definida y de un 
man:o tconco mc1odológic~ . que 
onence el dc.o;.arrollo de los e1ercic1os. 
El dcx·enle de asignatura sólo acude a 

~n;r;.~Jr sn~~;~~~td~~j~,~~~c~~:~cclfus ª 

El Taller lnte~ral es el lugar donde se 
exponen ideas y se confrontan 
opmiones en una a1.mó~fera lle. 1rabajo 
y búsqueda ronunua y dmám1ca, 
mofr.·~nd<? la creatividad y 
JX!r11C1pac1ón de profe.sores y alumnn-;, 
eliminam!o la pa!i1~idaJ y el autoritaris· 
mo. 

El Taller lnteL'r.11 es la c-clula acad¿miCl en 
la formación del arquitecto. 
El Taller Integral romo materia de 
enseñanza define' la f'úSÍbthdaJ acad.¿mica 
de incegrar en un pl\)\i:c10 los ronoc1mien
tos adquiridos ais!Jd.i'mente a tr.ivCs de los 
cursos corrcsp<?ndien1cs. en las distincas 

f :~a~Ónc~~f~~~~~rue1~~i:;1~~~:,~r.in 1ª 



QUE LLEVARON A LA 
~G~CL SISTEMA QUE ES EL TALLER INTEGRAL 

tuegnll se da L-omo una 
~ problemas gue se plan
. 1omen10: Rcfonnular los 
el proceso de enseñanza-

~.ís claramente el ~rtil 
J'l:pcnsar Ja conección de la 

¡e~l es una nueva fonna 

~:~ Sc'cire~ ~~n~f~~~~~ 
n como algo dado, se bus-

1ee;rul implica primera
entlcr a aprender. 
JJalidad tanto docentes 

partipan activamen1c. 
e~I lambién implica un 
•Ccr, es decir no se tra1a 
nr conocer, sino de co
,sfonnar Ja realidad. 

~egrol, pcrmile que la 
!a Arquitectura se enseñe 
ucque la peculiaridad de 
profesional exige que el 
mno sea adiestrado en la 

fublcmas reales. 

v,ral es el lugar donde se 
~:is y se confron1an 
una a1mósfera de trabajo 

con1inua y dinámica, 
J.-i creatividad y 

~e proíesores y alumnos, 
pasividad y el autorilaris-

El T.J. es una modalidad pedagógica de 
aprender haciendo. 

~~n¡~ 1~1~ ~~ ~~!f~¡c~~~~~cif~'j3~ 
involucrJdas en la profesión. 
El Taller lnlcgral es un lugar de 
investigación y fonnación de pcn5.1m1cnto. 
El prpyccto de trab?iO (p_roy-ccrn n:al), se 
transfonna en una sicuaaon de enseñanza. 
aprcnJiz.a¡e con triple función: Docencia, 
lnvcs1igac1ón y_ Extcnción Liniversitana con 
integración lcóriro-prjctica. 

~~e~~:~~~n~e~~I d~e~ntlJign~~~~m~cl 
curriculum de la carrera en nr.·eles 
pedagóbricos 101aliz.an1cs. de todos los 
semestres académicos. 

;~c~~t~º 0~~~~ªj~ ~~t,~l~e~~:legral se 

Teórica - se conoce el problema. 
Diseño - s.c proyecta el problema. 
Construcción· se realiza el problema. 

~1cJ'~:~p\i~~~1a~~Jo~ia ~ju~~ªj~ 
un pl'O)ccto an¡u1tec1óniro real, surgido del 
contacto de la realidad por medio de la 

~xi~t~~~nn l~\·~i~;º~;e~~~ :J~iO: d~f~~n~ 
tes áreas de esludto. 

El Taller Inlegral es la i..'ilula académica en 
la fonnación úel ncquilecto. 
El Taller lntenal como materia de 
enseñanza define- la posibilidad aca~émit<I 
de integrar en un pro-.'Cc!O los ronoc1mien· 
tos adquiridos .-iisla.da"menle a tra\·Cs de los 
cursos corresp<?nd1en1cs, en las distmlas 

t:~sa~Ónc~~f~!f~~~l~el~~~si~~~~~ran la 

PRINCIPIOS PEDAGOGICOS DEL CONCEPCIONES OUE EL T.I. 
TALLER INTEGRAL PRETENDE SUPERAR DEL 

PROCESO DE ENSENANZA
APRENDIZAJE. 

Se eliminan las jerarquías doccn1cs 
prcc.s1ablccidas trad1cionalmen1c. 
Relación docente-alumno en tarea 
común de en-gestión. 

~~ralu~~~.ac1ividad pasiva y n:ccp1ora 

Fonnas de evu[uación ronjunia deot:cn!C· 
alumno. 
Redcfinición de roles: 
E.1 docente como orientador. y mor· 
dinador del pnxcso de co-gcslion. El rol 
del alumno como base crcauva del 
mismo proceso. 

Enseñanza en Ja pr.i.tis. 
Enseñanza en base a totalizaciones. 
De los puntos an1eriorcs se desprende 
una programación inte!,"ral de los grupos. 
IntegrJción de grupo$ o equipos 
trabajos verticales. 
Evitar la irregularidad promociona!. 

Esrar cap<lCllado parJ dominar simuJ. 
1aneamen1e las áreas de teon·a, diseno y 
te1..11o!ogia. 
Domin<:ir cabalmente la m~1odo:ogia 
gen.eral de [;:¡ imi:::.ligació~ C1en11fica y 
.-iphc<:irla a los procesos úe diseño. 
Demo:HrJr la ~C!>ión de un criterio 
cn"1ico y au1ocn·tiL-o dem;ido de una 
enseña~ dialogal abierta y 
democr.i11ca. 
Dem~1rar cabalmente la posesión de un 
conocimiento 1otal.izm.lo que se aphque 
JI diseño Jrt.¡uitcc1onicu. 

~~;ji\d~lª~au~l~~óe~\~di~md0eb~ªc:~~~ 
sujeta a una planeación didJctica. 
~ioli\ttr un cambio en l.1 ideo!O!,'l·a y •:n Ja 
práctica rel.-idonada ~on la enscl'wu.a 
del diseño arquitectóntco. 
Alcn1ar Ja participación ac!i.v-J de es
tudiantes y alumnos, estimular la 
creatividad por medio de sus apor· 
1.-inones, .transformando. la pasi\1dao y d 
auion1ansmo en ta act1\1dnd crcaliva y 
productiva. 

E.1 proceso de cnscñanza-aprcn-

~/~!~nl~ eÍc~~netos~~tar a loo 

El profesor infonnador. 
El alumno oyente-receptor-pasivo. 
La ma1cria aislada. 
El libro de lcxto. 
~o a la realidad de las cosas. 
L1 da!>C tradicional. 
El aula donde se requiere el saber. 

Sup..:rar las actitudes magb1rales y, 
en el mejor de los cnsós, pater
n.-ilist.:is del profesor. 

~ep~~~u~ d~~"J~~t1~ g~si~ 
<:ilumnos. 
Se propone eliminar las 
dcnommaciones de profesor y 
.-i[umno. 

~aS;=~~~ n~ .. ~~:~~~¿~i:ooeios 
Pretender erradicar- relaciones de 

~~!Jia~~~da ;ntrc C::~ee~~~ y esy 
programas. 
Cambiar el senudo de examen, la 
evaluación, e impuls.ir dc:n1n;i Je! 
proceso al es1udio e inve::.ugactón. 

El macs1ro informador. 
El alumno pasivo. 
El ob¡euvo de estudio. 
La asignalura. 
El mC1odo. 

EL T. INTEGRAL COMO NUEVA 
PEDAGOGIA DE ABORDAJE, 
COMO CONCIBE A LA CIENCIA, 
CONOCIMIENTO Y REALIDAD. 

La enscflanza ~e la ciencia y la 
formación profesional son dos aspec
tos que siempre se deben dar unidos . 
:".'i !a ciencia, ni el conocimienlo se 

~~~Ji:ck~~J~~i~;id ~~~ e~~ri~~~ 
da. 
El pcnsamien10 brota de una situación 
que se pres.cnra como problemática y 
\'llclve sobre la realidad que lo origina. 
Tampoco deben aparecer como in· 
locab[es e incucs1ionables. 

1 lay que fortalecer la fonnación 
u!1ivers11aria y arquilectónica de un in
d1\iduo cn·uco, indepcndicnte de 
crilerio, consciente y sensible a la 
realidad. 
Por ral expresión se tiene que centrar 
1.-i a1enc1ón en dos .-ispcctos: 
Su formación cienüfica rigurosa para 
conocer y transfonnar Ja realidad, y 
Su formación crca1iva. 

l.J. estructura de la enseñanza de Ja ar
qui1ec1ura debe estar onenia.da en 
tunc1ón de fo~ar un profcs1onis1a 
aconJe a la reahd.-id soc11il, con una 
\1~ión cn"tica y científica que [e pcr
m11a afrontar·~e5:0lver pr:oblemas 
urbano arqu11ectontcos del pa!S. 

OBJETIVOS O FUNCIONES DEL TALLER INTEGRA 

DOCENCIA 

Los proyectos arquitectónicos 
no se plan1ean a partir de 
leórias o principios que el 
dixenle entiende que debe 
qoi.nsmitir, sino a partir de cu~s-

~~~~srá~:¡~;~1~~ e(~:rr:~~ta 

INVESTIGACION 

Cuando el alumno es1á frenle a 
una si1uación re.al (proyc_cto 
arquitec1ónico) ésta se 1ransfar· 
ma en una instancia en la que el 
alumno debe aplicar co
nocimiencos de métodos y 
1Ccnicas de investigación para 
po<Jerlo afrontar y resolver. 

Lo suslancial de la investigación 
en el Taller Integral p!JeS1a en 
la perspectiva y necesidad del 
alumno no es 1an10 en lo que 
estos puedan descubrir, sino en 
prepararlos a. qu~ e.llos mismos 
lomen Ja 1mc1J.U\'3 en Ja 
busqueda de las rcspucs1as que 
le susdlan los problemas. 

Docenlcmenlc los proíeson:s Con la invcs1i~JL1ón trJtamos 
deben admi1ir los cambios que el alumno irare de \'Cnficar 
estructurales que. imp!icn este tiipóccsis, que son deducidas de 
modelo. au1oges11onano, p<?r- enunciados generales., y Ja 
que Slbtuen en su cs11lo com.Probación Je esras 
indi\.1~ualisl.-i, aburguesado etc., hipotcsis llevad a la aceptación 
esto 1ndu.dab!emente b.Joquea del planteamien!o. 
esla expcnencia pcdagogica, 

El nivel de originalidad de los 
ejerricios, marca en gran 
medida el éxito en el dc.'>.lrrollo, 
por lo que la cuid.-idosa 
selección y el enfoque en el 
plan1eamien10 de los ejercicios 
es importanle de considerar. 

Los pos1ulados que fundamen· 
ten la utilización del mé1oJo de 
l.1 inves1igación de es1e i:n6Jelo 
que se centra en la necesidad de 
'w'lncular la rc[Jción docenle· 
alumno-in\i:s1igación SQn: 
Se aprende a inves1igar imi:s· 
tigando, es decir, en la attión. 
Se aprende a im·cstigar en el 
ac10 educ.-itlvo. 



UE EL T.I. 
1AR DEL 
SENANZA· 

anu1..apn:n· 
·iar a IO'i 

1c el saber. 

.1g1stralesy, 
!.~OS, f"llCf• 
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profesor y 

I•-; modelos 
llVOS. 
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·entes y es· 
r.nidos y 
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dentro del 

e~tigación. 

EL T. INTEGRAL COMO NUEVA 
PEDAGOGIA DE ABORDAJE, 
COMO CONCIBE A LA CIENCIA, 
CONOCIMIENTO Y REALIDAD. 

La enseñanza de la ciencia y la 
íonnació.n profcs1onal son d~ aspee· 
los que su:mpn: se deben dar unidos. 
Ni la ciencia, ni el conodmicnto se 

~~~~¡;d~¡;a~~~;i~ ~1 1~ e~~':!'~~~: 
da. 
El pensamiento brota de una situación 
que se presenta como problemática y 
vucl\'C sobre la realidad que lo origina. 
Tampoco deben aparecer como in· 
tocables e incuestionables. 

lfay que fortalecer Ja fonnación 
u~1vcr.maria y ::in¡uitcctónica de un in· 
dividuo cn·uco, independiente de 
criterio, consciente y sensible a la 
realidad, 
Por tal expresión se liene que l.'enlr • .u 
la alención en dos a!i.pcctos: 
Su fonnación científica rih'Urosa. para 
conocer y transformar la rCaiidad, y 
Su formación creativa. 

L1 cs1ructurJ de la cnseña111a de la ar
qui1c:c1ura debe csiar onenlada en 
íunctón de forlr!ar un prufes1onisla 
ai.-un.le a l.t realidad. ~1JI, con una 
vi~ión cn'1ica y c1ent1fica que le pc:r
mlla afrontar-resolver proh[emas 
urbano arquilec1ónicos del país. 

OBJETlvOS O FUNCIONES DEL TALLER INTEGRAL EN RELACIONA: 1 PROYECTO DE TRABAJO 
EN TORNO AL CUAL SE 

DOCENCIA INVESTIGACION EXT. UNIV. O SERV. SOCIAL ~~~2t EL TALLER IN· 

Los proyectos an¡u1tcc1óniros 
no .. se plantean. ~ p;utlr de 
leonas o pnnc1pms que el 
doccnt~ entiende que debe 
1ram.m11ir, síno a p;1r11r de cues. 

~~~~sr.í~c'j~~~t~~ c(~:rr:~:.na 

Cuando el alumno es1á fn:nle a 
una s1tu•1t11in real (pl'IJ')·eclO 
arqui1ectón.ico) Csta se 1ransfor· 
ma en una ms1anaa en Ja que el 
alumno debe .iphtar CO• 
noc1~11cntos de mé~Wos y 
tCcmcas de invesligación p.ira 
po<lerlo afrontar y reMll\·er. 

Lo su!itancial de la m••e!itig-.ic1ón 
en el Talle~ lntegr.il puc;1a en 
la pcrspccuv.i. y necc.:.1d.irJ del 
alumno no es tanlo en lo Que 
e:.1os puedan dcs.cubnr, s1no'en 
prcpar.1rtos a, que e.llcri m1:>mos 
!Ornen la m11:1atw.i en la 
buS(¡ueda de las n:spueMas que 
le su:.L:1tan los problemas. 

D•'l("entemenle hl'i pmfeo;.c1rc'i lnn !,1 in,..~~u~anún trJtamn-; 
deben admi1ir los cambios que el alumno ira1e de \.entitar 
c.\tructurJtes que. 1mp!1ca c:.le h1pó1~1s. que son deducidas de 
moJelo Jutoge:.uonJno, por· enunc1ado:s gcner.ilcs., y la 
que si~l!en en su c:.tilo com_probanón Je e~1as 

~t~vi~~j~~~ªb1~~eTiceb}~~~ ~~)p'1~~~c~~~~~1~ IJ atcpt<u:tón 
e:.la experiencia pcdagog1ca. 

~¡ nivel de ori~inahdad de los 
e¡ercicios, marca en gran 
medida el Cxíto en el dc:>anuUo, 
~r lo que la cuidado.-.., 
~lección. y el enfoque;: e~. el 
plan1eam1en10 de los e¡ercicms 
es 1mponan1e de considcr.ir. 

Los ptJ:Slulado;> que fundamen
ten la ut1lizac1on del m¿todo de 
la inves1igación de es1e móJclo 
que se cenlr.i en la. neC'Cs1dad de 
\1ncular la rcl.iaón d0t:enle· 
nlumno-im~sui:-.iaón .son: 
Se aprende a ~m'l:!ltigar invcs
ligando, es decir, en la al't'1Ón. 
Se aprende: a inn:s1igar en el 
ac1oeducatl\1l. 

La cx1ens1ón umvcrsilaria, o 
servicto en terreno realu.:.ida 

~t~i~~o u~ ~oJonJ}~c~~gó~~ 
par.i adquirir . habllidadcs y 
dcstrcus profcs1ona!cs. 
Con eslO se procura que la 
pr.íc1ica se tr.insforme en 
fuente de Icaria. 

L.i e:<ten:.ion umver.;uana es un 
abanico de opciones 

~~~~~J~JfJ,~ ~~ufa~~J~~~"pe~~ 
muen el .diseno democrat11.-o y 
de p.lrti~1pac1ón, que; abre anle 
el e!.lud1an1c una .. ,da eM:olar 
m:is rica en cxpcnenaas, a 
trJ .. ·Cs del tr.ib.ijo interd1s
c1plinario. 
La c:1.1en!r.1Ón univer.;11aria 
oncnta la elección de los temas. 

~ft~~a~~fógico se dcsa· 

Grupal. 
, 1-:tenfüciplinarioy 
• ( !ubaliz.ante. 

1 T:-_;;1ajo. en equipo e. intc;n.H~
' uphnano a mvel umversnano 
, en vinculación con el pueblo. 
; Dni ktica grupal. 

A 1rav¿s de la e.~1ens1ón un1ver- . El ~~roc-e.-.o de ensenan1.a-aoren
sitaria. se pueden. maniener 1 di.z:'.Jje l.'rcalivo se desarrolla en 
l;uos de vinculacll)n mn CO· 1 tcr...ts o gru~ de tr-iba¡o en. la 

~~urmd~~~fJ°~~[J~~s. extensión ¡ ;~~<!Jd.1~ social lotallz.:inte e m

univer.;i1ana. el lrabajo i El .iorcnder se organiza en 
JCadém1co del T.tller ln1eg:rJI J.re;1s ·. glob.ili.tantes del co-
11.ucdc ser 1.-orroborado, c¡cr· 1:0 •• :in11cnto .i 5.3ber. 

f~"'~.~~'ri~c~~-~;m~;,\~1~n~ 1 e~~~ 1 
h.ib1hte la edu1.·a1.ion del fuluro 
profesional. 

Hcahzar invcsl11!3cionc.'i con- 'i ~ ·ina mdi .. idual y 

~re~~~~:i~eni.l1~~Íu~~a~e~~~ F1•-ma grupal. 

:~ra~~hd~c~:a~;~~~~·ciÓ~~ 
lcmendo como objetivo fun
damental, el reme1i~ C.'>OS 
e:.1ud1us a los municipio.-; )' 
pru¡xmer temas realc.-; p;ira 
lles.arrullarlos como lemas de 
lc:.is. 

RELACIONES PEDAGOGICAS 
PARTICIPATORIAS DENTRO 
DEL TALLER INTEGRAL 

Dcn1ro del Taller lnlcl!;rdl, el 

~~~~~~~S:;r~'nTerd~~I ~/~~~~n~ 
do sobre una realidad que junios 
han de confronlar. 

