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Introducción 

La práctica profesional del arquitecto es producto de una actividad creadora, imaginativa de 

espacios y escenarios futuros, en arquitectura como en otros ámbitos creativos se presenta el 

mismo reto, ejemplificado en la frase del novelista ruso Dostoievski ( 182 1-1881) "La tortura de 

la palabra 110 sigue al pensamiento', donde no es garantía de creatividad únicamente incitar a los 

individuos a producir obras que resuelvan las condicionantes del diseño de forma original. En 

esta actividad compleja, se vierten conocimientos de diferentes campos, teóricos, metodológicos, 

tecnológicos, legales o normativos, necesarios todos en el difícil proceso de análisis y síntesis al 

que llamamos proceso del proyecto. 

Durante su estancia universitaria al estudiante de diseño se le debe incentivar a desarrollar la 

capacidad de crear objetos diferentes, intentando resolverlo de manera distinta, siempre apoyado 

en bases teórico metodológicas con la intención de potenciar la capacidad creativa en la praxis 

del disef\o arquitectónico y del diseño en general. Esta aptitud debería ir en crecimiento al 

involucrar al estudiante en problemas que van de relaciones elementales de organización e 

interrelación de espacios y utilización de materiales, a la complejidad de relacionar de manera 

armónica a lo mencionado con el fenómeno tecnológico, reelaborando experiencias vividas de 

forma individual o colectiva, lo que lo haría más competitivo para proyectar edificios que den la 

posibilidad de modificar nuestra realidad y que posean las condiciones de habi tabil idad 

indispensables para la satisfacción individual y colectiva de los usuarios y sean también 

congruentes a la sociedad en la cual estamos inmersos, situación lejana aun en el ámbito nacional. 

Esta investigación se aboca a identificar los vacíos a los que se enfrentan los estudiantes de 

arquitectura, tanto de las instituciones públicas más representativas como de las privada con 

mayor antigüedad en nuestro país, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterey 

la Universidad Ibero Americana, considerando como caso de estudio Arquitectura en la 
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Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (UAMX) con el objetivo de demostrar que 

un conocimiento más profundo del fenómeno tecnológico y la aplicación de este en todas las 

etapas del proceso proyectual faci litaran el desarrollo de la creatividad permitiendo el desarrollo 

de propuestas factib les a nuestra realidad nacional. 

En el capítulo inicial se desarrolla una investigación histórica de fuentes documentales abarcando 

el periodo 1950-2010 en México, comprendiendo la enseñanza de la arqui tectura, cuales fueron 

y son los factores que determinaron el perfil de egreso por institución analizada, comparando los 

contenidos de programas de estudio que respaldan las posturas de la educación profesional, el 

impacto que tiene el fenómeno tecnológico y cómo perciben su importancia en el ejercicio 

profesional, concluyendo con una propuesta de cómo pudiera ser modificado y actualizado el 

Plan y Programas de Estudio (PPE) para desarrollar mayores capacidades en los egresados. 

En el capítulo siguiente se hace una investigación correlacional, con la intención de medir cómo 

y qué tanto el perfil de egreso del arquitecto UAMX responde a necesidades socialmente 

relevantes y de qué manera esta formación le permite insertarse al mercado laboral en la zona 

centro del país, para tal efecto se consideran tanto estudios de seguimiento que la misma 

Universidad Autónoma Metropolitana hace contrastándolos con otro de reciente publicación 

(2012) hecho por empleadores exclusivamente (Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción), añadiendo información de un estudio más instrumentado dentro del Instituto 

Politécnico Nacional y coordinado por el Arg. Antonio Toca Fernández. 

En el tercer capítulo se hace nuevamente una investigación con la intensión de documentar el 

divorcio entre el conocimiento tecnológico con el proceso de diseño, en esta caso en el modelo 

pedagógico constructivista aplicado en la UAMX. Al igual se hace una investigación 

correlacional de los modelos pedagógicos que según nuestra percepción son considerados para 

el diseño y la aplicación de instrumentos didácticos al interior de aulas y el Laboratorio de 

Investigación Tecnológica con que cuenta la misma institución, haciendo mención de algunas 
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de las prácticas de laboratorio utilizadas en fases del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

arquitectura. 

A manera de conclusión se presenta los resultados de una investigación pre-experimental, con la 

que se pretende hacer manifiesto el efecto positivo que puede producir en el estudiantado la 

aplicación de instrumentos didáctico con un elevado contenido tecnológico-constructivo, así 

como las ventajas con su incorporación durante todo el proceso proyectual, con el propósito de 

acrecentar la capacidad de los arquitectos para desarrollar propuestas viables en todos los 

aspectos que la conforman para hacerlos factibles en el ámbito nacional; encontrando una 

coincidencia en postura con la siguiente teoría : ... "la presencia de nuevas tewologías /10 solo altera 

los procesos de realizació/I de los diselios o pmyectos, también modifica la manem de estructurar los 

conceptos del di5elio y, sobre todo, la forma de trabajarlos. Es decir, la forma de organizarse las 

i/ltuiciones y la razón se torna difere/lte" (IRJGOYEN, 2008, pág. 202) 
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1. Antecedentes conceptuales 

"las formas de la arquitectura deben ser motivadas 
por la COflstrucci6n nlisma ... " 

"Para que la el1señal1za de la arquitectura tel1ga selltido 

debe evoluciollar gradualmellte .. . " 

Mies vall der Rohe 

"Ell/a arquitectura debe preva lecer la expresiól1 hOllrada 

y adeCllada de los materiales que se derivall de los métodos de su época ... " 

"la cOllstrucciólI debe ser la base de la arquitectura" 

Violet le Due (El1treteil1s sur /'architecture (J 863-J 872) 

La enseñanza del proceso proyectual o proceso de diseño es una actividad en el ámbito nacional, 

que solamente algunos docentes han considerado como tema de estudio, abordándola con 

suficiencia en sus investigaciones, en contrasentido la divulgación de opiniones, propuestas, 

resultados y aportes no se ha hecho con suficiencia por razones que según mi visión están fuera 

del alcance de los autores. Las propuestas que pudiesen modificar y enriquecer la educación no 

han impactado significativamente en la enseñanza, permitiendo una práctica en aulas asincrónica 

con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, quedando cortos en el compromiso social de 

preparar arquitectos con bases sufic ientes en la labor de diseño. Afirmación soportada en la 

observación de las carencias percibidas curso tras curso de los ejercicios de diseño en los 

diferentes niveles escolares en mi experiencia docente y profesional además de la pobre calidad 

constructiva y de diseño en las obras paradigmáticas recientes. 

Autores como el español Alfonso Muñoz Cosme en "El proyecto de arquitectura" hace un 

planteamiento didáctico de cómo se pueden instrumentar actividades que le hagan más 

asequible al estudiante su praxis, documento que por igual expone trabajos que le permitieron 

consolidar su postura, en particular el documento "Proyectar UI1 edificio: ocho lecciolles de 
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arquitectura" de Ludovico Quaroni (QUARONI, 1980) y otros tantos autores diversos que al 

igual que él consideramos relevantes 

Albert Casal s Balagué presenta el estudio: "El arte, la vida y el oficio de arquitecto", donde hace 

manifiesto un fenómeno que se reproduce de igual manera en nuestro territorio, la separación 

que en la actualidad existe entre la construcción y el proyecto o entre el proyecto y la 

construcción; enfatizando además la separación a la que se ha llegado con el usuario. El 

fenómeno trasciende en perjuicio de los profesionales resultando en e! poco reconocimiento 

social, haciéndonos reflexionar en la necesidad de diferenciar la praxis como arquitecto común 

que es el grueso de nuestros egresados a los llamados arquitectos estelares. 

A nivel nacional se puede ver en particular como un reflejo en la incipiente aptitud creativa en e! 

campo tecnológico, pero el problema lo debemos ver de manera integral, por lo que retomando 

el planteamiento que hace Muñoz Cosme: "esa téC/Jica es detami/lal1te el1 la cOl1cepciól1 y 

elaboración del proyecto, ya que cada .. ¡foque técnico conlleva un lenguaje y unas formas de 

expresión" ... liLa técnica es, a la vez que fuentes de creación arquitectónica, Wl elemento de control del 

proceso de proyectación que permite avanzar sobre certidumbre de la posibilidad de realización de la 

arquitectura ideada y que modifica y racionaliza determil1ados aspectos de la creación proyectual" 

(MUÑOZ, 2008, pág. 89). 

El desarrollo del proceso proyectual se realiza en forma espiral y no lineal, debido a que, como 

acertadamente señala Muñoz Cosme "se realiza a través de una serie de sucesivas aproximaciones y 

determinaciones, a través de las cuales va tomando forma la arquitectura. En este proceso es muy 

importante tener una idea clara del resultado final al que queremos llegar" (MUÑOZ, 2008, p. (34). 

Esta idea en la mayoría de los casos nos hace ver que, el factor tecnológico que incluye estructura, 

instalaciones, procedimientos y sistemas constructivos principalmente, condicionan múltiples 

elementos formales en la decisión de diseño. Pudiéndose identificar en diferentes épocas, citando 

obras de Mies van der Rohe como ejemplo, donde el manejo de nuevos materiales a inicios del 

siglo XX, acero y concreto con el tratamiento más simple proporcionaron la forma y la apariencia 
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en los detalles constructivos, aportando la expresión que además finalmente definió el lenguaje 

en su obra. 

Ese lenguaje formal desde la aparición de la llamada arquitectura moderna con su estilo 

internacional, ha evolucionado hasta los últimos tiempos pasando por diferentes movimientos 

como el "Brutalismo" entre los 50's y 70's, el "Metabolista" formado en 1959, el "High Tec"" de los 

años 70's, el "Deconstructivisl1Jo" en los años 80's y en años recientes la "Arquitectura sustentable", 

entre otras corrientes posmodernas, camino marcado por las propuestas de arquitectos estelares, 

de firma O como quiera llamarse a aquellos a los que hacen planteamientos muchas veces sin 

considerar el entorno cul tural en su expresión más amplia y mantienen la postura por una forma 

de proyectar universal inexpresiva y desprovista de atributos regionales. 

Al reelaborar conceptualmente y cualitativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

arquitecto UAM-X en el campo tecnológico-constructivo, se reestructurará el Plan y Programas 

de Estudio, desarrollando o adaptando una o varias metodologías que promuevan un 

incremento de las capacidades creativas, haciéndolo más competitivos y facilitando su 

incorporación al mercado laboral. 

"Los esquemas curriculares y los pensum de los programas Latinoamericanos de Arquitectura 

tienen un común denominador; en el Proyecto de Arquitectura, también denominado Taller de 

Proyectos o Dise.;o de Proyectos, confluyen, de manera aplicada, todos los componentes teóricos y 

prácticos de las demás asignaturas: los dibujos o representaciones, geometría, tecnología O 

construcción, estructuras, urbanismo, historia y teoría". (Groningen, 2007). 

"El actual proceso de globalización al que asistimos está signado, entre otras cosas, por la 

creciente movilidad de los estudiantes, la cual requiere información fiable y objetiva sobre la 

oferta de programas educativos". (Groningen, 2007). 
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A manera de conclusión expongo algunas actividades que se desarrollarán al interior del 

Laboratorio de Investigación Tecnológica (Materiales y construcción, modelos estructurales y 

medio ambiente) que ayudarán a revalorar la importancia del conocimiento tecnológico

constructivo ligado directamente acompañando el proceso de diseño 

Con el claro objetivo de desarrollar y fortalecer competencias y capacidades del arquitecto en 

formación para su rápida inserción al mercado laboral como profesional, y no como personal 

técnico o de apoyo que necesitará de algunos años para terminar de formarse, como lo reflejan 

estudios de seguimiento hechos por la propia institución que abarcan diferentes periodos o los 

realizados por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción publicados en 20 12_ 

1_1 El fenómeno tecnológico dentro del proceso proyectual arquitectónico_ 

Para poder detectar y después interpretar la relación que mantiene la tecnología en el proceso 

proyectual arquitectónico, es necesario hacernos una reflexión o planteamiento en torno a lo que 

nos significa el fenómeno tecnológico en el campo del diseño, así como lo que se supone es el 

proceso proyectual arquitectónicoj con esa base posteriormente ver la manera en cómo pueden 

interactuar a lo todo lo largo del proceso de diseño arquitectónico y cómo puede impactar 

positivamente promoviendo la investigación y el desarrollo. 

El hombre moderno desde su aparición (existen evidencias de que hace 200 000 años aparece el 

homo sapiel1s) para la realización de cualquier actividad práctica' se ha auxiliado de utensilios o 

herramientas, de inicio pudiesen ser consideradas extensiones artificiales del cuerpo, con la 

intención de adaptar al ambiente para facilitar y posibilitar el pronto acomodo de la vida 

humana', permitiendo disminuir el esfi.,erzo y el consumo de energía empleado, acelerando 

I Desde (mtes tle la apariciólI del 1101110 sapic/l s) Imce 200000 mios, existen evidencias de Iromínidos COIIIO el hamo 'wb¡lis (elltre 2.5 y l .8 

", ilfolles (fe mios atrás) que Jabrimball Ir erramienttu /[Ums o de piet/ml lo qllC ¡"'pUm el clcsarrollo de 11/ 1(1 ((Iptlcillad de pcmamicllto 
complejo sumaclo a la habilidad de manipulación precisa de materiales. 

1 E/hombre es el único a1limal capaz tle afterare/ medio a su conveniencia 
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además la actividad realizada con un mayor grado de control. La organización y 

perfeccionamiento de esta y otras actividades se infiere que se convirtieron en técnicas 

transmisibles, para lo cual además ya estaban incluidas actividades intelectuales y no solo 

prácticas. 

Los procesos donde se requerían herramientas evolucionaron y se fueron perfeccionando, al 

grado que su desarrollo los convierte en factores determinantes en los diferentes modos de 

producción, desde la comunidad primitiva hasta el feudalismo, palpable en la agrupación de 

artesanos (gremios) que hacen su aportación intangible para una identidad cul tural, buena parte 

de estos utensilios de uso cotidiano', son producto de largos y no fáciles procesos de 

perfeccionamiento, en algunos casos evolucionaron a máquinas desarrolladas con O sin bases 

científicas, cuya eficiencia en todo momento trata de maximizar la producción de bienes o 

servicios. Todos estos aspectos, que sobrepasan el simple análisis de técnicas y tecnologías en sí 

mismas, constituyen el fenómeno tecnológico. 

Podemos afirmar con seguridad que en todas las acciones de la vida humana, existen influencias 

o al menos indicios de haber sido afectadas por el "fenómeno tecnológico" para contribuir a 

mejorar las condiciones de habitabilidad O sencillamente satisfacer las aspiraciones requeridas de 

la humanidad. Haciendo una transpolación al campo disciplinar del diseño, refiriéndonos en este 

momento únicamente al llamado "proceso de diseño"' en acuerdo con ¡rigoyen (200S) 

j El boligraJo es el re.suftatlo tle II1Ullenta y larga evo/uci611, dcstle la in venció" tic la escritura COI! mta simple cfllia sobre t{lb /illas tic barro 
Imce mm ,le 5 500 arIOs, postaiormente el 1150 de tinta etl plumas de aI/C, en plumillas mettl[¡cill, en estilógrafos, '!(Ista Sil aparición reflejan 
/lila complejidad tecI/ológica solo posible eDIl el desarrollo tfe la metalurgia para Infabr¡Cflció/I de la esfera de ',mgstcllo CIlla pUllta y (le la 
química pClm e/abomr ulla til/la que lIo slifre alteraciones cOlIsidembles al/recambios de temperatura J' Iwmedml, por lo wal se (DI/sitiera 
que su apariciólI ell e/ mercado revoluciono la colllwlicación mmluscrita . 

... De aCllerc/o COII Aplaf, el proyecto sirve de apoyo (// pellsamiellto a tmllis de /a observaci611 crfUca ele la rea/üI(ut general/do o petjilal/(Io 
lugares tlomle cobijar IIl1fllas aviejas Jw/Cicmes, siendo el soporte d('.S(/e el cual pellstl( y constmir la tlrqllitectllrtl. Da Jorma a lluevas 
sistemas espaciales, valorando 111m partiCIIlarrelaciól/ col//a lIaturn/fUi )' lIIaferializmu/o la Mea seglil/I III desarrollo téwico y II1Ul cultura. 
Todo ello tiene que ver C01l proyectar, pellsargr(Íficatll~'1"e, COII tliblljarcollstntyem/o (A }'NAT, 2002). 
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comprendido en las sigu ientes etapas: prefiguración, figuración, configuración y la modelización del 

objeto, la percepción del desarrollo es coincidente con la afirmación siguiente: 

"El proceso en si resulta colllplejo y de actividades muy variadas, 110 resulta lineal pero si es "'la sucesión 

de fa ses el1 la que cada cual apoya a la siguiente, las cuales pueden responder a un ordfll y tiempo 

diferente dependiente de la forllla de ocuparse de cada profesional que las adapta a su forma de trabajar, 

planea sus propias estrategias, crea o acomoda sus instrumentos y concibe el proceso de manera distin ta". 

(MUÑOZ, 2008) 

De acuerdo con Muñoz Cosme, Cassal Balague y algunos autores más, se puede aseverar que en 

este proceso desde la fase de conceptualización del objeto arquitectónico, el diseñador de manera 

inconsciente se desempeña apoyado en herramientas o adelantos tecnológicos para representar 

y simular el espacio en desarrollo y, a partir de esa fase y ya de manera consciente debe considerar 

todo el bagaje de conocimientos adquiridos en su formación y en la praxis' referente a: 

materiales, procedimientos y sistemas constructivos adaptando tecnológicamente la propuesta, 

sistemas estructurales, normatividad, legislación vigente, así como de una lógica en la 

organización de las acciones (investigación de operaCiones)" para definir una solución factible 

con la misma premisa de la tecnología, maximizar la eficiencia optimizando el uso de los recursos 

involucrados. 

5/ mp /iw cmprcmler //tUl 610s06a que dificm de /a pura especuladón. o ele la contemplación Mientras (/lIf IIlIa lección solamente se 

aprovecha a "ivel in telectual, fllllll aula, las ideas se prueban)' experimentall 1:11 el ml/lldo real, scclllldatlru porcolltcmpfaciólI rel1exiva 
De esta mallera los conceptos abstractos.se cotledall colI/a realidad vivida. Elllos escritos de/filósofo marxista espmiol.mexicfillO Adolfo 
Sánchez Vázquc7.se intell'reta el pensamiento (le Karl Mur.\" como filosojfa de /(1 praxi5, eO/l especial énfasis etl el"apel (Iedsivo que la 
pmxis tienCtl para el proceso de conocimiento)' ele t011U1 de conciencia. (SÁJ'vCJ-lE2, 2003) 

ti Un mOlido de la investigación/le operaciones se define como 111/(/ representación iclealizmla (simplificada) de 1111 sistema de la virla real. 
Este sistema puede ya estar el! existmcia o pueele todavía ser /lna idca en espera ele ejecuciólI. EII el primer caso el objetivo riel mm/do es 
mUlli:wr el comportamiellto dd sistema a fin ele mejomr slljllllciotlmlliento. En el seglllu/o, el objetivo es diversificar la mejor estruch/ra (Iel 
sistema juturo. 

Ul complejitla(1 de 1111 sistema real resulta /Id gran "úmero de elementos (variables) 'lile cOlltrolal/ el comportamiellto dd sistema. Aunque 
¡lila si/lUIción retll,lllede i"voluerar ulllllímero sust(lt/eü¡{ de vllriablcs,SClleralme1lte., ulla pequetia jmccióll de estas variables realmente 
(/omitla el comportamiellto del sistema. Por comiguietlte, la simplifiCllción e/el sistema real et' térmil/os de U1I modelo se coI/centra 
pritrcipalmenfe e" /lI identificación de fas variables y relaciolles (Iomitumtes 'lile lo gobiemall. (BERNABE, 2009) 
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nuestro campo de interés el valorar ¿cuánto?, ¿en qué momento?, ¿a partir de qué momento? y 

¿de qué manera? se involucrará el factor tecnológico durante el proceso proyectual. 

De manera inconsciente en las Instituciones de Educación Superior (LES), la mayoría de las veces 

se ha permitido una enseñanza o instrucción en el diseño con base en percepciones yexperiencias 

propias del personal docente, o peor aún en supuestos que pueden responder a un modelo 

pedagógico particular, reflejando una postura negativa por darle importancia al desarrollo de una 

metodología (en el mejor de los casos) poco elaborada y casi siempre construida de manera 

irracional. 

En ésta metodología o en cualquiera como ya se señaló en el enfoque, se deben tener presente a 

lo largo del proceso de enseñanza el factor tecnológico, que permita y propicie generar conceptos 

viables para el posible desarrollo del espacio arquitectónico, que como tal deberá adaptarse 

conforme se modifican los patrones sociales y consecuentemente se responderá a las nuevas 

formas de convivencia y relaciones sociales. 

Se consideraría lógico suponer una mejora en la calidad de la construcción del objeto 

arquitectónico, si desde la formación de los profesionales se diera importancia al 

perfeccionamiento de la habilidad diseñistica, madurando y aplicando una metodología en el 

adiestramiento del diseño en la que se consideraran necesarios los diferentes conocimientos 

involucrados en la formación profesional, ya continuación se precisaran tiempos y maneras de 

aplicación, particularmente de la tecnología constructiva, permitiendo ejercitarse en cada curso 

y que al paso de estos el estudiante desarrolle la habilidad antes mencionada. 

Con esta base el arquitecto en formación se enfrentaría en menos ocasiones al sentimiento de 

frustración e incapacidad para concebir propuestas viables; igualmente tendría claridad par. 

conocer, prever y valorar el impacto tecnológico en su proyecto sea positivo o negativo, lo que le 

fac ilitaría concluir en una propuesta factib le que se mantenga dentro de los parámetros 

normativos, formales y sustentables deseables en la configuración de cada proyecto ejecutivo, 

independiente al nivel escolar en que sea desarrollado. 
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Desde el momento de prefigurar las propuestas se debe pensar en que deben ser construibles, 

como señalaba el arquitecto Augusto Pérez Palacios: "el arquitecto debe saber cOl1struir y dirigir 

obras, de lo col1trario es solo UII mal disenador" (PEREZ, 1981, p. 28), en consecuencia se debe 

involucrar al estudiante a la reflexión en torno a la manera en que eventualmente se construirá, 

identificando todas los conceptos de obra, posteriormente asignarles un orden lógico que defina 

el proyecto ejecutivo que permita desarrollar el programa de obra, en este quedan definas metas 

y objetivos calendarizados para garantizar la calidad preestablecida en cuestión de diseño y de 

materialización. Estimando el momento de intervención de los recursos humanos, maqu inaria, 

equipo y suministro de materiales, para lo cual considerará las condicionantes cl imáticas, 

económicas, culturales, etc. con la intención de aminorar los riesgos de que los espacios 

construidos no otorguen las condiciones mínimas de confort, de que el valor real de la obra quede 

por debajo del costo final, de que no se realice en el tiempo estimado y arrecido entre otros 

riesgos. 

1.1.2 Evolución de la enseñanza tecnológica-constructiva en la formación de los 

arquitectos en México de mediados del siglo XX a la fecha. 

1.1.2.1 Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria 

Para esta parte de la investigación se consideran únicamente instituciones representativas que ya 

ofrecían el programa de arquitectura a mediados el siglo anterior. En esta época eran pocas las 

universidades o institutos convocan tes al programa, la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) es la institución de más tradición e importancia que al día de hoy oferta el 

programa más antiguo de América, con 231 años de antigüedad. Algunos autores refieren que el 

programa se arreció hasta el año 1954 en la antigua Academia de San Carlos, en el Centro 

Histórico de la Ciudad de México para después impartirlo en la Ciudad Universitaria (CU). 

A raíz de la Revolución Mexicana se cambiaron las demandas arquitectónicas, modificando el 

perfil de egreso, inicialmente por la introducción de nuevos materiales a la construcción y por 

otro lado durante el periodo desarrollista de 1940- I 980 el país sufre fenómenos fundame ntales, 
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primero se urbanizo rápidamente de manera desigual y, segundo la composición social paso de 

un 80% rural en 1940 a un 30% en 1980, yen tercer caso la clase obrera creció aceleradamente 

por lo que el estado al procurar la justicia social a nivel nacional permitió la generación de 

programas sociales que involucraban casi al total de los profesionales. 

Ante este ansiado desarrollo del país y dadas las necesidades que se tenían a nivel nacional por 

hacer ll egarla justicia social al territorio nacional, u • •. de 1930 a 1950 se realizaron 20 cambios el' 

el plan de estudios de la Escuela Nacional de Arquitectura. En seis de el/os, los correspondientes a 1930, 

1931,1935, 1936, 1941 Y 1950, el porcentaje de tiempo dedicado a la CI1se,;a>lZa de la tecnología superó 

al tiempo asignado al aprendizaje del diseño en dos ocasiones, durante 1939 y 1944, die/lOS porcwtajes 

se igualaron, mientras que en los restantes 12 la proporción se invirtió, ocupando el primer lugar la 

enseñanza del disetiou.(BARRlOS Una Historia Sin Fin http: //www.imcyc.com / cyt 

I ju lio/ historia.htm octubre 2013) 

Con la aparición de un nuevo programa de estudios (PE) en el año 1976, en este se trabaja con 

lo que llaman tiempo académico anual y la estructura de los contenidos es por áreas de 

conocimiento. 

Para el año de 198 1 se aprueba un nuevo PE, que presenta la diferencia al trabajarse con un 

esquema de asignaturas excesivas que no permitían una profundización en algunos temas 

causando una fragmentación mayÍlscula del conocimiento que no reconocía ni propiciaba la 

integración al interior del taller de diseño; experiencia que influyo de manera negativa 

reflejándose en un alto índice de reprobación, frustración en alumnos y en detrimento de la 

imagen como escuela. En el año de 1992 se aprueba uno nuevo ... 

Para el Plan actual que opera desde 1999, se observó la evolución del concepto y competencias 

del arquitecto, dándole un impulso importante a la formación integral del alumnado, haciendo 

énfasis en el conocimiento significativo reduciendo la carga horaria y procurando evitar la 

repetición de contenidos en los cursos. 



22  |   L a  e n s e ñ a n z a  t e c n o l ó g i c a  e n  a r q u i t e c t u r a  U A M –  X 

Se m:mtiene b. estructura del plan y progra.mas de estudio (PPE) cn áreas de conocimiento y en 

el caso de la tecnología apare<e de manera clara la necesidad de adentrarse en este campo para 

posibilitar la investigación y experimentación en materiales, procesos y sistemas constructivos 

para otorgar una posibilidad mayor en la expresión formal del arq uitecto en formación. Se 

promueve a la investigación como nuevo criterio pedagógico como actividad central del proceso 

educativo en la solución de problemas; al igual se plantea la necesidad de una nueva 

instrumentación pedagógica que garantice la integración de conocimientos al interior del Taller 

de Arqu itectum. 

Son in numerables los arquitectos egresados de la UNAM que dejaron una fuerte huella en el 

panorama capitalino y nacional, solo por hacer menciÓn de lo que puede ser la más grande 

aportación de mediados del siglo XX, esta el proyecto para la Ciudad Universitaria que permitiÓ 

b particip:J.ciÓn de arquitectos formados en el extranjero como Mario Pani Dar'lui y sobre todo 

a naciunales ~gresadus de la ESl.:ucla nadunal J(;! An..luit~c.:lura ¡;umu Augustu H. Álvar(;!z, juan 

o 'Corman, Augusto Pérez P:J.b cios, Teodoro Gonz:ilez de León y muchos mis, otros 

destacados hasta principios de este siglo son Abraham Zabludovsk')' Kraveski y Ricardo 

Legorret:l. Vilc:his. 

La> t()rre5 de Mixcm/C, diseiullfas p()fTcodoro GO/luíla de LeÓt! yA /;raham 
Ztlblrlllol'5/;y- .1,1ixroac, frto Carlos tlizaro 
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 El poli fórum Cl!i¡¡pas Abm/llmr Zub/rulrJIISI:y 

Hotel Camillo reul ro Poltrrlco D.F., arqrlitedo Ricardo UgrJfreta ro 
rolllboración rO/l Luis BlIlTagml irllll/grlfmlo crr 1968 

1.1.2.2 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

A diferencia de otras instituciones que instituyeron el programa de arquitectura considerando 

como modelo a la Escuela Nacional de Arquitectura, el lT ESM postulo una propuesta que tendía 

a una práctica profesional o rientada a princi pios industriales algo semejante al IPN, iniciando 

labores en el año de 1946, con diferencias en o rganización al constituirse en Departamentos, que 
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 (BARRIOS y Ramos García, 1995, p. 64)
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de las materias prácticas: las primeras cursál1dose en los semestres nones, del primero al lIoveno, y las 

materias prácticas elllos semestres pares, de segulldo a décimo". 

Para el año de 1994 a presión de la Secretaria de Educación PúbUca, de la Asociación de Instituciones de 

Enseñanza de Arquitectura (ASINEA) y de la Unión In ternacional de Arquitectos (U lA) cambia la 

estructura atendiendo las recomendaciones y parámetros cuantitativos más que cualitativos, tratando de 

equilibrar el número de créditos en cada área de conocimiento! además de modificar su organización 

académica a departamentos y en este caso respondiendo totalmente al planteamiento de la SEP de 

organizarse en cuerpos académicos dedicados a la investigación de su materia propia y dejando de lado el 

trabajo multidisciplinario. 

Arqui tectos como Ignacio Diaz Morales, fundador de esta escuela, junto allng. Luis Barragán establecen 

una corriente regionalista la uEscuela Tapatia" que en sus inkios muestra una apertura a influencias 

externas pero que en los 70 ' s y 80 ' s se nutre de sus raíces. Su influencia y visión urbana queda plasmada 

en el proyecto Cruz de Plal." que transfonna y "moderniza" el centro de Guadalajara. Por o tro lado uno 

de los alumnos más destacados de la primera generación es Gabriel Chávez de la Mora que aún 

abandonando e l ejercicio profesional trabajo en numerosas ocasiones en e l diseño de iglesias, capillas, 

centros escolares y serninarios en Guadalajara y otras entidades del territorio nacional, destacando su 

participación con el Arq. Pedro Ramirez Vázquez y José Luis BenlUoure en el proyecto para la nueva 

Basílica de Guadalupe. 

Universidad Alltótlo/lla de Gllflt/a/ajaraArq. Ignacio Dlaz Mora/es 
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1.1.3 Loa .Escuela Superior de Ingenie ría y J"rquiteclura 

Con la. here llcia de la. Escuela. Técnica de Constructores en el dilO de 1932 se tunda la Escuela 

S" Iwrior .1 .. Cun>t r¡ ,dnT1~ ofr .. cü,ndo .. 1 titlllu d .. lng .. ni l'ru Cun~trudu r_ par:,..I ~ño d .. 1936,<, 

convierte en ingeniero Arquitecto. En el año de 1937 se nmda La EsOlela Superior de ingeniería 

r Arquitectum (ESIl!.) ~ :cn IlIla l'i5iófl ciiferenre de Ir! e115eilc/1lza y del /lacer an!/jirectclll i,c". 

Consideró hmcbrnental su fundón ~oc iJ.l, su relación con la ciencia, técnica}' necesidades de su 

tiempu con bs tr~ di cil1m~ <1" SlI <,,,It,, .. ,_ ~'~ ' I' u: es ycrt i"nh: dc {urm~ción pru í",~i on"l_ 

direnamente vinculada al desarro llo dd país ... • (GArTA"'~ 20(5). En 1959 se tr.tslada a la 

Unidad Protesion.¡J Zacatenco. 

Uno de sus egresados dist inguidos, Re)'naldo Pérn lUyón uti li¡,¡.ndo sistemas constructivos de 

\'"nglJ~rl ¡';' rlasm~ .. n la Unidad Pru( .. siun.,1 d~ 1 IPN las i n~ llf-nci~s ,1 .. 1 rlJncion~¡' smu )' 

compl'Omiso social, transmitido por profesores como H:l.Ilnes Meyer,]uan Legan eta, EllI' ique 

Y"añcl y Juan O ·Gorman. Aunquc no son muy muchos lo. egresados que tengan un 

reconocimiento simibr cabl,o señalar que su forma~ ión profes ional les ha permitido deSJrrol larse 

profes ionalmente imprimiendo su sello funcional al industrializar la arquitectura par:!. disminuir 

costos y"blllZJJ' un dCS;lftollo que "tielld .. " 1...., gI'"ndes m;Jsas de b poblaclón. Otro distinguido 

egresado con un desarrollo en la inicia tiva privada es Héctor Alonso Rebaquc 
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1.1.4 El conocimiento Tecnológico en la formación profesional del arquitecto. 

En nuestro país lamentablemente contamos con una incipiente cultura científica y tecnológica, 

tal y como lo señalo el Or. José Franco López, en su toma de posesión como presidente de la 

Academia Mexicana de Ciencias ( 17·05-12), aunado a este padecimiento se presenta el grave 

problema de la insuficiente valoración social que tienen científicos, tecnólogos y sus resultados, 

aportaciones o logros obtenidos. 

Poco se entera la sociedad de los resultados obtenidos y "pareciera que [os tomadores de decisión ell 

nuestro país aún 110 asimilall su importancia" y su repercusión económica la pobre vinculación 

academia-industria se refleja en la pobre contribución al desarrollo nacional "Tenemos una 

balanza de pagos tewo[ógieos eDil el extralljero muy desproporciollada, de casi veinte a uno, y seguimos 

ocupando lugares muy rezagados en inversióII pública y privada, ellformacióII de cuadros especializados 

yen competitividad y patelltes". 

Estos resultados incipientes reflejados en la proporción del número de investigadores por cada 

millón de habitantes, 300 únicamente comparados a los casi 500 que tiene Turquía, país con 

economía similar a la nuestra, y por otro lado "so[o el 0.2 % de [os estudiantes en edad de cursar una 

maestría ° doctorado logran obteller el grado" (CNNEXPANSIÓN 07-11-07), lo que nos coloca 

en clara desventaja con el resto de los países emergentes, otros síntomas son el bajo impacto que 

los resultados de investigación tienen en la sociedad y en el ambiente, al igual que las patentes 

deben de ser medidas no solo por el número sino por la manera que impactan en la economía 

nacional, en resumen nuestros investigadores deben ser evaluados de manera diferente y no debe 

primar el número de publicaciones a nivel internacional. 
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Ante esta incipiente educaciónJ enseñanza y valoración tecno-científica nacionalB
J mostrada en 

todos los niveles escolares de los sistemas público y privado, se dimensionó realmente el 

problema haciendo palpable nuestra condición, no es nuevo ni desconocido, y a pesar de la 

fundación en el año de 1970 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) que 

tiene como objetivo promover y estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro 

país, no se han cumplido sus objetivos y ha alcanzado tal dimensión que en abril de 1999 el 

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos apmeba la Ley de Fomento a la investigación 

Científica y Tecnológica y posteriormente para tratar de aminorar las insuficiencias, el30 de abril 

del 2002 decreta la Ley de Ciencia y Tecnología, así como la Ley Orgánica del Consejo de 

Ciencia y Tecnología. 

Teniendo como una de sus bases: Promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia básica, el 

desarrollo tecnológico y la innovación asociados a la actualización y mejoramiento de la calidad 

de la educación y la expansión de las /Tonteras del conocimiento, así como convertir la triada 

ciencia-tecnología-innovación en una palanca del desarrollo y elemento fundamental de la 

cultura general de la sociedad mexicana (Ley de Ciencia y Tecnología 2002, art. 2 numeralll) 

con el propósito de quese tenga una mayor participación y aportación en la generación y difusión 

del conocimiento científico nacional que derive en nuevas tecnologías que impacten en los 

sectores productivos promoviendo en la sociedad la cul tura científica y tecnológica. 

Para abordar el problema en el ámbito que nos compete, primeramente necesitamos tratar de 

definir qué es y qué significado tiene para el arquitecto la tecnología, personalmente la considero 

como cualquier acción compleja unida a todos los sistemas de acciones con razonamientos o 

bases científicas que incorporan conocimiento y método para su diseño, para su desarrollo y para 

su perfeccionamiento, asumiendo como fin el resolver un problema real y específico. 

Su¡ eIISel; (IIIW J' el (/¡mmliwje COII las Tecnologías rnjorllldticas de COlllunicadóII (TIC) se refleretl (/1 conjullto de recursos, 
procedimientos y tCC/lOlog(as usadas ell el procesamicllto, allllaccllalll iell to y lraUSlll isiólI de iIlJon/ladón, que se supolle tiene /lit impacto 
signijiCtltivo y posit ivo en el rendimiento ,Id estlidiaufe.. 
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Comúnmente es necesario dotar a todas las acciones de elementos cognitivos, e identificar 

siempre las dos características de las tecnologías modernas, que son la preeminencia del principio 

de maximización de la eficiencia y del imperativo de innovación constante. 

Otra definición que considero destacable y aplicable al campo de la arquitectura y otros mas es 

la que los argentinos Luis Doval y Aquiles Gay desarrollaron para el ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología de Argentina: 

La teC/Jología utiliza el collocimiento cielltífico para su trabajo; pero 110 persigue la validaciólI o 

ref utaciólI de ul1a hipótesis previa que explique la forma en que ocurren los fenómenos. Construye objetos 

(tallgibles o no) que satisfacell la s necesidades del hombre, pero no se agota en el esquema rígido que 

determina la técnica de su fabricación. Considera el diselio como Wl elemeuto básico y fundamental para 

su trabajo, pero orientado, sobre todo, a la eficiellcia en el funcionamiento. Genera un proceso de 

creatividad, pero dirigido a la actividad productiva, sill anular la actividad expresiva, pero ciliélldola en 

el marco del cumplimiellto de los requisitos técnicos, COII lo cual le adiciona un grado mayor de 

complejidad (GAY & DOV AL, 1995)9 

Con las consideraciones mencionadas de la reducida relevancia científica y tecnológica en 

nuestra cultura, no resulta fácil inducir en estudiantes casi como intención personal la necesaria 

reflexión sobre la presencia e importancia del factor tecnológico aplicado a cualquier acción 

humana, aparato, máquina o utensilio que utilizamos cotidianamente en nuestra vida; 

desgraciadamente resulta menos fác il aún, pensar que en nuestro país en un corto plazo sean 

incluidas asignaturas de reflexión científica y tecnológica, que permitan comprender su potencial 

~ Esta bibliograffa es la sél,titlUl publicaciótl de IllJa serie tle oello textos detlicatlos a formación tectlológica etl Argentilla;" 1. De la 
teatología a la EduaJción TeC/lológica, 2. Algo lIIássobrc fa T ewología ... ;3. Los proccllilll iclItos liela Tecnología, 4. Tecnología en e/ allla, 
5. ¿Q!lt! SOIl las TOG?, 6. lA eliuClIcióll lecr/Ológica. Aportes para Sil implementación, 7. 'l"e",%gfIL Fillalitlatl et/uetllivtl y 
IlCerctlm;wto ditldclico 8. Estrategia didáctica, ~ pl/blicallos por el Centro Nacional (le Ed// wciólI Tecnológica q//e tiefle COIIIO objetivo 
vifl eular la fonuaciólI con el mmltlo del trabajo ell el,/iselio, el ,fcsa rro//o y la implementación de proyectos imlO11adores ell el área de la 
educación/eenológica y tle.la e.ducación fiellieo profesional. 
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en la aplicación a solución de problemas nacionales para impulsar el desarrollo en condiciones 

de equ idad . 

Las currículas en educación media superior y superior deben evolucionar, se deben nutri r y 

enriquecer para actualizar los contenidos temáticos de asignaturas o con un enfoque tecnológico, 

se deberán instrumentar actividades de re fl exión, análisis y aplicación adecuada de los sistemas 

tecnológicos involucrados en los dife rentes campos de trabajo, para preparar a los individuos en 

la evaluación de impactos posibles, positivos o negativos de los sistemas y p roductos 

tecnológicos y tecno-científicos, con el fin de prever y controlar en lo posible potenciales riesgos 

innecesarios. 