~i1c~1i~:~~~1 ~dªfa~~lfza~n ce~ 
una triple d1mens1ón: 
Docen1e-Docen1e; 
Alumno-Alumno y 
Docente-Alumno. 

~~~i1!7.al~~n d~!,J~lle~~ntefu~~ 
cionamien10 autogcstionariC? o a 
nivel de !res unidades 
epitemológicas: 
Docente-alumno:Doccnle-<.locentc 
y Alumno-alumno. 
Con estas modalidades el Taller 
Integral crea un esnlo de lrabajo 

i~rim~Í~1~~a1i~J:S~~~ciÍi~!¡l~s 
initiativas pcr.;onales y grupales. 

Se intenla oue aún ron la!\i diferen
cias de e~riencia obvias. el 
conocimiento fluya en ambas direc
ciones: 
Docen1e-alumno y 
t\lumno-<.tocenle. 
l.a par1icipatión del alumno es 
Jetiniliva en la idea de la 
autogestión. 

El maesi ro actim, coorUinador del 
proceso de ensel'lanza-aprcndizaje. 
El alumno activo. 
El objeto. 
La asigna1ura. 
El mé1odo. 

ELEMENTOS Ol. 
NECESITAN LOS ALUMNC 
PARA APRENDER DENTA 
DEL TALLER INTEGRAL 

Se n:quic;re g1;1c se le enfrente 
una problemauca real. 
Que el problema despierte en 
alumno curiosidad, interés y de!>! 
de responder an1e ella. 
Se establezca interacción en1re 
alumno y el problema. 
La _intc.racción produzca una e 
pcnenc1a nueva. 

~,º~~1~~ rd~s~~~1~i~~~1H~~ 
histórico. 
Estructuración cri1ica de u; 
te~tja a tr.ivés de la pr:ícm 
teonca. 
De)klrrolJar la formación crea1r• 
social y espacial, a tra.vCs de 
if'!legr.1Ctón de la pr.ictica-apm 
dtzajC. 

Que los cjen'icios des.urol/aclc 
en el Taller l~tegral sean tem~ 
reales con un chente, un lugar y u 
prob-r.ima. 
Con lo anterior los alumm: 
aprenden a trabajar en equ!p< 
reciben los conocimienlos baSH:c 

~i~me~<;r~!l~:s.l'ri~e~~Jc ~e:.l 1 

ejecu1arcl pnJ}·ecto. 
Con esto la 1eória y la práctica s 
funden en una .sola e.qx=ricncia. 

Identificar problemas reales y U 
ac1unlidad en la que la solucio 
apor1e verdadera u1ilidad. 
Olvidar la creencia tan amigo.id 
de que cualquier tema propor 
dona la misma ensenanza 
L=l creatividad se desarrolla con e 
con1~c10 con las grandes obras d 
arquitectura. 



.'l!Crl!>IÓrl 
:ralJJJU 
1n1q.~rJI 

u. c¡er· 

t~¡~{Clli~: 1 
.• ú..iunJ j 

Las fases de aprcndu.ajc 
dentro del taller fotegrai ;;e 
dan mutuamente, es dcar, 
no se: dan por ~para~o ca?a 
una. pnme~. tn'w"CSt1gaa?n, 
ocspucs anaitSC> cte., r.ino 
que se dan en conjunto las 
tres a la .,..ez in ... cs11gación· 
anoilisis-sintcsiS.. -

1 .,_ ~=====~::=======~:==========;:========~:=======~;:::::::=======: :========: ,..:, 1.'0n· 1 · ¡ •. m.t in.JivlllU•ll v El rnac:-.1 111 .H'lLVO, l'1.><JrtllllJth1r dd Jdcnuíicar pronlcnt;.i:. reales ~· de lJemuestra c::ipac1d;:nJ cn:at1\.'3 LluVla de ideas. La ~nr.idad d~ diseño n:q~ien:: Compn:ns1ón del problema. 

;;~t~~~~:~~ ¡ ¡·li,n::i grup:il ' ~:~~~;~0~cu:r:~: . .in1,a-.1prcnl11t<1JC. ~~~~~~~~~~e~ ~l~i~d~~- :.olunun r:;~~eu~;~~~~c~soM:r proycc- Sinestesia. IT¡'"~~ cg7~1~~c ~f afJ;~~i~ ~~;~: ::11:::¡~:::~ 
•US, cul- ¡ El •>hJi=10. Olv11J.1r J..i creencia tan arrJ11>:;1da E.s cn:::~uvu. c¡ent:: en la compa>1c1on de E .. Jluaetón del problema. 

i'.'.~~·1c¡~,~- ¡ t .. 1 .1~11~natura ~1~m~~~ n~t~~~u~~~e~~~~ propm- Di~pom: a tomar Ja imciatÍ\'1. ~;u~~~~it~~1oc~~~:io y cada 
El métoJo. l...1 cn:attvnfad se Jc~rrulla L"Un el Es 1 per..c\·c[.t~te . en. . el proHeiTia arquitectóryiro Jeb~ 
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, íECNICAS DE H'SEÑA~JZA-

1

, APRENDIZAJE DEllTRO DEL 
fALLER INTEGRAL 

VMHA8LES TEMATICAS aue 
SE FlEALIZAN Ell EL TALLER 
IHT.:.GAAL 

1 
ífrnicas de enscn:inla-aoren-¡ f..asv;inJrifes1emá11cac;Ym: 

_JilJJC 'luc :>.e vucden u!ih1.ar'.en el l...:i ··.i .. ienda cu.mola rcprc.ducc1.{m 
1 fJllcr ntei?:r.tl: :i n~d t11ol6rico que s.e puede 

ri Confcrenn:l, :erar, l;-i .c.-1~. pero también Ja 
¡ : .cc:'.1rJ mment:nfa. , ~ :;_1~~~.~'.º" .. CT~r:22 .. el~~ .. sc~:~I, 
1 Demo:araci1ln. i:C~~¡:;,t ~IÍ~ic;1 eiC.'.'~~'gid~:;iC 1 1~ 
J ~~~:~~::~~~;~~ ~e~~r:~11n1 ~~'.- re.11 d.1d. 

1 Uisrn~ión dmi;n.la. 
: .\fc5.1 redonda. 

Apreciación. 

E • .,-ro<;1rión. 
Tn1crrogatorio. 
Tr.lba10 de campo. 

llic;cu-.í1ln diriR:ida. 
Phi!li¡,..f.Ji 
Uuvia o torbellino de ideas y 
Di.o;cusiún p.1nel. 

Se ~structurnn loe; pruhh::mr1s 
a1141111cctónicos en iomo a rrcs 
van1hlcs lemálicas: 
Eje1ddos cniieni; 
Ejr.1ckos práctico'> y 
Eje1ricios u1ópicos. 
A t!.<,.ot".'er por i'.:fUJ>'l'> inte¡?:r.iks 

rhi~1üon1~:~~~1te\ a~ ad cm;~~'; 
pmlilcmas dcnv<1do.c; de la 
.,·inl b.1c1t.in wn el pueblo, (vcrfl· 
calmcnlc). 

FASES DE APREllDIZAJE 
DEllTAO DEL TALLER 111-
TEGRAL 

~~,;,ª~1 r.~lier ·1f'n~~~~Íd~ 
dan muru.-Jmente, e.s denr. 
no .'>C d.-J.n por . ..ep.Jr.ido ca.da 
una. pnmero 1nvest1~c1on. 

dcspues :in.í!is1s etc .. s1nn 
que' se dan en con¡unm las 
tres a l:i ve1. 1nves11g,1c1ón
anj[L'iis-smle.'>Í.'i. 

F.1s.es1ncrttka. 
Fio;c 11.nahucay 
F.i!".t: de smte.s1's del 
pffJ<'JICl"ft.I. 

ELEMEHTOS OUE 
CARACTERIZAN Ull 
C0140CIMIEHTO 
PROFUllOO El/ EL T.I. 

Cu.indo hay: 
(~crtern. y prut.<;ión en ta 
c¡er:uctfJn .. del prr.1¡ccto 
a.rqu11ectomco. 
C-omprf!n<;1iin y prnfun. 
didad; 
Aphcacrón de un SL'ilcma; 
Pr:ictrci~moy 

Onentac1ún 1dcnlo~ca. 

COMO SE PRESEllTAll llPROCESO DE ilELEMEHTOS OUE ::3M-1 LOS EJERCICIOS EllSEflAllZA·APREHDIZA POllEll LA ESTRUC1\JRA 
DEllTAO DEL TALLER 11/- JE EH EL TALLER 111- DE LA CLASE DE T.I El! ,1--------l 
TEGRAL TEGRAL CADA EJERCICIO. llECESIDAO SOCIAL 

.SI! pre.'il!nlan de..~e dr..6 enfo· 
que.-;: 
L:no, cada nivel t1cnc oh
¡etr.,.-,.;, de conr,<1m1entn<> que 
deben l/enar..e 1nde· 
~.<t.t.Le::te:nente de! !err..J. 

~~e~:o 1Íu~~a~~n~~I cJ~· I~ 
uh¡c11vrJ<;, deben .:i¡u<;1ar.;.e al 
~ema. 

Pre'ltn a la iniciaaón de cada 
~ema c;.c prc~nran lo~yr-h
Jel1vf)'<;. 

Se ul1litan métodos 4ue le 
~a~zcan mas mal!V'tnte-. iil 
docenlc, en al~unU'i ca~ 
~'Orno audi0V1~uah:s, videos, 
ele. 
A vece.e; se arortan los datos 
esenciales del pruyeclo. 

1\U;~.t~O IJOCE:-..-r¿ 
.'·,f<Ai.,.<1c1ón .~fo1r.-aC1Ón. 

1\lenc1ón ·Enf{)(¡ue. 
Ri=1cnc16n -O>mun1cac1ón. 
r.011fi(arifin .Rer,.t1ción. 
Busqucda -An.íhsis. 
Gencr.il1z~1c1ónApl1cac1ón. 

Cnnfrnn1ac1ón .Evatu:ición. 
l'rogrew -Revisión. 

OO¡cuvos: 
Generales, Intermedios · par· 
11cuJares. 
f'l.inteam1en10 del 1ema r~~I. 
Ju;;uficación del cjemac 
Programa. 
Req"uerim1en1os de 
presentación. 
Evaluación v calenda.riza(icn. 
íllb!íagrafía·. 

El dr..cente: 
f::.rablecer.i las caracter.sticas 
ddl problema a soluaon•r. 

El docente estableccr.í cr cada 
cjcrc1cio tres clcmcnt1.... del 
problema a solui:1onar. 
:\'eccs1dade.s SOCJalcs; 
Obs.etvaC1Ón de Ja re<1htl.~ 1 y 
Formulación del progra~l.?. 
&tos clemenios se det ~ n in· 

~~~~:~~i~~ .. :.r~~~~\·~~~~ 
del problema y el ~lca1-:e de 
cada e!ap<i del trabilJO. 

Piar.te.a.miento é.! 
prooiema a~uitectónicr;. 
Dal0$ generales: 
Destino, lugar etc. 

Planteamiento .J, 
problema aruuitectónico. 
Datos generales. 
lden1ificación é: 
pruolcma. 



.OCESO DE 
ISENANZA·APAENOIZA 

EN El TALLER IN· 
GRAL 

C~l:-\0 DOCE.YIT 
ll"<!ciOn ·Mou-.-Ji."'lén. 

• ":!.."!Cn -E~fC"1:.!C. 

::nción .Comunii.."':lción. 
:;fa-ación -R:=etii..-ión. 

1.-...:;ueda ·AnJh:iis. 
.,cr.Jlt=J.ción.-\pi:i."3ción. 
;-.tronc.Jción ·Ev;iJu.Jaón. 
··::-:so ·R..-vi:s1on. 

DIAGRAMA SECUENCIAL LOS EL..:MENTOS QUE INTERVIENEN EN LA SECUENCIA DEL PROCESO CAEATl'IO EN EL DISENO AR< ELEMENTOS QUE :·aM~ 1 
PONEN LA ESTRUC''!JRA 
OE U\ CLASE. DE T.l ::.N ¡------------------------------------------------------------
CACA EJERCICIO. 

Ob1c:1v~: 

Ge~cr:lir:s. Intcr¡::cdti..~ ¡.u. 

Plant:am1cn:ü dd !C::?.l :-:.ti. 
11.l!lrific:JC!Cn t!d e:en.11.-:c. 
P:->:gr.¡ma, 
R:uuer.:n1entQi de 
rri:~ntJ.C!IJll. 
E'.":.l[UJ1..-:1Jn v caienl!.J.:-..:2, 1cn. 
Stbiicg:r:iifa: 

1 
NECESIDAD SOCIAL 

· P'.Jr:~c:Jm1cnto .!d 
pn.:olem.i Jrquitc:i.."tómco. 
!]Jc~5c:li:~.I:l!S: 

De:it:no. lt.:gar etc. 

OBSERV. DE LA REALIDAD FDAMU. DEL PROG. ANA LISIS DEL FROG. SJNTES IS CREA T. 
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CONCLUSIONES 

Conclusiones generales de las experiencias: la práxls educativa 
autogestlonarla posee ciertas caracterlstlcas esenciales que le otrogan un 
perfll propio. Estas caracterlstlcas se deducen de la misma práctica 
realizada por las experiencias, siendo las siguientes: 

a).- Se busca el complemento de la teorla en la obra. Un médico 
aprende su profesión en el Hospltal, con sus pacientes, allí es donde 
puede aprobar si lo aprendido en la teoría es real o no, su apren
dizaje esta Interrelacionada entre los conceptos y la realidad 
concreta. De esta misma forma, el arquitecto deberla contemplar en 
su proceso de ensel\anza-aprendlzaje la relación directa entre teoría 
y la práctica. 

Aciertos detectados 

El mayor acierto detectado es el fundamento teórico con que estan plan
teados los Talleres Integrales. 

Objetivos generales 

a).- Cambiar los sistemas de enseñanza tradlclonales poco eficientes. 

b).- Cambiar la posición pasiva, monótoma del alumno a una activa, 
amena y participativa. 

c).- Promover la Investigación sobre un tema, a nivel teórico y práctico. 

d).- los alumnos tomarán conciencia sobre su participación en el 
proceso de ensel\anza-aprendlzaje debiendo ser protagonistas ac
tivos, creativos y responsables, para aportar a su propio desarrollo 
académico como al de sus compañeros de estudio. 

e).- la participación actual del alumno, por lo general, es pasiva en 
cuanto a ejercer la critica sobre los trabajos presentados y 
evaluados en clase, o a emitir opiniones que aporten. la 
Investigación teórica y de campo promueve la participación grupal, 
la critica personal, la autoevaluaclón y el diálogo generado en torno 
a problemas producidos por la Investigación. 

1).- Crear un cllma de llbertad y favorecer la comunicación. 

g).- Facllltar el diálogo y la confrontación de esperlenclas; se aprende a 
escuchar opiniones distintas de las propias y discutir sin Imponer el 
propio punto de vista; enseñarze a expresarse, a exponer y defender 
los propios puntos de vista apoyandose en razonamientos y con un 
total respeto a otras perspectivas y punto de vista. 

h).- Nada de recetas, ni soluciones slmpllstas, sino que se enseñen a 
plantear problemas para la búsqueda conjunta de soluciones, con 
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un marcado carácter anti-dogmático. 

1).- Abordar la realidad de una manera global procurando Integrar 
problemas y cuestiones parciales en una totalidad. 

J).- Fomentar el desarrollo de la personalidad y ayudar a adquirir y 
desarrollar la conciencia critica. 

k).· Proporciona datos sobre la realidad, al mismo tiempo que se 
procura un esfuerzo de desmltlologlzaclón y desmltHlcaclón de la 
misma. 

1).- Hacer comprender y actuar, en consonancia con ello, que los 
problemas no se resuelven en et mundo de las Ideas o de la teorla, 
sino desde la práxls. 

11).· Dar mayor Importancia al hábito de pensar por sf mismo, que al es
tudiar lo pensado por otros; y lo que se estudia hay que pensarlo; y 
esto porque se prefiere la reflexión a la memoria, la creatlvklad al 
orden; no se quiere obedencla sino Iniciativa. 

m).· Aportar una formación más profunda que los sistemas tradlclonales; 
si bien se adquiere el saber de una manera menos estructurada 
quizás con menos "saber acumulado", se alcanza mayor nlvel de 
'saber aslmUado". 

n).· Desarrollar la Iniciativa, la responsabHldad, la capacidad creativa y la 
autocrftlca. 

ñ).· Junto a los conocimientos que proporciona, procura un cambio 
vital, que es mucho más que un cambio de actividades. 

o).· Superar las dlcotomlas ciencia-vida, ciencia-sociedad, teorla
práctlca, profesional-pueblo, que subyace en la pedagogfa 
tradicional y que llega a vMr la cultura como prMleglo o cabal de as
censo social. 

p).- Actitud del docente: 

•Cuestionar 
•Registrar 
*Comentar 
*Anotar 
• Explicar/aclarar 
q).- Actitud de los alumnos: 

* Expositores 

* Investigar-analizar 
• Estudiar-conocer 
* Analizar-definir 
• Interpretar-cuestionar 
* Transmitir-comunicar 
* Comprobar-confrontar 
• Identificar-definir 
• Buscar~ocallzar 
• EjemplHlcar-relaclonar 
• Observar-mirar 
* Medir-verificar 
* Concluir-registrar 
•Exponer 
* Opinar-comentar 
• Experimentar-realizar 

• Relacionar 
*Inducir 
*Evaluar 
*Sugerir 
* Conceptuallzar 

* Participantes 

* Escuchar-Olr 
*Analizar-aprender 
* Entender-Deducir 
• Valorar-evaluar 
• Cuestionar-preguntar 
• Interpretar 
•Registrar 
•Comentar 
• Evaluar-valorar 
* Apoyar-aclarar 
•Sugerir 
*Deducir 
*Suponer 
*Aplicar 

Proposltos generales 

a).- Reducir la participación del profesor; este es sólo un gula o asesor. 

b).- Inculcar el deseo de la Investigación de campo como complemento 
a los conceptos teóricos. 

c).- Promover la exposición del conocimiento adquirido en la 
Investigación de campo y teórica. 



d).- Lograr seclones activas, amenas y participativas. 

e).- Estimular la observación, en relación a los documentos y 
procedimientos necesarios para realizar una obra. 

1).- Reemplazar el monólogo del docente por el diálogo grupal. 

g).- Responsabilizar al alumno de su propio aprendizaje. 

h).- Promover la autocrltlca del alumno sobre su trabajo y el grupal. 

Q.- Proporcionar la autoevaluaclón como componente principal del 
aprendizaje del alumno. 

j).- En conclusión, se puede afirmar que el modelo pedagógico del 
autogobierne permite una visión alternativa dentro de la escuela su
perior. Un modelo pedagógico que puede servir como una 
experiencia con un propósito diferente al de reducir a enseñar trans
mitiendo conocimientos, sino a través de la teoría y la práctica 
educativa que logre la participación social en la que todos nos en
contramos Involucrados. Por lo cual el modelo pedagógico, no se 
limita a resolver los problemas de tipo cuantitativo, sino también 
plantearse soluciones de tipo cualltatlvo que transforme algunas de 
las desviaciones que presenta actualmente la educación superior en 
nuestro país. 

En las experiencias expuestas; algunos de estos puntos Qogros) son evi
dentes y de una manera generalizada; como por ejemplo: el aumento de 
capacidad de expresión, el esplrfiu critico, la capacidad de razonar, el 
desarrollo de la Iniciativa. 

Fallas detectadas 

a).· La primera falla que se puede observar es que los maestros que Im
parten las materias correspondientes no conocen el fundamento 
didáctico ni les apura conocerlo. 

b).· A los docentes tampoco les Interesa trabajar en equipo enfatizando 
el equlllbrlo que debe existir en lo que en estos Talleres se llaman 
asesorías, que serian las Intervenciones didácticas de los docentes. 

c).· El trabajo en equipo es la condición para que el taller Integral fun
cione guiado por un coordinador que marque el ritmo, el modo, el 
procedimiento, etc., al cual los demás profesores deberán de 
atenerse sin por eso sentirse agredidos en su autonomía; pues para 
hacer la programación del semestre debieron juntarse previamente 
varias veces hasta tenerla bien definida, de modo que esté claro 
para cada uno de los docentes en que dforrna, momento y con que 
procedimiento, etc., deberán lntemlr; a lo anterior se le conoce 
como Programación. De esta forma todos sabrían que hacer, In
cluso los alumnos y se evitarían momentos desagradables, 
fricciones entre los maestros, malos entendidos, etc., el programar 
no quiere decir coartar, sino todo lo contrario la programación es 
flexlbllldad que deberá ejercitarse de acuerdo con el coordinador y 
no por propia Iniciativa de cada docente, simplemente por el más 
elemental sentido de orden y con objeto de mantener las dis
posiciones didácticas planeadas. 

d).· A cambio de todo esto lo que se viene subcltando es que el coor
dinador, por no ofender o molestar a los demás y or no 
comprometerse más que ellos, no es suficientemente estricto. Por 
otro lado los demás docentes con su típica actitud de arquitectos, 
hacen lo que cada uno cree que debe ser; los alumnos no saben a 
que atenerse, generalmente se adhieren al docente de proyectos y 
ya al final, cuando se les exige entregar lo necesario para cumplir 
con las otras asesorías, se acuerdan de ellas. Y "lla Integración?": 
es un caos, vale la pena ejemplificar, es como si un automóvil fuera 
guiado por siete conductores a la vez; como consecuencia de esto, 
la desintegración de lo que se planteó como Taller Integral. 

e).· B punto anterior si se analiza con cuidado se verá que provoca otra 
falla; los docentes generalmente, no les gusta, o no saben, o no 
quieren participar en la clase cuando hay otro u otros docentes, así 
que, si cuando llegan ya hay otro docente, lo cual sucede muy 
frecuentemente por condición del plan de estudios de Impartir 25 
horas profesor en 12 horas clases, simple y sencillamente se retiran 
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a ver si la próxima vez les toca a ellos Ir solos ó llegar primero, otros, 
mejor regresan "hiista que el proyecto de cada alumno se haya 
definido y ya tengan que corregf~·. o lo que es lo mismo hasta el 
final del semestre. Por tal esta situación afecta seriamente nuestra 
formación como alumnos. 

f).- Otro aspecto, el alumno que no tuvo la capacidad de aprender con 
una fuerza metodológica y de terminar de formar y fortalecer su per
sonalidad durante los primeros semestres, al pasar a los siguientes 
semestres (tercero a sexto), si es que pasa y no se abandona en 
busca de facllldades, le va mal porque debido a estas carencias se 
dedica a dárte gusto a los profesores y como son cinco pues nunca 
acaba; así que sólamente los que si tuvieron la capacidad de 
aprender metodológicamente y de robustecer su personalidad 
pasan más o menos satisfactoriamente estos semestres para luego 
enfrentarse a los dos últimos semestres, mejor dicho desarrollo de 
tesis, ya que éste puede tardar varios semestres, según la 
capacidad del alumno. (y la de los maestros lqué?). 

h).- Otra falla Importante que se puede apreciar, o no, en el plan de es
tudios, es decir, que puede pensarse que está ambigua y que 
obviamente, es más fácil no ver (previa aclaración de que la mayorla 
de los docentes no conocen la Intenciones, fines y objetivos mar
cados por dicho plan, solo se concretan a conocer lo que se refiere 
a su materia que Imparten), es cómo se Integran unas con otras, las 
materias de primero a sexto semestre, cual es la Intención y objetivo 
de cada una y lo más Importante: su trascer.dencla en la formación 
de la personalidad del alumno. 

Q.- Como se puede apreciar, lo dicho en el punto anterior, no fucnlona 
como deberla del primer al sexto semestre; cada maestro Imparte 
su materia totalmente desconectada de las demás, es extremada
mente detrcll, para el alumno, que en general tampoco conoce el 
plan de estudios y sus Intenciones, enfrentarse de un semestre a 
otro, a un Taller Integral "desintegrado", como ya se hizo mención 
pues está acostumbrado a cursar materias aisladas y de repente 
cursarlas Integradas. 

j).- Aunado todo ésto a la carencia de metodología existente en todos 
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los campos: didáctico, de diseño, de trabajo, de planteamientos, 
etc., hacen que la situación en los semestres superiores sea 
desastrosa y que aun tanto Injustamente, creo, se culpe a éste o al 
otro plan de estudios. Esto es cuando, algo no sale bien, el culpable 
es el plan de estudios, porque no se puede defender, pero a nadie 
se le ocurre pensar que sea la forma de apllcarto, que tanto alumnos 
como docentes deconocen cómo hacerte, posiblemente por la falta 
de entrenamiento que se deriva de la falta de humildad para aceptar
lo si es que se les diera; porque la forma enque se está 
contrastando tal vez no sea la correcta en todos los casos. 

k).-Consldero que se debería apelar a la humildad que debe caracterizar 
a los docentes para que sean más flexibles en nsus puntos de vista, y 
más condescendientes para con sus colegas y con sus alumnos, con el 
fin de que todos logremos una superación de grupo y personal. Que se 
busque una Identificación de cada taller con su plan de estudios para ob
tener los resultados planeados y cumplir sus metas. 
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SITUACION 
JURIDICA 

ANALISIS DEL 
TERRENO 

FACTORES 
GEOGRAFlCOS 

3 

LEGALES Y DE 
REQUERIMIENTOS INFRAESTRUC 

4 
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ENELCONT. 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO {DEFINICION DE SUBSISTEMAS, COMPONENTES Y LOCALES; PATRONES PO LOCAL; DEANICION DE AREAS Y ALTURAS; INTERACIONES; GRAFOS, 
MATRICES, ORGANIGRMAS; FLUJO PERSONAL. VEHICULAR, INSTALACIONES ETC.) 

s Confrontación 
Integral. Hacer 

replanteamientos 
en todos los casos 

necesarios 

l 1 CONCEPTUALIZACION 
'--~~~~~.,--~~~~~ 

SOLICITUD DE 
INFRAESTRUC. 

RELACIONCON 
EL ENTORNO 

ZONIFICACION 
VOLUMETRIVA HIPOTESIS MORFOLOGICA 

VALORACION DEL PROYECTO DISEFIO ALTERNATIVO 

ANTEPROYECTO INTEGRAL 

1.- Datos generales: 
Demandante, usuarios, gruRo social, lugar, destino, intención perceptiva, aproximación a ta realidad 
concreta donde se ubicará el proyecto. 

2.- Sociograma: 
Hipótesis, alcance, fenomenos observados, efectos probables, causas arquitectónicas, causas 
generales, necesidades, satisfactor, aclaraciones. 
Estudio de locallzaclón y terreno propuesto: 
Levantamiento de terreno, determinar zona de Influencia, Imagen del entorno, fenómenos observados, 
servicios urbanos, ETC. 
Aspectos urbanlstlcos: 
Usos del suelo, vialidad, infraestructura y equipamiento. 
Investigación generlca1 visita• y blbllograffa: 
Determinar actividades por zonas; visitas a edificios similares, sistemas constructivos, buscar biblio
grafía de referencia y asesorias. 

3.- Definición cualitativa de los requerimientos generales que debe cumplir el sistema edificio: objetivos 
de ubicación, función, construcción, percepc16n y desarrollo. 
Estructura jerarqufca de los espacios. 