Pero lo antes dicho no es suficiente en la formación de profesionales en arquitectura, el 

conocimiento tecnológico debe servir como herramienta epistemológica para comprender y 

resolver los problemas de diseño arqu itectónico; desde el inicio y de manera paralela durante 

toda la formación se debe trabajar en el conocimiento, análisis, desarrollo y re troalimentación de 

metodologías proyectuales que garanticen una incidencia de todos los conocimientos necesarios 

en el desarrollo de un proyecto materializable y factible en nuestra realidad. Sumado a esta 

práctica, es deseable instrumentar actividades prácticas de diversa índole, partiendo de las 

actividades demostrativas que permitan el conocimiento, manipulación y manejo de materiales 

comunes en la construcción. 

Pasando por actividades de experimentación que nutren el desarrollo de la investigación en el 

manejo de materiales simples en diversas condiciones que a su vez posibili te una formación y 

entrenamiento en el manejo y aplicación de conocimientos teeno-científicos en la construcción 

y, que promuevan y favorezca la experimentación en pro de la innovación en materiales, 

procedimiento y sistemas constructivos, que permitan una formación en residencia y supervisión 

de obra, asimilando los objetivos de esas tecnologías como valores deseables, arqui tectura que 

otorgue identidad a nuestros centros urbanos. "La coIIstrucciól1 es la lellgua materna del arquitecto. 
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El arquitecto es WI poeta que piellsa y habla ell térmillos cOllstructivos" (Perret Auguste, Contribution 

a une théorie de l'architecture, 1952 en MUÑOZ 2008) 

1.2 Contrastación de los Planes y Programas de Estudio de Arquitectura 

representativos. 

Los programas de las escuelas de Arquitectura consideradas en este estudio (UNAM-CU, UdeG, 

ESSIA- IPN y Tec de Monterrey) se analizan con la finalidad de percibir que tanto se considera 

al fenómeno tecnológico dentro de sus PPE, cuál es la orientación que consecuentemente tiene 

cada uno de los perfiles de egreso considerando los conocimientos tecnológicos como base para 

mejorar los diseños y perfeccionar la calidad de las obras. Quedando de manifiesto que ni las 

instituciones públicas ni las particulares consideran un peso importante a la formación 

tecnológica y que al igual poca importancia deriva a la investigación y desarrollo, las diferencia 

más notable que determina radicalmente el perfil de egreso u objetivo del PPE es que las primeras 

responden a problemas nacionales, así como su enfoque de carácter social con la firme intención 

de atender problemas relevantes, mientras que en la institución particular se refleja un perfil de 

egreso con una orientación más encaminada a formar arquitectos dirigentes, administradores de 

empresas constructoras e incluso inmobiliarias. 

Lamentablemente el común denominador detectado es la carencia e insuficiencia para evaluar y 

desarrollar metodologías aplicadas al proceso de diseño, siendo pertinente darle la connotación 

en el sentido más amplio a la expresión: metodología y, preferentemente suprimir el vocablo 

método. Entendiéndose como una labor de rastreo y adopción de estrategias efectivas para 

analizar y valorar conocimientos necesarios para dar una respuesta al problema de disello 

planteado (durante la prefiguración, figuración y configuración) debiéndose sistematizar 

procedimientos y técnicas que se requieren para concretar el proyecto ejecutivo o la 

materialización, manteniendo una postura teórica yepistemológica. 



 

L a  e n s e ñ a n z a  t e c n o l ó g i c a  e n  a r q u i t e c t u r a  U A M –  X |  33   

Esta necesidad ya ha sido considerada por algunos académicos en otras latitudes como Alfonso 

Muñoz en España, que en su tesis doctoral convertida en libro "El Proyecto de Arquitectura" 

(MUÑOZ, 2008), menciona algunos estudios previos: en 1970 aparece en Italia "Progettare un 

edificio: otto lezioni di architettura de Ludovico Quaroni" y en 1984 Renato De Fusco publica 

11 Progetto di architettura, en tanto en el ámbito español se publica en 2002 "En torno al 

proyecto: un ensayo sobre la disciplina del proyecto en arquitectura". 

Algunas publicaciones producto de tesis doctorales que reflejan una amplia preocupación por 

mejorar la enseñanza de la arquitectura, primeramente tratando de integrar o involucrar todos 

los campos de conocimiento implicados y en segunda instancia el perfeccionamiento de su 

práctica desarrollando capacidades necesarias para un adecuado ejercicio profesional, como 

puede ser gerencia y desarrollo del proyecto, su gestión, materialización y administración de 

obra, para no dejar en la parte final del proceso de diseño la consideración e intervención de 

tecnólogos o especialistas en campos particulares. 

Por otro lado la "libertad de cátedra" en las instituciones es confundida muchas veces por 

comodidad y conveniencia del personal docente, permitiendo en el mejor de los casos la 

realización de las actividades docentes con la única base de su experiencia profesional; 

actualmente a presión de los organismos acreditadores que en nuestro caso es la Acreditadora 

Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable A.e. (ANPADEH) 

y de la Secretaria de Educación Pública (SEP) a través de la promoción al reconocimiento de los 

C uerpos Académicos, se da prioridad a la contratación docente con más alto grado académico, 

otorgando poca importancia a la experiencia profesional primeramente, a la experiencia docente, 

3 su formación pedagógica (como siempre ha sido) y a su experiencia en instrumentación 

didáctica. 

Esta postura casi siempre manifiesta un mejor desempeño en su actividad como investigador que 

para algunos indicadores del consejo acreditador y de la SEP son importantes en las evaluaciones 

que periódicamente realizan, pero soslayando el conocimiento y experiencia otorgada por el 
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ejercicio o práctica profesional así como la experiencia docente que respaldan a asp irantes a 

plazas definitivas. 

La situación se recrudece al observar cómo se plantean y operan de forma similar los diferentes 

programas de estudio, visión del arquitecto Antonio Toca Fernández en su análisis de la práctica 

la comparto en buena medida (TOCA, Arquitectura en México Diversas modernidades, 1998), 

donde sostiene de manera general, que la "metodología de proyecto" en vigor en las escuelas de 

arquitectura tiene las siguientes características : 

1. El desarrollo de toda esta etapa lo Ira ce el alumno con la asesoría casual o más intensa del 

profesorj sin embargo, a mayor número de alunmosJ menor nivel de atención del profesor 

sobre cada uno de ellos. Este método es, curiosamente, ,m legado de la Escuela de Bellas Artes 

de París y, anteriormente, del sistema de ense/lanza de los gremios. 

El maestro supervisa el trabajo de los aprendices que, paulatinamente, avanzan en su 

conocimiento del oficio. Una experiencia central y de profundo swtido didáctico se Ir a 

eliminado: los aprendices no ven ya al maestro proyectando, configurando. Se rompió así una 

cadena de transmisión del oficio, ya que ahora los aprendices los alumnos avanzan 

penosamente por medio del ensayo y error sobre sus propios proyectos, queson periódicamente 

presentados al profesor a revisión y corrección. 

2. El papel del profesor es casi totalmente pasivo, ya que espera que se le presenten los diversos 

proyectos las Iripótesis formales para dar su opinión sobre ellos, basado en su experiencia 

previa. Este proceso, por ser pe"sonalizado, difícilmente logra interesar al resto del grupo, que 

espera pasivamente a que cada uno logre la corrección sobre su propio proyecto. 

Se pierde así un recurso didáctico: el poder aprwder sobre dive/'sos ejemplos o hipótesis que 

intentan resolver el mismo proyecto. Las correcciones grupales son más bien una excepción 

que la regla en esta etapa. Además, el tiempo ÍllVertido en atender a cada alumno y la técnica 
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empleada son muy deficientes, ya que son frecuentes las repeticiones sobre los mismos errores 

de proyecto y esto llace particularmente tedioso este procedimiento para e! profesor. 

Por no tener claro UII método para proponer las hipótesis formales, el alunmo avanza 

prácticamente a ciegas dura lite esta etapa. Sus soluciones, precariamente resueltas, dejan 

multitud de aspectos sin atender, ya que 110 tielle un esquema de prioridades por resolver y 

además no se le ha ense/iado cómo resolverlas. El proyecto presentado, regularmente, es un 

ordenamiellto geométrico que deja fuera multitud de aspectos por resolver. El profesor corrige 

estas hipótesis basado en sus expectativas regularmente no definidas acerca de cómo se debería 

de resolver formalmente el problema planteado. 

3. La extraordinaria, y en ocasiolles desafortunada, ayuda que ofrecían los tratados sobre la 

ensC/ianza de! oficio ha dejado de ser usada desde hace más de cillcuenta años. Una tradición 

de varios siglos ell e! caso de la arquitectura fue súbitamente eliminada y no se le sustituyó más 

que por un código reducido de preceptos por aplicar, en el mejor de los casos. 

La fértil ya veces nociva tradición de las lecciones o tratados que de mOliera explícita guiaban 

al alumno en su gradual formación, fue abolida por el triunfo de la técnica que proponía 

comenzar cualquier proyecto "desde cero"; esto es, la ilusión de que el alumno y e! profesor no 

tiellen ulla memoria cultural, o peor aún, que la sociedad se da en un vacío espacial que hay 

que llenar con obras sin antecedentes,lo 

A menudo, por no fijarse lIiveles de desarrollo, las hipótesis formales o proyectos propuestos 

no incluyen aspectos como estructura constructiva y costos, relación con el entorno, relación 

con la significación social, relación con los usuarios especificos y, menos aún, sus 

transjormaciOfles eH el tiempo,tI 

10 (TOü\, Arquitec'ura el! México Diversas motlemir!ades, 1998, pp. 129.130) 

11 (TOü\, Arquiledura el! México Diversas mor/emMm/es, 1998, p. 145) 
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A mel1udo, por 110 fijarse niveles de desarrollo, las hipótesis forma les o proyectos propuestos 

no incluyen aspectos como estructura constructiva y costos, relación eOll el euforno, relaci6n 

con la significación social, relacióu con los usuarios específicos YI menos aún, sus 

transformaciones en el tiempo. / 2 

Ciertamente en muchas de las escuelas de Arquitectura se presenta una situación absurda, los 

llamados talleres de diseño se han convertido en aulas para revisar propuestas únicamente, no se 

ha evolucionado en la concepción de taller, de manera sintética podemos decir que debe ser un 

espacio que permita y promueva la realización de actividades cognitivas reflejadas en otras de 

carácter práctico permitiendo la integración de conocimientos teóricos y habilidades practicas 

apoyándose en la reflexión y la conceptualización en el campo disciplinar. 

La mínima investigación sobre metodología de enseñanza muestra que simplemente no existe 

una formulación explícita de ésta, de manera que el panorama no puede ser más desalentador, 

debido a que se pretende instruir en algo que ni siquiera es suficientemente conocido por el 

docente. La práctica que cada profesor tiene de su experiencia profesional, es entonces la única 

alternativa que sirve como referencia a su trabajo docente. 

Se produce así un extraño y absurdo fenómeno: la educación, de la que se ha eliminado toda la 

práctica real, se da con un proceso analógico en el que muchas veces los problemas o temas reales 

son sustituidos con proyectos inventados que tratan inconscientemente de reproducir las 

experiencias que ha vivido antes el docente. La metodología debe ser incluyente de 

condicionantes económicas, sociales, culturales, ambientales y particularmente de 

conocimientos tecnológicos, pues cabe recordar un antecedente el mismo practicado por la 

Academia de San Carlos desde 1785, y ya a finales del siglo XVI II se hizo una fuerte crítica a los 

12 (TOCA, Arquitectura el! Mé.xico Diversas motlerllirltules, 1998, pág. 145) 
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conocimientos impartidos expresados en proyectos presentados en el concurso convocado por 

la Academia de Madrid donde señalaron adolecen de conocimientos técnicos. 

Con los diagnósticos de Toca Fernández, Muñoz y Balague encuentro una coincidencia 

sustancial en torno a cómo se percibe la insuficiencia en la capacitación o enseñanza de una 

metodología proyectual, sin embargo a diferencia de lo señalado, el evaluar el problema 

porcentualmente no es suficiente, se debe analizar para hacer una propuesta que promueva la 

investigación en la metodológica proyectual arquitectónica, la cual debe aplicar durante todo el 

PPE haciendo una reflexión profunda en torno al fenómeno tecnológico constructivo nacional y 

contrastándolo con el desarrollo a nivel internacional, este marco teórico servirá para evaluar las 

actividades instrumentadas para cada programa en particular. 

El dominio de los conocimientos tecnológicos-constructivos y las experiencias educativas activas 

así como experimentación y retroalimentación en la formación profesional son elementos 

mínimos suficientes para iniciar el cambio metodológico, se deben instrumentar actividades que 

permitan o promuevan capacidades diseñisticas, a diferencia de los otros estudios que reflejan 

una preocupación más antigua, una profundidad mayor en la investigación añadiendo las 

propuestas que hacen para resolver o salvar la situación. Para los arquitectos UAM-X casi la 

totalidad de señalamientos los afecta, a excepción de la propuesta de temas que en su mayoría 

deben responder a una necesidad real, lo que propicia un contacto directo entre los arquitectos 

en formación y un usuario real, 

Es deseable que paralelamente en las instituciones formadoras de arquitectos se impulsen la 

experimentación e investigación en este campo, éstas actividades muy probablemente propicien 

innovaciones menores en la forma de construir y que permitan especializar al personal 

involucrado con la intención de mejorar su desempeño e incrementar la productividad y calidad 

de los objetos construidos, la suma de esas pequeñas innovaciones pueden soportar un cambio 

tecnológico. 



1.2.1 La UAM Unidad Xochimilco

 
ESTRUCTURA : PLAN DE ESTUDIOS UAM- X- ARQUITECTURA 

TRONCO GENERAL TRONCO DIVISIONAL 

MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III 

CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD créditos INTERACCIÓN CONTEXTO-DISEÑO créditos CAMPOS FUNDAMENTALES DEL DISEÑO créditos 
1.-El proceso histórico de la ciencia y la 

filosofía 
2.-La diferenciación de las ciencias 
3.-Introducción al proceso de la 

investigación científica 
4.-Papel de la educación superior en la 

sociedad 

28 1.-Aproximación para una ubicación del diseño 
2.-El consumo de los objetos materiales 
3.-El consumo de objetos materiales 
4.-La distribución e intercambio de objetos 

materiales 
5.-Hipótesis analítica de la situación del diseño en 

México 

50 1.-Planteamiento del problema: 
aparato educativo y diseño 

2.-Síntesis del programa 
3.-Propuesta esquemática de diseño 

45 

Total créditos en este nivel 123 

TRONCO BÁSICO PROFESIONAL 

MÓDULO IV MÓDULO V MÓDULO VI

ARQUITECTURA, MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD créditos HOMBRE Y ESPACIO ARQUITECTÓNICO créditos ESPACIO ARQUITECTÓNICO Y DESARROLLO créditos 

1.-Conocimiento de la práctica social del 
arquitecto, su campo y sus condiciones 
actuales de inserción 

2.-Introducción al conocimiento de la 
ideologías arquitectónicas y urbanísticas 

3.-Iniciación en los métodos y técnicas de 
representación  bi y tridimensional del 
lenguaje arquitectónico 

4.-Introducción a las formas de producción 
de los sistemas constructivos 

5.-Principios básicos de la metodología del 
diseño arquitectónico y aplicación de los 
métodos y técnicas de investigación de las 
ciencias sociales 

55 1.-Profundización en las diferentes tendencias 
arquitectónico-urbanistas ante el fenómeno 
urbano 

2.-Conocimiento y aplicación de las diferentes 
técnicas de representación del lenguaje 
arquitectónico 

3.-Conocimientos básicos de los procesos, técnicas y 
materiales constructivos y estructurales 

4.-Aplicación de un método de diseño 
arquitectónico, que enfatice la formulación de 
problemas y la generación de variables 

50 1.-Análisis histórico del desarrollo 
urbano-arquitectónico en México 

2.-Análisis de la significación ideológica 
de los espacios, de las formas y de 
las tecnologías en arquitectura 

3.-Comprensión del comportamiento 
de los sistemas estructural y 
constructivo a través de sus tipos y 
partes 

4.-Comprensión del proceso de 
producción del espacio 
arquitectónico 

5.-Aplicación de un método de diseño 
arquitectónico que enfatice la 
generación y reducción de variables 

55 
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MÓDULO VII MÓDULO VIII MÓDULO IX 
PROCESO INTEGRAL DE PRODUCCIÓN Y ESPACIOS 

ARQUITECTÓNICOS. créditos MATERIALIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA I 
 créditos MATERIALIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA II créditos 

1.-Análisis del desarrollo urbano 
arquitectónico contemporáneo en México 

2.-Aplicación de métodos y técnicas de 
representación, adecuadas para la 
comunicación con el cliente, el usuario y el 
técnico 

3.-Aplicación de los principios de 
estandarización y coordinación modular a 
un proyecto especifico 

4.-Profundización en el proceso de 
producción del espacio arquitectónico 

5.-Aplicación a un proyecto que integre la 
arquitectura de paisaje, de un método de 
diseño arquitectónico que enfatice el 
control de implementación 

50 1.-Análisis de los problemas de dependencia 
tecnológica e ideológica de la Arquitectura en 
México 

2.-Desarrollo detallado de los aspectos compositivos 
de un proyecto arquitectónico 

3.-Aplicación de las técnicas y métodos de diseño 
estructural y de instalaciones 

4.-Conocimiento  y aplicación de los aspectos, 
especificaciones, costos, programación y control 
de obra 

5.-Aplicación de un método de diseño 
arquitectónico que enfatice los aspectos técnicos y 
constructivos 

45 1.-Análisis y aplicación de los procesos 
de materialización de la arquitectura 

2.-Análisis de las repercusiones 
normativas del proceso de 
tipificación de las construcciones 
desarrollo de nuevas posibilidades 
tecnológicas alternativas en base a la 
situación de México 

3.-Conocimiento y aplicación de los 
condicionamientos, leyes, normas y 
reglamentos vigentes 

4.-Aplicación de un método de diseño 
arquitectónico que enfatice la 
verificación de alternativas técnicas y 
constructivas 

45 

Total créditos en este nivel 300 

ÁREA DE CONCENTRACIÓN 
MÓDULO X MÓDULO XI MÓDULO XII 

DESARROLLO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS I créditos DESARROLLO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS II créditos DESARROLLO DE ESPACIOS 
ARQUITECTÓNICOS III créditos 

1.-Profundización en las relaciones entre  el 
fenómeno urbano y el hecho 
arquitectónico 

2.-Conocimiento de las principales 
tendencias contemporáneas de la crítica 
arquitectónica 

3.-Análisis de la legislación que incide en el 
diseño urbano 

4.-Síntesis de las variables estudiadas en una 
propuesta de diseño urbano 

40 1.-Análisis de las posibilidades de reutilización de 
edificios y entornos pre-existentes análisis de la 
evolución de los conceptos de restauración, 
remodelación, revitalización y complementación 

2.-Análisis de los métodos y técnicas implicadas en 
la intervención de edificios y entornos con valores 
históricos 

3.-Aplicación de los conocimientos adquiridos, al 
ejercicio sistemático de la crítica arquitectónica 

4.-Síntesis de los aspectos estudiados en una 
propuesta de reutilización  y complementación de 
edificios y entornos pre-existentes 

40 1.-Análisis de propuestas de diseño de 
equipamiento urbano 

2.-Análisis de la racionalidad de los 
procesos constructivos en México 

3.-Sintesis de los conocimientos 
adquiridos en el ejercicio sistemático 
de la crítica arquitectónica 

4.-Síntesis de los conceptos de 
programación y administración de 
obra en una propuesta de desarrollo 

40 

Total de créditos de este nivel 120 
Total de créditos programa 543 

Contenidos tecnológicos- constructivos 



ESTRUCTURA : PLAN DE ESTUDIOS UNAM - ARQUITECTURA - C.U. 