4.- Estudio detallado de los locales y sumas de áreas mediante el siguiente análisis: 
Tabl• o croqula por local: Subzona a que pertenece, actividades que alberga, relación con otros lo-
~~~r~~~f~~ri~~tr;¡:~~~·e~:~~~i~¡;:s ~~~=~~~Ón~~~i~!~ eYc. equipo, materiales y acabados, 

Modelo base del alstema arquHect6nlco: relación de vencidad y conectividad de los espacios, 
diagrama de interrelaciones. 
Olmenclonamlento de loa espacios: superficie total cubierta y espacios abiertos. 
Suma de áreaa: suma de Areas por locales, suma de áreas por subzona, suma de áreas por zonas, 
total de Area. 

5.- Sintesis creativa y alternativas de solución mediante el siguiente anAlisls: 
Aproximación al concepto arquHect6nlco: Ideas y bosetas conceptuales. 
Croqula de zonificación conalderando: Jerarqulas de espacios mediante croquis de la posición y 
dim"!nslón, relativos de las zonas del edificio o conjunto respecto al terreno, cumpliendo objetivos y re
querimientos. 
Seleccionar ahernlltlvu: explorar la volumetrta de estos Intentos, su sistema constructivo, mediante 
maquetas volumetricas y/o croquis propios, 

~!~~~º~~·.u~1:3ia0rft~~r~q~!dt~~~~1¿ri~~~;,u~1:~f~~~ª~~~~ci!*~s.1~~~*res~r~~~~~~of:{ci.):ión Y 

G.· ~.:~~ll~~~::°l~;~~~l=~~i'~~¡~\': ~~¡~~1:'a1~~1~1R::~~~1~fcfY~~fa~~~i~n~~a~o~~i~!~~*~~=; 
:3~e ~~~=~~~rf~=~os arquitectónicos, ubicar materiales; definir la estructura para cá.Jculo, definir la 

Oesarrolo de proyecto deflnhlvo: P1anos arquitectónicos con modificaciones; Especificaciones de 
acabados sobre coplas; Cortes por fachada y Oetalles constructivos {criterios de presentación y con
tenidos de planos). 

~~~et~!· crrr::::~rt~º~~= d~ramg~~ª ~~~1~s yª~f!'n~~r~:s r~~~~1d:1i~ts~g¡:~*~s~1~cartec;o~~Tt'::I~:: 
detalles etc. 
Presupuestos y especificaciones constructivas. 

7.- Desarrollo constructivo del proyecto; planos técnicos y de detalle mediante los siguientes aspectos: 
Complementos: Planos de detalle de albaf'illeria y acabados; planos de herrerla y cancelarla; planos 
de carpinteria¡ guías mecá.nlcas; detalles de equipos; detalles de mobiliario etc. 
Financiamiento: Plan financiero y presupuesto detallado. 
Documentación: Formulación de documentos y contratos, calendario de obra, cale ndarJo financiero. 
Rrma de contratos. 

8.- Organización técnica y administrativa de la obra mediante: 
Dlreccl~n y aupervlclón de la obra: Programa de actividades. Administración de recursos 
económ1cos y humanos. 
Prestaciones: Seguro Social, sindicatos otros. 
Organl::nclón de obra: Por supervisión, por contracto. supervición parcial. 
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ANTEPROYECTO INTEGRAL 

1.- Datos generales: 
Demandante, usuarios, gruP.o social, lugar, destino, intención perceptiva, aproximación a la realidad 
concreta donde se ubicará el proyecto. 

2.- Sociograma: 
Hipótesis, alcance, fenomenos obseivados, efectos probables, causas arquitectónicas, causas 
generales, necesidades, satisfactor, aclaraciones. 
Estudio de locallzaclón y terreno propuesto: 
Levantamiento de terreno, determinar zona de Influencia, Imagen del entorno, fenómenos obseivados, 
servicios urbanos, ETC. 
Aspectos urbanistlcos: 
Usos del suelo, vialidad, infraestructura y equipamiento. 
Investigación generlca, vlattaa y blbllografia: 
Determinar actividades por zonas; visitas a edificios similares, sistemas constructivos, buscar biblío
grafia de referencia y asesorras. 

3.- Definición cualitativa de los requerimientos generales que debe cumplir el sistema edificio: objetivos 
de ubicación, fUnclón, construcción, percepción y desarrollo. 
Estructura jerarquíca de los espacios. 

4.- Estudio detallado de los locales y sumas de áreas medianto el siguiente análisis: 
Tabla o croqul• por local: Subzona a que pertenece, actividades que alberga, relación con otros lo-

~l~sér~~~r~~i~~~u~~~alrle~::fa~i~~~!s ~~~:g:CTtm~~~~~~o efe.equipo, materiales y acabados, 

Modelo baH del •l•tema arquttect6nlco: relación de vencldad y conectividad de los espacios, 
diagrama de interrelaciones. 
Dlmenclonamlento de los espacios: superficie total cubierta y espacios abiertos. 
~':a'f~ed:r:~~••: suma de áreas por locales, suma de áreas por subzona, suma de áreas por zonas, 

5.- Sintesls creativa y alternativas de solución mediante el siguiente análisis: 
Aproximación al concepto arquttec:tónlco: Ideas y bosetos conceptuales. 
Croquis de zonlflcaclón considerando: jerarqulas de espacios mediante croquis de ta posición y 
dimensión, relativos de las zonas del edificio o conjunto respecto al terreno, cumpliendo objetivos y re
querimientos. 
Seleccionar ahematlvu: explorar la volumetrla de estos Intentos, su sistema constructivo, mediante 
maquetas volumetricas y/o croquis propios. 

~~~~~o,~~~~~1:rft~~~q~!u~~~~~i~~~~~:.u~1:~f:.~~~a~g~C:Sc';1*~S.1~~~1~t~s ~r~~~~~fvnóf:t~CS.ción Y 

s.- ~~~~.11~~~::'~~~~~,~~~¡'~~¡~1~ ~~~~~~1~~1~~t~;7~~1fcr~~?~~~~~~n~~ª~º~~1~!~~~rilrfa:; 
sobre copias de planos arquitectónicos, ubicar materiales; definir la estructura para cálculo, definir la 
red de instalaciones. 
Oesarrolo de proyecto definitivo: Planos arquitectónicos con modificaciones; Especificaciones de 
acabados sobre coplas; Cortes por fachada y Cetal1es constructivos {criterios de presentación y con
tenidos de planos). 

~~~~et~!· crrr!:::~~t~º6o~= ~~!n~~i.ª .Xe~~~1~s ;s~í~~~ªá:s r~~~~1d:1~~·ts~~~~~s~1P~~e~~~Tt'::I~~: 
detalles etc. 
Presupuestos y especificaciones constructivas. 

7.- Desarrollo constructivo del proyecto; planos técnicos y de detalle mediante los siguientes aspectos: 
Complement09; Planos de detalle de albai'\ileria y acabados; planos de herrería y cancelerla; planos 
de carpinteria; gulas mecánicas; detalles de equipos; detalles de mobiliario etc. 
Rnanclamlento: Plan financiero y presupuesto detallado. 
Documentación: Formulación de documentos y contratos, calendario de obra, calendario financiero. 
Firma de contratos. 

8.- Organización técnica y administrativa de la obra mediante: 

Dirección y supervlclón de Ja obra: Programa do actividades. Administración de recursos 
económicos y humanos. 
Prestaciones: Seguro Social, sindicatos otros. 
Organización de obra: Por supervisión, por contracto, supervición parcial. 

9.- Registro de la dinámica del sistema mediante el desarrollo de los siguientes aspectos: 
Mantenimiento y control del edflclo: Proposición del sistema de mantenimiento del edificio. 
Observación de los aciertos, errores, desgaste o deterioro a lo largo del tiempo. 
Valoración pslcologlca: Vivencias y posible significado del edifcio para usuarios y observadores. 
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DESCRIPCION DEL DIAGRAMA DE DISEÑO ARQ. 

La Metodología 

O rganlzar y elaborar la actividad docente no es un lujo, sino una 
obligación, que debe llevarse a cabo aun cuando los recursos materiales 
sean escasos. 

MI Inquietud por tratar de mejorar el método de enseñanza- aprendizaje 
de diseño arquitectónico, se remonta al momento en que, como alumno 
sufrf la desorganización, la falta de respeto, la prepotencia docente, la 
Incomprensión etc. 

Por tal motivo, ahora deseo sugerir un modelo sencillo de metodología 
que ayude a los futuros docentes, o aquellos que se preocupan por cam
biar, a superar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en materia. 

Estoy conclente de que no es el único modelo válido, no pretendo tam
poco que tenga el valor de lo desconocido o lo nuevo, si en cambio deseo 
que se merezca el respeto de lo realista, de aquello que puede ser 
aplicación aquf en nuestra Facultad de enseñanza, sin que ocasione rom
pimientos con el sistema, ni problemas de burocratismo lnstltuclonal y si en 
cambio deje un pequeño fruto de cambio, hacia una enseñanza del diseño 
arquitectónico más comprometida, más serla y realista. 

La obligación y responsabilidad que adquiere un docente al aceptar im
partir un curso, hace necesario el desarrollo de un plan de trabajo 
especfflco, que le permita tener claro los contenidos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que va Impartir. 

El desarrollo y elaboración es un trabajo laborioso que, además de ob
jetivo y preciso, debe contar con un cierto grado de ftexlbllldad, que le 
permita al docente hacer adaptaciones y cambios posteriores de acuerdo a 
las distintas variables Involucradas en el proceso. 

"la enseñanza del diseño arquitectónico debe empezar con su 
organización didáctica y construir sus orientaciones pedagógicas en ese 
punto de arranque, se debe reconocer objetivamente el problema como es 
y como se presenta".(1) 

No toda la mayoría de los procesos son igualmente eflcases para todos 
los problemas, ni para todos los docente de arquitectura. Lo que si es bas
tante claro es que elegir un proceso o método será muy valioso para llegar 
a mejores resultados y en algunos casos, no sólo a mejores sino para llegar 
a algún resultado. 

"Es imposible captar de un solo golpe mental toda la complejidad que im
plica un gran slstema-edtticlo, ubicado en un determinado medio ambiente, 
por lo que es necesario que el diseñador se apoye en un proceso que le 
permita ordenadamente comprenderte y dominarte, para poder proyectar
lo."(2) 

Otro punto de interés es que dentro de la formación del arquitecto consl-

(1) Davila Ríos La Didáctica p.34 
(2) Murillo castro Liliana Instructivo Taller G p.3 

SS 



dero que se le deben dar a conocer al alumno diferentes procesos de 
Investigación (sólo se le proporcionan datos) y de diseño, y si es posible 
deberá trabajar y experimentar con ellos. 

La secuencia de un proceso pude sar el camino con que cuente el 
docente para que el alumno conciba el diseño arquitectónico como un 
asunto objetivo y no el resultado de actos de magia, de un "a ver cual le 
pegó a la mejor solución a la solución Ideal", así como también puede ser
vir para que el alumno siga la evolución de su trabajo y aún la de sus 
evaluaciones. 

En el ejercicio profesional su aplicación también sirve para clarlflcar los 
papeles de los distintos participantes en un proceso lnterdlsclpllnarlo. 

En base a la secuencia de los pasos claros sa puede descomplejlzar los 
problemas a los alumnos. 

El proceso de diseño y el diseño del proceso de enseñanza- aprendizaje 
del diseño arquitectónico parecen ser puntos lntlmamente ligados. 

Resumiendo lo anterior, todo proceso es una secuencia ordenada de fac
tores claramente definidos con anterioridad. 

El presente trabajo no persigue desarrollar un trabajo exhaustivo sobre 
cada uno de los puntos que considero deben tocarse en el desarrollo de 
una metodología de diseño, sólo quiero que sea una gula sencllla práctica, 
que motive al docente a la búsqueda, a la experimentación y a propuestas 
creativas que colaboren a mejorar la práctica docente del proceso de 
diseño arquitectónico y le devuelva su valor correspondiente, que con
sidero gracias a la poca preparación de la mayoría de los docentes ha 
perdido. 

La presente metodología considero puede ser aplicada desde el tercer 
semestre a noveno en Plan '81 y de segundo a cuarto nivel en Plan '76, por 
lo que la adaptación a los diversos semestres ó niveles académicos será de 
acuerdo al criterio de los docentes respectivos. 

El ritmo de su desarrollo y su perfeclonamlento será determinado por las 
experiencias didácticas obtenidas y por las sugerencias concretas de 
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docentes y alumnos en un presente. 

En las siguientes páginas se presenta una análisis de cada uno de los 
puntos en que se desenbuelve la propuesta, asiendo una énfasis mayor en 
el punto referente al Lenguaje Arquitectónico (altematlvad genéricas). 

Fines de la metodología 

Objetivos Terminares 

a).- Ayudar a los alumnos a que adopten un método de trabajo, que les 
permita seguir adelante sin tantos contratiempos y evitar que se rin
dan en el transcurso del desarrolo del ejerclo arquitectónico a 
desarrollar. 

b).- Desarrollar ejercicios Integrales de arquitectura con énfasis en el 
anállsl del proceso, procurando aportar algún beneficio directo o In
directo a una comunidad demandante. 

c).- Pretender que con la metodología el alumno tenga una visión In
tegral del proceso de diseño. 

Objetivos Intermedios 

a).- El alumno adquirirá la suficiente avflldad en el manejo de la 
Información que se requiere para analizar y, en su caso, proponer 
programas arquitectónicos, manejando una metodología adecuada. 

b).- El alumno estructurará una disciplina de trabajo para poder Integrar 
convenientemente todos los conceptos que Intervienen en la 
elavoración de un anteproyecto arquitectónico y de un proyecto 



ejecutivo detallado. 

c).- Los ejercicios arquitectónicos deben surgir de las condiciones de 
una realidad concreta, determinada por la lnteivenclón de todos los 
factores que la definen: urbanos, económicos, Ideológicos, trslco
amblentales, históricos, compositivos y programáticos. 

d).- El alumno participará activamente en el juicio y decisión de las dis
tintas etapas del ejercicio y de la evaluación de sus resultados. 

e).- El alumno evaluará crftlcamente la metodología y propondrá, en su 
caso, modificaciones a la misma. 

1).- El alumno se ejercitará en las relaciones entre la comunidad deman
dante y la Instancia ofertadora de seivlclos, comprendiendo la 
dialéctica de la necesidad, el deseo y la posibilidad. 

g).- El anteproyecto debe contener tal profundidad de análisis que 
evidencie un óptimo desarrollo constructivo. Todos los problemas 
jurídicos, económicos y técnicos deben estar contemplados y 
resueltos, no necesariamente desarrollados. 

h).- El alumno profundizará el ejercicio en aquella área que corresponda 
a sus Inquietudes académicas y profesionales. 

Primera etapa. 
Ante una problemática, generar hipótesis y marco teórico para fun
damentar la propuesta arquitectónica con programa definido. 

]).- Segunda etapa. 
Tomando una referencia lingufstlca arquitectónica (edttlclo de refer
encia, alguna obra de un arquitecto conos Ido etc.), expresar 
conceptualmente el análisis formal-geométrico. 

k).- Tercera etapa. 
Involucrar a nivel anteproyecto todas las variables que lnteivlenen 
en la solución, dentro de un marco real de posibilidad económica y 
constructiva, considerando la Integración de todos los aspectos 
contemplados con anterioridad en orden de desarrolo. 

El objetivo central del proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño 
arquitectónico es el de preparar al alumno eficientemente en el conocimien
to, aplicación y dominio de todos los aspectos que lnteivlenen en el 
proceso de diseño, que van desde "la Identificación y planteamiento del 
problema arquitectónico, hasta la realización de la obra". Aspectos que se 
organizan y constituyen las fases de anticipación conceptual y 
programación; anticipación formal, prefiguración y control del edificio. 

Problemática 

Observación de la realidad 

El hombre se encuentra frente a un medio ambiente determinado, y es 
parte de el, su vivencia diaria le permite Interpretar y comprender su entor
no, sus sentidos captan los fenomenos, este proceso de conocimiento es 
Intuitivo, solo sus sentidos sensoriales le permiten entender y adaptarse a 
un universo que se le presenta con todas sus condicionantes físicas, su 
práctica diaria frente a los fenómenos del mundo exterior le facllltan el co
nocimiento del porqué de las cosas, asf "el primer paso hacia el 
conocimiento de todo elemento desde el mas simple a el mas complejo 
esta en nuestras sensaciones, en nuestras Impresiones sensorfales."(3) 

Por medio de nuestros sentidos podemos descomponer los objetos 
arquitectónicos en sus formas mas puras: el cubo, la pirámide, la esfera. 
Con la utlllzaclón combinada de estos tres volúmenes se puede obtener In
finidad de formas volumétricas, advertimos !amblen que estos cuerpos 
huecos encierran un vaclo el cuál adquiere espacialmente la forma que el 
objeto material le Impone aprislonandolo asl un cubo contiene un espacio 
cubico y una pirámide un espacio piramidal y una esfera un espacio es
feroidal. Quedamos Impregnados también por sus cracterfstlcas externas, 
el color y la textura que nos exltan la vista. 

(3) Engels Federico Dialectlca de Ja Naturaleza p.54 
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Sin embargo no podemos conocer a fondo los objetos y los fenómenos 
del mundo solo por las sensaciones estos solo nos permiten captar su 
forma exterior y no Ja esencia de las cosas, para comprender su naturaleia 
verdadera, el conocimiento debe hacemos entender las leyes de la 
naturaleza y la sociedad y asl poder dar una respuesta positiva y clentfflca, 
a los problemas que se nos presentan. 

Criterios para seleccionar temas y problemática 

El estudio de la problemátlca social urbana, por medio de la 
Investigación, debe basarse en una fijación de prioridades que posibilite 
resolver las necesidades más urgentes de una comunidad. 

La Ideología, los Intereses Intelectuales o académicos y la realidad en 
donde el Investigador desempeñe sus actividades Influyen en la selección 
del problema y modelan la forma on que se enfoca su anállsls y solución. 
La forma de seleclonar la zona o problemática de estudio es sencilla; deben 
enllstarse los problemas requeridos o detectados que requieran de 
solución arquitectónica; después se establece una jerarqulzaclón de acuer
do a los aspectos de magnitud, trascendencia, operatividad y requisitos 
acdémlcos, acredltandose un porcentaje de evaluación con el proposlto de 
evaluar aritméticamente y confrontar con el grupo. 
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Características 

a).- La magnitud del tema debe abarcar a la totalidad del grupo, con
templando los objetlvosos particulares del nivel o semestre. 

b).- La problemátlca debe ofrecer caracterlstlcas de singularidad, con el 
objeto de que arroje Ideas, llneamlentos y propuestas susceptibles 
de desarrollo. 

c).- El tema debe estar dirigido para que los resultados sirvan en el dlse-

ño de estrategias para la solución o mejoramiento de la sltuclón en 
enque se encuentra la comunidad analizada. 

d).- Se debe establecer blbllografla y asesorías, acceslbles que ayuden a 
la solución. 

Casos no deseados 

a).- Temas que presenten enfoques teóricos y desligados de la realidad 
que se desea anállzar. 

b).- Dejar a segundo término los problemas transcendentes para gran
des núcleos sociales. 

c).- Copiar modelos extranjeros sin un estudio analltlco adecuado en la 
problemática ya sea particular o nacional. 

d).- Emplear metodologías novedosas de poca utilidad en la 
recopilación de Información válldad y concreta. 

e).- Utilizar Inadecuadamente técnicas e Instrumentos de Investigación 
de datos parciales o Incompletos. 

Planteamiento de la problemática 

El planteamiento del problema es el primer paso del proceso de 
Investigación. "El trabajo clentfflco consiste, exenclalmente, en plantear 
problemas y tratar de encontrarles solución". 



Comprensión del problema 

a).· lCuál es el problema? 
Identificar el problema, enunciándolo y delimitándolo, definir alcan
ces, tiempos y ubicación adecuada en el problema. 

b).· lSe comprende perfectamente? 
Evitar el equívoco en el uso de los conceptos, aclarar la acepción 
que se da a los términos que definen el problema. 

c).· lCuáles son sus datos y condiciones? 
Expresarte con precisión, mediante la desintegración general del 
problema, estableciendo sus constituyentes, variables y tamaños. 

d).· lExlsten condiciones contradictorias? 
Estudiar variables, determinando peculiaridades y objetivos propios. 

e).· lQué se ha dicho soble el problema? 
Analizar la Información existente sobre el tema o cuestiones 
relacionadas. 

1).- lCuáles son las relaciones entre los dtterentes aspectos con· 
stltuyentes y sobre las cuestiones relacionadas? 
Traducir las preguntas con que se formula el problema, 
expresándolas en variables manipulables y susceptibles de 
verificación empírica. 

g).· lOué solución se busca? 
Es lo que determina la finalidad de la Investigación. 

h).· ll.a resolución concuerda con la Ideología? 
Es vital para poder definir el marco teórico. 

Hipótesis 

Hipótesis: 
Suposición • que se admite provlslonalmente para sacar de ella una 
consecuencia. 

Solución dada a un problema antes de saber si los hechos o datos 
observados la confirman o cjesechan. 

El alumno de arquitectura puede Involucrarse en problemáticas vin
culadas directa o Indirectamente al proceso urbano-social; tales son los 
casos del proceso académico, del desarrollo de la profesión misma y del 
proceso lnterdlsclpllnario; estos postulados ofrecen un buen número de 
hipótesis: 

Hipótesis experimental general 

Es el ejemplo de un edttlclo genérico, participante en un subsistema ur
bano o en la zona rural. El desarrollo comprende la solución arquitectónica 
Integral. 

Hipótesis experimental parcial 

Se aplica cuando se detectan problemáticas especfflcas, se puede 
proponer una solución urbana o arquitectónica, Inclinándose por alguna de 
las siguientes opciones: 

Planteamiento teórico. 
Se plantea confeccionando marcos teóricos, trascendentes. 

Planttlcaclón. 
Se plantea mediante una opción a nivel urbano. 
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Percepción. 
Se plantea mediante el análisis morfológicos y principios com
positivos. 

Sistema estructural. 
Se plantea por medio del ptantemlento de estructuración y com
probando númerlcamente comportamientos mecánicos. 

Sistema constructivo. 
Se plantea con aspectos de montaJes, rapidez o abaratamiento de 
costo. 

Hipótesis académica de apoyo 

Es la que se da por medio de las alternativas y replanteamientos de 
métodos didácticos; también puede desarrollarse la creación de una 
cátedra nueva. 

Puede desarrollarse en la siguientes áreas: 

Análisis histórico-critico. 
Se da por medio del análisis de una de las tantas lagunas existentes 
en el desarrollo de la humanidad. (historia de la arquitectura). 

Teorla. 
Se da por medio de la aportación de una Interpretación o un plan
teamiento clentlflco al proceso sociológico-perceptivo de la 
arquitectura. 

Técnica. 
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Se da por medio de la colaboración directa en nuna materia 
especifica o en un nuevo enfoque estructural, constructivo o de 
Instalaciones. 

Hipótesis operativa de apoyo 

Es la que se plantea por medio de la participación en al desarrollo del 
aJerclclo profesional, por lo que la formulación deba responder directa· 
mente a la solución en que se encuentra la arquitectura. 

Alternativas de: 

Compilación. 
Se plantea anállsando crftlcamente la mayor parte da la Información 
existente sobre al tema. 

Proposición. 
Se plantea demostrando un nuevo método o para la solución de una 
problemática en particular. 

Desarrollo. 
Se plantea propiciando el avance clentlflco en la arquitectura. 

Cuando no se da una relación real con alguna demanda social, el trabaJo 
académico (docencia o Investigación), se adquieren caracterfstlcas 
utópicas, ya que se establecen una serle de suposiciones cuya 
comprobación no se efectua. 

Su utilidad escolar es muy cuestionable, pues el proceso arquitectónico 
mantiene una continuidad y, si se otorgan Informaciones supuestas, Incom
pletas y convenientes, no puede haber la necesaria retroalimentación ni 
auténticas poslblldades de evaluar los programas arquitectónicos o los 
resultados. 

Con lo antedicho se ratifica que en la actualidad en la Faculta se siguen 
formando profesionales sin ninguna vinculación con soluciones 
arquitectónicas que respondan a problemáticas reales y comprobables. 

Lo exenclal de la hipótesis es que constituye un enlace entre el plan
teamiento utópico y la teorla clentlflca; pero dicho enlace deba de ser 
recorrido o por lo menos Intentarse. 



Todas las fonnulaclones, planteamientos posibles pueden ser multldls
clpllnarlos y/o lnterdisclpllnarlos, entendiendo que en las áreas apoyadas 
por otras profesiones, el arquitecto debe tomar responsabllidades y con 
esto establecer la posibilidad de mayores alcances. 

Marco teórico 

Se parte del anállsls de teorfas y enfoques teóricos que se consideren 
válldos para un correcto enfoque. 

El marco de referencia varia, según las diferentes Interpretaciones y enfo
ques que se tienen de la realidad. 

Orienta y delimita los caminos a seguir: 

a).- lCómo se va a enfocar el trabajo? 
En lo colectlvo y en lo personal; qué dirección se cree que tomará la 
Investigación. 

b).- lCuál es la utilidad social de lo que se pretende resolver? 
Marco conceptual - diseño de la Investigación. 

c).- lSe conocen todos los datos y condicionantes? 
Antes de formular un plan es necesario revisar la lnfonnaclón 
especfllca. 

d).- lSe ha visto el mismo problema planteado de forma distinta? 
Revisar y analizar Información histórica especifica. 

e).- lPodrla plantearse este problema de forma distinta a como esta? 
Es decir; replantear o dirigir hipótesis. 

1).- lExiste algún problema relacionado con este? 
Para saber si es poslble trabajar en mutua colaboración. 

g).- lExlsten soluciones a otros problemas y experiencias semejantes? 

Para ver si se pueden conocer sus métodos de solución y, en se 
caso, utlllzarlos. 

h).- lPodrfa concebirse un problema slmllar ó análogo? 
Y ver si su solución es más sencllla y pueda servir como muestra de 
procedimiento. 

1).- lSe cuentan con los medios, para desarrollar una metodologfa 
adecuada? 
Acciones: 
• Diseñar una metodologfa de trabajo 
• Construir equipos de trabajo. 
• Coordinar tareas con el grupo. 

Soclogramas 

Una vez conocida la ubicación geográfica del problema a desarrollar se 
tiene que efectuar una Investigación de campo consistente en observar 
fenómenos representativos, los cuales se deben de analizar con el fin de 
conocer las causas que los proplslan. 

Para poderse establecer los requerimientos es Imprescindible tener 
definido el sistema arquitectónico que responderá a todas las demandas 
plantedas, para lo cual se realizara una evaluación de los fenómenos obser
vados en función de los datos proporcionados por el edificio análogo y por 
el marco teórico referencia!. 

Las caracterfstlcas encontradas detenninaran los fenómenos que si se 
desean y los que no se desean con el fin de pretender ratificar y rectificar 
sus causas respectivamente. 

AJgurias fenómenos son orlglriados por otros, con lo cual puede 
producirse una secuencia de causas y efectos que finalizara cuando exista 
una cusa a la que se pueda dar una solución arquitectónica. Por lo cual es 
muy Importante comprender lo anterior con el objeto de ubicar el grado de 
Injerencia que le corresponde al arquitecto en la problernátlca en general y 
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en la problemática especffica en lo particular. 

El hecho de pretender ratHlcar, enfatizar, retHlcar o modHlcar las causas 
que ase lo requieran, provoca un con]unto de necesidades a las que se de-

Ejemplo de soclogramas 

mru1'""~· l~"rOQUf. 
Cooperativa de costura para producción y capacitación. Trabajo. 

ALCANCf. 
Medio flslco y oconómlco. 

FENOMENOS 
*Carencia de espacios adecuados al buen funcionamiento 

de la cooperativa de costura. 
OBSERVADOS. * L.s. cooperativa por FAC. se Inicia con equipo financiado: 

*Cuenta con el equipo suficiente y especializado. 
•Su mercado lo constituyen algunos particulares. 

EFECTOS 
*Dificultad para la realización óptima 

CAUSAS de trabajo. 
PROBABLES. *Permite el Impulso y desarrollo ARQUITECTON~ 

económico de la cooperativa de CAS 
costura. 

*El local acl\Jal do 
ANALISIS la cooperativa de 

costura •• 
CAUSAS 

*Falta de recursos económicos para provisional. 
el financiamiento de lo. cooperativa. 

GENERALES *Venta de productod a bajo costo. 
*La obtención de un mayor ingreso 

económico. 

EVALUACCION 

NECESIDADES. 
*Necesidad de un espacio permanente para el taller de ces-

tura a corto plazo. 
* B satisfactor debera contemplar una área de dlset\o, corte, 

confección y venta. 

SATISFCATOR. 
Se propone: 

*Cooperativa de costura para producción y capadtaclón. 

ACLARACIONES. 
* FAC. Fundación de apoyo a la comunidad. 
*LA hipótesis está. comprobada. 
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ntt'u1~S1S. 
Coperatlva de costura para la producción y capacitadón. 

1~ervaut:. 
Trabajo. 

ALCANCf. 
Medio humano, poUtlco y social, 

FENOMENOS 
*Las personas de la comunidad se reunen en grupos de trabajo. 
*Exlstenda de camita que promueve la creación da cooperativas 

OBSERVADOS. do producción. 
*Dentro de las coperativas existentes a.e da el Ingreso de personas 

no capadtadas. 

EFECTOS 
*Creación de talleres organizados en fonna 

CAUSAS da cop. do producción roquerléndoso la 
PROBABLES. capacitación de trabajadores. ARQUITECTON~ 

*Permitir el desarrollo de la producción y CAS. 

defenderse de la explotación 
*Falta de fueme de 

ANALISIS trabajo en el~ 

*Carencia 
lor público 

CAUSAS 
do centros do capacitación privado. 

obrera. 
GENERALES "'La formación de nuevas organizaciones so.. 

ciales que apoyan la aeadón de fuentes 
de trabajo. 

EVALUACCION 

NECESIDADES. 
*Incrementar y popularizar fuentes de trabajo en la comunidad, 
• Oflentaradón y capacltaclón de trabajadores Interesados en par· 

tlclpar en dichas cooperativas. 
*Planteamiento de talleres necesarios a mectlano plazo. 

SATISFACTOR. 
So propone: 

•Cooperativa da costura para producción y capacltaclón. 

ACLARACIONES. 
*Este soclograma ae complementa con el medio ffslco y económico . 

be correponder con un sallsfactor eficiente, en el caso de que este no 
tenga mucha relación con la hipótesis de solución planteada en el principio, 
por lo que debe de anállsarse si el edificio de referncla mantiene la analogía 
suficiente como para seguir utlllzándolo durante el desarrollo ya que, en el 
caso de no ser ase, debera de seleclonarse otro, analizándose de Inmediato 
para conocer los posibles replanteamientos que provoquen algún cambio 
en la Información anállzada. 



Lenguaje arquHectónlco 

Haciendo consideración a la diversidad moñológlca utilizada en la Ar
quitectura a través de la historia, se proponen dos alternatlvas para el 
análisis de los lenguajes arquitectónicos: 

AHernatlvas genéricas 

Se entiende por acto de diseño a la parte del proceso de diseño, en el 
que la Información previa, requerimientos y normas apllcables, se traducen 
a gráfico arquitectónico organizado de tal modo que represente una 
concepción arquitectónica. 

Este punto es de suma Importancia, porque tiene una relaclón directa 
con el proceso de dlseiio. 

El acto de diseño es a su vez un proceso mediante el cual se va con
feclonando una solución, valiéndose fundamentalmente de la geometría 
arquitectónica como el Instrumento reductor de todo aquello que podemos 
englobar como las condicionantes de diseño. 

Con esta apreciación vemos que la parte central de la teoría del diseño 
radica en la geometría-arquitectónica, entendida como un lenguaje de con
tenidos, no como un sistema de convenslones. Sin embargo, lo 
trascendente es que la geometría-arquitectónica permite plantear hipótesis 
de diseño en términos de espacio tridimensional ".(4) 

Lo formulado en este punto es un principio metodológico de diseño que 
e denominado como alternativas genéricas Oenguaje arquitectónico ), ó 
como el arquitecto Tomas Salgado denomina geometña arquitectónica 
cuyo fln principal es definir la obra arquitectónica como un sistema espa
cial, cuyas partes poseen propiedades y guardan entre si ciertas relaclones, 

(4) Garcla Salgado Tomas Notas Sobrw Diseno M¡ultect6nloo p.1 

las cuales pueden establecerse y operarse mediante la geometña
arqultectónlca, que viene a convertirse en la herramienta de diseño. 

Entendamos por altenatlva genérica (Idea generatriz), aquel concepto del 
que se vale el diseñador para Influir o conformar un diseño. 

Estas alternativas ofrecen vlas para organizar las decisiones, para or
denar y para generar de modo conc(ente una forma. 

Con la elección de una altematlva genérica en vez de otra, el diseñador 
empieza a prefijar el resultado formal y el modo como se dfferenclará de 
otras configuraciones. 

El empleo de las alternativas de ordenación pueden crear resultados 
diversos. 

Para desarrollar este punto se hace referencia a las opciones que 
propone el arquitecto Antonio Toca con respecto al tema en cuestión, las 
cuales en una primera Instancia son traducidas textualmente, pero en un 
segundo plano son desarrolladas con más profundidad, sobre todos los 
puntos de análisis taxónomlco y formal geométrico, los que pennltlerón 
desarrollar un cuadro sinóptico para definir las alternativas genéricas 
(geometría arquitectónica) para el desarrolo de espacios trkllmenclonales. 

Las opciones propuestas son las siguientes: 

Anállsls de reconstrucción arquttectónlco 

Se desarrolla por medio de procesos que han dado como resl4tado 
obras arquitectónicas similares a los temas propuestos por el alumno. 

Técnica. 
Consulta de material blbllográflco, y visitas a edificios. 

Propósito. 
lograr establecer a la lnvers el proceso creativo; de la forma 
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construida-modelo propuesto-hipótesis primeros conceptos
programas hasta necesidades a cumplir, con fin de que el alumno 
pueda comprender un proceso en su totalidad. 

Para esto es necesario acudir a eJemplos que cuenten con la debida 
documentaclón.(5) 

AQustln Hemindez 
Casa Silva 

15) Loulse Noello AQustln Hernéndez UNAM 
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•En este caso son de utilidad las Obres Completas o las publicaciones que expresen la 
debida documentacl6n gráfica ni respecto. 

. 
L.,~ur t "J, 

rl~~~~~ié~{~"i!'t~~ 

AQustln Hem!ndez 
TAlller de Atqultoc!Ura 



Análisis tipológico 

Se desarrolla por medio de un marco probable al cual se debe relacionar 
significativamente la propuesta formal del alumno. 

Técnica. 
Consulta de material blbllogáflco, visita a Instituciones relacionadas 
con la temática propuesta. 

Propósito. 
Establecer con ejemplos gráficos, las Invariantes de un sistema de 
objetos especlflcos, detectando sus transformaciones sucesivas en 
el tiempo y contexto histórico. 

Sólo se tienen algunos trabajos al respecto." (6) 

Se entiende por tlpologla, en el amblto de la arquitectura, a una 
agrupación espacia! de elementos arquitectónicos (columnas, muros, ven
tanas, techos, calles, plazas etc.), que se mantienen pennanente en un 
contexto histórico-geográfico determinado. Claro está que tales tipologías 
cambian en el tiempo y en el espacio, y que, en la sociedad actual, la per
manencia es cada día más corta, por una parte a causa de los cambios 
sociológicos y a menudo, por la slmllltud de ambos procesos. 

Para el alumno que diseña, las tipologías son Importantes puesto que 
contribuyen a conservar la memoria de lo que es una cultura y permiten 
empezar a diseñar desde una tradición y no desde cero. 

Las tipologías también nos enseñan que todas las combinaciones de 
elementos arquitectónicos son habitables y que el cruce de un ritual social 
con un ritual constructivo no siempre es aceptado por una cultura, sino tan 
sólo, en casos determinados. 

Estudiar las tipologías es estudiar la arquitectura. 

(6) Pevsner Nikolaus Tipologlas Arquitectónicas Gustavo Glll 
Alexander Chrlstopher lenguaje de Patrones Gustavo Glll 
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Luis Salle 
Tipo\oglas de los Teatros 
Europeas del Siglo XVIII 

Análisis taxonómico 

Se desarrolla por medio de la clara expllcltaclón de los elementos 
geométricos, comprender la slntáxls de la obra arquitectónica de un autor , 
edHlclo de referenclao de una temática especffica. 

Técnica. 
Recopilación de material gráfico, que ayude a elaborar un cuadro de 
elementos geométricos y su frecuencia de uso en el tiempo 
(cronología) o en una obra especffica. 

Propósito. , 
Dotar al alumno de un conocimiento amplio de los diferentes len
guajes aqultectónlcas (alternativas genéricas, geometrfa 
arquitectónica). 

Es en Lecorbusler y sus "Cinco puntos para una arquitectura" donde se 
tiene uno de los ejemplos más claros de ésto. (7) 

(7) Jencks Cha~es Le Corbusler. A Treg\c V\ew O! ArchlteciUre Gustavo Gii\ 
R. Clark Temas de Composición Gustavo Gii\ 



le Corbusler 
Villa Savole 

ODD º DBBB ~ 
BB.B.Bf · 
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Le Corbusler 
Capllla Ronchamp 
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Análisis formal-geométrico 

Se desarrolla por medio de propuestas formales, las cuales deben con· 
tener relaciones geométricas en sus tres dimensiones, que deben ser 
conocidas y manejadas por el alumno. 

Técnica. 
Recopilación de material gráfico, que ayude a conocer las 
caracterfstlcas básicas de la estructura formal-geométrica en 
ejemplos arquitectónicos. 

Propósito. 
Proponer al alumno, por medio de la práctica en ejemplos con· 
cretas, al conoclmelnto de los diferentes órdenes geométricos en un 
arquitecto en particular o en nun tema propuesto. 

Esta técnica puede ser consultada en algunos trabajos.(B) 

Esta opción nos pennltlo generar un cuadro sinóptico detallado de las al· 
tematlvas genericas, y ademas desglosarlo que se presenta a continuación 
en paginas susecuentes. 

(8) R. Oark Temas de Composición Gustavo Glll 
March Uonel The Gometry Of Envlronment RIBA 
John London Usonlan Houses RIBA 

AnAlls!s formal geomé
trico Blnuelear. 
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geométrico 
slmetrlco. 

Evaluación 

Se desarrolla por medio de una critica que haga claros los aspectos de 
una obra en su totalidad, con to que el alumno puede prever futuras Im
plicaciones de sus propuestas formales de diseño. 

Técnica. 
Elavoraclón de un trabajo escrito-gráfico que evalúe crftlcamente 
una obra relacionada con la temática propuesta. 

Propósito. 
Hacer evidente, por medio del análisis, los aspectos positivos y 
negativos de una obra arquitectónica. Es evidente que la consulta a 
la amplia btblograffa sobre esta técnica es primordial para efectuar 
un trabajo que ayude a prever esta necesaria aut~luaclón del 
proyecto del alumno. 

Análisis histórico 

Comprende los cinco niveles propuestos anteriormente, y permite des
cubrir con esos aspectos que raramente son vistos en los cursos de 
historia de la arquitectura que generalmente son, o una enumeración 
cronológica de estilos o un reconido enciclopédico de fechas y nombres 
que no tienen relación directa con et trabajo especifico del arquitecto; 
convirtiéndose asf en conocimientos "culturales" accesorios, en el mejor de 
los casos . 

La historia puede reducir nuestro saber como arquitectos a poco más 
que la recopilación de nombres, fechas y estilos en caso de anallzar1a con
forme al sentido académico de considerar nuestra situación dentro de un 
contlnuum o al puramente erudito de conocer el pasado. Una visión a 
través y más alta de las capas de los estilos históricos en los que, por lo 
general se clarfflca y presenta a la arquitectura harfa acaso de la historia un 
medio de enrlqueser al Diseño Arquitectónico. 



Este análisis pretende Ir a la búsqueda de una leerla que trascienda al 
momento y revele una Idea arquitectónica. La técnica para tal efecto se 
basa en un atento análisis de obras arquitectónicas construfdas y no 
construidas. 

Técnica. 
Recopilación de material gráfico (plantas, cortes, fachadas, 
fotografías etc.), suficiente que permita elaborar propuestas de 
Interpretación en cada una de las opciones propuestas, utlllzandos 
ejemplos históricos y contemporaneos. 

Propósitos. 

a).- Establecer, por medio del material gráfico propuesto, sucesivos 
niveles de Interpretación de las obras arquitectónicas en periodos 
históricos determinados. 

b).- Desarrollado esto a nivel gráfico, se analiza como y porqué estas 
construcciones se relacionan con un contexto histórico-social 
especfflco." 

c).- Analizando los puntos anteriores concldero que el proposlto fun
damental es Ilustrar una técnica pedagógica de utilidad para los 
alumnos, docentes y profesionales, y hacer patente una técnica 
analltlca capaz de tener un Impacto considerable en las resolucloes 
del espacio y la forma arquitectónica. 

Estas opciones de trabajo en termines especl!lcos permiten: 

a).- Conocer con más detalle obras, que generalmente solo son vistas 
de forma superficial. 

b).- Comprender la relación forrna-contrufda con sus condicionamientos 
(históricos, sociales, Hslcos) especfflcos. 

c).- Posibilita el análisis y la comprensión con más detalle de obras ar
quitectónicas o periodos históricos especfflcos. 

d).- Tener una Idea más precisa de los componentes de un edificio, o de 
una tlpologla, en sus diferentes sistemas. (estructura, ambiental, 
etc.). 

e).· Ayudar a ver este desarrollo como parte de un movimiento cultural 
más apilo, evitando las posturas de ''Vedetlsmo" que tratan de situar 
al arquitecto como un ser por "encima" de la historia. 

f).- Alcanzar Ideas arqultlplcas que puedan ayudar a la gestión de for
mas arquitectónicas. 

g).- El desarrollo de los ejerclslos persigue demostrar los matices de una 
Idea generadora del proyecto arquitectónico. 

h).- Los proposltos que gulan este análisis es el (desarrollar los puntos 
anteriores) contribuir al conocimiento histórico de la arquitectura, 
estudiar las semejanzas fundamentales que en el transcurso del 
tiempo permanecen en los diseños de los arquitectos, Identificar 
aquellas soluciones genénerlcas geometrlcas-aqrutectónlcas a los 
problemas de diseño que trascienden al tiempo y, por último, desa
rrollar el análisis como útil de diseño. Por que el dominio de las 
Ideas de diseño se sltua en el reino formal y espacial de la arquitec
tura. 

1).- La comprensión que de la historia se logra con una Investigación 
como la que se pretende generar se conquista con una labor mucho 
más ardua que con adquisición de un saber histórico repleto de 
nombres y fechas. 

La recompenza al esfuerzo Iniciado por el Arquitecto Antonio Toca es que 
desarrollo un cuadro sinóptico con un vocabulario de diseño que Identifica 
y delinea lo elementos formales (modelos) arquetlplcos o Ideas 
generatrices a partir de las que puede evolucionar la arquitectura. 

Acontlnuaclón se presenta un cuadro slpnótlco para conocer las multi
ples altenatlvas genéricas para generar formas arquitectónicas 
trldlmenclonalmente y además este cuadro se desarrolla en un siguiente 
etapa mas detallado y ejempllflcado. 
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Alternativas genéricas 

Transformaciones formales 
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" ii . 

Dimensional 

Circular. 
Un elemento circular puede ser trans

formado, al ser modificado, por medio de 
sus ejes, a forma ovoldal ó a forma ellp
soldal. 

Piramidal. 
Un elemento piramidal puede ser trans

formado, al modificar sus dimensiones de 
base-altura, de vertlce y dezplazamlento, 
vertlce del eje origina! . 

Prismática. 
Un elemento cúbico puede ser trans

formado, al modificar por alargamiento o 
por acotamiento de su altura, y por 
profundidad o anchura. 

Sustraclón 

Alteración De Arista. 
Extracción volumétrica de esquina. 

Alteración De Perfil. 
Extracción volumétrica central. 

Identidad Formal. 
Modificación de la forma, de la 

concepción de origen. 
Volumen origina! simplificado. 
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Adición 

Centralizada. 
Esta relaclón consiste, en que un cierto 

número de formas secundarlas que se 
agrupan alredor de otras formas· 
orlgenes centrales y dominantes. 

Las formas centralizadas requieren del 
dominio visual de una forma 
geométricamente regular y situada 
centralmente. 

Lineal. 
Esta relación consiste en fonnas que 

se ordenan secuencialmente en hileras o 
filas. 

Una fonna lineal puede ser fragmen
tada o cuNllfnea a fin de acomodarse a 
las condiciones especl!lcas de un 
emplazamiento. 

Radial. 
Composición lineal extendida desde 

una forma central siguiendo un modelo 
radial. 

Las formas radiales pueden crecer en 
el Interior de una red donde varios 
centros se entrelazan gracias a formas 
lineales. 

ºº a!:f 
Agrupada. 
Esta relación consiste en formas que 

se ordenan por simple proximidad o bien 
por ser participe de un rasgo visual 
común. 

De Trama Reticular. 
Estructura modular-estática funciona! y 

rectlllnea. 
Creación de modelo geometrlco, forma 

proyectada en tres dimensiones. 

De Trama Girada. 
Entrelazamiento de formas anulando la 

geometrla Inicial. 
Giro y fusión para solución dinámica y 

de contraste en diseño. 



Sistemas de ordenamiento 

Sistemas de ordenamiento formal 

Sistemas de agrupación 

Central. 
Espacio central y dominante del 

diseño, alredor del cual se agrupan 
espacios secundarlos dominados por el 
central. 

Lineal. 
Secuencia lineal de espacios repetidos 

en forma de hileras o filas. 
Secuencia espacial en el diseño. 