SEMESTRE I créditos SEMESTRE II créditos SEMESTRE III Créditos 

1.-Introducción histórico-crítica 

2.-Teoría de la arquitectura I 

3.-Taller de arquitectura I 

4.-Matemáticas aplicadas I 

5.-Sistemas estructurales I 

 

40 1.-Arquitectura en México s. XX  

2.- Teoría de la arquitectura II 

3.-Taller de Arquitectura II 

4.-Matemáticas aplicadas II 

5.-Sistemas estructurales II 

 

43 1.-Arquitectura mesoamericana 

2.-Teoría de la arquitectura III 

3.-Arquitectura, ambiente y ciudad I 

4.-Taller de arquitectura III 

5.-Sistemas estructurales III 

6.-Instalaciones 

47 

SEMESTRE IV créditos SEMESTRE V créditos SEMESTRE VI Créditos 

1.-Arquitectura en México s. XVI al 

VXIII 

2.-Teoría de la arquitectura IV 

3.-Arquitectura, ambiente y ciudad II 

4.-Taller de arquitectura IV 

5.-Instalaciones II 

47 1.-Arquitectura en México s. XIX 

2.-Teoría de la arquitectura V 

3.-Diseño urbano ambiental

4.-Taller de arquitectura V 

5.-Sistemas estructurales V 

6.-Administración I 

41 1.-Curso selectivo 

2.-Taller de arquitectura VI 

3.- Sistemas estructurales VI 

4.-Instalaciones III 

5.-Administración II 

6.-Extensión universitaria 

49 

SEMESTRE VII créditos SEMESTRES VIII créditos SEMESTRE X créditos 

1.-Curso selectivo 

2.-Curso selectivo 

3.-Taller de arquitectura VII 

4.-Administración III 

5.-Curso selectivo 

6.-Práctica profesional supervisada 

52 1.-Curso selectivo 

2.-Curso selectivo 

3.-Taller de arquitectura VIII 

4.-Curso selectivo 

5.-Curso selectivo 

37 1.-Curso selectivo 

2.-Curso selectivo 

3.-Seminario de titulación I 

4.-Curso selectivo 

5.-Curso selectivo 

26 

SEMESTRE X créditos  

1.-Seminario de titulación II 10 
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ESTRUCTURA : PLAN DE ESTUDIOS UNAM - ARQUITECTURA - C.U. 

OPTATIVAS 

1.-Acuarela I, II 

2.-Aplicación de métodos computarizados para la 

representación gráfica 

3.-Análisis de la imagen fotográfica 

4.-Geometría aplicada a la arquitectura 

5.-Técnicas mixtas y croquis arquitectónicos 

6.-Técnicas mixtas 

7.-Accesibilidad y diseño universal 

8.-Aplicación de métodos complementarios de 

presentación arquitectónica 

9.-Dibujo al desnudo 

10.-Diseño asistido por computadora I, II 

11.-Geometría y estereotomía aplicada 

12.-Perspectiva modular I 

13.-Técnicas y presentación a plumón 

14.-Arquitectura del paisaje 

15.-Arquitectura para espacios escénicos 

16.-Arquitectura, psicología y antropología 

17.-Diseño tecnológico para la vivienda de interés social 

18.-Psicología ambiental 

19.-Psicologia y procesos de diseño arquitectónico 

20.-Taller de fotomontaje gráfico 

 

21.-Diseño plástico para acero 

22.-Diseño térmico en las edificaciones 

23.-Estructuras ligeras de acero 

24.-Residencia de obra 

25.-Cimentaciones profundas 

26.-Prefabricación e industria 

27.-Aire acondicionado en la arquitectura 

28.-Valuación inmobiliaria 

29.-Edificios de confortabilidad y máxima 

eficiencia energética 

30.-Bioarquitectura 

31.-Cimentaciones y cimientos 

32.-Diseño y construcción con madera 

33.-Prefabricación e industria en edificios 

34.-Diseño de iluminación 

35.-Estruturas en arquitectura 

36.-Geometría estructural I 

37.- Acústica en arquitectura 

39.-Criterios de bioclimática en arquitectura 

40.-Tecnologís ambientales avanzadas 

41.-Iluminación en arquitectura 

42.-Matrices como base del calculo 

43.-Diseño sísmico para edificación 

44.-Estructuras a base de cables 

 

45.- Seminario de arquitectura prehispánica 

II 

46.-La deconstrucción hace la arquitectura 

47.-La arquitectura bajo la globalización 

48.-Estética zeit de la arquitectura 

49.-Estética en las situaciones 

50.- México nación multicultural 

51.- Análisis crítico de la arquitectura 

contemporánea 

52.-Analisis de paradigmas arquitectónico 

53.-Analisis del proyecto arquitectónico 

54.-Analisis  teórico de la arquitectura del s. 

XVI, XVII, XVIII 

55.- Aprovechamiento del patrimonio 

arquitectónico 

56.-Arquitectura, arte y sociedad 

57.-Arquitectura maya 

58.- Arquitectura teotihuacana 

59.-Arquitectura vernácula 

60.-Catalogación de inmuebles históricos 

61.-Edificios de salud 

62.-Fundamentación crítica de tesis 

63.-Seminario de arquitectura prehispánica 

64.-Semiotica en arquitectura 

65.-Teorías contemporáneas en la 

arquitectura 

 

66.- Estudios morfológicos urbanos en los centros 

históricos 

67.- conjuntos de habitación 

68.-Conjuntos educativos 

69.-Conjuntos industriales 

70.-Conjuntos turísticos 

71.- Diseño urbano de nueva generación 

72.- Diseño urbano de zonas existentes 

73.-Regeneración urbano arquitectónica 

74.- Accesibilidad para grupos vulnerables 

76.- Desarrollo sustentable comprensión urbano 

arquitectónica 

77.-Imagen de la ciudad 

78.-Antropología urbano arquitectónica 

79.-Evolución del desarrollo urbano-ambiental de la 

ciudad de México 

80.-Equipamiento urbano  

81.- Vivienda popular 

 

Total de créditos 392 

Contenidos tecnológicos- constructivos  



ESTRUCTURA : PLAN DE ESTUDIOS IPN – INGENIERIO ARQUITECTO- ESIA TECAMACHALCO 

NIVEL I créditos NIVEL II créditos NIVEL III créditos 

1.-Arte, cultura y sociedad 

2.-Herramientas para el aprendizaje 

3.-Conceptos básicos de la arquitectura 

4.-Mecánica de suelos 

5.-Geología 

6.-Topografía 

7.-Fundamentos del diseño arquitectónico 

8.-Introducción a la geometría en la arquitectura 

9.-Introducción a la normatividad, materiales y 

herramientas en la construcción 

10.-Estática 

11.-Economía y arquitectura 

12.-Introducción a las instalaciones hidrosanitarias y 

sustentabilidad 

42.24 1.-Historia de la arquitectura antigua a la edad media 

2.-Teoría de la arquitectura y métodos de diseño 

3.-Procesos del proyecto arquitectónico 

4.-Geometría y configuración espacial 

5.- Acero, madera y concreto 

6.- Resistencia de materiales 

7Instalaciones hidrosanitarias, sustentabilidad 

8.- Ingles I 

26.40 1.-Psicología para la arquitectura 

2.-Historia de la arquitectura del renacimiento al siglo XIX 

3.-Origen del fenómeno arquitectónico 

4.-La arquitectura y la ciudad 

5.- Proyecto arquitectónico 

6.-Expresión gráfica 

7.-Cualidades gráficas de la arquitectura 

8.-Procedimientos constructivos y costos I 

9.-Estructuras de mampostería y madera 

10.-Administración de empresas constructoras 

11.-Tecnologías alternas en las instalaciones 

hidrosanitarias y gas 

12.- Ingles II

39.60 

NIVEL IV créditos NIVEL V créditos NIVEL VI créditos 

1.-Electiva I 

2.-Electiva II 

3.-Historia de la arquitectura a partir del s. XX 

4.-Teoría y análisis de la arquitectura 

5.- Sociología urbana 

6.-Proyecto arquitectónico II 

7.-Proyecto arquitectónico III 

8.-Proyecto ejecutivo I 

9.- Procedimientos constructivos y costos II 

10.-Estructuras de concreto reforzado 

11.-Administración de obra 

12.-Instalaciones eléctricas, iluminación y domótica 

13.-Instalaciones especiales e instalaciones 

bioclimáticas 

14.-Optativa I 

15.-Optativa II 

59.80 1.-Electiva III 

2.-Electiva IV 

3.-Proyecto arquitectónico IV 

4.-Proyecto arquitectónico V 

5.-Proyecto arquitectónico VI 

6.-Proyecto ejecutivo II 

7.-Proyecto ejecutivo III 

8.-Obras complementarias, sustentabilidad y nuevas 

tecnologías 

9.-Estructuras reticulares 

10.-Legislación de la construcción 

11.-Optativa IV 

12.-Optativa V 

49.24 1.-Servicio social 

2.- Desarrollo profesional 

3.-Proyecto ejecutivo IV 

4.-Estructuras prefabricadas 

5.-Estructuras metálicas 

6.-Legislación, concurso y contratación de obra 

7.-Optativa VI 

8.-Optativa VII 

37.32 
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Contenidos tecnológicos- constructivos  

 

  

16.-Optativa III 

NIVEL VII créditos NIVEL VIII Créditos ELECTIVAS 

1.-Práctica profesional 

2.-Taller terminal I 

7.92 1.-Taller termina II 1.92 1.-Fomento al dominio de un idioma 

2.-Refuerza los conocimientos científicos 

básicos 

3.-Fomenta la cultura y el arte 

4.-Fomenta el deporte y la salud 

OPTATIVAS 

1.- Composición gráfica 

2.-Técnicas profesionales 

3.-Vivienda social sustentable 

4.-Planificación urbana 

5.-Edificación 

6.-Arquitectura del paisaje 

7.-Arquitectura sostenible 

8.-Integración plástica 

9.-Edición digital de imágenes 

10.-Perspectiva a mano en computadora 

11.-Procedimientos constructivos 

12.-Control de obra 

13.-Residencia de obra 

14.-Normatividad de la ley de obra pública 

 

15.-Nuevas tecnologías para las estructuras 

prefabricadas 

16.-Nuevas herramientas virtuales para el análisis y 

diseño de estructuras asistidas por computadora 

17.-Taller para la elaboración de planos estructurales 

por computadora 

18.-Instalaciones de comunicación  

19.-Efectos de la globalización en la economía 

20.-Presentación de proyectos  

21.- Técnicas de investigación para la representación 

gráfica 

22.-Análisis de la problemática urbana 

23.-Arquitectura, ambiente y ciudad 

 

24.- Introducción al urbanismo 

25.-Administración y gestión urbana 

26.-Edificios sustentables y reciclaje de 

edificios 

27.-Manejo y gestión de áreas verdes 28.-

Imagen urbana 

29.-Dómotica(edificios inteligentes) 

30.-Estructuras prefabricadas 

31.-Modelo tridimensional avanzado 

32.-Recorridos virtuales 

33.-Realidad virtual 

34.-Supervisión de obra 

35.-Seguridad de obra 

36.-Mantenimiento y conservación de 

edificios 

37.-Gerencia de proyectos 

 

38.-Concursos de proyectos 

39.-Nuevas herramientas virtuales par el análisis y diseño de 

estructuras asistidas por computadora  

40.-Taller de cubicación de planos estructurales 

41.-Instalaciones urbanas 

42.-Software aplicado a presupuestos de obra 

43.-Valuación inmobiliaria 

44.-Diseño urbano en áreas de crecimiento 

45.-Taller de diseño urbano 

46.-Diseño urbano en áreas de conservación 

47.-Regeneración urbana 

 

Total de créditos 264.44 



TABLA COMPARATIVA DE CONTENIDOS TECNOLÓGICOS-CONSTRUCTIVOS EN PROGRAMAS DE ESTUDIO – ARQUITECTURA 

UAM X- CyAD IPN- ESIA-TECAMACHALCO UNAM-FACULTAD ARQUITECTURA-C.U. UIA-CIUDAD DE MÉXICO 

OBLIGATORIAS OBLIGATORIAS OBLIGATORIAS OBLIGATORIAS 

1.-Conocimientos básicos de los procesos, técnicas y 

materiales constructivos y estructurales 

2.-Comprensión del comportamiento de los sistemas 

estructural y constructivo a través de sus tipos y partes 

3.-Introducción a las formas de producción de los sistemas 

constructivos 

4.-Aplicación de los principios de estandarización 

5.-Conocimiento  y aplicación de los aspectos, 

especificaciones, costos, programación y control de obra 

6.-Aplicación de un método de diseño arquitectónico que 

enfatice los aspectos técnicos y constructivos 

7.-Análisis y aplicación de los procesos de materialización de 

la arquitectura  

8.-Análisis de las repercusiones normativas del proceso de 

tipificación de las construcciones desarrollo de nuevas 

posibilidades tecnológicas alternativas en base a la 

situación de México   

9.-Aplicación de un método de diseño arquitectónico que 

enfatice la verificación de alternativas técnicas y 

constructivas  

10.-Análisis de los métodos y técnicas implicadas en la 

intervención de edificios y entornos con valores históricos  

11.-Análisis de la racionalidad de los procesos constructivos 

en México 

12.-Síntesis de los conceptos de programación y 

administración de obra en una propuesta de desarrollo 

1.-Introducción a la normatividad, materiales y herramientas 

en la construcción 

2.-Acero, madera y concreto 

3.-Resistencia de materiales 

4.-Procedimientos constructivos y costos I 

5.-Estructuras de mampostería y madera 

6.-Administración de empresas constructoras 

7.- Procedimientos constructivos y costos II 

8.-Estructuras de concreto reforzado 

9.-Administración de obra 

10.-Obras complementarias, sustentabilidad y nuevas 

tecnologías  

11.-Estructuras reticulares 

12.-Legislación de la construcción 

13.-Estructuras prefabricadas 

14.-Estructuras metálicas 

15.-Legislación, concurso y contratación de obra 

1.-Sistemas estructurales I 

2.-Sistemas estructurales II 

3.-Sistemas estructurales III 

4.-Sistemas estructurales V 

5.-Administración I 

6.- Sistemas estructurales VI 

7.-Administración II 

8.-Administración III 

1.- Estructuras isostáticas 

2.-Medio natural y entorno construido 

3.-Materiales y tecnologías constructivos I,II 

4.-Taller de construcción de mampostería 

5.-Análisis de las estructuras 

6.- Resistencia de materiales 

7.-Finanzas en la arquitectura 

8.-Taller de construcción en concreto 

9.-Taller de construcción en acero 

10.-Taller de construcciones complejas 

11.-Gerencia, costos y presupuestos 

12.- Proyecto y tecnología 

13.- Sistemas estructurales I, II 

14.-Seminario de asesoría constructiva I, II 

15.-Seminario de asesoría constructiva II 

16.-Administración de proyectos en arquitectura 

OPTATIVAS 

9.-Diseño plástico para acero 

10.-Estructuras ligeras de acero 

11.-Residencia de obra 

12.-Cimentaciones profundas 

13.-Prefabricación e industria 

14.-Cimentaciones y cimientos 

15.-Diseño y construcción con madera 

16.-Prefabricación e industria en edificios 

17.-Estruturas en arquitectura 

18.-Geometría estructural I 

 

 

OPTATIVAS

16.-Procedimientos constructivos 

17.-Control de obra 

18.-Residencia de obra 

19.-Normatividad de la ley de obra pública 

20.-Nuevas tecnologías para las estructuras prefabricadas 

21.-Estructuras prefabricadas 

22.-Supervisión de obra 

OPTATIVAS 

1.-Polímeros y compuestos 

2.-Materiales y tecnologías populares 

3.-Industrialización de la arquitectura 
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1.3.1 

Tecnológico-

constructivo

19%

Diseño

44%

Teoría

20%

Instalaciones

8%

Optativas-

otras

9%

UNAM

Tecnológico-

constructivo

25%

Diseño

44%

Teoría

21%

Instalaciones

10%
Optativas- otras

0%

UAM X

Tecnológico-

constructivo

28%

Diseño

44%

Teoría

14%

Instalaciones

6%

Optativas-

otras

8%

IPN
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1.3.2 Conocimientos generales que se imparten en el área tecnológico

constructiva en arquitectura. 

La comparación entre las instituciones públicas nos muestran que la universidad mejor 

posicionada en evaluaciones nacionales, UNAM-CU, es quien ofrece una cantidad menor de 

asignaturas obligatorias con enfoque tecnológico constructivo, su oferta es básicamente 

orientadas al análisis y comprensión del comportamiento de sistemas estructurales con la 

posibilidad de capacitar al estudiante en el diseño de elementos estructurales en concreto 

reforzado, acero y mampostería; dejando una oferta en número mayor a optativas con 

contenidos propios de la construcción y una más para adentrar al estudiante en el conocimiento 

y aplicación de la madera en la construcción como alternativa viable a vivienda y estructuras 

ligeras. 

En tanto ESIA-Tecamachalco del IPN ofrece un espectro más amplio de conocimientos, 

ofreciendo más asignaturas de análisis y diseño estructural que asignaturas con un enfoque que 

bri nde posibilidad de considerar una gama mayor de sistemas constructivos para su aplicación, 

análisis, evaluación e idealmente que permita hacer propuestas innovadoras. Siendo su aporte 

más relevante la oferta de asignaturas orientadas a la normatividad y legislación en el campo de 

la constnlcción. 

Por su parte la UAM-X ofrece contenidos similares a la ESIA, con la diferencia y acierto a mi 

parecer, que hace un planteamiento orientado a la reflexión en torno a la dependencia 

tecnológica en la que se encuentra el país en el terreno de la construcción (así como en otros 

ámbitos) e infiere que en con este ejercicio se geste el interés por docente y estudiante para 

desarrollar propuestas innovadoras adecuadas a nuestra realidad, que conduzcan a aminorar la 

dependencia. Otra diferencia es el espacio que se otorga en el tronco terminal orientado a la 

reflexión de técnicas y tecnologías actuales viables en la intervención de edificios con valor 

patrimonial. 
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nutriendo la capacidad creativa del estudiantado dando sustento al desarrollo del proyecto, 

encaminados a las propuestas que cumplan con las expectativas estéticas o formales, factibles 

económica y constructivamente con propuestas tecnológicas propias o a las condiciones 

tangibles e intangibles de nuestra sociedad. 

En relación a los PPE, independiente al modelo pedagógico en operación, estos deberían 

modificarse o adecuarse mínimamente, procurando incluir desde los cursos, asignaturas o 

módulos iniciales, contenidos y actividades que propicien la reflexión en torno a la tecnología 

como fenómeno social relacionado a nuestro campo disciplinar. 

Sobre el impacto que ha tenido a lo largo de la historia en las relaciones sociales, productivas y 

económicas de cualquier comunidad, finalizo con la aseveración que Alfonso Muñoz hace en 

referencia: "la técnica es determinallte en la cOllcepción y elaboración del proyecto, ya que cada enfoque 

técnico cOlllleva ulllellguaje y "'laS formas de expresión" (MUÑOZ, 2008, pág. 89) 

1.4.1 La fragmentación del conocimiento o enseñanza disciplinar. 

La percepción y tendencia que se tenía en la mayoría de los programas de arquitectura, según la 

evaluación realizada en el año de 1997 por el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES) caso Arquitectura, es la de mantener una fragmentación de los 

conocimientos aplicables en el proceso de diseño, diferenciando claramente los campos 

disciplinares contemplados en los PPE, apareciendo áreas de conocimiento que alimentan al 

Taller de Diseño como: Teoría, Historia y Crítica, Expresión y Sistemas de Representación 

Gráfica, Tecnología en Construcción y Estructuras, Ambiente y Urbanismo y Humanidades y 

Ciencias Básicas Exactas. Adoleciendo de una propuesta integradora en la fase proyectual donde 

los conocimientos teóricos y la práctica son fundamentales. 

Al igual la evaluación maniflesta que se le asigna poca importancia al desarrollo de la habilidad de 

liderar trabajo interdisciplinario, debilidades reconocidas por los académicos latinoamericanos 
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participantes en Reflexiones y perspectivas de la Educación Superior en América Latina. 

(Informe Final-Proyecto T uning- América Latina 2004-2007). 