Radial. 
Composición de espacios de 

organización lineal, dominados radlal
mente por un espacio o punto central. 

Trama. 
Organización de espacios dentro del 

campo Interior de una composición 
estructural (regular o Irregular) o de 
cualquier otra trama tridimensional 
regular o Irregular. 

Principios de ordenación 

Eje. 
Linea definida por dos puntos en el 

espacio, dependiendo de esta línea, se 
originan las formas y espacios. 

Slmetrfa. 
Distribución equlllbrada de formas y 

espacios alrededor de un eje de trabajo 
ornea) o un punto (centro) común. 

n 
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Simetría Biiaterai. 
Es la dlstrlbucclón equilibrada de 

elementos Iguales alrededor de un eje 
común. 

Slmetrla Central. 
Es la composición de elementos 

equivalentes que se contrarrestran y que 
se disponen en tomo a dos o más ejes 
que se cortan en un punto central. 

Jerarquía. 
Ordenación de elementos conforme a 

la categorla de un atributo cuya falta o 
existencia condiciona el grado de Impor
tancia o valla. 

Jerarquía Por Tamaño. 
Una forma o espacio dominan una 

composición arquitectónica al sobresalir 
por su tamaño entre los elementos In
tegrantes de la misma. 

Jerarquía Por El Contorno. 
Predominio visual de formas y 

espacios, su Importancia puede desarro
llarse creando una clara dtterenclaclón 
entre su contorno y el de otros elemen
tos de la composición. 

Jerarquía Por La Situación. 
Atención de elementos sobresalientes 

en la composición. 
Formas y espacios pueden situarse 

estratégicamente. 

Ritmo - repetitivo / singular 

Ritmo. 
Organización por medio de modelos y 

ritmos, una serle de formas o espacios 
semejantes. 

El ritmo es la repetición regular y 
annónlca de lineas, contamos, formas o 
colores. 



Pauta. 
Regularidad y continuidad de un 

espacio o de una forma en línea, plano o 
volumen para ordenar el diseño. 

Transformación. 
La transformación es un principio por 

el cual se puede generar una Idea por 
manipulaciones, es decir la transforma
ción es el cambio de una forma a otra 
por Incremento. 

Relaclones espaciales 

Espacio Interior A Otro. 
Un espacio puede tener dimensiones 

que le permitan contener enteramente a 
otro menor, el espacio menor depende 
del mayor. 

ESTA 
SAlfR 

TESIS 
DE LA 

Espacios Conexos. 

nu DEBE 
DllUUTEGA 

La relación que vincula a dos espacios 
conexos, se da cuando sus campos co
rrespondientes se solapan para generar 
una zona espacial compartida. 

Espacios Contiguos. 
La continuidad permita una clara 

ldentlllcaclón de los espacios. 
El grado de continuidad espacial y 

visual que se genera entre los espacios 
contiguos se supedltá a las 
características del plano que los une y 
los separa. 

Espacios Vinculados Por Otro 
Común. 
Dos espacios que se separan por 

determinada distancia pueden 
relacionarse o entrelazarse entre sf por 
un tercer espacio, el cual actúa como In
termediario. 
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Planta I sección o alzado 

Igualdad. 
La relación más Inmediata entre la 

planta y la sección o el alzado se genera 
cuando son Idénticas. 

En su fonna más elemental, la relación 
de Igualdad sólo se Impone en la 
totalidad del edificio. 

Proporción Unidad Mitad. 
La configuración de la planta o de la 

sección de conjunto puede ser Igual a 
una parte de la otra. 

Analogía. 
La relación de analogía, se da entre la 

planta y la sección cuando la 
configuración de una se parece en 
general al contorno de la otra. 

Las dfferenclas del lenguaje formal, de 
tamaño, de situación o las variaciones de 
los Incrementos Irregulares explicarán 
más la semejanza que la equlvalencla. 

Proporcionalidad. 
La relación de proporcionalidad entre 

la planta y la sección y et alzado gozan 
de un régimen recíproco de totalidad, 
pese a mostrar un cambio de dimensión 
en sólo una dirección. 

Las conexiones entre los dos dominios 
no se limitan a los contornos de la planta 
y la sección. 

Inversión. 
La relación por Inversión se da entre la 

planta y la sección cuando la 
configuración de una de ellas se enlaza 
con una condición opuesta en la otra. 

Relacl6n unidad I conjunto 

Unidad Igual Al Conjunto. 
La. relación más directa que puede 

darse entre la unidad y el conjunto se 
genera cundo una y otra son Iguales 



Unidades Contenidas En El Conjun
to. 
La relación de las unidades que están 

contenidas en el conjunto, éstas son 
componentes estructurales y espacio
uso, aislados o agrupados. 

La Imagen dominante es el conjunto, 
las unidades no se revelan externamente. 

Conjunto Mayor Que La Suma De 
Unidades. 
En esta relación el conjunto Incorpora 

mayor número de formas construidas 
que el atribuido a las unidades que se 
Identifican. 

Agregación de unidades para formar un conjunto 

Contlguldad De Unidades. 
Para que esta agregación genere un 

conjunto, es necesario que las unidades 
sean visibles, que se perciban como 
edentfdades y relacionadas con otras 
mediante una superficie de contacto. 

Sperposlclón De Unidades. 
Las unldaes se superponen para for

mar un conjunto a través de la 
lnterpenetraclón de volúmenes. 

Separclón De Unidades. 
Las unidades que poseen algún vinculo 

con otras pueden segregarse por ais
lamiento o articulación de la conexión 
con el propósito de crear una separación 
perceptible. 

Repetitivo / singular 

Singular Envuelto Por Lo Repetitivo. · 
Los elementos repetitivos rodean al sin

gular cuando este es una forma 
delimitada a la que anillan múltiples 
1mldades Iguales. 
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Singular Por Transformación De Lo 
Repetttlvo. 
Los elementos singulares pueden venir 

de la transformación de las unidades 
repetitivas a través de cambios de 
tamaño, configuración, orientación, 
geometría, color y articulación. 

Singular En Campo Repetttlvo. 
Un campo o retlcula de unidades 

Iguales que mantienen una relación de 
unttormldad puede alterarse con la 
Inclusión de un elemento singular. 

Singular Agregado A Lo Repetitivo. 
Cuando la escala y la masa de los 

elementos repetitivos son caracterlstlcas 
dominantes, el elemento singular se per
cibe como agregado a lo repetitivo. 

Singular Definido Por Lo Repetitivo. 
Lo singular resulta de la definición de 

lo repetitivo cuando la forma del elemen
to singular se establece por medio de la 
configuración de los elementos repetiti
vos. 



Simetría y equilibrio 

1 

¡ 

Simetría. 
La slmetrla, género de equlllbrlo, abor· 

da el empleo de unidades Iguales a los 
lados de una recta lmpllclta o alrededor 
de un punto. 

Equlllbrlo Por Configuración. 
El equlllbrlo por configuración lleva em· 

parejada la establlldad de componentes 
distintos en forma o contorno. 

/ Equlllbrlo Por Simetría. 
1 La presencia a uno y otro lado de la 

.....,m_.,....,,,....,..,,.__, ........... ...; línea de equlllbrlo de componentes con 
dos lenguajes· formales diversos se 
traduce en una geometrla por simetría. 

Equilibrio Por Positivo Y Negativo. 
El equlllbrlo por positivo y negativo re

quiere de dos componentes equivalentes 
que sólo difieren en la manera de 
rnanffestarse, como sólido o como vacío. 

Geometría 

Geometría Básica. 
Las configuraciones geométricas 

básicas que se utlllzan en la 
determinación de la forma de un edificio 
son el cuadrado, la circunferencia y el 
triángulo y el exágono 

Circunferencia y Cuadrado. 
Es la combinación Inmediata de la clr· 

cunferencla y el cuadrado, en 
expresiones más o menos lmpllcltas y 
con un centro común. 
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Superposición De Rectángulo y Cir
cunferencia. 
La superposición de una circunferencia 

pequella a un rectángulo mayor es una 
combinación geométrica especfflca. 

Dos Cuadrados. 
Dos cuadrados, en sus diversas 

manifestaciones adyacentes, superposi
ción etc. 

Nueve Cuadrados. 
Los nueve cuadros son una fonna 

geométrica clásica que sa genera 
reuniendo tres grupos de otros tantos 
cuadros para constituir una mayor. 
La configuración que habltualmente 
recibe esta denominación es la de tres 
por tres células, Incluso auque estas no 
respondan a formas cuadrangulares. 

Cuatro Cuadros. 
La configuración geométrica de cuatro 

cuadros consta de una organización de 
dos por dos células y de un punto central 
de contacto. 

Rectángulos 1 :4 y 1 :6. 
El rectángulo 1:4 es el resultado de 

aplicar a la diagonal un giro de 45 con la 
finalidad de establecer la dimensión del 
lado mayor. 

El retángulo 1 :6, se genera por el giro 
de la diagonal de un cuadrado mitad. 

Inducciones Geométricas. 
Con el arreglo a procedimientos de 

combinación, dMslón y utilización de las 
partes es posible conseguir numerosas y 
variadas formas derivadas de geométrtas 
básicas. 

Giro, Traslación y Superposición. 
El giro, la traslación y superposición 

son tres de las mallpulaclones a las que 
cabe someter a las geometrlas básicas 
para generar la forma constituida 

Rotación, radia! y espacial. 
Son configuraciones fonnales o espa

ciales que tienen en comlin un centro de 
origen. 

Una rotación es la disposición uniforme 
de elementos lineales en tomo a un 
núcleo explfclto. 



Retícula. 
La repetición de geometrlas básicas da 

lugar a las retículas. 

Modelos de confljuraclón 

Lineal-Uso. 
Existen dos tipos de confljuraclón en 

que el recorrido por los espacios-uso 
crea una organización lineal. 

Los espacios están vinculados y la 
circulación se realiza de espacio a 
espacio. 

El espacio singular se aborda lon
gltudlnalmente. 

Llneal Circulación. 
Las conflguraclónes lineales en que la 

circulación se separa del espacio-uso 
son organlU1clones en espina o co
rredor, que en cuentran el representante 
más sencillo en la stoa griega. 

Central Uso. 
Integran esta configuración, el elemen

to que se sitúa en el centro del espacio 
más Importante, e Inducen a una 
circulación hacia o en torno al mismo. 

Central Clrculaclón. 
El espacio central, aunque se destaque 

en el exterior, se consagra a la 
clrculaclón y a organlu¡r otros espacios. 

Doble Centralldad. 
La doble centralidad exige dos focos 

de Igual Importancia situados en un 
recito o campo. 

Agrupación. 
Los espacios o formas que se reúnen 

sin atender a ningún modelo definido se 
consideran agrupados. 

La agrupación de espacios puede a 
menudo determinar lo formal o cuando 
menos, Influir en la misma. 
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Reclusión. 
Las conflguraclónes recluidas son 

aquellos modelos, en que cada unidad 
se sltuá consecutivamente dentro de otra 
mayor, de tal manera que todas tienen 
un centro distinto. 

Concéntrica. 
Las configuraciones concéntricas son 

modelos en que según un orden con
secutivo, cada unidad se encuentra 
dentro de la siguiente, mayor en 
dimensión, y, por tanto, todas tienen el 
mismo centro. 

Blnuclear. 
La configuración blnuclear es un 

modelo con dos partes dominantes por 
Igual. 

Los componentes blnucleares pueden 
unirse mediante una entrada. 

Progresiones 

Jerarquía. 
La jerarquía es una ordenación de 

elementos conforme a la categor!a de un 
atributo cuya falta o existencia con
diciona el grado de Importancia o valla. 

Transición. 
La transición es el cambio de In

cremento respecto a un atributo dentro 
de un lfmlte finito. 

Transformación. 
La transformación es el cambio de una 

forma a otra por Incremento. 
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Mediación. 
La mediación es la Inserción de algún 

llpo do progresión, entro dos 
caractorfstlcas presentes fuera de los 
lfmltes de la edificación. 

Reducción 

Mayor-Menor. 
Por regla general, la forma reducida es 

un elemento do segundo orden. 
La reducción mayor-menor no es 

privativa do una fonna a escala deter
mlRBda. 

Parcia l. 
Las dependencias, espacios o grupos 

de espacios prfnclpales componen las 
reducciones de todo el edificio. 

. Contorno formal 

. :, 

Cuadrado. 
Contraste con la configuración de su

pelficles y aristas do las formas 
cuadradas. 

Circular. . 
Contraste con la configuración do su

perflcles y aristas de las formas 
clrctAaros. 

Triangular. 
Contrasto con la con!fguraclón de su

perficies y aristas de las formas 
triangulares 



Edificio de referencia 

Se entiende por sistema-edificio al conjunto de elementos arquitectónicos 
que lo forman y que se Interactúan para cumplir objetivos definidos, a un 
nivel de eficiencia predeterminado. 

Objetivos 

a).- Proporcionar el conocimiento de soluciones arquitectónicas que se 
han dado a problemas semejantes. 

b).- Emplear los locales del edificio como probable punto de Inicio en la 
confección del programa arquitectónico. 

Este es un punto Importante de la lnvestlgacclón de campo, ya que es 
medular, pues aquí es donde se concentra todos los sentidos asf como la 
atención, siendo senclbles ante cualquier Información referente al terna, no 
sólo en las visitas hechas sino que de toda lndole, sea por medio de revis
tas, perlodlcos, etc. 

Asf como para un problema especlllco puede proponerse más de una 
hipótesis de solución, para este punto se pueden analizarse varios edificios 
de referencia. 

Debe conocerse et lugar geográfico y el tiempo histórico de la edificación 
análoga, para determinar sus caracterlstlcas económicas, polftlcas e 
Ideológicas y compararalas con las situaciones observadas; de esta 
manera se podrá obtener un coeficiente de validez para los datos 
arquitectónicos analizados. 

Existen dos casos de edificios de referencia: 

a).- Edificios vlsltables y 
b).- Ejemplos en documentos y bibliografía. 
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Acciones de visita 

Es aconsegable efectuar análisis blbllográflco {como Introducción), 
previos a la visita. 

Objetivos y requerimientos generales del sistema 
edificio de referencia. 

Objetivo: 
Determinar las corx!lclones que cumple et sistema-edificio, para 
lograr el nivel de eficiencia deseado. 

Se definen los objetivos generales como las metas a obtener por medio 
del slstema-edttlclo de referencia proyectado. 

Se definen como requerimientos generales como los medios 
especlllcos para lograr los objetivos generales. 

Para tal efecto se deberá conformar Información acerca de ediflcos del 
mismo género que el satlsfactor propuesto analfzarx!o lo siguiente: 

Función 

Objetivos. 
Se describirán las actividades básicas que los usuarios desempeñan 
en el sistema edttlclo, y los servicios más Importantes que requieren 
tales actividades. 

Requerimientos. 
Se especificarán los tipos de espacio construido y abierto necesa-



rios para et desempeño de cada actividad básica y servicio. 

Ubicación 

Objetivos. 
Se plantearán las características Ideales de localización física, a nivel 
urbano, que reune el sistema-edificio diseñado. 

Requerimientos. 
En et plano urbano se Indicará la ubicación del sistema arquitectóni
co, teniendo en cuenta: la población a servir, radio de acción, 
propiedades del terreno; tales como superficie, orientación, servici
os públicos, paisaje, ambiente urbano Inmediato etc. 
SI et edificio tuviera un radio de acción regional, se Indicará, además 
la ubicación y radio de acción en un plano regional. 

Socio-económico 

Objetivo. 
Se definirá et tipo de usuario o usularios que da cavidad et slstema
edttlclo. 

Requerimientos. 
Se describirá et tipo de usuario a que sirve el slstema-edttlclo. 

Capacidad 

Objetivo. 
Se analizarán los elementos que Intervinieron en la construcción del 
slstema-ecfülclo, tanto exteriormente como Interiormente. 

Requerimientos. 
Se analarizará el número de metros cuadrados de construcción, 
número de usuarios que aloja el edificio, número de metros 
cuadrados de terreno, de área cubierta, de áreas exteriores, porcen
tajes de áreas etc. 

Percepción 

Objetivo. 
Se describirán los efectos psicológicos provocados en el usuario
observador. 

Requerimientos. 
Se enunciarán las caracteristlcas básicas del sistema constructivo, 
así como las de los mater!ales susceptibles empleados, para 
producir los efectos planteados (deseados), como proporciones, 
movimiento, ritmo, ejes de composición, texturas, contrastes, color 
etc. 

Construcción 

Objetivos. 
Se describirán las caracterfstlcas básicas del sistema constructivo, 
asr como las de los mater!ales susceptibles empleados. 

Requerimientos: 
Se nombraran y describirán los sistemas constructivos Qocales o 
foráneos si se emplearón en su aplicación) para la solución del sis
tema constructivo proyectado. Y de acuerdo con et nivel de costo 
admisible, se determinarán los elementos que fuerón necesarios 
para el control del medio ambiente (iluminación, temperatura, 
precipitación pluvial, etc.), describiendo los materlales adecuados 
en la estructuta, acabados, Instalaciones etc. 
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Desarrollo 

Objetivo. 
Se enunciarán las etapas en que fue desarrollado el slstema-edlflclo. 

Requerimientos. 
Se describirán las áreas del terreno y áreas construidas en la 
primera etapa y fas subsiguientes. 
Se describirán también los espacios del slstema-edlflclo que, por su 
uso, tublerón cambios en la disposición de los elementos sub
dlvlslonarlos, con o sin aumento de área construida. 

Otros aspectos a analizar: 

Análisis de planos arquitectónicos o croquis levantados en sitio observan
do la funcionalidad, capacidad, ubicación, sistemas y materlales 
constructivos, etc. 

Análisis de bosquejos o fotografías del edlflclo para juzgar sus valores 
morfológicos: esto es, sus efectos perceptivos. 

Oplnlnlones de empleados y usuarios sobre su eficiencia en los aspectos 
funcionales y constructivos. 

Obtención del enllstado de fas locales que conforman el edHlclo en su 
totalidad, agrupandolos por afinidad de actividades, esto es, definir los sub
sistemas del edlfcl!o asr como los locales físicos que los componen, es 
decir desarrollar un patron por local. 

Obtención de normas de diseño arquitectónico expresadas en metro 
cuadrado que afecten el proyecto, siendo obtenidas tanto a partir del es
tudio del edttlclo de referencia como mediante consultas bibliográficas. 

Una Investigación bibliográfica puede afianzar desde el punto de vista 
teórico, todo lo anterior observando tanto a partir del estudio del edttlclo de 
referencia como mediante las consultas blbflográflcas. 
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Análisis de programas 

Pueden estudiarse Inclusive proyectos que por alguna causa no fuerón 
contruklos. 

Relación. 
a).- Proceso resultado. 
b).- Cuestlonamlento teórico. 
d).· Hipótesis de acción. 

Análisis compositivo de la obra arquitectónica. 
a).- Disposición. 
b).· Ejes de trazo. 
c).- Solución técnica. 
d).- Adecuación a requerimientos. 
e).- Calidad y cantidad de locales. 
f).- Obtención de lnteractones. 
g).- Abstraclón en matrices. 

Algo que es de suma Importancia siempre y que se deve tornar en cuenta 
es citar las fuentes de Información para posteriores referencias. 

Alternativas técnicas 

Objetivo. 

Etavorar un banco técnico de alternativas técnicas y preciso con los 
datos necesarios para poder seleclonar, elegir ó proponer soluciones 
técnicas en el proyecto arquitectónico que este en desarrollo. Porque el 
alumno: 

a).· Nocuenta con un criterio estructural que le permita abordar 
problemas constructivos, sino muy rudimentariamente y proque; 



b).• Tampoco cuenta con un conocimiento de materiales y procesos 
construtlvos. 

Secuencia para ordenar los datos del banco técnico 

a).· Elemento de análisis (material en estudio) esquema. 
b).- Caracterlstlcas len qué consiste? descripción. 
e).- Principales usos ldondé se ha aplicado, donde se aplica? historia y 

análisis. 
d).· Ventajas lpara qué sirve? Análisis. 
1).- Limitaciones lqué problemas tiene? Análisis. 
g).• Posible evolución lpodrla mejorar? lcómo? proposiciones. 

Esquema de presentación 

Terreno 

Cuano se de la alternativa de elegir tljrreno, se deberá hacer un análisis 
de los aspectos siguientes: 

a).- Posibles zonas de ubicación. 
b).- Estracto socloeconómlco al que pertenecerá el edificio. 
c) .- Actividades a desarrollarse (género de edificio). 
d).- Normas de diseño y construcción del sitio, uso del suelo. 
e).- Vlavllldad. Establecer un radio en función de la Injerencia del edlllclo 

en la calle, el barrio ó la ciudad. 
1).- Antecedentes históricos relevantes. 

Requisitos de ubicación del terreno: 
a).- Requlstos generales. 
b).- Requisitos particulares. 

lnlluenclaa en el terreno: 
a).- Dimensiones exactas. 
b).- Forma y ángulos. 

Topografía: 
a).- Obtención de niveles y curvas. 
b).- Asoleamlento, vientos, orientación etc. 

Umltes: 
a).- Collndanclas, construclones, medida de calles. 

Accesos posibles: 
a).- Avenidas, calles de penetración. 

Tipo de suelo y resistencia: 
a).- Mecánica de suelos o análisis superficial. 

Accidentes u obstaculos: 
a).- Hondonadas, grandes piedras, montículos. 
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Actractlvos Internos: 
a).- Arboles, lagos, ríos. 

Abtracllvos externos: 
a).- Montañas, ediflclos, jardines, ~mates etc. 

Reltriclonea en alineamiento, altura y estllo. 
Orientación y posible ubicación del edificio. 

Infraestructura: 
a).- Agua potable, postes de luz, electricidad, alumbrado, etc. 
b).- Ubicación de tomas de agua, postes de luz, arbotantes, altura 

drenaJe etc. 

Equipamiento: 
a).- Anállzar con que subsistemas urbanos se cuenta. 

Valor del predio, propietario actual y posible adquisición. 
Características moríológlcas de edttlclos Inmediatos. 
Estudiar y anállzar la precencla del nuevo edificio. 
/.Cómo Intervendrá en el contexto? 

lnfluendu •n el terreno 
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Requerimientos 

El Arquitecto Alvaro Sanchez. anállza y define que un requerimiento es 
una necesidad evidente del contexto humano, claslllcándolos en elementos 
11slol6glcos, socioculturales y económicos. 

Se establecen por que los exige un reglamento, para aplicar situaciones 
análogas, 6 porque no hay y es necesario. 

Estos requerimientos se establecen en varios niveles, desde los generales 
(a nivel sistema edttlclo), hasta particulares (a nivel local). 

los requerimientos generales dependen, en gran forma, del marco 
teóflco, pues este dirige los enfoques que se le den a cada área en par
ticular, jerarquizándolos en función de los resultados que se obtengan de la 
lnestlgaclón desarrollada. 

Por otro lado los requerimientos particulares definirán las caracterlstlcas 
precisas de cada local as( como su lnteraclón con otros locales. 