Los modelos pedagógicos suelen ser diversos, en la UAM-X la teoría constructivista de Jean 

Piaget es hasta el día de hoy una propuesta innovadora, al asumir que el estudiante debe ser un 

sujeto activo que construye su conocimiento además de ser capaz de evolucionar por si mismo; 

en el caso de los docentes, se les considera como el elemento que debe favorecer su desarrollo 

proponiendo ambientes óptimos para el aprendizaje y actividades adaptadas al nivel de 

desarrollo del estudiante. 

La propuesta innovadora solo es en discurso, reflejo de la insuficiencia académica por la precaria 

formación pedagógica y la incapacidad en el desarrollo de instrumentos didácticos. En los años 

recientes se ha pretendido desplazar esta propuesta por el modelo de competencias y habilidades 

ya señalado del "Proceso Bolonia". 

A últimas fechas se orientan más al desarrollo de competencias y habilidades como consecuencia 

de la globalización del conocimiento reflejado también en el documento "Proyecto Tuning 

América Latina 2004-2007", con la pretensión de crear un sistema de educación superior que 

mejore el empleo y la movilidad de los ciudadanos, que aumente la competitividad internacional 

de la educación superior y aumente la posibilidad de empleo; originalmente firmado por 29 

países de Europa y posteriormente adaptado y promovido como Proceso Bolonia 

Latinoamérica. 

En México la ANUlES respalda esta iniciativa creada en el a¡'jo 2004, y la licenciatura de 

arquitectura la contemplan dentro de los PPE que deberán atender las líneas de trabajo 

planteadas, las cuales son: competencias genéricas y específicas, enfoques de la enseñanza y 

aprendizaje, créditos académicos y calidad de los programas. La intención aunque no es clara 

puede responderal señalamiento de la Organización Internacional del trabajo (OIT) de que en 

México el Sector Industrial es el más afectado, dentro del cual, la rama de la construcción 
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dise,iadores, Los ejercicios pedagógicos ml/estral! con toda claridad SI/ desatención a los aspectos más 

concretos de la práctica," (TOCA, 1998, pág, 26) 

En conclusión se puede afirmar que en nuestras universidades públicas, para la formación de los 

"arquitectos comunes" de inicio es necesario modificar PPE que garanticen enseñanza suficiente 

en el campo tecnológico, desarrollar la capacidad de razonamiento de estos conocimientos para 

aplicarlos en una medida y forma que beneficien al usuario y que impacten mínimamente al 

ambiente, continuando con la capacitación y desarrollo de habilidades que permitan al futuro 

profesional involucrar y organizar los conocimientos necesarios en cuestiones estructurales, 

climáticas, normativas y sobre todo constructivas13 (STRlKE, 2004) que más adelante se 

sustituirán por especialistas de campos complementarios que puedan incidir en el desarrollo del 

proyecto ejecutivo, 

Hasta el día de hoy el arquitecto es incapaz de gestionar la construcción dentro de los marcos 

normativo y legal, en respuesta a la separación que existe entre nuestras agrupaciones gremiales 

y el gobierno en sus diferentes niveles, en particular a nivel locaL Los arquitectos no tenemos 

ninguna responsabilidad jurídica sobre los proyectos, a diferencia de las responsabilidades civiles 

y legales que se adquieren cuando se ejecuta o supervisa una obra, Peor aún, tiene nula formación 

en la autogestión de su propio empleo, De manera sucinta desarrollar la habilidad para organizar 

y programar su materialización cubriendo las expectativas en calidad y en tiempo del proceso 

proyectual, el arquitecto en formación necesita poner la construcción del edificio por encima de 

la solución física concreta, en un plano mental superior que aúne las cuestiones intelectuales y 

estéticas con las exigencias fisica. 

13 Pier Luigi NCTVi aludía a C5 ta síntesis ell procC5o CO/l$ tmctivQ: construir es sill compllraci611, la más an tigua e imporlalltc de fas 

actividades/lllllla1U/S; nace cle /(1 salisfacci611 de las exigel/cias materitlles ¡fe Jos ;mlividllos y tle la cofectividad,y se eleva para expresar 511S 
mlis profimdos)' espolltáneos stll timiclllos¡ mil/e ell UlUl lit/;m s[,,/es;s el tmbajo afl ual, la org(l1I iwciótI industrial, las Icarfas ciell tíJiws, 
fa sClIsib¡litlar! estética )' los grml/les intereses fco1l6micos¡ y por el ', ecllO mismo de erenr el marco de nIles/m lIicfa, ejerce 111m acción 
f(llIcativa y sile"ciostl, pero IIIlIyefiClIl, sobre todos 1Iosotros. (LUJGI Nervi, 1956) 
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Las opiniones y posturas de Colegios, Sociedades y Federaciones poco peso tienen en nuestra 

sociedad y más aún en decisiones gubernamentales, rellejo en la situación cotidiana del 

profesional que como ya se mencionó compite con sus pares, además de, en el mejor de los casos 

con egresados de escuelas no acreditadas, con profesionales de otros campos profesionales como 

los ingenieros civiles a los cuales se suele recurrir para desarrollar un proyecto arquitectónico. 

T ambién compite con profesionales de otros campos, como propietarios o ejecutivos de 

desarrolladoras inmobiliarias o con qu ienes por tener algún vínculo con la rama de la 

construcción se dicen capaces de responder a necesidades habitacionales para cualquier 

actividad sin tener el reconoci miento social que ceden a las insti tuciones de educación superior 

y que difíc ilmente garantizarán calidad, responsabilidad y utilidad social 
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2. Los arquitectos de la UAM-X y su inserción al mercado laboral 

2.1. La función sustancial del arquitecto 

La intención que prima este capítulo es la de señalar primeramente descripciones significativas 

en torno a lo que se considera arquitectura, reconociendo que el tratar de definirla ha sido motivo 

de refl exión por parte de grandes arq uitectos, críticos, teóricos y fil ósofos; para así tener la base 

con la cual poder dimensionar la función social que tiene nuestra labor focalizada a la realidad 

económica, política y social del México de inicios del siglo XXI. 

Iniciaremos mencionando la definición que hace de arquitectura la Real Academia de la Lengua 

Española, que de manera reduccionista a mi parecer la determina como: "el arte de proyectar y 

cOl1struir edificios, 1I10/ll//lIelltos públicos y particulares 110 religiosos"" una defi nición escueta 

lamentablemente. 

Más tremenda es la definición que brinda para el arquitecto como: "el que profesa la arquitectura", 

defin ición des ligada de su función social real, actual o no, considerando que desde el siglo I AC, 

M. Vitrubio engloba en su definición de arquitectura los conocimientos teóricos necesarios y las 

habilidades prácticas que debe desarrollar para proyectar y material izar espacios adecuados, 

enfatizando que ambas habilidades deben cumplir funciones estéticas, habitables y estáticas. 

A inicios del siglo XIX, en la reflexión filosófica en torno al concepto de arte que hace George W. 

F. Hegel ", no considerándola como una manifestación aislada del hombre sino como el 

entendimiento de la racionalidad y de las creaciones humanas, intentando hacer comprender que 

" (Rf;AL AOIDEMlA, 2001) 

1$ En 1111 gran golpe (le gCllio~ Hegel cleflll ió a ltl arquitectura como música cOllgelada. No es en absoluto I/lla Men e.xtrmmgallte. Al 
compararla COtila mlísiw, Hegel fe recol/oce a la arquitectura Sil cl/alidad tle arte, y al arq¡litecto Sil cualidad de artista. En /l/l es /roS días 
la arquitectura C5, por definición ",le alllor" qllcc/amla dc II/(IIJijiesto qlle 110 siflll/"c lo file. La ¡inna ,le los ;mlill;,/lIos es moderna. En 
fmUdad, (1 lo h¡rgo de la Ilistoria, fa (Irquitectllnl ha sir/ay es sobre lodo 1111 I"ocesoqut cWII/,le IlIIajIl1lcióII .sociaf. Lo que penl!al!ece, eso 
s/, es el lIedro efe que sil! m1e, la nrquitectum tlO existc, es sólo CO/lStrucciÓtl. El/ su defilliciólI, Hegel recol/oee lo que mlÍs iea y arquitectura 
comparten en tresf; Irl bellw l, el ritmo y In armo//fa (GAUDRY& GUERRERO, lOJO) 
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la arquitectura aunque es un arte, tiene una naturaleza diferente al arte en sí, que tiene una 

fi nal idad exterior al arte, una satisfacción racional concluyendo que la arquitectura es algo 

diferente, simbólico con una finalidad esencial diferente, aclarando que se basa excl usivamente 

en ejemplos religiosos. 

Continuando en busca de definiciones, en el año de 1881 William Morris conceptual iza de una 

manera amplia : "La arquitectura abarca la consideración de todo ambiente físico que rodea la 

vida humana; no pudiendo sustraernos a ella, mientras formamos parte de la civilización, porque 

la arquitectura es el conjunto de modificaciones y alteraciones introducidas en la superficie 

terrestre con objeto de satisfacer la necesidades humanas exceptuando sólo el puro desierto'" 

Renzo Piano 17 sostiene que "La arquitectura es un reflejo de nuestras necesidades} nuestras 

capacidades materiales y nuestras carencias axiológicas y espirituales" afirma que la arquitectura 

combina todo, historia y geografía, antropología y ecología, ciencia y sociedad, e inevitablemente 

refleja todo esto. 

Aun cuando las dimensiones art ísticas y científicas permanezcan tensas, la arquitectura no puede 

ser sin usuarios, es sociedad y reflejo de su visión. Idea con la que se concierta agregando que para 

lograr ese reflejo, antes debemos considerar que a partir de la segunda década del siglo XX se 

promueve una arqui tectura global o internacional con la que no siempre se puede lograr un 

sincretismo y que en el mayor número de casos resulta contradictoria a lo anteriormente 

mencionado. 

16 Tlle Prospect.s of arc/¡iteclllre ¡" CiviliZ(lfiOIl, conferencia prol/llnciatfa ellla 1om/o1l IIISlilutioll ellO de marzo de 188/ y recopilar/(I en 

el libro O" Arl ami SocialislII. Londres 1947. 

" (GAUDRY &GUERRERO,20IO,pdg.56) 
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Ahora toca turno el tratar de definir al arquitecto, evitando la tentación de querer hacer un 

recuento histórico de lo que para el mundo debía ser un arquitecto, únicamente haré referencia 

a algunas definiciones que concuerdan con mi visión personal al tema. 

A través del tiempo el concepto que se tiene del arquitecto responde a la visión que de él tiene la 

sociedad; por ejemplo en España "en la edad media se le confundía con el constructor ... En el 

siglo XVI el maestro de obras es ya un arquitecto en el sentido ... actual. Pero en el Renacimiento 

italiano a los arquitectos se les formaba lejos de las obras, aprendiendo únicamente los principios 

abstractos del diseño y la práctica de la obra la verían más tarde" (CASAL S, 2002) 

Para el siglo XIX se diferenciaba al arquitecto como el creador de las obras del maestro 

constructor quien materializaba el objeto arquitectónico, idea que se mantuvo hasta buena parte 

del siglo XX en diversos países incluido México. 

Por otro lado Joan Corominas precisa la palabra arquitecto derivando las raíces etimológicas del 

griego arkhitéctón compuesta de árkhó "soy el primero" y tektón "obrero" o "carpintero" que a 

su vez se deriva de tiktó "produzco", "doy a luz" (COROMINES, 2008)así, podemos interpretar 

la función del arquitecto como el primero en producir dentro de la cadena de procesos que 

engloba la arquitectura, desde la concepción y hasta la materialización del objeto arquitectónico. 

"El vacío que la Escuela dejó en el saber técllico y en la conciencia deolltológica/S, suplantado 

provisionalmente COIl hifulas de artista incomprendido, ya nada ni nadie será capaz de l/enarlo de 

18 DeolltologflJ; térm ino i/ltroducido por Jeremy Bentham en Sil Deolltofogy or Ihe Sciellct oJ Mamfity (DeDlllo/agla o la ciet/cia de la 
mora/idmJ, w 1834) llace referencia a la rallla ,lela ética cuyo objeto de es/mijo 5011 aquellos j llmlamcll tos del debery las ,torlllas morales. 
Se refiere (1 1111 col/jutlto ordenm/o de deberes y obligaciones morales que timen los profesionales ele IllUl detemlÍltacla lIIaIL"io. UI 
(leollto/agía es collocilla tambié" b(ljo e/nombre (le ·teoría del deber· J, allatlo de la axiología, es IllJa (le las tlos ramas pr¡IIcipales (le la 
ética nOnllativa UII código deontológico es IIn conjunto de criterios, apoyados el' fa tleon tología conllOflnru y I/alores, quefontluhm y 
ruulIIl!n quienes ffe llflll a Ctibo 1f1/t1 actividad profesionaL 

Ul deontologfll tra/tl del espacio deül libertad del hombre sólo sujeto a/a responsabilidad que /e impone Sil collciel/cia, Asimismo, BentlllllPl 
collsidera que la base de la deontología se debe Slutc/ltar en los principios filosóficos de la libertad y clutilitarismo, lo cllal significa que los 
aefos buenos O malos tle fos IlOlIIbres s6/0 se e.\pfiCtiIl ell funci6n de ftlfe/icitllul o bienestar que puedall proporciOllllr aSl/ntos estos IIIlIy 

',ulI/all is tas, Para Belltlwlllla deontología se entiemle a partir deslls fines (e/mayor bienestar posible para /a mayoria; y de la mejor fonlla 
posible). 
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manera plausible, y así, el arquitecto queda ya para siempre desorientado y, si llega a orientarse, lo hará 

por los caminos más inconvenientes, o la vacua producción especulativa al amparo de las capillitas, o la 

práctica cotidiana chapucera" (CASALS, 2002) 

Así como no resulta fácil lograr una definición precisa y completa del significado de arquitectura 

y de lo que es un arquitecto, tampoco resulta fácil definir o englobar cual es la función sustancial 

del arquitecto, señalando que la función de un arquitecto cotidiano o común difiere de la función 

de un arquitecto estelar, icónico o de nombre como algunos los diferencian, sin embargo 

retomando la opinión de Leonardo Benévolo en Historia de la Arquitectura Moderna, con el 

paso del tiempo han cambiado y seguirán cambiando los problemas que debe resolver el 

arquitecto, igualmente se han transformado y seguirán transformándose y enriqueciendo las 

posibles respuestas que pueda brindar. 

En nuestro caso me referiré únicamente a la función del primero en mención, es un profesional 

que dé inicio mantiene una función pública, interpretando las necesidades de los usuarios y 

plasmándolas en espacios que brinden condiciones de habitabilidad, considerando su entorno 

cultural, geográfico, histórico, social y temporal, así como las condiciones económicas y 

tecnológicas posibles procurando para ello que sea factible su construcción. Igual es el 

responsable de administrar o supervisar (dependiendo de la magnitud) el proyecto y/ o la obra. 

Actualmente para definir el perfil profesional de los arquitectos primeramente debemos indicar 

la institución en donde se forma y ubicar en el contexto nacional del diseño y la construcción, 

igualmente se considera pertinente recordar y re-considerar que las universidades públicas están 

comprometidas con el país para abordar ydarsolución a problemas y demandas sociales, siempre 

con la intención de promover la evolución y el desarrollo íntegro del sector social demandante, 
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en particular, la UAM X añade que los arquitectos deben ser críticos de su realidad, apoyándose 

en las competencias desarrolladas. 

En México como en otros países el arquitecto debe competir no solo con sus pares sino con 

ingenieros y otros actores dedicados a la arquitectura sin formación profesional, el 

reconocimiento social debe incrementarse e igualmente se debe legislar sobre el cómo y quienes 

tienen facu ltades para diseñar y quienes tienen capacidad para poder construir. La uti lidad de la 

arquitectura es lo que determina el quehacer principal del arquitecto en donde se busca 

cuidadosamente la forma adecuada a la función requerida. 

El arqui tecto Antonio Toca en la publicación del artículo "El origen de la arquitectura"" apoya 

una teoría sobre la enseñanza de la arquitectura y el impacto palpable en la producción 

arquitectónica según el tipo de tecnología empleada, hace mención a dos corrientes teóricas, por 

un lado la de Marco Vitruvio PoI ión y la de Gotffried Semper20 por el otro, la teoría vitruviana 

que hace ver como academicista, es la que se enseña en nuestras universidades y en general en los 

países de habla hispana, conlleva a generar obras arquitectónicas cuya estructura es pesada como 

la utilización de concreto armado, dándole poca importancia a estudios o experiencias 

desarrolladas con otros materiales. 

En cambio, la teoría de Semper que se desarrolló en Alemania y fue adoptada en buena parte de 

países de Europa, ha producido otro tipo de arquitectura a la que Antonio Toca llama liviana. En 

el esquema 1 se observan los puntos más significativos de las dos corrientes teóricas, es un hecho 

19 Publicación digital en {a revista aEl clarill.com"', enero de 2006, Ilttp://edallt.c1"'in.com/ sllp lementos/arquitedllra/ 2006/ 01/ 17/a-
01 1 25436.1rtm 

20 GotJfried Semp"'T: arquitecto alell/tÍn de medial/os del siglo XLX, escribió "Los cuatro elementos ,le la arquitectura y otros escritos", ~E1 

estilo ell l(15 artes técllicas y teetón/cm" y "El estilo", ell sI/ versión origillal Semper, GottJrictl. Tire FOllr Elemellt.s of Arcllitectllre fllld Otller 

Writillgs. Tnul.. l-/ar1)' F. Mal/gral/e mul Wolfg(lIIg l-Ierrmmm. Cambridge, 1 989.Semper, Gottjried. SI)'le in tl,e Teclmica/ (lml Tectoll ic 
AriS; or, Pmdical Aestlletics. TratL Harry F. Mallgnwf. Salita Mónica, 2004.Semper, GottJrietl, ), otros. Semper: El estilo, Traducción)' 
e,lició" Juan IgllacioAzpiaw. BllellOsAirf5, 2013. 
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que en los contenidos tanto teóricos como tecnológicos no se enseña el legado de GotlTried 

Semper y que debería ser obl igado en la formación de los arquitectos. 

Continúa aceptando que la teoría de Vitruvio no deja de ser importante para la enseñanza, pero 

a diferencia de él que recurrió a narraciones o mitos para explicar el origen de la arquitectura, 

Semper explicó la evolución de la arquitectura posibilitada por un conocimiento mayor 

promedio de los materiales, de cómo podían mejorarse los elementos, del perfeccionamiento de 

técnicas constructivas así como de la relación que existe entre tecnología y las características de 

las sociedades en la que se desarrollaron. Esa teoría afirmaba que la arquitectura es el arte de la 

construcción, en oposición a la concepción vitruviana que privilegiaba sus aspectos artísticos." 

En la actualidad el campo de la tecnología constructiva se encuentra en una etapa de un constante 

cambio, en algunos países de forma excepcional comparado a otros como el nuestro, donde la 

evolución o al menos los cambios son lentos, la tecnología necesaria para el cambio se hace 

presente en momentos en los que las transformaciones sociales yculturales están preparadas para 

aceptarla, el reto se encuentra en saber aplicar estas nuevas tecnologías y sintonizarlas, en 

palab ras de Le Corbusier (STRIKE, 2004) "sintonizar" es la clave para entender el desarrollo de 

la construcción y sus tecnologías, por medio de la enseñanza al interior del aula y apoyada por 

una teoría que pondere el desarrollo y aplicación de la tecnología durante el proceso de diseño. 

" (TOCA, El c1arín.com, 2006) 
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2.1.1. El perfil del arquitecto UAM-X 

De acuerdo con las bases conceptuales de la División de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD ) 

Xochimilco, a través de sus PPE ( 1994) se defi ne el perfil de sus estudiantes y egresados como: 

"diseñadores con actitud crítica, propositiva y creativa, caracterizada por la racionalidad científica y la 

sensibilidad artística". Lamentablemente no existe un concepto claro de lo que es en si el diseño, 

menos lo hay en referencia únicamente al diseño arquitectónico, dando lugar a percepciones 

ambiguas del objetivo del programa académico que repercuten en el abordaje y profundidad con 

que se tratan los ejercicios de diseño. 

El arquitecto a formar en sentido general debe desarrollar capacidades necesarias y suficie ntes 

para ser competente en su campo de conocimiento y desplegar aptitudes, habilidades y destrezas 

para poder insertarse al ámbito laboral como un profesional en un corto plazo, siendo deseable 

integrar el binomio conocimiento adquirido-conocimiento aplicado, haciendo énfas is en que la 

intención es disminuir y de ser posible eliminar el estigma que tienen los egresados de que 

"únicamente pueden acceder a un empleo con nivel jerárquico bajo o como técnicos" de acuerdo 

con estudios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

El proceso de enseñanza·aprendizaje procura una formación sólida e integral que incluye 

aspectos científicos, tecnológicos, humanís ticos y artísticos, con el fi n de contribuir a la solución 

de problemas socialmente relevantes, pertinente y vigentes con diversos grados de complejidad 

y en una realidad cambiante," todo esto exige del estudiante y el egresado un trabajo 

interdisciplinario y en equipo, así como un trabajo sólido individual para resolver los problemas 

que habrá de enfrentar en la práctica profesional. 

" (METROPOLITANA U.A., 200 1) 



L a  e n s e ñ a n z a  t e c n o l ó g i c a  e n  a r q u i t e c t u r a  U A M –  X |  61   

La integración del 
conocimiento

El aprendizaje a través 
de problemas

El permanente 
contacto con los 

procesos de la realidad 
social

La articulación de la 
teoría y la práctica

El estudiante como 
participe activo de su 

formación

La investigación como 
base del proceso.

La investigación como 
la función que propicia 

la integración de la 
docencia y el servicio

El docente como guía, 
conductor y 

coordinador del 
proceso

La aplicación de los 
conocimientos

El desarrollo de 
la sociedad, de 
la información 

y del 
conocimiento

El desarrollo 
exponencial de 

los sistemas 
tecnológicos

El paradigma de 
la complejidad en 

el saber y

La prioridad en 
los procesos de 

aprendizaje



62  |   L a  e n s e ñ a n z a  t e c n o l ó g i c a  e n  a r q u i t e c t u r a  U A M – X    

Formar profesionales en el diseño de espacios arquitectónicos que comprendan el
contexto en el que se inserta su hacer y los problemas que surgen de la necesidades
socialmente relevantes.

Que tengan un enfoque crítico de la realidad, en la visión totalizadora del problema
a solucionar

Que posean los conocimientos teóricos, técnicos, tecnológicos y metodológicos

La habilidad de resolver en equipos interdisciplinarios los problemas de su campo en el
lenguaje especifico de su disciplina con claro sentido a la comunidad
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Apropiación de 
los 

conocimientos 
teórico-

metodológicos 
antes producidos.s.

Apropiación de 
las técnicas y 
herramientas 

específicas de las 
profesiones

s 

Desarrollo de 
sistemas o 

lenguajes de 
comunicación y 

transmisión de la 
producción 
académica.

a 

Desarrollo de 
espacios para la 

confrontación de 
ideas y discusión 

de teorías y 
métodos.
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(COORDINACIÓN DE 

PLANEACIÓN, VINCULACIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO DE LA UAM-X)

a).- Aspectos generales: 
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1997 2002 TOTAL 

MUESTRA 

ARQUITECTURA 114 78 192 

PLANEACIÓN TERRITORIAL 32 32 64 

DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA 73 94 167 

DISEÑO INDUSTRIAL 67 83 150 

TOTAL 286 287 573 

XOCHIMILCO CAD 
1997 2002 TOTAL 

TOTAL DE EGRESADOS 

ARQUITECTURA 194 108 302 

PLANEACIÓN TERRITORIAL 36 36 72 

DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN 
GRÁFICA 98 143 241 

DISEÑO INDUSTRIAL 87 118 205 

TOTAL 415 405 820 
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XOCHIMILCO CAD 

1997 2002 TOTAL 

NÚMERO DE ENCUESTAS RESPONDIDAS 

ARQUITECTURA 61 46 107 

PLANEACIÓN TERRITORIAL 17 25 42 

DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN 
GRÁFICA 38 80 118 

DISEÑO INDUSTRIAL 31 70 101 

TOTAL 147 221 368 

XOCHIMILCO CAD 
1997 2002 PROMEDIO 

PORCENTAJE DE RESPUESTA RESPECTO A LA MUESTRA 

ARQUITECTURA 53.5 59.0 56.2 

PLANEACIÓN TERRITORIAL 53.1 78.1 65.6 

DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN 
GRÁFICA 52.1 85.1 68.6 

DISEÑO INDUSTRIAL 46.3 84.3 65.3 

PROMEDIO 51.2 76.6 63.9 



b).- Trayectoria educativa 

 
%   EGRESADOS QUE 

CONTINUARON SUS 

ESTUDIOS 

TOTAL  DE CURSOS 
PROMEDIO POR 

EGRESADO 

TIPO DE INSTITUCIÓN 

PÚBLICA % PRIVADA  % INTERNACIONAL % NO CONTESTÓ% 

 1997 2002 1997 2002 1997 2002 1997 2002 1997 2002 1997 2002 1997 2002 

CURSOS CORTOS 46.5 64.1 46 52 2.3 1.5 39.1 46.1 54.3 50 0 1.9 6.5 1.9 

DIPLOMADO 32.6 37.1 18 29 1.3 1.4 61.1 34.5 38.9 51.7 0 13.8 0 0 

ESPECIALIZACIÓN 4.6 3.8 2 2 1 1 100 100 0 0 0 0 0 0 

SEGUNDA LICENCIATURA 4.6 5.7 1 3 0.5 1 100 100 0 0 0 0 0 0 

MAESTRÍA 9.3 3.8 4 2 1 1 50 100 25 0 25 0 0 0 

DOCTORADO 2.3 1.9 1 1 1 1 100 100 0 0 0 0 0 0 
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c).- Incorporación al mercado laboral. 
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d).- Ubicación en el mercado laboral 
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 FACILITÓ INFLUYÓ POCO % DIFICULTÓ % 

 1997 202 1997 202 1997 202 

EL PRESTIGIO DE LA INSTITUCIÓN EN QUE 
ESTUDIÓ LA CARRERA 54.2 42.5 44.6 54 1.2 3.5 

LA BUENA ACEPTACIÓN DE LA CARRERA EN 
EL MERCADO LABORAL 51.2 40.7 36.6 49.6 12.2 9.7 

LA COINCIDENCIA DE LA CARRERA CON LAS 
NECESIDADES DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN 72 67.3 23.2 26.5 4.9 6.2 

LA EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 45.1 33.6 36.6 36.3 18.3 30.1 

0 20 40 60
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LA EDAD 52.4 58.4 42.7 32.7 4.9 8.8 

EL GÉNERO 43.9 48.7 48.8 45.1 7.3 6.2 

LAS RESPONSABILIDADES FAMILIARES (POR 
EJ. HIJOS, ESTAR CASADO) 39.5 45 56.8 45.9 3.7 9 

HABILIDADES TALES COMO IDIOMAS, 
COMPUTACIÓN, CONOCIMIENTOS 
ESPECIALIZADOS 

72 63.7 25.6 25.7 2.4 10.6 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR, HORARIOS 
Y/O CAMBIOS DE RESIDENCIA 57.8 58.2 42.2 37.3 0 4.5 

 

e).- Desempeño profesional 
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GRADO 

NINGÚN 
ÉNFASIS % 

POCO 
ÉNFASIS % ÉNFASIS % MUCHO 

ÉNFASIS % 

1997 2002 1997 2002 1997 2002 1997 2002 

ENSEÑANZA TEÓRICA 0.7 1.9 19.6 17.7 43.3 39.1 36.4 41.3 

ENSEÑANZA METODOLÓGICA 0 1.4 21.5 16.2 40.3 34.3 38.2 48.1 

ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS Y 
ESTADÍSTICA 13.9 18.1 51.4 46.1 18.8 20.5 15.9 15.3 

ENSEÑANZA DE TÉCNICAS DE 
CARRERA 3.5 3.3 34 30.1 33.3 33.3 29.2 33.3 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO, DE 
CAMPO, EN TALLERES, CLÍNICAS. 4.2 10.7 33.3 24.7 29.2 27.4 33.3 37.2 
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ASPECTOS 
AMPLIAR % MANTENER % REDUCIR % 

1997 2002 1997 2002 1997 2002 

CONTENIDOS TEÓRICOS 11.4 10.5 13.6 17.3 35.3 22.5 

CONTENIDOS METODOLÓGICOS 11 10.8 18.6 17.5 17.6 17.2 

CONTENIDOS TÉCNICOS y/o TECNOLÓGICOS 13.6 13.7 9 9.6 2.9 5.2 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 13.9 13.8 7.5 8.9 2.9 3.4 

ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 11.8 11.5 17.6 15.2 2.9 15.5 

ENSEÑANZA DE IDIOMAS 14.7 14.8 4.5 5.8 2.9 5.2 

ENSEÑANZA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES 14.9 15.5 3.5 3.8 0 3.4 

 

ASPECTOS 
NADA % POCO % IMPORTANTE % MUCHO % 

1997 2002 1997 2002 1997 2002 1997 2002 

CONTENIDOS MATEMÁTICOS 0.7 1.9 8.3 8.4 37.9 36.3 53.1 53.4 

CONTENIDOS 
METODOLÓGICOS 1.4 1.4 5.6 8.8 36.1 37.9 56.9 51.9 

CONTENIDOS TÉCNICOS y/o 
TECNOLÓGICOS 0 1.9 2.8 4.7 22.1 20.9 75.1 72.5 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 0 0.9 1.4 5.1 22.2 21 76.4 73 

ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS 
Y ESTADÍSTICA 1.4 5.1 13.1 12.6 37.2 35.9 48.3 46.4 
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En la División de CyAD-X la muestra arrojó un total de 81 empleadores a encuestar, por 

distintas razones sólo se logró encuestar a un total de 69, entre empresarios, directivos, 

ejecutivos de alto nivel, mandos medios. En la tasa de respuesta destacan las carreras de Diseño 

Industrial y Arquitectura al concentrar el mayor número de encuestas aplicadas (gráfica 9), las 

empresas o instituciones donde se encuentran los empleadores encuestados corresponden 

26.09% al sector público y 73.91% al sector privado. (Gráfica 10). El mayor porcentaje, 

54.53%, de las organizaciones en las que se emplean los egresados corresponden al ramo de la 

industria de la construcción, seguido del sector educativo, con 13.64%. En los servicios de 

gobierno se emplean 9.09% (Gráfica 11) 
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Para el 47.83% de los encuestados el prestigio de la institución de procedencia es un 

criterio importante para el reclutamiento y selección, el 26.09% lo considera un factor 

poco importante. De manera contraria el 17.39% lo considera nada importante y el 

8.70% señala que es un criterio muy importante, al sumar los resultados de categorías 

similares se observa que 56.53% consideran el prestigio como muy importante o 

importante, mientras que 43.48% lo valora como poco o nada importante (Gráfica 12). 

SECTOR PÚBLICO

SECTOR PRIVADO

0 10 20 30 40 50 60 70 80

%

0 20 40 60

INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

SERVICIOS PROFESIONALES Y…

OTRO

SERVICIOS DE GOBIERNO

EDUCACIÓN

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

%



80  |   L a  e n s e ñ a n z a  t e c n o l ó g i c a  e n  a r q u i t e c t u r a  U A M – X    

0 10 20 30 40 50 60

MUY IMPORTANTE

IMPORTANTE

POCO IMPORTANTE

NADA IMPORTANTE

NO SABE

%



L a  e n s e ñ a n z a  t e c n o l ó g i c a  e n  a r q u i t e c t u r a  U A M –  X |  81   

0 10 20 30 40 50 60

MUY IMPORTANTE

IMPORTANTE

POCO IMPORTANTE

NADA IMPORTANTE

NO SABE

%

0 5 10 15 20 25 30 35

MUY IMPORTANTE

IMPORTANTE

POCO IMPORTANTE

NADA IMPORTANTE

NO SABE

%



82  |   L a  e n s e ñ a n z a  t e c n o l ó g i c a  e n  a r q u i t e c t u r a  U A M – X    

0 10 20 30 40 50

MUY IMPORTANTE

IMPORTANTE

POCO IMPORTANTE

NADA IMPORTANTE

NO SABE

%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

%



L a  e n s e ñ a n z a  t e c n o l ó g i c a  e n  a r q u i t e c t u r a  U A M –  X |  83   

0 10 20 30 40 50 60 70

SÍ

NO

 NO SABE

%



84  |   L a  e n s e ñ a n z a  t e c n o l ó g i c a  e n  a r q u i t e c t u r a  U A M – X    

PR
IM

ER
A 

ET
AP

A
 

DI
SE

Ñ
O

 D
E 

O
BR

A 

NI
VE

L 
ES

TR
AT

ÉG
IC

O
 

� Estudios de factibilidad técnica-económica, Costo–beneficio, Preliminares, Pre-inversión, 

Impacto ambiental, Impacto urbano, Impacto regional, Eficiencia, Productividad y calidad 

operativa, Ingeniería básica, Proyectos topográficos, Mecánica de suelos, 

� Diseño conceptual básico: arquitectónicos, estructurales, procedimientos constructivos, 

hidrológicos e hidráulicos, hidra-sanitarios, telecomunicaciones, aire acondicionado y 

calefacción, alumbrado y sonido, eléctricos, mecánica, memoria descriptiva, memorias de 

cálculo, ingeniera legal, ingeniera económica y todo lo que se requiere para la integración 

del proyecto ejecutivo. 

En esta etapa intervienen en formas directas los Servicios Profesionales 
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 � En esta etapa se lleva a cabo la construcción propiamente dicha empleando para ello el 

proyecto ejecutivo anterior y apoyado por la gerencia de proyectos 

Las especialidades la proporcionan empresas de servicios profesionales. 
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 � Esta etapa está ligada con la ejecución de la obra y se refiere a la coordinación y supervisión 

de los trabajos. 

Intervienen en forma directa los servicios profesionales. 



L a  e n s e ñ a n z a  t e c n o l ó g i c a  e n  a r q u i t e c t u r a  U A M –  X |  85   

ASPECTOS CUANTITATIVOS ASPECTOS CUALITATIVOS 

� Escolaridad. 

� Grado académico. 

� Especialidad. 

� Experiencia. 

� Actividades que desarrollará según el nivel en donde se 

ubique. 

� Toma de decisiones. 

� Responsabilidad. 

� Personal a su mando. 

� Efecto de riesgo. 

� Certificación. 

� Registros. 

� Actitud de servicio. 

� Amplia iniciativa. 

� Facilidad para relacionarse. 

� Compromiso con el trabajo. 

� Destreza en su desempeño. 

� Capacidad de juicio. 

� Sentido de responsabilidad. 

� Capacidad y disposición de aprendizaje. 

� Creatividad resolutiva. 

� Compromiso de calidad. 

� Compromiso con su autodesarrollo. 

� Baluarte del cumplimiento de las leyes establecidas. 

� Trabajar con el espíritu de ganar-ganar. 
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Se ubican las categorías que corresponden al personal de realización y desarrollo de las acciones que 

satisfacen la prestación del servicio al cliente en función al compromiso establecido en los alcances, los 

recursos asignados y el cumplimiento de su objetivo. 
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 Es el que da seguimiento a los programas diseñados para la ejecución de las actividades, gestiona, 

proporciona y controla recursos materiales y económicos, así como recursos humanos, asumiendo la 

responsabilidad de su capacitación, evalúa normas y especificaciones y se retroalimenta con los 

resultados. 
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Le corresponde el diseño y la difusión de las políticas generales y lineamientos en función del objetivo 

general, la planeación y determinación de las metas de la empresa, así como la asignación de recursos 

humanos, materiales, técnicos y económicos. 



L a  e n s e ñ a n z a  t e c n o l ó g i c a  e n  a r q u i t e c t u r a  U A M –  X |  87   

Los servicios profesionales del arquitecto en particular y en general de los involucrados en 

edificación requieren ser reposicionados socialmente, partiendo de un nivel ét ico profesional 

más alto por los propios prestadores de servicios, añadiendo el respaldo de una formació n más 

amplia en los diversos campos tecnológicos que nuestros tiempos requieren. Para que la sociedad 

modifique la percepción y acreciente su reconocimiento social también es indispensable el papel 

que juegan las autoridades en los diferentes niveles de gobierno, pues de estas depende que el 

ejercicio profesional sea permitido únicamente a egresados de instituciones de educación 

superior y que además se logre un ordenamiento en la gestión de obras con base en políticas 

públicas que disminuyan la construcción de vivienda informal; consecuentemente aumentara el 

nivel de responsabilidad y reconocimiento económico. 
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3. Tendencias didácticas en la generación de conocimiento a 

nivel licenciatura 

3.1 Definiciones y Conceptos Generales 

Con la intención de facilitar la comprensión de este capítulo que conforma la investigación, se 

incluyen de inicio las definiciones de los términos utilizados con mayor frecuencia o de aquellos 

que por su importancia deben acotarse con precisión, con la intención de no desviar o desvirtuar 

su significado en el manejo, tipo de análisis y en las estrategias didácticas activas propuestas o en 

los planteamientos aplicables en aula y laboratorios. 

a) Ap,.elldiz aje: Adquisición de algún tipo de conocimiento en diferentes grados de 

complejidad, receptivo, memorístico, por descubrimiento o significativo, en éste se permite que 

la adquisición del conocimiento relacionado modifique la estructura cognoscitiva y/ o la 

conducta del individuo, es un proceso en espiral, las explicaciones, los cambios conseguidos son 

la base a partir de la cual se lograrán otros nuevos más complejos y profundos, y tiene que ser 

visto no sólo en su dimensión individual sino fundamentalmente en lo social (BOWEN, 2004) 

b) COllstrucció//: El conjunto de pasos realizados en orden y ubicación pre-establecidos, para 

que el objeto arquitectónico sea materializado. Estos pasos solamente podrán dar los resultados 

esperados cuando todos los trabajos se lleven a cabo bajo conocimiento y aplicación de ciertas 

técnicas, no todos los elementos empleados en la construcción tienen permanencia definitiva, 

algunos únicamente tienen utilidad temporal y pueden servir de auxiliares en algu nos trabajos y 

momentos ya establecidos. 

La construcción no se inicia en el momento del manejo de los materiales, un buen proyecto 

contempla la edificación desde la etapa conceptual, para lo cual el arquitecto debe tener 

conocimiento de las propiedades fisicasy mecánicas de los materiales, de técnicas, tecnología, de 

costos de programación y administración de obra. La construcción se razona con base a la 
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particularidad del diseño, definiendo como se resolverá el problema contemplando las bases del 

proyecto y el proyecto de construcción. 

c) Educación: Acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que no están maduras para 

la vida social. Tiene como objetivo suscitar y desarrollar determinado número de estados fisicos, 

intelectuales y morales que reclaman de él, por un lado la sociedad política en su conjunto y por 

otro lado el medio especial al que está particularmente destinado (DURKHElM, 1974, p. 16) 

Reproducción de intereses, valores y conocimientos, además, es el agente de cambio, capaz de 

solucionar por si misma las contradicciones que se dan en la sociedad (PANZA, 2003, pág. 24) 

d) Euseiíanza: Transmisión organizada y sistematizada de conocimientos, técnicas, normas y/ o 

habilidades específicos mínimos necesarios para alcanzar un objetivo determinado en un ciclo 

escoIar. 

e) Competeucias: Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto específicas como 

transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer plenamente las exigencias de los 

contextos sociales. Fomentar las competencias es el objetivo de los programas educativos. Las 

competencias son capacidades que la persona desarrolla en forma gradual y a lo largo de todo el 

proceso educativo y son evaluadas en diferentes etapas. Pueden estar divididas en competencias 

relacionadas con la formación profesional en general (competencias genéricas) y con un área de 

conocimiento (específicas de un campo de estudio). (Groningen, 2007) 

f) Proceso Euseiiallza-tlprcudizaje: Es el conjunto de actividades o acciones sistemátican1ente 

ordenados por el docente o fac ilitador de conocimientos, que tienen como propósito modificar 

la estructura cognoscitiva, afectiva y/ o psicomotriz del estudiante. 

g) Procedimiento constructivo: Manera como se emplean, disponen o combinan lino o varios 

materiales, para lograr un fin bien definido, el construir; esta actividad técnica ejecutada por el 

hombre, ha evolucionado a lo largo de su historia, consecuentemente cada procedimientos 
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refleja su tiempo, su historia, es decir está íntimamente ligado a los cambios que ha sufrido el 

hombre a través de la evolución. Al estar íntegramente ligado al hombre con su interés variable e 

ingenio, ha sido posible que con un mismo material, hayan hecho arquitecturas tan diversas 

diferenciadas por su zona geográfica, su ideología, sus necesidades, incluso por su religión, 

etcétera. 