Requerimientos generales 

Legales: 
a).- Restrlclones en anura. 
b).- Restrlclones de alineamiento. 
c).- Restrlclones en collndanclas. 
d).- Uso del suelo. 
e).- Caracterfstlcas de estilos perrnlslbles. 
e).- Particularidades de reglamentos. 

Infraestructura urbana: 
a).- Ampllaclón de alguna calle (con terreno propio). 
b).- Cambio de sentido en alguna calle. 
c).- Estación para transporte público. 



e).- Bombeo de mantos aculferos para abastecimiento. 
ij.- Tratamiento y potabillzaclón de agua. 
g).- Tendido de red externa para abastecer energía eléctrica. 
h).- Planta propia generadora de electricidad. 
1).- Construcción externa de drenaje. 

· J).- Fosa séptica y pozo de absorción. 
k).- cantidad de líneas telefónicas. 

Dl1po1lcl6n en el contexto. 
a).- Relación con algún objeto lejano (montaña, edificio, etc.) 
b).- Acceso por un lugar detennlnado. 
c).- Integración mediante plazas y andadores. 
d).- Contraste con objetos cercanos. 
e).- DUuclón con objetos cercanos. 

Dl1po1lcl6n Interna. 
a).- Necesidades propias del sistema edificio (razón de ser). 
b).- cantidad y tipo de locales. 
c).- Agrupamiento por función (ver requerimientos particulares). 
d).- Flujo de aparatos mecánicos. 
e).- Recorridos de operarlos (claslflcar). 
ij.- Recorridos de usuarios (clasificar). 
g).- Flujos de Instalaciones y cables. 
h).- Interacción de locales. 

Morfologla y lenguaje: 
características formal-geométrico que se deben analizar en una obra de 

un arquitecto, edificio de referencia etc. 

Disposición arquHectónlca. 
a).- Disposición lineal a lo largo de los ejes. 
b).- Disposición concéntrica ó radial. 
c).- Disposición ortogonal. 
d).- Disposición dispersa. 

Volumetrla. 
e).- Volumetrfa esférica. 
ij.- Volumetrfa piramidal. 
g).- Volumetrfa prismática. 
h).- Volumetrfa mixta. .. 

Formas. 
1).- Formas simples. 
j).- Formas complejas. 
k).- Predominio de macizos. 
1).- Predominio de vanos. 
11).- Jerarqulzaclón de accesos. 
m).- Tratamiento de superficies (transparencia, reflejos, opacidades). 
n).- Superficie texturizada. 

Color. 
ñ).- Colorido saturado, monocromfa. 
o).- Colorido saturado, matices contrastantes. 
p).- Colorido saturado, matices annónlcos. 
q).- Color diluido, monocromfa. 
r).- Color diluido, matices contraStentes. 
s).-- Color diluido, matices armónicos. 

llumlnaclón. 
t).- Iluminación para enfatizar textura. 
u).- Iluminación para dirigir 
v).- Tratamiento de elementos arquitectónicos. 

Nota: 
Este punto se desarrolla con más amplitud en el punto de lenguaje ar

qultectonlco (alternativas genéricas). 

Me~nlcos estructurales: 
a).- Participación activa (como forma Imprescindible). 
b).- Participación pasiva (como auxiliar mecánico). 
c).- Rapidez en su ejecución. 
d).- Facilidad en su ejecución. 
e).- Facilidad de montaje (mano de obra). 
ij.- Posibilidad de desmontura (estructura móvil). 
g).- Estructuración para reslstensla sísmica. 
h).- Ligereza (poco peso). 
ij.- Estructura de comportamiento rlgldo. 
J).· Estructura de comportamiento flexible. 
k).- Limite de claros por movlllzaclón externa de prefabricados. 
1).- Accesibilidad de materfales. 
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Constructivos: 
a).- Acabados aparentes. 
b).- Cancelarla 6 canceleria especial. 
c).- Cancelarla de fácil mantenimiento. 
d).- Mobillar!o de '1fnea". 
e).- Construcción por e!apas. 

Adecuación al medio: 
a).- Ubicación de arbotantes, postes y cableado externo. 
b).- Ubicación de redes, Identificando alimentaciones y salidas. 
c).· Fácil desalojo de agua. 
d).· Evitar Inundaciones, determinar altura y pendientes para el drenaje. 
e).· Cisterna y tanque elevado. 
f). - Equipo hldroneumátlco. 
g).· Subestación eléctrica. 
h).· Caldera ó calentador. 
O.· Tanque estacionarlo de gas. 
j) •• Aire acondicionado. 
k).· Elevadores y/o montacargas. 
1).- Celdillas solares. 
11).· Tratamiento de desechos sólidos y/o lfquldos. 

Requerimientos particulares 

Patrón pOl' local: 
Accesos: 

a).· Acceso de vehlculos. 
b).· Acceso de aparatos mecánicos y maquinaria. 
c).- Acceso de operarlos. 
d).· Acceso a usuarios. 

Posición arquitectónica: 
a).· Posición aislada. 
b).- Posición agrupada. 

Jerarqula arquitectónica: 
a).· Jerarqula Importante. 
b).· Jerarqufa Intermedia. 
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Mobiliario: 
a).· Moblllarlo tipo de llnea. 
b).· Mobiliario especial según diseño anexo. 

Altura: 
a).· Altura estandar (definir en base a otros locales). 
b).· Altura especial. 
c).· Características de variación de claros. 

Pisos: 
a).· Pisos suaves. 
b) .• Pisos resistentes. 
c).- Pisos de fácil mantenimiento y limpieza. 
d).· Pisos de presentación. 

Muros: 
a).· Muro fijo. 
b)." Muro desmontable. 
c).· Muro de fácil limpieza. 
d).· Muro transparente. 
e).· Muro traslúcido. 
1).- Muro semlopaco (hasta cierta altura). 

Techos: 
a).· Falso plafón en el techo (fljo 6 desmontable). 
b).· Techo aparente. 
c).- Techo transparente. 

Instalaciones: 
a).· lntalaclones comunes. 
b).· Instalaciones especiales. 

Alsl11mlento: 
a). - Aislamiento acústico. 
b).· Aislamiento térmico. 
c).· Aislamiento visual. 
d).· Aislamiento físico. 

Ventllaclón: 
a).· Ventilación natural. 
b).· Ventilaclón artificial Qnyecclón o extraclón). 
c).· Aire acondicionado. 

Sensación psicológica: 
a).· Sensación psicológica nonnal (similar a analogías). 
b).- Sensación psicológica especial (definir). 



Relación de locales: 
a).- Locales con relación Intensa. 
d).- Locales con relación Intermedia. 
e).- Cantidad de usuarios. 

C.111cteriatlcH de Instalaciones: 
a).- Caracterfstlcas de Uumlnaclón. 
b).- Caracterfstlcas de Instalaciones hldráhullcas. 
c).- Caracterlstfcas de Instalaciones sanitarias. 
d).- Características de Instalaciones eléctricas. 
e).- Características de Instalaciones de comunicación. 
1).- Caracterfstlcas de Instalaciones de gas. 
g).- Caracterlstlcas de Instalaciones especiales. 
h).- Caracterlstfcas de mobiliario. 
1).- Caracterfstlcas de equipo y maquinaria. 

Programa arquitectónico 

Patrón por local 

Para definir arqultectónlcamente un local, se anállza en forma de patrón 
que es el enllstado de necesidades, que debo satisfacer un local 
especificando área, circulaciones, mobiliario, equipo, Instalaciones y 
relaciones mediatas e Inmediatas con locales en el mismo ó en dtterentes 
subsistemas. 

Se debe desarrollar un patrón por local, Identificando clave y nombre 
para su claslflcaclón e Integración en una carpeta de consulta. 

Confrontación 

Los requerimientos propios del sistema edfficlo están vinculados al marco 
teórico definido con anterioridad. 

Con estos requerimientos se realiza una tabla de enlaces, o se toma 
como modelo el edlflclo de referencia con el obJeto de definir áreas o sub
sistemas, establecer subsistemas o componentes y subcomponentes o 
locales. 

Definición de subsistemas o áreas. 
Son la ubicación de componentes en subsistemas particulares. 

Definición de subsistemas o componentes. 
Son la ubicación de locales en componentes particulares. 

Definición de subcomponentes o locales. 
Se dan en función de los patrones por local. 

Arbol básico del slstema-ec:tHlclo 

Se desarrolla en base a las necesidades del usuario y habiendo obtenido 
con anterioridad el dlganóstlco de deficiencias. Una vez definidos los 
elementos componentes, de los elementos arquitectónicos, sus actMdades 
especfflcas, el número de usuarios, asf como la calidad de estos, se 
procede a analizar las relaciones funcionales. 

A partir de los locales anállzados, en el punto referente al edificio de refer
encia se procede a desarrollar el árbol básico del sistema edttlclo, que se 
anállza de la siguiente manera: 

Primer nivel, sistema edlflclo. 
Es el satlsfactor en si completo en todas sus partes. 

Segundo nivel, subsistema. 
Son las zonas producto de la agrupación de locales f!slcos por 
afinidad de actividades, es decir se determinarán según el tipo de 
actividades a desarrollarse en el sistema, mismas que podran 
claslflcarse de la siguiente forma: 

a).- Areas para actividades básicas o caracterlstlcas. 
b).- Areas para actividades administrativas o de control. 
c).- Areas para actividades de servicio general al sistema. 
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PATRON POR LOCAL 

REQUERIMIENTOS CELULARES 

SISTEMA: 

1 REQUERI. PARTI. 11 MOBILIARIO.EQUI. , , INSTALACIONES 1 FARACTERISTICA~ 
UBICACION. MOBILIARIO HIDRAUUCA. PISOS. 

ESTANCAR. 

FUNCION. SANITARIA. PAREDES. 

MOBILIARIO ELECTRICCA ILUMI TECHOS. 
ESPECIAL 

CONSTRUCCION. .ELEECTRIC. MORn 

EQUIPO. COMUNICACION CANCELERIA. 

DESARROLLO. GASES. CARPINTERIA. 

PSICOLOGICOS. ESPECIALES. OTROS. 
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CELULA: 

1 SUB-COMPONENTE: 

1 COMPONENTE: 

1 SUB-SISTEMA: 

CROQUIS. 

NORMAS o CONSIDERACIONES. 

ALTURA OPRIMA. AREA DE VOLUMEN. 

ENTRE EJE. DIMENSIONES POR AREA. 
SISTEMA CONSTRUCTIVO. 

No. DE LOCALES. AREATOTAL 

l INTERRELACION 1 
PRIMARIA. 

SECUNDARIA. 

ACTIVIDAD. 

USUARIOS. 

OBSERVACIONES. 



d).- Areas pra actividades en espacios descubiertos. 
e).- Reserva de espacio para tutura expansión del sistema. 
1).- Otras actividades. 

Tercer nivel, componentes ó subzonas. 
Son las partes que Integran a cada uno de los sub-sistemas. 

Cuarto nivel, subcomponentes ó locales. 
Son los locales que Integran a cada uno de los componentes. 

1or.Nlvol 
SISTEMA 

20. Nlnel 
SUB-SISTEMA 

Aún podría haber pequeños locales, estos quedan definidos en los 
patrones. por local. 

Es de Importancia hacer notar que el árbol está constltufdo en todos sus 
niveles por locales físicos ó la reunión de ellos y no por actividades y que 
éstas son sólo la argamasa que los agrupa. 

Lo anterior se expresa gráficamente de la siguiente forma. 

3er. Nivel 
COMPONENTES 

4o. Nivel 
SUB-COMPONENTES 

1.1.1.3 

1.2.1.1 

1.2.1.2 

1.2.1.3 

1.2.1.4 

1.2.1.5 

2.1.1.1 

2..1.1.2 

2.1.1.3 

2..2.1.1 

2 •. 2.1.2 

2.2.1.3 

2 .. 3.1.1 

2..3.1.2 
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Una vez que et árbol del sistema edificio está preparado se tendrá enton
ces en et último nivel locales físicos que componen el proyecto, esto es, el 
programa arquitectónico, por lo que se procederá a definir cada uno de 
dichos focales cualitativa y cuantitativamente con la ayuda de dos factores: 

a).- Los requerimientos particulares que son las condiciones de solución 
que afec'.an e los locales en particular y 

b}.- La matriz de Interacciones entre los locales del árbol. 

Arbol de áreas 

Objetivo. 
Vlzuallzar esquemáticamente et conjunto de espacios del sistema y 
sus agrupaciones por funciones y jerarquías. 

Partiendo del concepto de un árbol real, en el empleo de un tronco 
común se desprenden las ramas principales y de ellas las secundarias, el 
árbol de áreas se define como una presentación gráfica de la estuctura 
espacial del sistema-edificio. 

Es el árbol del sistema edificio completado con el área de cada local, de 
cada subsistema y el sistema en sr, el área de cada local se define en los 
patrones por local desarrollados con anterioridad; y su expresión es la 
siguiente: 

Primer nivel: 
El sistema arquitectónico es Igual al área total, es decir es la suma 
de las áreas de todos los sub-sistemas. 

Segundo nivel: 
Los sub-sistemas o zonas es Igual al área de cada sub-sistema, es 
decir es la suma de las áreas de cada uno de los respectivos com
ponentes. 

Tercer nivel: 
Los componentes o sub-zonas es Igual a cada componente, es de-
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clr es la suma de las áreas de cada uno de sus respectivos sub
componentes. 

Cuarto nivel: 
Los sub-componentes o locales es la suma de cada local. 

Esta Información se anexará al árbol del sistema edificio ya obtenido y en 
base a tales áreas se procederá a realizar un pronóstico de costo, y en 
base a la hipótesis morfológica un anteproyecto. 

Matriz de Interacciones 

Objetivo. 
El alumno Iniciará la configuración de la solución arquitectónica por 
medio de la representación abstracta de los espacios que la 
formarán y sus relaciones. 

Una matriz de lnteraclón es la representación ordenada de las relaciones 
existentes en un grupo de elementos entre sl. 

Es la agrupación de los locales en una tabla mostrando la relación de uno 
con todos los demás y normarido la zonlflcaclón de cada uno de ellos. 

En la matriz de lnteraclón se procederá a calificar la lnteraclón de cada 
elemento con cada uno de los demás del sistema, en función de la distan
cia o relación espacial que deba tener cada elemento con relación a los 
demás y según las activldades que se desarrollaran en cada uno de ellos. 

Este estudio se efectua en varios niveles, es decir a nivel subsistema, 
componentes y primer nivel de locales; todo esto ayuda a organizar las 
diversas áreas antes de la zonificación, es decir la ubicación adecuada de 
cada una respectivamente en el terreno propuesto. 

Es de Importancia hacer notar que la matriz de Interacciones puede 
revelar fallas ó defectos en la distribución del árbol, con reajustes se puede 
mejorar sustancialmente el funcionamiento de este. 



En las lnteraclones Interviene una toma de decisiones en base a 
jerarquías que se establecen en los requerimientos. 

a).· Inmediata o contugua. 
b).· Cercana o Indirecta. 
e).· Lejana e lndfferente. 

Ejemplos de matrices 

Grafos de lnteraclón 

Los grafos de lnteraclón, son la expresión gráfica de los valores repre
sentados en la matriz de lnteraclones, a elaborarse de la siguiente forma. 
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Valor 1 
Valor2 
Valora 

Organigrama de funcionamiento 

También se analiza por áreas y por componentes. 

En base a las Interacciones se establece un diagrama de actMdades y 
recorridos, definiendo los flujos de operarlos y usuarios así como los 
mecánicos. 

La función principal del organigrama es objetlvlzar las lnteraclones. 
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ZONA 
PRIVADA 

ACCESO 

VESTIBULO 

JUNTAS 

SAFIO 
PRIVADO 

Co se puede apreciar en el programa deben aparecer ordenados y jerar
quizados los requerimientos a los que la obra debe responder. En el 
momento mismo de la formulación de un programa se hecha a andar la 
Imaginación, decidiendo aquello que el edfflclo debe tener y aquello que 
no, es como veremos un enllstado (el primero) de lo que sera el objeto, 
según la teoría de Jordl Uovet 

El programa básicamente es un enllstado de los espacios según su 
función y de sus dimensiones, es Importante que no sólo sean áreas sino 
volúmenes. 

Los principales factores que permiten limitar un programa son: la deman
da, la ubicación, el costo, los requerimientos espaciales, la organización 
Interna o funcionamiento y la forma de vida de los usuarios. 

Gracias a los programas el diseñador tendra una visión mas clara de la 
Información relevante pudiendo mejorar de esta manera la precisión de los 
conceptos que va a manejar y tener más tiempo para dedicarse al diseño. 

El programa no es simplemente un documento sino que dependiendo de 
la complejidad del problema este puede estar formado de varios reportes, 
donde se contemplen más de uno de los tipos de programa, como podrían 
ser programa de áreas, programa de funcionamiento, programa de energía 
y recursos, programa de equipamiento etc. 

Conceptuallzaclón 

El concepto contiene, absorbe y recoge las caracterfstlcas distintivas de 
una clase de estímulos y los expresa por el termino de conceptos. Todo 
esto se lleva a cabo mediante el proceso de abstracción, abstracción de las 
caracterlstlcas mencionadas, con lo cual es posible sistematizar todo un 
campo de experimentación e hlpóteslsl. 

El concepto es la unidad básica de articulación de las estructuras cog
noscitivas. 



Toda disciplina es un sistema conceptual que organiza el campo de co
nocimientos pertinentes. 

El concepto es la objetlvlzaclón de las Ideas de manera que puedan ser 
percibidas y entendidas por todo aquel que lo desee. según Huerta. 

El carácter esencia! del concepto, por medio del cual se distingue de 
todos los fenomenos del conocimiento sensible, consiste en ser abstracto y 
universal, se puede decir que se tiene el concepto cuando poseemos al ob
jeto sin alterarte, ni alterarse. 

La denotación también llamada extensión, contenido y dominio de 
apllcaclón del concepto, son los casos a que hace referencia el concepto; 
son los objetos a los que se puede aplicar el concepto. 

El concepto no nada más es la definición de un término determldado, 
sino también algo más: 

a).· El conjunto de caracterlstlcas indicativas que permiten Identificar 
algo como perteneciente o no al concepto. 

b).· El conectivo lógico que relaciona a las caracterlstlcas Indicativas, y 
mediante el cual se establece la lógica del procedimiento pertinente 
de Identificación. 

c).· Las caracterlstlcas por de las cuales conocemos las relaciones que 
el concepto guarda con otros conceptos. 

d).· Las caracterlstlcas o propiedades a través de las cuales sabemos 
qué se puede hacer con lo que nos Interesa. 

Para los fines del Diseño podemos conclderar que el concepto será una 
descripción de la esencia del objeto. La descripción no necesariamente 
tiene que ser de tipo oral. Uovet, dice que se trata de un texto, pero el texto 
puede estar en cualquier lenguaje que sea comunicable, puede tratarse de 
gráficos, fotografías, lmagenes, palabras. etc. 

La descripción arquitectónica nos permltlra expresar aquello que hace 
que el objeto de diseño vaya a ser lo que va a ser. 

Las descripción estará formada por elementos objetivos, perceptuales, 
calificativos y estéticos. 

Lo que será: alto, bajo, fria, cálido, colorido, fresco, oloroso, amplio, In· 

formal, rígido, fuerte, silencioso, proporcionado, rltmlco, pausado, 
slmetrlco, etc. 

La formación de un concepto permite generar dílerentes alternativas de 
organización y de forma (hipótesis formal), alguna de las opciones será la 
que parezca que sintetizar mejor los rasgos esenciales y será la que se 
desarrolle formalmente. 

Esquematlzaclón 

La etapa de esquematlzaclón puede comenzar desde el mismo Instante 
en que el diseñador conoce el problema a resolver, pero hay que tener 
cuidado por que esta Idea será Intuitiva y no tendrá el soporte de una 
Investigación y de una teoría, asl que lo mejor es empezar esta etapa cuan
do ya se conoce el concepto. 

En términos generales un esquema es : la representación de un elemento 
atendiendo sóto a sus líneas o caractéres más significativos. 

En el esquema nada se encuentra totalmente definido, pero todo lo que 
se desea se encuentra ahí. 

Es una etapa generalmente gráfica, de grandes lineas, manchas, bolas, 
cuadros y rayones encimados. 

El número de esquemas que el diseñador genera con un sóto concepto 
es muy ampllo. 

Gracias al dibujo esquemático el diseñador puede visualizar más 
rápidamente sus Ideas y aceptarlas o desechartas sejún sea el caso. 

En los esquemas se encontrará siempre el testimonio de la gestión de un 
proyecto: 

En los esquemas se debe tomar en cuenta que: 
a).· Los esquemas no son el diseño en si mismo. 
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b).- Los esquemas generalmente se hacen en dos dimensiones y la ar
quitectura es tridimensional. 

c).- Un mismo esquema puede generar un sin número de respuestas 
formales. 

d).- En los esquemas no hay vida, ni tiempo y en la arquitectura si. 
e).- El estudiante debe estar conciente de que en el esquema no hay 

dimensiones y los rasgos esenciales se han hecho sin que por ello 
guarden ninguna relación con sus dimensiones. 

Zonificación volúmetrlca 

Se debe desarrollar en modelo tridimensional. 

Es la síntesis del proceso cuantitativo y debe satisfacer los requerimien
tos de interacción, así como los de recorrido humano mecánico. 

Hipótesis mortologlca 

Objetivo. 
El alumno concretará la configuración del sistema-edificio pasando 
a una idea ya tridimensional. 

El alumno escogerá dentro de las formas adecuadas para cada espacio, 
aquellas que le parezcan susbceptibles de ser combinadas con el resto de 
los espacios del sistema arquitectónico y con el enlomo urbano. 

Para y en las posibles combinaciones tomara en cuenta las inter
relaciones que aparescan en matrices y grafos de interación espacial. 

Toda obra arquitectónica debe llevar un marco de acuerdo a las clrscun
tancias, características, y el medio ambiente a el cual va a dar función. 

Por eso es de importancia hacer un previo análisis de una obra antes de 
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que esta se lleve a cabo, para ver a que tipo de personas va ha servir, 
como ha de ser juzgada, bajo que condiciones y así lograr dar mejor 
solución arquitectónica. 

Para esto, es necesario hacer un objeto materia! que sea agradable a los 
sentidos, y funcional al desenvolvlmiento del hombre. 

Tomando en cuanta lo anterior, se puede hacer un análisis bajo estos 
aspectos: 

Espacio: 
Caracter formal de volumen atmosférico. 

Plastlca: 
Caracter formal de los elementos constructivos que !imitan el espacio. 

Escala: 
Relación dimensional entre edificio y patrón. 

Los espacios a manejar, deberán tener en cuanto sea posible, una com
pleta libertad, de modo que no se condicione el recorrido; y de tal manera 
que se obligue indirectamente a las personas a desarrollar ciertas ac
tividades como: 

a).· Por medio de espacios relacionados entre si, que sean actractivos al 
objeto. 

b).· Cuidando tener una imagen ambiental adecuada. 
c).- Haciendo posible la confrontación y diálogo sobre lo asimilado. 
d).· Sin caer en desorden y caos. 
e).· Controlando el desarrollo del mismo. 
f).· No disgregando la atención, que halla concentración en los puntos 

de interés. 
g).· El terreno nos da ciertas condicionantes de por si. 

La forma que tiene, nos permite tener un elemento principal (plaza) que 
quede circundada por los espacios arquitectónicos, este deberá estar jerar
quizdo por un nivel mayor o por un centro de atención en los ejes 
directrices. 



Determinado espacio arquitectónico (cafeterla) es un elemento 
arquitectónico muy especial dentro del proyecto, por que va a ser el motivo 
que Impulse a la gente a Ir a los otros espacios, por lo tanto deberá ser muy 
atractivo, dándole su caracter y sin romper con la hegemonía y estilo del 
conjunto. 

El proyecto necesitara tener estos actractlvos: 

Impresionante: 
Dada la escala de la ciudad, no podrá ser muy alto, se cuenta además 

con mucho terreno. 
La escala será de 4 a 20m de altura. 

Compren1lble: 
Formas sencillas pero actractlvas. 

Hume no: 
Sujeatlvo: 
Incitación a la creación a experiencias nuevas. 

Simbólico: 
De tacU captación y comprensión. 

Dadas estas condicionantes, se poclran dar ciertas bases par el diseño. 
La directriz del proyecto será en linea directa a una elemento prlnclpal 
(plaza central), poclerozo. 

Los volumenes serán masivos cada uno teniendo su caracter y jerarquía: 
Sencillas. 
Constrastantes. 
Y la• formas: 
Simbólicas. 
Expresivas. 
Motivadoras. 

La representación del planteamiento morfológico se debe desarrollar de 
la siguiente forma: 

a).- Croquis perspectivos de conjunto. 

b).- Croquis de disposición espacial Interior en corte y perspectiva. 
c).- Maqueta de volúmenes envolventes. 

Cumplida esta etapa, el alumno procederá a la elaboración del anter
poyecto arquitectónico, partiendo de las condlslones obtenidas hasta el 
presente. 