,,) Sistema cOllstructivo: Le llamamos de ésta manera al conjunto de procedimientos 

constructivos que al ordenarlos de cierta manera darán como resultado un objeto con 

características particulares. No necesariamente deben tener en común el empleo de materiales 

similares, se puede decir que todos son en mayor o menor medida sistemas heterogéneos. 

i) Allálisis téC/lico-collstructivo: Análisis que abarca los materiales, los procesos de fabr icación, 

las herramientas y las técnicas empleadas en la fabricación de un producto. (GAY, Glosario de 

Cultura Tecnológica, 2006) 

j).- Campo disciplillar d. la tecllología: La tecnología como finalidad, creación o cualidad, 

abarca un amplio espectro que se puede sintetizar en el siguiente cuadro: (GA Y, Glosario de 

Cultura Tecnológica, 2006) 
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La 
Tecnologia 

Solucionar problemas técnico-sociales 
/ que se plantea la sociedad 

Final idad Actividad _ Proceso (Métodos y/o procedimientos) 
El Accionar tecnológico 

/ es 
Como creación 

Como cua lidad 

I Bienes naturales tecnotratados 

Producto 
Los productos b--- Bienes 
tecnológicos artificiales 

Servicios 

Objetos tecnológicos 

Construcciones 

Sistemas tecnológicos 

Materiales tecnológicos 

Documentos técnicos 

Energías generadas 

\ 

Métodos y/o procedimientos 

Los saberes vinculados al mundo fisico y a la resolución de problemas <
Conocimiento 

es 

Estructura de razonamiento 
Un factor clave en el accionar tecnológ ico 

k) Cultura tecnológica: Se entiende por cultura tecnológica un amplio espectro que abarca 

conocimientos (tanto teóricos como prácticos), habilidades y sensibilidad. Por un lado los 

conocimientos relacionados co n el mundo construido por el hombre y con los objetos que 

fo rman parte del mismo, por otro las habilidades, el saber hacer, la act itud creativa que posibil ite 

no ser actor pasivo en este mundo tecnológico, y fin almente la sensibilidad que lleve a poner los 

conocimientos y habilidades al servicio de la sociedad. Es decir las competencias que permitan 

una apropiación del medio en el cual se desarrolla la vida humana - como garantía para evitar caer 

en la alienación y la dependencia- y la capacidad para colaborar activamente en su control y 

evolución. (GAY, Glosario de Cul tu ra Tecnológica, 2006) 

1) Téc"ica: Se considera comúnmente a un sistema de acciones intencionalmente orientadas 

para conseguir objetivos o resultados que cubran una necesidad. Técnicas artesanales o 

preindustriales se consideran a todos los sistemas de acciones que tienen su base en el 

conocimiento emp írico; su perfeccionamiento pudo haberse dado en un tiempo prolongado y 

solamente apoyada en la observación pero sin razonamientos o bases científicas. Todas las 
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técnicas humanas a diferencia de las animales tienen la posibilidad de transmisión, innovación y 

progreso. 

",) TeCllología: Consideramos como Técnicas Industriales o Tecnología a cualquier acción 

compleja y a todos los sistemas de acciones con razonamientos o bases científicas, que 

incorporan conocimiento y método para su diseño, para su desarrollo y perfeccionamiento; 

asumiendo como fin resolver un problema en específico. Comúnmente es necesario dotar a 

todas las acciones de elementos cognitivos, e identificar siempre las dos características de las 

tecnologías modernas, que son la preeminencia del principio de maximización de la eficiencia y 

del imperativo de innovación constante. 

La esencia del proceso pedagógico en arquitectura, debe ocuparse del acto mismo de diseñar. 

Por lo tanto, es, o debe ser, una pedagogía que cumpla con las características de dar una respuesta 

creativa, coherente y significativa, que exprese la solución constructiva y sea respuesta a 

demandas concretas de una realidad social específica y que ayuden a conflgurar un entorno 

dinámico, no opresivo (TOCA, 1998, pág. 147). 

3.2 Las Corrientes Psicológicas del aprendizaje 

Se hace un observación sucinta de la corriente Psicológica Educativa del Constructivismo que 

fue base para el diseño del Modelo Educativo O pedagógico en la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Xochimilco, así como de algunas otras que enriquecen, modiflcan o 

mantienen una seria influencia con la teoría dominante o con las actividades cotidianas de 

aprendizaje que permiten desarrollar capacidades y habilidades propias del campo disciplinar del 

arquitecto. La aplicación de estas teorías en las estrategias didácticas activas nos permitirán 

predecir y controlar el comportamiento de los estudiantes con la intención de simular entornos 

que fac ili ten y permitan la construcción de conocimientos significativos en el campo del diseño 

arquitectónico 
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3.2.1 ElEmpirismo 

Teoría que sitúa en la experiencia adquirida el origen de nuestros conocimientos, sin considerar 

las bases teóricas que pudieran sustentarla y haciendo a un lado el razonamiento o la 

construcción de estos. El conocimiento es una subclase de creencias verdaderas en todas las 

disciplinas hay términos que no se definen. Por ejemplo en la mecánica, que estudia el 

movimiento, no hay definición de movimiento (GARCÍA, 2000, pág. 34). En el campo 

disciplinar del diseñador resulta vital aprender a través de vivencias propias o transmitidas por el 

docente en actividades individuales y grupales, como la conciencia de la función social y de la 

capacidad para aportar ideas a la sociedad para mejorar el hábitat y el desarrollo de destraza para 

proyectar obras que satisfagan integralmente los requerimientos del ser humano, la sociedad y su 

cultura adaptándose al contexto. 

3.2.2 El Conductismo 

Teoría que conceptualmente trataba y centraba el aprendizaje en cambios de conducta, apoyado 

en estímulos resultando muy horizontal, monótono para las partes involucradas en el proceso y 

sosteniendo que el aprendizaje seguía siendo sinónimo de conducta, existe un condicionamiento 

clásico, basado en las generalizaciones, discriminación y extinción, para obtener ciertos 

aprendizajes pues responde de la misma manera a estímulos similares. Actualmente todavía se 

sostiene en muchos ámbitos de la psicología, sino en la academia al menos en lo profesional. B. 

F. Skinner elaboro el condicionamiento operante que transformo el esquema conocido estímulo

respuesta en operación-estímulo-respuesta. El paradigma conductista puede aplicarse en la 

formación profesional cuyas competencias incluyan la preparación en el estímulo-respuesta 

rápida y eficaz, como es el caso del dominio de medios y herramientas de comunicación oral, 

escrita, gráfica y virtual en dos y tres dimensiones de forma manual y apoyado con las TIC's, 

además de desarrollar la habilidad de percibir, concebir y manejar el espacio en tres dimensiones. 
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3.2.3 El Constructivismo 

Comúnmente para investigadores en aprendizaje significativo como Mario Carreto ( 1994) el 

Constructivismo se puede considerar como la teoría que aborda el problema del conocimiento 

y su origen o construcción, considerando la interacción entre aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento. En consecuencia, en la posición constructivista, el conocimiento no es una 

copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano (DIAz, 2004, pág. 27). 

En esa interacción debe estar siempre presente el desarrollo psicológico del individuo, la 

identificación y atención a la diversidad de intereses, necesidades y motivaciones que él tenga 

dentro del aula. Todo lo anterior sin dejar de lado la evolución y replanteamiento de los 

contenidos curriculares, la búsqueda de alternativas novedosas de transmisión y construcción de 

conocimientos promoviendo la interacción entre docentes y estudiantes. 

E l modelo pedagógico o Sistema Modular para UAM-X, está fundamentado en la visión 

Constructivista de Jean Piaget, quien se opuso a los planteamientos empiristas yasociacionistas 

en niveles psicológicos y epistemológicos. La preocupación principal fue el problema del 

conocimiento y su origen epistemológico, señalando las características principales de su teoría 

como: la relación sujeto-objeto de conocimiento mantiene una correspondencia dinámica y no 

estática como solía manejarse, analizar las conductas inteligentes que tienen que ver y que son 

precursoras del pensamiento científico. 
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DESARROLLAR ESTRATEGIAS 
DE PENSAMIENTO

solución de probremasconstrucción de 
significados

solución de probremnstrucción de 
gnificados
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 (CyAD-X, 2001, págs. 30,31)
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3.2.5 Las competencias y habilidades 

Movimiento que tuvo auge inicialmente a finales de los 70's y principios de los 80's centrado en 

la eficiencia, eficacia del individuo, sin una clara sustentación pedagógica con la pretensión de 

formar un ciudadano·profesional-competente, argumentando que a un profesional no le es 

suficiente contar con conocimiento para poder competir en el ámbito productivo, difícilmente 

desempeñará sus funciones sin entablar algún tipo de relación personal. 

Propone que para controlar y manejar esas situaciones, debe conocer habilidades básicas 

supuestamente comunes a todos, las podemos caracterizar en dos modalidades: habilidades de 

comunicación y de ejecución. 

Una idea errónea de lo que es una habilidad es considerarla como un aprendizaje de trucos, sin 

embargo el desarrollo de las habilidades requiere un largo proceso de interiorización e 

integración de actitudes, conocimientos y competencias: un saber, un saber hacer y un saber ser. 

Esto no es posible sin la implicación, el compromiso y la transformación de las actitudes de las 

personas, en base a los valores que enmarcan un determinado estilo o desempeño profesional 

(CORNEJO, GÓNZALEZ, & PALACÍN, 2003). 

Modelo que se ha tomado como base para evaluar la a las instituciones educativas a nivel superior 

en el supuesto de que al enfocarse en el diseño de nuevos PPE basados en competencias "elevarán 

la pertillellcia y releva licia ell el desarrollo integral de los estudiantes, para jomelltar el desarrollo de 

valores, habilidades, actitudes y collocimielltos para mejorar la productividad y competitividad e 

insertarse cilla vida ecollómica del país" (PECINA, ENERO-JUNIO 2013) 
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Al igual que la iniciativa centrada en Competencia y habilidades, el Proyecto Tuning America 

Latina adolece claramente de sustentación pedagógica, manteniendo una postura sin sustento o 

preocupación por el origen o construcción del conocimiento del futuro profesional, mantiene la 

misma pretensión de formar un ciudadano-profesional-competente trabajando en cuatro líneas 

de acción 1) Competencias genéricas y específicas, 2) Enfoques de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación, 3) Créditos académicos y 4) Calidad de los programas. 

En la línea Enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación, se plantea traducir las competencias 

a actividades dentro del aula que faciliten la enseñanza-aprendizaje y que posibiliten la 

evaluación, suponiendo que al considerar al estudiante como el actor más importante en este 

proceso basta para que él pueda darle diferentes enfoques, utilice diversos métodos y tenga 

posibilidad de acceso a diferentes entornos de aprendizaje. Sin duda este proyecto tiene la 

intención de "sintonizar" el reconocimiento academico latinoamericano de las titulaciones a 

través de la identificación, intercambio de información y colaboración de las LES, acreditado ras, 

colegios y asociaciones de profesionales, pero es necesario recordar que las condiciones 

ideológicas, geográficas, económicas y sociales son considerablemente diferentes a las europeas, 

además la movilidad docente y estudiantil esta lejos de acercarse a la que se da en el continente 

europeo. 
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4. Instrumentación didáctica para la obtención de competencias 

tecnológicas en la formación de los arquitectos 

4.1 La importancia del Laboratorio de Tecnología y Materiales de Construcción 

Como se señalo previamente que en la formación profesional nacional se nos infunde la mayoría 

de las veces, que la conceptualización del proceso constructivo del objeto arquitectónico es 

considerada complementaria al proceso de diseño y no como parte del mismo, 

consecuentemente tenemos un insuficiente reconocimiento social a la labor del arquitecto en 

este sentido, y un mínimo interés por parte de las autoridades de hacer respetar los reglamentos 

de construcción y normas complementarias para garantizar una práctica profesional que 

responda a problemas socialmente relevantes con propuestas factib les y que en un futuro permita 

considerar nuestro arquitectura como patrimonio cultural material y popular. Sin embargo el 

reflejo negativo de mayor dimensión es el gran porcentaje de construcción realizada sin asesoría 

profesional entre 70% y 85 % a nivel nacional, aparentemente por la errónea creencia de un 

incremento en el costo final de la obra, así mismo este porcentaje se permite hacer al margen de 

planes de desarrollo y legislación que debieran regular el crecimiento urbano en armonía con el 

ambiente natural y en función de sus recursos. 

La calidad de los servicios educativos que se ofrecen para la formación de los arquitectos puede 

aumentar si se contara con laboratorios donde se brinden condiciones para que el estudiante 

realice actividades demostrativas y experimentales que refuercen los conocimientos construidos 

en el aula en particular en el campo tecnológico constructivo y que permita al docente transmitir 

experiencias que el recién egresado pueda aplicar en sus empleos. 

La formación académica, requiere cubrir áreas básicas, específicas, tecnológicas y científicas, para 

optar y desarrollar las funciones designadas en el área de trabajo, tanto en los procesos teóricos y 

prácticos como en la interpretación de resultados, ya que en el proceso de enseñanza-ap rendizaje 
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de tecnología para la construcción, al estudiante no le es fácil entender y valorar la aplicación de 

su respaldo teórico a un procedimiento constructivo, que como ya se mencionó le resta 

importancia a la construcción de éste tipo de conocimientos que le nutrirían y se verían reflejados 

en una gama más amplia de soluciones al objeto de diseño y en el planteamiento del proyecto de 

edificación. 

Por otro lado al existir una relación tan estrecha entre la tecnología y la ciencia, es importante 

asumir el compromiso que se adquiere al hacer propuestas didácticas que promuevan la 

construcción de significados tecnológicos a través de actividades experimentales apegadas al 

método científico ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿en qué medida? deben aplicarlos, lo que permite al 

docente incentivar la búsqueda de propuestas viables que consoliden el saber profesional 

orientado a satisfacer demandas sociales que influyan en mejores condiciones de vida. 

Al dominar estos conceptos o saberes profesionales les permitirá a los profesionales jóvenes un 

dominio de conocimientos y seguridad en un campo laboral con pocas oportunidades de 

insertarse en niveles de responsabilidad elevados y en consecuencia rem unerados 

proporcionalmente, además y de acuerdo con el punto de vista de James Strike en "la valoración 

del uso de la construcción como instrumento de crítica del diseño arquitectónico contemporáneo" como 

parte importante de la enseñanza y formación del alumno de arqui tectura (STRlKE, 2004, p. 

174). 

Según Toca Fernández tenemos un atraso de 150 a¡'ios en la aplicación de tecnologías de 

vanguardia en la construcción de la arquitectura, esto con respecto a países desarrollados, en los 

que existe un marcado interés en el desarrollo y aplicación de tecnologías para la generación de 

nuevos materiales y sistemas constructivos, es por esto que se considera indispensable que el 

estudiante reciba una educación tecnológica no solo en la enseñanza superior, sino desde niveles 

medio y medio superior como mínimo. 
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Los hechos históricos dan cuenta del desfase que existe entre la edificación arquitectónica y la 

asimilación del desarrollo tecnológico aplicado a la edificación' ·, comparado con las ciencias 

naturales y la medicina que según James Strike es de un siglo y de cincuenta años en relación con 

las ciencias sociales. 

Considerando el contexto en el que nos encontramos la tarea resulta titánica, el contar con un 

laboratorio de materiales en donde el alumno construya gran parte de sus conocimientos 

tecnológico en el ámbito de la construcción y reafirme esa ambicionada práctica en el proceso 

proyectual reducirá el tiempo de asimilación de nuevos materiales y sistemas constructivos y su 

aplicación durante el proceso de disello arquitectónico. 

El interés de académicos por llevar al estudiante a un espacio de demostración y experimentación 

va creciendo al fortalecerse en la UAM-X un proyecto de Laboratorio de Materiales, que 

teniendo como objetivo principal inicial el instruir al estudiantado principalmente en lo referente 

a ensayos en especímenes de acero, cemento} concreto en estado fresco y endurecido así como 

agregados asegurando un control de calidad. 

Otro de los objetivos iniciales fue el poder ofrecer servicio a una parte de empresas constructoras, 

aquellas que no tiene posibilidad de contratar el servicio de un laboratorio certificado, esta visión 

a mi parecer no consideraba el potencial como espacio de enseñanza aprendizaje no solo en el 

área de la construcción con cemento y acero, debe abrirse el espectro de experimentación y 

demostración con materiales de bajo impacto ambiental, como puede ser madera, tierra 

estabilizada, suelo cemento, bambú, entre otros. 

26 Por ejemplo, la j mulició/I producida por Abra/wIII DClrby el! J 709, //0 se cOII l'irl'ió en 1111 mnterial común en hi cOl/sln/cció" lit/sta !tI 
década de 1790, el cemento POrllaml, patentatlo por Joseph Aspc1¡II en 1794, 110 se usó de modo gellu alillldo llruta principios del siglo XX 
y el a/ulllillio, (Iescubierto en 1807 y 1"D(lucido comercialmente en 1890, 110 se usó regll larmmte en la COl/slmcció" lIasta 1945. 
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Con el paso del tiempo al verme involucrado de manera cotidiana con este espacio se fueron 

adecuando algunas pruebas de laboratorio apegadas a Normas de la American Society for 

Testing Materiales (ASTM)", inicialmente en actividades demostrativas y al paso del tiempo 

adaptándolas a la experimentación, con lo que ya se abre la posibilidad de ofrecer una relación 

inmediata entre el estudiante, los materiales básicos y el conocimiento aplicable en un mercado 

laboral de la residencia y supervisión en obras de concreto reforzado; mercado laboral no 

cubierto hasta ahora por falta de capacidad de los recién egresados y en un porcentaje mínimo 

aún por profesionales de mayor experiencia. 

Como se mencionó, al acumular experiencias de manera intuitiva se maduró la intención de 

propiciar un contacto directo de estudiantes con algunos materiales básicos para la fabricación 

de morteros y concretos; y cómo, manipulando éstos en actividades experimentales pueden 

conocer y modificar intencionalmente sus propiedades en estado plástico simulando las 

diferentes condicionantes climáticas particulares o solicitudes constructivas y/ o estructurales 

que requiera el procedimiento en particular, permitiendo predecir características físico-

mecánicas del material en estado endurecido, además con estas maniobras podemos elaborar 

diferentes materiales heterogéneos y así suponer comportamientos flsico-mecánicos ante 

solicitaciones" externas y/ o condiciones ambientales en particular. 

4.1.2 Actividades al interior del Laboratorio de Investigación Tecnología 

La calidad de los servicios educativos que se ofrecen para la formación de los arquitectos podría 

aumentar si se contara con talleres y laboratorios donde se brinden condiciones realizar 

17 Por Clies tiont!5 ,mfctims In bibliograJla mas accesible que ¡"c/II)'f la //I ayor canlit/ml (le fl OnltaS aprobmlas por la ASTM es el Mil/mal 
para Supervisar Obras de COI/creta e/el American Concrete Imtitute (ACI 311 -07) pub/jau/o en cspmiol por el ItlStituto MexiClIllO del 
Cemento y l/el COl/creto (IMCYC), cotl/plcmentm/n COII publicaciones traducitlas por el mismo instituto, documentos de apoyo en el 
adiestramiento del proJesiom¡{ el! cO/lStmcció" co" co"creto reforzado. 

21\ Las solicitaciones SOII las cargas (mte las que esM expuesto 1111 elemento fS tructurtll ya sean grtlllitaciOlwles, acciden tales y otras cargas 
txtcmas. 
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actividades demostrativas y experimentales que refuercen los conocimientos teóricos 

construidos en el aula en nuestro caso particular tecnológico-constructivo y, que permita al 

docente transmitir o simuJar experiencias que siendo recién egresado pueda aplicar en sus 

empleos. 