·fili~~hf~ 
~~~-~·.· 

...:.:.J.•~> ..... 
~·: \ ,. 

Desarrollo del diseño 

En esta fase el diseñador ya ha evaluado las posibles alternativas, 
seleclonando una y dedicarse a concebir todo el proyecto de forma general 
y particular. 

El diseñador trabaja al mismo tiempo lo general y lo particular, ya que 
cada parte del proyecto esta lnerrelaclonada con las otras y una modfflca-
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clón en alguna Implica modificaciones en las otras. 

El desarrollo del diseño es una fase eminentemente gráfica, es el 
manlflesto que el arquitecto hace de sus Ideas y sus poslbles soluclones. 

En esta etapa se debe clarlflcar todo aquello que se quiere comunicar, 
que va a suceder en el sistema-edificio, por esta razón se necesita conocer 
bien el lenguaje que se esta utlllzando y que debe ser acceslble a aquellos 
que van a tomar balo su responsabllldad la materlallzaclón de la obra. 

Como diseñadores en esta atapa se esta fiando y viniendo constante
mente a la etapas anteriores a modo de consulta, de recordatorio, de 
reevaluaclón, etc. Por esto es Importante que esten bien cimentadas las 
etapas previas por que los errores cometidos se reflejaran como tales en la 
soluclón final y lo ques peor en la materialización de la obra. 

Desarrollo constructivo 

En la primera parte de esta fase todavía se esta trabajando con gráficos, 
en lo que se Indican materiales, métodos constructivos, soluciones de 
detalles, Instalaciones etc. 

Asf como la etapa anterior es el esfuerzo del diseñador por comunicarse, 
esta es la etapa eminentemente lnterdlsclpllnarfa. 

La mayor parte de esta etapa es él desarrollo material de la obra. 

Es Importante hacer una revisión de toda la Información que se requiere 
antes de la materialización como son: 

a).· Planos arquitectónicos. 
b).- Planos estructurales. 
d).- Planos topográficos y levantamiento. 
e).- Plano de desplante. 
f).· Planos de Instalaciones: 

Hldráuflcas. 
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Sanitarias. 
Eléctrfcas. 
Gas. 
Aire acondicionado. 
1 ntercomunlcaclón. 
Sonido. 
Teléfono etc. 

g).· Planos de acabados. 
h).· Planos de moblllarlo. 
Q.· Planos de herrena. 
j).- Planos de carpintería. etc. 

Sistema de evaluación 

Planear el sistema de evaluaclón, es pensar en alguna forma de valomr el 
aprendizaje. Por otro lado debemos de ver que la evaluación no pone fin a 
un proceso, sino que empieza con el proceso mismo. 

El tiempo del que disponen docentes y alumnos, muchas veces obliga a 
evaluar, antes de que el proceso natural de aprendizaje haya terminado o 
de que el producto se haya logrado, evitar entoces las evaluaciones 
presenlfstas debe ser motivo de preocupación y búsqueda en los docentes. 

Las evaluaciones ayudarán a los aprendices a fomentar la autocrftlca, Tan 
Importante para el diseño. 

El tipo de evaluaciones que se pueden utlllzar son las siguientes: 

Dlgnóslfca. 
Permite clasificar a los alumnos y determinar el grado de dominio 
que tienen, con respecto a los objetivos que sa pretenden alcanzar. 

Formativa. 
Permite la retroalimentación de acuerdo al progreso del aprendiz en 
un tema o unidad. 



Sumarla. 
Evalúa el grado de cumpllmlento de los objetivos del curso en forma 
global. 

La evaluación establecerá en que medida se han cumplido los objetivos 
planteados en cada una de las acciones desarrolladas, para lo cual se 
revisarán los aspectos siguientes: 

Contenido. 
a).- Introducción. 
b).- Profundidad de análisis. 
c).- Posesión de la Información. 
d).- Síntesis. 
e).- Conclusión. 
g).- Calidad de la autocrftlca. 

Expo1lcl6n. 
a).- Expllcaclón de conceptos. 
b).- Hllaclón y secuencia. 
c).- Desarrollo de la ponencia. 
d).- Mantenimiento de la atención. 

Las ponencias deben ser ante el grupo en pleno, pues este tiene una 
participación activa en la evaluación. 

a).- Equipo 25% 
b).- Grupo 25% 
c).- Asesor 50% 

Cuando se de el caso de alguna evaluclón fuera de lugar se sollcftara su 
fundamentación, y si esta no es satisfactoria se devera de retirar de la 
evaluclón sumarla. 

"Por la.no educación del ensayo y error." 
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RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE LA 
ENSEÑANZA EN ARQUITECTURA 

Para poder desarrollar no nada más lo anterior propuesto adecuada
mente, sino también los programas, ejercicios etc., de las materias que 
comprenden la carrera, considero que el docente tiene que tener presente 
los siguientes elementos (son puntos deducidos de las teorfas pedagógicas 
y de las experiencias slgnlflcatlvas anállzadas) para un mejor desenvOl
vlmlento y desarrollo de éstas. 

Requisitos para la ensel'lanza 

Para acordar relaciones entre arquitectura-proceso de enseñanza- apren
dizaje, se encuentra estrechamente vinculada con las ciencias de la 
educación, entre estas la Pedagogía y la DldActlca, porque ta educación es 
la formación Integral del hombre, en todos sus aspectos, desde lo cultural, 
hasta el concepto del hombre Ideal. 

La educación es un hecho educativo y la ciencia que se ocupa de tal es 
la ciencia de la Pedagogía. 

Por otro lado el área de la educación que se lleva a cabo mediante una 
formación sistemática, organizada, con métodos y fines perfectamente 
definidos es la enseñanza, siendo también un hecho que no debe aparecer 
aislado sino por el contrario siempre unida al aprendizaje; o sea Impartir y 
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adquirir conocimientos, es una relación simultánea. 

Para clarlflcar el panorama expuesto, es preciso establecer y definir o 
delimitar, la connotación de los conceptos educación y enseñanza. 

Educación. 
Representa el lln trascendente. Es la serle de actos que, conforme a 
un plan, pretenden el desarrollo óptimo de las facultades ffslcas, In
telectuales y morales del educando para Integrarlo en una sociedad. 

Enseilanza. 
Representa la forma: sistemas y métodos de dar la Instrucción. 

Enseilar etlmológlcamente slgnlflca poner algo (sin signo) Indicar, poner 
al alcance un objeto de conocimiento al alumno para que entre en 
posesión de él Intelectualmente, es decir, que la enseñanza consiste en 
presentar los objetos para que el alumno los pueda aslmllar a través de su 
conocimiento. 

la ciencia que se encarga de analizar, como ha de llevarse a cabo en 
forma simultanea la enseñanza-aprendizaje es la Dld4ctlca o técnica de la 
enseñanza, siendo está una parte de la Pedagogía. 

Según Meran!: la caracterfstlca mas esencia! e lntrlnseca de la pedagogía, 
su llnalldad, es determinar que se quiere obtener con la educación del 



hombre, como es la didáctica, determinar los pasos y métodos para la 
enseñanza. La didáctica supone el desarrollo de una técnica para mefor 
transmitir los conocimientos y despertar actitudes, la pedagogía slgnttlca 
determinar el tipo de hombre que se quiere formar. 

Por otra parte la técnica de la enseñanza, analiza todo lo relativo a la 
trasmisión sistematizada de los conocimientos, buscando la mefor solución 
posible para que se de el aprendlzafe en forma efectiva. 

La finalidad de la enseñanza como de la educación es lograr crear 
hábitos y habilidades. 

Con lo expuesto se puede decir que la dtterencla entre educación y 
enseñanza aún cuando la primera comprende a la segunda, es que la 
enseñanza es sistematizada, con un orden, con procedimientos y métodos 
encaminados a un fin perfectamente determinados, mientras que la 
educación y la enseñanza son los hechos, la pedagogía y la didáctica son 
las ciencias de tales hechos. 

SI se dlfera que pretender demostrar que una ciencia se ha de estudiar, 
parecería tan lógico que no hace falta tal demostración; sin embargo, 
muchos plantean que no es necesario estudiar para enseñar. Pero si la 
Didáctica· es una ciencia, entonces hay que considerar que es necesario 
aprender a enseñar. 

"la mayor parte del profesorado universitario, ha Iniciado sus actividades 
docentes sin tener, el mlnlmo conocimiento pedagógico adquirido por 
medio del estudio especializado de la ciencia encargada; casi todos han 
sido y son Improvisados ó aficionados a la enseñanza, en muchas 
ocasiones por la enseñanza misma y en otras por motivos afenos. Más 
adelante la vocación y la práctica misma los hacen creer que no necesitan 
del estudio de las Ciencias encargadas, ni lo necesitan, ni lo necesitarán 
nunca. Por otro lado, sienten que su naturaleza humana trae en sf el Instinto 
educativo, por la necesidad de transmitir la educación de padres a hijo, 
siendo por tal motivo !necesario aprender a educar en forma científica, y 
entonces si son educadores por naturaleza, también son docentes y 
pueden enseñar sin necesidad de estudiar para tal ." (1) 

(1) Cardones A¡¡ulrre La Pedagogía de la Ensenanza p.3 

"Primero y antes que nada, el Importante hecho de que recibir el tttulo de 
Arquitecto no hace a nadie automáticamente profesor y todos, casi todos 
los profesores de la Facultad siempre han creldo que sr. De aquí la razón 
de la sinrazón, de que muchísimos profesores, después de diez, veinte 
años o más, siguen enseñando en la misma forma; y peor aún con los mis
mos apuntes, con que les enseñarón a ellos. El Estancamiento total en la 
Docencla."(2) 

De lo expuesto hasta aquí, como se puede apreciar que lo mas relevante 
es la diferencia entre educac!ón y enseñanza; está es organizada, Implican
do método y teniendo una ciencia que es necesario conocerla para poderla 
ejecutar (practicarla), por lo expuesto todo Docente es un educador, pero 
no todo educacor es un maestro. 

Considerando que el esceptlsmo que se da hacia la enseñanza, ha hecho 
que los planteles de estudio superiores como nuestra Facultad, a pesar de 
sus Incansables males de cabeza por la carencia de docentes, no planten 
alternativas para formarlos, pero formarlos como se forma a todo 
profeslonlsta conclente y como se forma al hombre para todas sus ac
tividades: APRENDIENDO. Porque para enseñar, hay que aprender a 
enseñar, aprender a aprender y por tal debe enseñar a enseñar. 

Uno de los atributos mas excepcionales que caracterizan a un auténtico 
docente, es la facultad de captar los conocimientos mas elevados o com
plicados del conocimiento o del Intelecto humano y saber transmltlrlos o 
exponerlos, en lenguaje llano y sencillo, a los demás. 

Sin embargo, esta facultad no escapa a la poslbllldad de someterla a nor
mas o métodos que la hagan accesible a quienes deseen encauzar su 
actividad a la enseñanza y así, surge con todas sus Implicaciones, con toda 
su riqueza de contenido, la disciplina que se denomina Didáctica, es decir, 
se ha de empezar por aprender a enseñar y es lo cierto, Que en nuestra 
Facultad encontramos Invariablemente, es este renglón académico, un 
común denominador: la lmprovl_saclón. Con esto vale decir que en la Facul
tad hay muchos profesores pero muy pocos docentes. Esto que en sí 
mismo, no es nada nuevo, ni tampoco privativo de nuestra época, se sos
laya, se elude y así, la enseñanza sigue siendo deficiente y muy limitada en 

(2) ChAvez Esl9fanla 
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En otras ocasiones los ayudantes han sido buena Iniciación en la docen
cia, pero han sido seguramente muy escasos los docentes que han 
transmitido sus experiencias a los nuevos, expresandoles no que han de 
enseñar, sino como han de enseñar y muy raros aquellos que se han 
preocupado por estudiar la didáctica de las materias que han de Impartir. 

Con todo lo dicho hasta aquf, considero que puedo sintetizar que el 
docente universitario de la Facultad de Arquitectura, es un docente Im
provisado, porque no ha agqulrdo una formación previa pedagógicamente. 

Por otro lado los docentes universitarios que han tenido y tienen 
vocación para la ensei\anza, a través de la práctica docente, considero que 
han hecho su propia peclagogla, por lo cual no aceptan qua sea lnsdlspen
sable (base) como ciencia, es decir como conocimiento previo para 
preparar a los verdaderos docentes. 

La pedagogla, como toda ciencia, tiene sus leyes, principios, métodos y 
fines determinados, por lo tanto como ciencia es lnsdlspensable aprenderla 
para practicarla y al practicarla dará como resultado el perfeccionamiento, 
la especialidad. El estudio previo dará a conocer los fracasos anteriores 
para no volver a caer en ellos (no repetirlos), por un lado señalará los exltos 
y dirá o planteará que métodos se han de seguir según los casos qua se 
presenten; por el otro permltlra conocer el medio en que se ha de trabaJar, 
psicológicamente y soclológlcamente, en otras palabras permitirá como 
todo conocimiento aprendido clentfflcamente, saber la pedagogía en 
menos tiempo y por lo tanto con más eficiencia que con la práctica directa. 

Con lo expresado no se quiere decir que se olvide la práctica no porque 
el conocimiento as para la práctica y por lo tanto ésta será la que de el per
feclonamlento. 

Hay que tener muy en claro y presente, que no es lo mismo saber, que 
saber ensei\ar, si se han dado buenos docentes con sólo la práctica, con
sidero que se pueden dar en menos tiempo y con mayor calidad si se 
hubieran preparado y se preparan previamente en la pedagogía. 

Esto me traslada a mencionar algo que en ocasiones he oldo decir, el 
que haya habido grandes arquitectos sin titulo, como la mayorla lo 
sabemos, no quiere decir que no son necesarias las escuelas de Arqultec-

tura. 

El docente de la Facultad de Arquitectura que esta realmente dispuesto a 
que sus alumnos aprendan, se preocupa, creo, además del conocimiento 
de su materia, de experimentar métodos, de mantenerlos o cambiarlos 
según el éxito ó fracaso. Otro aspecto también Interesante, serla que entre 
docentes se transmitieran unos a otros sus experiencias pedagógicas, que 
conocieran la enseñanza por medio del estudio de la Pedagogla. 

Siendo la pedagogla una ciencia, considero que el docente ha de es
tudiarla para conocerla y al conocerla, éste la perfeclona por medio de la 
práctica. 

Un aspecto muy Interesante, que se oye muy amenudo y se comenta es 
que la Facultad de Arquitectura no tiene docentes, pero considero que la 
propia Facultad puede formarlos, más bien ha de formarlos, para tal es 
necesario, en los docentes y aspirantes a serio, crearles una conciencia 
pedagógica, que sientan realmente su responsabllldad, es decir que sien
tan la necesidad de saber enseñar, lpor qué?: 

Porque Nadie como el Arquitecto, lleva en su nombre y en su titulo la 
esencia de lo que ha de ser y de lo que debe hacer; nadie por que: 

Tect6n - quiere decir constructor. 
Arzo - quiere decir mando. 
Arzo-tect6n - el que manda o dirige en la construcción. 

Esto es muy bueno cuando pensamos en los andamios, pero que tal si 
pensamos en la construcción humana. 

Arzo-tectón, es el que manda también en la construcción del hombre, por 
lo cual el docente de arquitectura debe sentirse más docente. 

Por tal hecho de que en esta profesión se trabaJa con hombres para el 
hombre, pues entonces la responsabllldad es construir hombres construc
tores. 

La enseñanza debe por tal construir hombres, para que a su vez estos 
construyan después; no construir técnicos de argamasa, ni politices opor-· 
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tunlstas, ni pedantes, sino construir hombres constructores. 

IOue responsabilidad tan tremendal 

Con lo antedicho, se deduce que el docente de arquitectura tiene una 
doble finalidad. 

Porque el Arquitecto construye con materiales y el Docente construye 
con espiritualidad. 

Por lo tanto: 

a).- La obra material corresponde al Arquitecto, en ésta es preciso ser 
más arquitecto que docente, se es el hombre de la obra. 

b).- La obra espiritual corresponde al docente, en ésta es preciso ser 
más docente que arquitecto, es el que gula la existencia del alumno. 

El Maestro y sus cualidades 

Enseñar no es la simple transmisión de conocimientos, datos y concep
tos como si se traspasara un liquido de un recipiente a otro. Esto con ser 
Importante y cubrir un porcentaje considerable del arte de enseñar, no es, 
sin embargo, el objetivo fundamental. De nada slrvlrfa llenar la com
putadora cerebral de un niño de datos, cttras, conceptos etc., si no se 
establece entre ellos las relaciones lógicas y necesarias para aprovechar
los; vale decir, que en cierto mcxfo, el docente, en esta etapa de la 
enseñanza, hace el papel de un procesador de datos para la computadora 
electrónica. Después llega la etapa mas delicada y sutil del arte de enseñar: 
el docente ha de permitir que el alumno saque sus propias conclusiones de 
la relación que existe entre los conocimientos adquiridos y estas con
clusiones, otras y otras más hasta el Infinito, es el campo fértil e 
Inextinguible de la Imaginación creadora. El papel del docente es encauzar 
esas conclusiones, evitar que sean erróneas, negativas o Inútiles y estimar 
las brillantes, positivas y útiles. 
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Por su parte, el alumno ha de poner en acción ese don Innato del cerebro 
humano que es el deseo de conocer el porqué de los fenómenos que per
cibe su Intelecto; esa necesidad Inherente a nuestra condición humana de 
Investigar la razón y el origen de lo que forma su mundo Interior y exterior. 
De la etapa de la simple receptividad de datos y conceptos, pasa a la de 
revolucionar unos y otros para precisar sus conceptos y el ámblente que 
abarcan y una vez en posesión plena de ellos, obtener conclusiones, levan
tar hipótesis, construir teorfas, hacer conclusiones, levantar hipótesis, 
(construir teorías), hacer proyectos, Imaginar situaciones, resolver 
problemas, etc. 

Cuando se obtienen estos resultados óptimos, la relación didáctica ha sido 
perfecta, el arte de enseñar se ha sintonizado plenamente (digámoslo asQ 
con el arte de aprender el docente ha obtenido los mejores frutos frente al 
dlsc!pulo, cuyo Intelecto, siendo prlvlleglado, llega en muchas ocasiones, a 
superar los conocimientos profesionales del docente. 

He tratado de dar un concepto genérico de lo que Implica el arte de 
enseñar, es decir, de las funciones que corresponden o deben co
rresponder al docente: En primer lugar, ha de aprender a enseñar y entre 
una y otra actividad, ha de transmitir los conocimientos que son de su 
especialidad y tratar de transmitir plenamente, Integralmente, sin egolsmos 
ni reservas, con entrega total de ellos. 

En su acepción mas simple, didáctica es la acción de enseñar. Se cir
cunscribe en una '1écnlca" del acto mismo de la enseñanza y en este 
sentido estricto, es propiamente, una tecnología de la enseñanza. 

Uno de los elementos más Importantes de la didáctica, es el correspon
diente a los principios del aprendizaje, siendo está una ciencia, que tiene 
sus leyes y principios; principios que pueden ser aplicables a la enseñanza 
en general o bien ser aplicables a determinados aspectos de la enseñanza, 
los cuales, se hacen menslón a continuación a continuación: 



Principio de preparación 

El alumno para estudiar algo, necesita tener una preparación deter
minada, por lo tanto el alumno que ha de estudiar arquttectura ha de tener 
una prepaclón determinada. El alumno que va a estudiar Estructuras Dos, 
ha de tener una preparación determinada para su desenvoMmlento 
adecuado; esto da ple para decir que no puede venirse a estudiar algo si 
no se tiene una preparación determinada. 

lCUál es esa preparación?. 

Este es un problema de la didáctica, es una ley, ha de tener una 
preparación determinada para poder seguir determinado curso. 

Principio de finalidad. 

Cuando se tiene conciencia del fin de una ensel\anza se facDlta más el es
tudio. 

Ley del ejercicio activo 

Se aprende adecuadamente mientras más se ejercita lo que trata de 
aprenderse, todos estos elementos a primera vista se ven muy simples 
pero veamos la profundidad que posen. 

Ejemplo: 
En el Taller Integral, se lleva en primero, segundo etc., hasta cuano 
afio. 

lCuántos ejercicios se hacen? 

lEs suficiente con ese nómero de ejercicios? o les exagerado? 

lNo serla suflclente, adecuado hacer 7 ó 6 ejercicios en el taller Integral 
durante el transcuro de la carrera? 

Se puede expresar que mientras más ejercicios se desarrollan, es mejor. 

lPor qué ocupan los cuatro atíos? 

lPor qué se determina que todos los años han de ser ocupados en eso? 

lPor qué bastar con un ejercicio, pero no necesario repetirlo? 

lEn todos los ejercicios se encuentra algo nuevo y todos ensel\an algo? 

lPor qué el ejercicio activo es el que facilita el aprendizaje? 

Principio de efecto 

Todo aquello que gusta se aprende mejor, por lo cual se ha de hacer que lo 
que se ensel\a guste al que estudia, buscar el procedimiento adecuado que 
le guste, porque todo aquello que gusta se aprende mejor. 

Principio de perlocldad 

En dosis pequel\as y poco a poco es como mejor se aprende con esto la 
mayorla no esta convencido, en ocasiones repetidas se ha creldo que con 
los cursos Intensivos se aprende. les verdad? 

lEI aprendizaje tiene que ser en dosis pequeñas? 

lQué objeto se tiene que se enseñe lentamente si todo se puede hacer 
en un momento? 
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Ejemplo: . 
lPor qué se da una clase terciada, en determinada materia y no se 
da en dos horas diarias y se acaba en dos meses? 

lPor qué es más adecuado y mejor Ir poco a poco? 

Lo antedicho se puede comparar con la Carrera de Medicina: si un 
Médico le receta a un paciente, que tome determinada dosis de un 
medicamento, y ese paciente llega a su casa y sobre pasa la dosis dicha, 
porque supondrá que enseguida se aliviará, lo más probable no sera que le 
pase lo contrario. 

Por lo tanto el procedimiento es y ha de ser lento, para que se pueda 
asimilar adecuadamente lo que se w a estudiar. 

Aparentemente son elementos muy sencillos, pero en el fondo tienen un 
lín, y un proposlto muy Interesante, que pueden hacer pensar en que hay 
que ver y analizar los procedimientos de enseñanza. 

El fin de la enseflanza 

Otro aspecto Interesante, es el del fin de la enseñanza, anteriormente se 
expresa, que conociéndose el fin se facilita la enseñanza. 

lPara qué se enseña? es el fin de la enseñanza una materia determinada 
lpara qué se enseña? 

Uno de los aspectos más Interesantes de la didáctica, es el saber con 
que fin se enseña, otro aspecto es que el alumno este convencido de que 
está estudiando con un determinado fin, en otras palabras que sepa real
mente y conclentemente lo que se le pretende enseñar. 

Como lo vuelvo a mencionar, es mucho más facll seguir determinado 
camino, si se conoce el fin, si el docente sabe a donde va, entonces sabe 
que w por camino seguro y firme hacia la meta planteada. 

112 

No serla Interesantísimo y porque no decirlo, realmente trascendente, si 
los docentes se hicieran una especie de examen de conciencia y 
reflexionarán si en sus clases, sus alumnos, cuando están Impartiendo su 
catedra saben que se pretende con esa clase. 

Los fines tienen dfferectes aspectos: 

Ejemplo: 
Determinado capltulo e tratar, lQué objeto tiene? (Lozas 
reticulares). 

Este capltulo forma parte de determlnadá materia, ¿Qué objeto 
pretende le materia? (Estructures dos). 

Esta materia forma parte de una profesión, lQué objeto pretende 
esa profesión? (Arquitectura). 

Los fines de la enseñanza son los planteamientos expuestos. 

Se puede decir que uno de los procedimientos más fácUes de la 
enseñanza es en el momento en que se de principio a determinada materia, 
se debe hacer el análisis de lo que se w a tratar en dicha materia, o sea 
que el alumno tiene que darse cuenta de que es lo que w a ver durante 
dicha materia y que vea el final a donde e de llegar y con esto se dará Idea 
perfectamente del camino que ha de seguir. 

SI pretende determinado final, el docente ha de seguir determinado 
camino y por lo tanto cuando conoce el camino es más facft enseñar. 

Es más Interesante una clase cuando se sabe pare que w servir en la 
práctica profesional; reflrlendome a esto cuantas veces no se oye al alum
no expresar y quizás también el propio docente lo expreso alguna vez: 

lPare qué se enseña esto? 
lPara qué me w a servir'? 
lQué gano con esto que se me enseña? 

Considero que el alumno nunca deberla hacerse estas preguntas, si es
tuviere convencido del pare qué se le va enseñar desde el principio de la 
profesión. 



Saber para qué se le va enseñar, y si no es capaz el docente de conven
cer al alumno, LCuáles son los flnes de determinada enseñanza? esto 
quiere decir sin rodeos que esa enseñanza no es correcta. 

Convencer al alumno de que esa materia forma parte de su carrera es útíl 
para la misma. Viendo detalladamente creo que no es problema, y el 
docente que no es capaz de ello, una de dos, o la materia está fuera de 
lugar o el docente esta fuera de lugar. 

Ejempllllcando en nuestra profesión de arquitectura: 
La materia de T eoria de la Arquitectura, en primer año, ha de ser un 
elemento Indispensable, el fin principal de la cuál es su actividad a 
desempellar, para que el alumno se convenza de que tiene que 
tener vocación, y si puede ser arquitecto en toda la estenclón de la 
palabra o no a de seguir la profesión. 

El docente de arquitectura a de tener un gran Interés por esta materia, no 
solo al Inicio, o sea, no sólo en esta meterla, sino en todas las que confor· 
man la profesión, porque estas materias son las que le van a dar 
referencias al alumno de lo que va a ser durante su profesión. 

Cebe señalar algo Interesante que se da. en cualquier Facultad: muchos 
docentes consideran c:jue el Impartir clases al Inicio de la profesión, es un 
desprestigio, porque son alumnos que apenas Ingresan por lo cuál han de 
dar clases de segundo en adelante. 

Viendo desde el otro lado de la moneda como se dice los que Ingresan 
son los más Importantes porque hay que guiarlos, convenserlos de si 
tienen vocación o no, convencerlos de cuales son los fines que se preten
den con la enseñanza de la Arquitectura. Por lo dicho, la función del 
docente en primer afio es fundamental. 

Motivación 

Otro apecto Interesante es el que se denomina Interés y motivación. Es la 
acción mediante la cual son presentados al espfrltud humano objetos o 

valores capaces de dárles una satlsfaclón profunda y duradera a sus ten
dencias naturales. Resumiendo, motivo es cualquier elemento de 
conciencia que participe en la determinación de un acto de la voluntad, o 
sea, que la hace elegir una altematlva. Entonces, la motivación consiste en 
proporcionar motivos, que en un sentido didáctico se entenderla como es· 
tlmufar, mediante motivos legltlmos, el deseo de aprender. 

El Interés es un momento en el proceso de la formación intelectual. Por 
ello es Importante basar la ensel\anza en la actividad espontaneá del alum
no y orientar la actividad del maestro hacia la creación de centros de 
Interés más amplios cada vez, en el alumno. 

Como en el anterior punto que se hacia referencia a los fines, se planteo 
LPara qué se ensel\a.7 el del Interés y motivación serla ¿por qué se ensena? 

LEI Interés que sa crea en el alumno, facllta la ensel\anza? 

SI el alumno tiene deseos de estudiar una materia, el docente tiene que 
formar, crear en él el Interés; a lo que puede despertar el Interés del alumno 
es lo que se denomina motivación. 

las clases, todas las clases, y toda la enseñanza ha de tener una 
motivación, o sea que despierte en el alumno el Interés. 

Haciendo referencia a algo que en ocasiones con frecuencia sa oye decir 
al alumno IAy que clase tan aburrida, la del docente!, vléndolo desde este 
aspecto, considero, que no debeña haber ninguna clase aburrida, porque 
una clase aburrida es lugar para no aprender, y el aburrimiento sa debe 
creo al docente. Aquí es donde el docente tiene deber, por el hecho de sar 
docente, de buscar, crear, motivación en su clase, o sea crear un Interés 
una lnsatlslaclón en su alumno, en otras palabras que el alumno no se sien
ta satisfecho, si no por el contrario que tenga constantemente el Interés de 
aprender cada vez más (evolución constante), y porque no decirlo, que 
tenga un Interés de superación, hasta sobre el docente, haciendo ple a cier
to dilema. "El alumno debe superar al docente, el alumno necesita superar 
al docente, si no, no habrla evolución en la humanidad." 

Hay materias en las cuales despertar el Interés en el alumno relativamente 
es fácll, pero en cambio otras cuestan mucho. 

113· 



Ejemplo: 
He aquí cierta comparación. 

En el Taller Integral, si un alumno dijera que no es Interesante, creo 
que se le dlrla que no tiene nada que hacer aqul lPor qué?, porque 
el Taller Integral es Interesante en si y creo que el docente le cos
tana, recrear el Interés relativamente fácil. 

Pero si otro alumno dijera IEs poco Interesante la materia de resis
tencia de materiales! creo que se le dlria que tiene razón, por lo cual 
tiene que hacer mucho aquí, según es el concepto de ciertas gen
tes. 

No es que no sea Interesante la materia, la materia puede ser Interesante, 
pero el docente es al que le cuesta mucho trabajo hacerla Interesante, por
que el alumno no siente creo la relación directa de materia-profesión. 

Entonces lqué se necesita hacer en esa materia? 

Crearle Interés, la motivación y hacer que el alumno sienta la materia. 

Los siguientes planteamientos pueden ser de ayuda: 

a).- Los motivos positivos son más eficaces que los negativos. 
b).- Los motivos son más o menos eficaces según el desarrollo pslqulco 

y la actitud Individual del alumno. 

Los motivos e Incentivos más útiles podrlan ser los siguientes: 

a).- La educación de un trabajo a los Intereses y necesidades propios. 
b).- La satlsfaclón personal que deriva del éxito. 
c).- La alabanza y el estlmulo como más eficaz que el castigo y la cen-

sura. 
d).- El trabajo realizado libremente. 
e).- El sentido de confianza en si mismo. 
1).- La conciencia de la propia función en el trabajo de grupo. 
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Método 

Otro aspecto de la didáctica, es el método. El método, como lo Indica su 
estlrnologla, es la vla o procedimiento Ideal que nos conduce para hallar la 
verdad y para enseñarla. Es la que se considera la mejor vla porque se 
debe adecuar al orden objetivo de factores que actúan en un proceso 
didáctico. Por consiguiente, hablar de método equivale a hablar de orden; 
es el método el orden que seguimos para encontrar la verdad y evitar 
errores. 

El método didáctico tiene una doble fundamento: psicológico y lógico. 
Por un lado se apoya en la pslcologla del alumno, y por otro, en la estruc
tura lógica, busca la forma fácil de lograr el encuentro entre la estructura 
psíquica del alumno y la estructura lógica de un contenido del programa. 
Por consiguiente hablar de método es hablar de adecuación; ya que 
mediante el método el programa se adecúa al alumno. 

Corno en los anteriores aspectos, se hizo referencia a cierta pregunta; 
aquí no se puede pasar por alto y se hace referencia a ciertas preguntas, 
para entender este aspecto; lCómo se enseña? lCómo se ha de enseñar? 
lCuál es el procedimiento que se ha de seguir para la enseñanza?. 

Creo que la mayorla hemos oldo aquel dilema IL.as palabras con sangre 
entran!. El hacer aprender al Individuo con golpes, y si no quiere pues gol
pearlo más y más hasta que aprenda, en este momento, considero que 
este método ha caducado para la enseñanza, y si se viera que se sigue 
enseñando con tal método, creo que se está totalmente fuera de contexto 
en cuanto a estos. 

lCórno se ha de enseñar ahora? 
Despertándole el Interés al alumno, que sienta el deseo, el Interés de 
estudiar y aprender, que no se le tenga miedo a tal. 

En la actualidad, hay una serte de métodos de enseñanza que se 
denominan "Métodos Activos", los cuales están basados en la psicología 
del alumno, o sea, se ve que es lo que le Interesa al alumno. 



Haciendo referencia a su edad: 
a). - lQué es lo que le Interesa? 
b).- lCómo ha de enseñársela? 

Haciendo referencia su preparación: 
a).- lCómo el docente ha de crearle el Interés para el aprendizaje? 

Haciendo referencia a su educación general, al medio en el cuál se desa
rrolla (vllle) a su grupo social: 

a).- lCómo el docente ha de despertar el Interés? 
b).- lCuáles son los elementos de la vida que más puede Interesarle, 

para relacionar con ellos lo que se va a enseñar? 

Estos son a grandes rasgos los métodos activos, los cuales hacen que el 
alumno por el Interés que se despierta en él, tenga actMdad en la 
enseñanza, que tenga una auto-educación, que él mismo trate de aprender 
por si mismo, con menor escala la participación del docente, haciendo re
ferencia al gran teórico Carls Aogers: El docente dirige pero el que trabaja 
activamente es el alumno, es decir el alumno ha de trabajar po si mismo y 
el docente solo dirigir. 

Unos de estos métodos activos, que se emplean y se pueden emplear ac
tualmente como métodos Ideales en la enseñanza son a grandes rasgos: 

Método de globallzaclón 

Siendo aquél en que todas las materias toman como base cierto tema 
para la enseñanza. 

Ejempllflcando en arquitectura. 
Se ve en el Taller Integral, tema Aeropuerto. 

a).- El área de tecnologla, en la matarla de cálculo trata, el tema de 
aeropuerto. 

b).- El área de tecnologla, en la materia de Instalaciones trata. el tema 
aeropuerto, ver el diseño, el cálculo, las Instalaciones que ha de 

contener un aeropuerto, en otras palabras, te 
crear el lnteres del alumno, al ver como toda 
relación con ese tema. 

c).- Taller Integral en general, se globaliza todas 1 
tema. 

determinado puede 
sus materias tienen 

materias en un sólo 

El gran maestro Gropluos dice con respecto a lo ex uesto: 

"En una era de especialización, el método es s Importante que la 
Información. El aprendizaje de un arquitecto debla ser concéntrico, no 
seclonal; en esencia, deberla Incluirlo todo en su d rrollo, aumentando la 
seguridad del enfoque, esto es, en claridad de pe miento y en el con-
ocimiento práctico de su realización. Deberla tender ensef\ar el estudiante 
que sólo a través de una actMdad creadora e Independiente de 
concepción, llegará a convfclones básicas y no captando fómulas ya 
hechas. Por tal, el conocimiento adquirirá vida sólo edlante la experiencia 
Individual. 

CUando se aga que el alumno vea como un sol problema simultáneo 
todo aquello que el ha anallzdo como valores sepa dos como el problema 
funcional, el constructivo, el económico, el de In aclones ....... el de 
cálculo, el formal, hemos logrado un arquitecto." 

La formación del arquitecto dentro de una conce Ión Integral, lnvulocra 
de hecho, que la enseñanza en la arquitectura, c mo sistema y proceso 
global conjugue, lnterdlsclpllnarlamente, todos los nacimientos; esto se 
referlere tanto al aspecto especifico del diseño y la tecnologla, como la 
teorla y la extenclón universitaria. 

Otro procedimiento es el de : 

Coordinación de mater as 

En si este tiene gran apllcaclón en esta profesló porque coordinar ya no 
es solo un terna, sino lo contrario, coordinar en si 1 s materias; ejempllflcan
do: 
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Ejempllflcando: 
La clase de calculo, ó la clase de Instalaciones, es Ir coordinando 
adecuadamente lo que se va Ir enseñando, para entenderfo, es 
coordinar la materia que va a ser enseñada, no ya en el terna, en 
otras palabras todas las materias que se van a enseñar slmultanea
mente, en relación con ciertos aspectos entre ellas. 

Concentración de materias 

También puede ser de gran aplicación en esta profesión, se refiere a la 
concentración de una materia como base, puedo expresar en relación con 
las teórlas de algunos docentes, en la arquitectura, que es el medio de la 
enseñanza que torna como base de todo el Taller Integral. El Taller Integral 
es donde se concentra el aprendizaje que se Irá adquiriendo en restantes 
materias. 

Este sistema considero que puede ser desarrollado no en una materia, 
sino en varias y la aplicación de este sistema creo que serla Interesante en 
nuestra profesión, por que tal vez estos sistemas son lo que pueden Ir 
desenvolviendo el Interés por parte del alumno. 

La materia didáctica 

Otro aspecto de la didáctica es la materia didáctica, empiezo como los 
anterlos aspectos analizados, haciendo referencia a cierta pregunta lQué 
se enseña? lQué es lo que se va a enseñar? 

En si la materia didáctica cuenta con tres elementos que son: 

a).- Planes de estudio. 
Se refiere a lo que se va a enseñar en toda la profesión. 

116 

b).- El programa. 
Se refiere a lo que se va a enseñar en una materia. 

c).- El tema. 
Se refiere a lo que se va a enseñar una sola vez, es decir, el capltulo 
de esa materia. 

lCuánto se ha de enseñar? lOué cantidad es la que se ha de enseñar? 
lEn qué momento se ha de enseñar cierta materia? esto es un problema 
especial de la materia de didáctica: 

Ejemplttlcando: 
La materia de taller de historia. 
a).- lHa de enseñarse desde el primer año? o mejor, lEstará bien 

enseñarfa al final de la profesión? lPor qué? 
b).- lEn qué momento debe enseñarse? 
c).- lQué preparación necesita el alumno para determinada materia? 
d).- lCon qué preparación ha de terminar el alumno para determinada 

materia? 

Este es uno de los tropiezos de la materia didáctica, estarla en forma para 
plantear un plan de estudios, para formular programas. 

No existen criterios cuantitativos para la determinación de un programa 
adecuado, sólamente empíricos, (no se ha hecho aun ningún estudio para 
establecer clentfficamente la cantidad exacta de conocimientos que es 
posible y que es necesario adquirir por parte de los alumno de la Facultad 
de Arquitectura). 

Procedimientos u operaciones intelectuales por dominar: 

a).- La atención y la reflexión voluntaria. 
b).- La observación metódica y reflexiva. 
c).- El análisis. 
d).- La síntesis. 
e).- El uso habituar de lo abstrato y de lo universal. 
f).- El sentido critico. 
g).- El razonamiento inductivo. 
h).- El razonamiento deductivo. 



Q.· La aptitud para definir un problema. 
J).· La Invención y la creación. 
k) .• La lectura. 

Con lo anterior se puede decir que todo programa y cada una de las 
materias de la enseñanza de la arquitectura, deberán estar orientadas a 
lograr estos objetivos de acuerdo con la naturaleza; es decir objetivos de: 

a).· Hábitos, habUldas especiales, tanto mentales como verbales. 
b).· Informaciones, conocimientos y raciocinios. 
c).· Actitudes, Ideales, Intereses y preferencia. 

En ocasiones se oye aJ docente, lNo me convence que cierta materia 
esté en el plan de estudios? o bien, lPor qué no se ha agregado cierta 
materia al plan de estudios? 

En ciertas ocasiones, cierta materia está en un plan de estudios lPor 
qué?, puedo decir porque cuando se Implanto la carrera, hubo o hay cierto 
Individuo que sabe mucho aJ respecto y quiso Impartirla, al respecto veo 
que no es un razonamiento lógico y parece absurdo, pero se ha podido dar 
esta situación en alguna escuela 

Por el avance que la ciencia en la actualidad, las materias han de Ir 
evolucionando constantemente, afio tras afio, pero estando consciente
mente el docente llega a un punto en que no puede enseflar todo lo que 
sabe al respecto, por lo tanto ha de tener que podar esa materia y por con
siguiente formular un nuevo programa. Lo mismo puede suceder con el 
plan de estudios, habiendo materias que por su campo, es Indispensable 
recortarlas y por consiguiente desarrollar una materia, con esto se sigue 
cada vez más, ampliándose el conocimiento, y por lo tanto se harta una y 
una vez más lo dicho arriba, si esto se tomara en cuenta para ser arquitecto 
actualmente se necesltarlan como ochenta materias. 

Pero aquí esta el gran pero, si el docente no sa pone a analizar las 
materias que se han Ido disgregando y agregando,. lComó ha de ac
tualizarlas? lComó saber lo que se ha de eliminar? lComó saber lo que ha 
de agregarse? viéndolo asl, considero que se tienen que preparar de acuer
do a esto: seleccionar cual es la materia, lo Importante, lo que le Interesa y 
le sirva al alumnos. 

Con lo expuesto se puede decir, que no se debe pretender ensel\ar de 
una materia todo lo que se sabe aJ respecto de ella, no se puede terminar 
todo el programa porque ha de enseñarse todo lo que es la materia, con
sidero que no es necesario terminar el programa, porque, por un lado veo 
que el docente no lo sabe, lQué ha de hacerse?, pues darle al alumno 
aquello que le va a provocar Interés, para que este alumno siga un proceso 
de evolución. 

El aula 

El aula o taller es el espacio ffslco donde se desarrollan las relaciones 
ensei\anza-aprendlzaje entre docentesy alumnos. 

En el caso del diseño arquitectónico, el sltlo donde se realiza este 
proceso generalmente se llama Taller, porque en el se desarrollan una serle 
de trabajos manuales, prácticos y más personal que en el aula común. 

En otras dlsclpllnas el taller tiene los Instrumentos necesarios para prac
ticar la te6rla , corno son, máquinas, hem!mlentas y materiales. En nuestros 
talleres de diseño arquitectónico, no se puede esperar que haya mucho, tal 
vez algunas mesas-rastlrador, un pizarrón, mesas para maquetas y si al· 
caso algunos lockers. 

Haciendo referencia a Lewls, este sugiere como seleccionar una escuela 
de arquitectura y en otras cosas recomienda: 

Mira el medio ambiente ffslco donde pasarás cantidades tremendas de 
tiempo, lExlste espacio suficiente para dibujar, pensar, hacer modelos y 
guardarlos, correclones abiertas, correclones personales, un taller para 
realizar las maquetas con materiales diversos como: madera, acrlllco etc., 
un laboratorio de fotografía y facllldades de copiado y sobre todo gran can
tidad de espacio para guardar el trabajo de los estudiantes? 

Considerándolo desde mi punto de vista muy personal el taller de dlsello 
arquitectónico es el lugar donde peores condlcloes de espacio se presen
tan, no hay privacidad ni tampoco comunidad, simplemente una 
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gran cantidad de Interferencias, entre alumnos y docentes de los distintos 
niveles o semestres. · 

Con lo expuesto anteriormente se surgen dos preguntas de Interés: 

¿Habrfa la poslbllldad de que el taller de diseño arquitectónico fuera un 
lugar mejor? 

SI, porque todos tenemos que tener un respecto y cariño a aquello que 
consideramos nuestro. lPorqué considerarlo nuestro?, porque en el se 
pasa la mayor parte del tiempo de nuestra carrera, aproximadamente el 
75%, ya que además de diseño se Imparten otras materias en el transcurso 
de la semana. 

l.Afecta de alguna manera la estructura física del taller el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 

Lo antes dicho no es lo único que nos debe preocupar, sino que el taller 
aqultectónlco es en la última de las Instancias un reflejo propio de la 
Institución. 

También veamos que se da una gran aseases de recursos para material 
didáctico, para equipos, para dffuslón etc., y ni que decir de presupuesto 
para salidas e Investigaciones. Con esto también se puede decir que la 
Institución es reflejo de la situación del país, donde la arquitectura no cabe, 
a decir de sus dirigentes, dentro de las prioridades nacionales en cuanto a 
educación e Investigación. 

En un taller se deben dar espacios apropiados para que el alumno trabaje 
en pequeños grupos y a los que el docente tenga fácil acceso y pueda con
vMr con los alumnos y hacerles sugerencias, correclones y comentarios de 
manera Informal, y si es posible trabajar entre ellos, todo esto serla mas 
parecido a un estudio de arquitectura e Igualmente menos autoritario e Im
ponente. 
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