La formación académica, requiere cubrir áreas básicas, específicas, tecnológicas y científicas, para 

optar y desarrollar las funciones designadas en el área de trabajo, tanto en los procesos teóricos y 

prácticos como en la interpretación de resultados, ya que en el proceso de enseñanza-ap rendizaje 

de tecnología para la construcción, al estudiante no le es fác il entender y valorar la aplicación de 

su respaldo teórico a un procedimiento constructivo, que como ya se mencionó le resta 

importancia a la construcción de éste tipo de conocimientos que le nutrirían y se verían refl ejados 

en una gama más amplia de soluciones al objeto de diseño y en el planteamiento del proyecto de 

edificación. 

Por otro lado al existir una relación tan estrecha entre la tecnología y la ciencia, es importante 

asumir el compromiso que se adquiere al hacer propuestas didácticas que promuevan la 

construcción de significados tecnológicos a través de actividades experimentales apegadas al 

método científico ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿en qué medida? deben aplicarlos, lo que permite al 

docente incentivar la búsqueda de propuestas viables que consoliden el saber profesional 

orientado a satisfacer demandas sociales que influyan en mejores condiciones de vida. 

Al dominar estos conceptos o saberes profesionales les permitirá a los profesionales jóvenes un 

dominio de conocimientos y seguridad en un campo laboral con pocas oportunidades de 

insertarse en niveles de responsabilidad elevados y en consecuencia remunerados 

proporcionalmente, además y de acuerdo con el punto de vista de James Strike en "/a va/oraciólI 

del uso de /a construcción como illstrumellto de crítica del dise,10 arquitectóllico contemporáneo" como 

parte importante de la enseñanza y formación del alumno de arquitectura (STRlKE, 2004, p. 

174). 
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Según Toca Fernández tenemos un at raso de ISO años en la aplicación de tecnologías de 

vanguardia en la construcción de la arquitectura, esto con respecto a países desarrollados, en los 

que existe un marcado interés en el desarrollo y aplicación de tecnologías para la generación de 

nuevos materiales y sistemas constructivos, es por esto que se considera indispensable que el 

estudiante reciba una educación tecnológica no solo en la enseñanza superior, sino desde niveles 

medio y medio superior como mínimo. 

Los hechos históricos dan cuenta del desfase que existe entre la edificación arquitectónica y la 

asimilación del desarrollo tecnológico aplicado a la edificación" , comparado con las ciencias 

naturales y la medicina que según James Strike es de un siglo y de cincuenta años en relación con 

las ciencias sociales. 

Considerando el contexto en el que nos encontramos la tarea resulta titánica} el contar con un 

laboratorio de materiales en donde el alumno construya gran parte de sus conocimientos 

tecnológico en el ámbito de la construcción y reafi rme esa ambicionada práctica en el proceso 

proyectual reducirá el tiempo de asimilación de nuevos materiales y sistemas constructivos y su 

aplicación durante el proceso de diseño arquitectónico. 

El Laboratorio de Tecnología para la Construcción junto con el Laboratorio de Medio Ambiente 

y el Laboratorio de Modelos Estructurales son parte de un proyecto divisional en CyAD-X en 

apoyo a programas de licenciatura principalmenteJO, con la intención de incrementar el interés y 

como ya se sel',aló las capacidades proyectual y constructiva del futuro profesional. 

29 Por ejemplo, fa jllluliciólI producida por Abralwl1I Drlrbyel! J 709, 110 se convirtió ell 1m IIIaterial COllll111 etl la cons/mcció" Irasta la 
déau/a de 1790, el cemento Portla/l/I, patelltado por JosephAspdill en 1794,110 se usó de modo gelleraliuu!o hasta principios del siglo XX 
)' el aluminio, descubierto ell 1807 y producido comercialmente cm 1890, liD se usó regu!tlrmellle e"ln cOlls/meció/! hasta 1945. 

30 ltlicjalme"tese trabajó en el programa tic {irqllitectllra y COII el pasollef tiempo se IICIII ¡,,"o/I/mulo estlUlillll tes de Disetio1mlllstrial para 
el (lesarrollo (le mobiliario ¡fe COllcretO sillll,le y riforzado, al igual que alulllllos de doctorado que realiulII i/IL1estigadóII COII arcillas 
aplicado a procesos itu/llstriala cerámicos. 
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De acuerdo con Muñoz Cosme "la preocupación por el medio ambiente, la valoración 

del paisaje y el impacto del calentamiento global hacen que hoy se plantee el proyecto 

en el marco de unas variables distintas de las que observaba el proyecto moderno". 

El consumo de energía, el aislamiento, el impacto ambiental y la sostenibilidad son ahora 

elementos determinantes del diseño: "Se trata de desarrollar ulla llueva cultura técllica el 

hombre, silla tambiéll en la sabiduría; 110 solo ellla capacidad de modificar la lIaturaleza, silla 

tambiéll en la de comprenderla; ulla wltura ell la que el hombre 110 solo sea capaz de dar 

lluevas calidades a lo artificial, silla de tambiéll de garalltizar la colltilluidad del frágil sustrato 

natural ell el que se basa todo lo existellte y tambiéll su propia esperal1za de vida" (MANZINI, 

1990, p. 60) 

Otra faceta del trabajo es referente al análisis de la ejecución de sistemas constructivos 

que como señala el Dr. Juan Monja Carrió3l
: "La ejecuciólI, por su parte, suele ser el proceso 

mel10s eficiellte, COII 1111 uso excesivo de l11allO de obra y UII abuso de la improvisaciólI y de las 

técnicas de collstrucciólI artesallales, sill el cOllocimiwto y la formaciólI adewados por parte de 

esa malla de obra" (MONJO, 2005, p. SO). 

Situación similar en nuestro país que como ya se mencionóJ acusa la disociación entre el 

proyecto arquitectónico y el proyecto constructivo, reflejando una mala calidad final, 

distante de las expectativas estéticas y funcionales, adoleciendo además de cierta 

incertidumbre en tiempo de ejecución, costo total y un programa de mantenimiento. 

J I El Dr. Arq. Juan MO/ljo Carri6 t!S Ufl estudioso cle la teCtlología y Sil impacto ellla ello/ució" cfesistcmlls y procedimiell tos colIslnlctillOS, 

fue profesor ellla U"illtrsidacl de Valladolid ), Directordellllstituto El/l/linio Torroja de Ciencin y C0ll5t rucci611, actualmellte Catedrático 
ellla Ullillt'rsillad Politécnica de Madrül. 



108  |   L a  e n s e ñ a n z a  t e c n o l ó g i c a  e n  a r q u i t e c t u r a  U A M – X    

4.2 Demostración, experimentación e innovación tecnológica-constructiva. 

La I/lstrume/ltació/I didáctica: 

Coincidentemente con las pretensiones planteadas por ejemplo por el Centro de Tecnología 

Educativa del IPN: "la fase de Instrumentación Didáctica es la etapa fundamental del proceso de 

enseñanza-aprendizaje porque es en ella donde se le otorga un enfoque didáctico acorde al 

modelo pedagógico del curso. Se valoran los cOI/tenidos para determinar sus potenciales y dirigir el 

curso al estudiante, entretejiendo los diferel/tes elementos como lo 501/: los estilos de aprendizaje, 

estrategias y tecnologías educalivas para desarrollar actividades que COI/soliden el aprendizaje 

sigllificativo" 32 que pudieran considerarse como respuesta a las aspiraciones plasmadas en la Ley 

de Ciencia y Tecnología. 

Al instrumentar un número más amplio de actividades, orientadas a que el estudiante de manera 

activa considere, comprenda, dimensione y valore la relación cultural del fenómeno tecnológico 

en nuestra realidad presente y particularmente en el campo disciplinar, con la intención de dar 

respuesta o solución de manera creativa y exitosa a demandas de espacios habitables. 

Contamos con un objetivo adicional paralelo, el desarrollo en los estudiantes durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje de cualidades, habilidades y capacidades deseables en las nuevas 

generaciones de arquitectos mexicanos, que como señalan Lafortiva, y Martinet33 sean 

conscientes de que: "El uso de la te",ología tiene aspectos positivos y negativos. Toda opción 

.32 1 PN, Celltro de T fwofogfa Educativa, itl5tnlllllmlaci611 ditldctica 

jJ Los autores 5011 proff-Sores en ({ifacllles niveles de c{/ucaciólI: Smulra Martitlet es Profesora de Nivel Prill/ario, Roxa/la Martillet es 
JlIgelliera QpfmiCII, especialista en IlIgc/lier((I Ambiental Profesora TUI/f(lr clcl lllStit llto Gral. 5all Mm1fll y El/gardo Lnjortiv(l es Técnico 
Efcctromeaíllieo, Macstro especialiuulo en Tmbajo Mmlllal, Profesor de Matemáticas, Ffsica, Cosmografía y TectlOlog{a. Como 
especialistas ell dift.'rclltes campos de cOllocimiento ell Argel/tilla, atielU!clI el plalltt.'llmicllto y {¡esa fío del Mill is terio (le Cultura y Ee/ucaciólI 
argentillo efe lIacer propucstas para la ellse'¡lmZ(1 de la lemología y ee/l/eació" tecnológica e" elllivel i"icial y en Educación Gelleml Brisiea 
(EGB) que pennitan que esta el/I/cació" se desarrolle ell la esClleln de moclo sistemático, enriquecedor, profulldo ... autéllticamente 
forma tivo, tallto para los profesores COIIIO para los a/UIllIlOS. 
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tec/1ológica implica U/1 compromiso entre ambos aspectos ya que además de beneficios pueden prod"cirse 

graves dmiossociales o ecológicos" (MARTINET, MARTlNET, & LAFORTIVA, 2003, p. 16) 

Profundidad de conocimiento, métodos adecuados para trabajar, medios o multimedios de 

apoyo y manera de organizar los planteamientos son razón de una profunda reflexión que deberá 

hacerse incidir en las actividades habituales al interior del laboratorio; el proceso formativo para 

docentes y estudiantes debe servir para modificar la estructura cognitiva, que se refleje en todas 

las actividades consecuentes que den como resultado un profesional con nivel de preparación 

requerido por la sociedad. 

Ostensible en la capacidad creativa para detectar y atender demandas sociales manifiestas y no 

manifiestas en la oferta laboral nacional, capaz de modificar el ejercicio profesional en la 

edificación y poder aspirar a un reconocimiento social mayor. 

Los resultados de esta práctica deben entrar en un proceso de evaluación, que reflejen si se 

presentó un progreso en el conocimiento de los temas abordados, si esto sirvió para perfeccionar 

o desarrollar su capacidad comunicativa o de expresión oral y escrita, y lo más importante si las 

actividades en las que se involucró al proceso enseñanza-aprendizaje se manifiestan en un 

incremento en la capacidad de los profes ionales para resolver problemas en edificación. 
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4.3 Aplicación de la instrumentación didáctica al interior del laboratorio 

Instrumentación didáctica de una práctica de laboratorio: 

Nombre de la práctica: GRANULOMETRÍA EN AGREGADOS FINOS 

Objetivo: Desarrollar en el estudiante la capacidad de diferenciar con facilidad en el 

agregado fino (0.15 hasta 5.00 mm) los diferentes tamaños de granos, haciendo una 

reflexión de cómo su comportamiento en estado húmedo incide en las características 

físicas y mecánicas de morteros y concretos; en estado plástico para determinar su 

trabajabilidad34 en los diferentes procesos manufactureros yen estado endurecido 

para pronosticar su resistencia y comportamiento ante efectos intemperantes y 

solicitaciones mecánicas para poder elaborar el programa de mantenimiento 

apropiado en relación al elemento constructivo de que se trate. 

El estudiante dimensionará la importancia del conocimiento y manejo de los 

instrumentos de medición que se requieren para hacer esta pmeba y la normatividad 

de esta prueba. 

Equipo: 

Báscula 

Máquina vibratoria "Octagón" 

Tamices Números 7, 14,25,52,100 

C harola metálica 

Horno 

34 1..11 lrabajabilidm/ se refiere (1 f(lfacilidad e011 fa que se pl/clle trabaj(lr o ma1/ipular /lila mezcla tle mortero o concreto en estado pldstico. 
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Materiales y/ o muestras 

Arenas de al menos cinco bancos diferentes, las muestras deben ser representat ivas del lote, 

yen pruebas en obra se podrá utilizar cantidades de O. 20 kg 

Procedimiento: 

La muestra debe tomarse en el orden siguiente: 

Extraer una porción del agregado utilizando para estos efectos un 

cucharón metálico, de por lo menos diez lugares di fe rentes y a distintas 

alturas del lote o banco de material. 

M ezclar bien la totalidad de muestras, y hacer al final una pila cónica 

sobre una superficie dura y limpia, que en este caso es la charola metálica 

Aplanar ligeramente la pila y dividirla en cuatro partes iguales formando 

una intersección de líneas en forma de cruz, llamado cuarteo. 

Desechar dos cuartos opuestos y mezclar bien los restantes, continuando 

el proceso repitiendo la formación de pilas, cuarteando, desechando y 

mezclando hasta obtener la cantidad establecida de O. 20kg. 

Colocar las mallas en la maquina vibradora, iniciando en la parte baja con 

la abertura más pequeña hasta llegar a la más gruesa. 

Verter la muestra sobre la malla más gmesa y poner a fun cionar la 

vibradora por un periodo de tres minutos. 

A continuación vaciar las muestras retenidas en cada tamiz sobre la 

charola metálica 

Pesar los diferentes granos, y determinar el porcentaje en masa del 

contenido de fi nos. 
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� 

� 

TAMAÑO DE LA MALLA PORCENTAJE QUE PASA EN PESO 

9.52 mm (3/8”) 100 

4.75 mm (No.4) 95 a 100 

2.36 mm (No.8) 80 a 100 

1.18 mm (No.16) 50 a 85 

0.60 mm (No.30) 25 a 60 

0.30 mm (No.50) 10 a 30 

0.15 mm (No.100) 2 a 10 
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Bibliografía de Apoyo Utilizada en la Práctica: 

� 

� 

� 

� 

� 

� 
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� 
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Conclusiones 

En autoevaluaciones docentes realizadas en los años 1985 y 2005 al interior de la UAM-X, se 

detecta que no se cumplen totalmente los preceptos planteados en el Documento Xochimilco, 

sea por parte del personal docente como por el enfoque que se le otorga al objeto de 

transformación. 

Al interior del aula, según mi apreciación, muchas veces se presenta una gran incertidumbre 

porque no tenemos claro ... ¿Quiénes son nuestros alumnos? ¿Qué esperan de su formación 

profesional? ¿Qué esperan de su formación universitaria? ¿Cuáles son sus condiciones 

socioeconómicas y características cul turales para desarrollar las tareas en la institución? ¿Cuáles 

son sus logros y de qué manera se relacionan con los avances formativos de sus profesores? ¿Qué 

saben los académicos al respecto y qué es lo que saben de la institución? (CaSillas Alvarado, 

2005). 

La pregunta final tiene gran relevancia, si queremos saber cuál es el comportamiento, cuales son 

las expectativas, cuáles son las intenciones e intereses actuales del personal docente para así 

suponer compromisos y visión de su quehacer cotidiano ... nos encontramos con algunas 

paradojas: 

Personal académico con mayores grados, pero menos comprometidos con la institución ... 

Académicos que ya no viven de, para y por la universidad, sino de para y por sí mismos, 

aprovechando las ventajas individuales que el sistema les otorga (CaSillas Alvarado, 2005). 

Resulta recurrente con mayor frecuencia la desconexión entre las estructuras sociales a las que 

debemos apoyar y los objetos de transformación u objetos de estudio propuestos, se atienden en 

menor medida necesidades sociales relevantes, ¿hemos cambiado sin querer el perfil de nuestra 

Universidad y de nuestros profesionales en formación? 
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Haciendo una lectura de la situación actual del PPE en Arquitectura avocándonos únicamente a 

la manera en que se construye el conocimiento, es fácil detectar que en numerosos casos el 

proceso enseñanza-aprendizaje continua resolviéndose de manera informacional 

contradiciendo los principios constructivistas del modelo educativo, y en algunos casos 

transmitiendo conocimientos obsoletos o fue ra de nuestra real idad. 

El Plan y Programas de Estudio no son renovados y actualizados como es deseable pues en 

algunas áreas de conocimiento no se han actualizado contenidos ni se ha evolucionado en su 

instrumentación didáctica, no nos hemos adecuado a la realidad para tratar, manejar, aplicar, 

apropiarnos y desarrollar conocimientos tecnológicos o científicos de vanguardia. 

Es importante considerar la recomendación de los egresados por mantener la intensidad de los 

contenidos teóricos en todos los niveles del programa pero se debe hacer énfasis en incluir los 

correspondientes al campo tecnológico. Otra recomendación que hacen, es la de actualizar los 

contenidos de la formación, sin notarse grandes diferencias entre los aspectos teóricos, 

metodológicos y técnicos, sobre todo considerando que el avance científico y tecnológico se lleva 

a momentos O al turas insospechadas de una manera vertiginosa. 

Debemos evitar el creciente número de profesores que han recibido influencia de la tecnología 

educativa y que se ven inclinados por un practicismo O activismo en el que la ausencia de bases o 

fundamentos teóricos hace que la práctica tenga fin en sí misma y que el producto sea pobre, 

reducido a una ejercitación simple y llana una reproducción automatizada y de muy baja calidad. 

En ningún programa de estudio analizado se considera el concepto "tecnología" en los 

contenidos, se mantiene el concepto "técnica" como factor o posibilidad para adecuar materiales, 

herramientas y procedimientos innovadores a las formas de producción nacionales, el concepto 

tecnología erróneamente se sigue asociando únicamente al uso de herramientas de dibujo y 

representación asistido por computadora. 
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Apoyado en la definición de Miguel Ángel Q,llintanilla en el cual tipifica a la tecnología como: 

"las técnicas productivas que incorporan conocimientos y métodos científicos en su diseño y 

desarrollo', se percibe que en ningún contenido de los módulos se deja lugar a la reflexión de la 

tecnología como fenómeno y el cómo éste impacta en la sociedad, en la cultura y particularmente 

en los procesos de diseño y materialización del objeto arquitectónico. 

Los planes y programas de estudio deben de estar orientados a satisfacer las demandas sociales 

del país y a la formación general del profesional, la adecuación o modificación de un plan de 

estudios puede convertirse en un eje estratégico para introducir una serie de cambios que 

redunden en una mejora sustancial en la formación de los estudiantes para la adquisición de 

competencias profesionales 

Lamentablemente la conceptualización constructiva del objeto arquitectónico se considera en la 

mayoría de los casos como complemento al proceso de diseño y no como parte del mismo, 

tampoco se considera de manera paralela. 

En nuestro país lamentablemente un gran porcentaje de la construcción se realiza sin asesoría 

profesional por la errónea creencia de un incremento en el costo final, así mismo este porcentaje 

se hace al margen de Planes de Desarrollo, apoyado en una legislación y reglamentación carentes 

de penalizaciones a personalidades no acreditadas para el desempeño de la profesión y menos 

para aquellas carentes de una capacitación mínima indispensable para enfrentarse a demandas 

reales; sumando el factor del poco reconocimiento social al profesional del área (llámese 

Arquitecto, Ingeniero o Ingeniero-arquitecto). 

Para que los espacios arquitectónicos sean materializados o edificados de manera apropiada, 

deben considerarse una serie de etapas O pasos ordenados cronológicamente y solamente se 

podrán obtener los resultados esperados cuando todos los trabajos sean realizados en el orden 

preestablecido y bajo el conocimiento y la correcta aplicación de técnicas y tecnologías 

específicas, razón por la cual existe una diversidad enorme de empleados de la construcción, 



L a  e n s e ñ a n z a  t e c n o l ó g i c a  e n  a r q u i t e c t u r a  U A M –  X |  117   

consecuentemente cada una de estas especializaciones tienen permanencia temporal en el área 

de trabajo. 

No todos los elementos empleados en la construcción tienen permanencia definitiva, algunos 

únicamente tienen utilidad temporal y pueden servir de auxi liares en momentos o trabajos ya 

establecidos. 

La Construcción no inicia en el momento del manejo de los materiales, un buen proyecto 

contempla a la edificación desde la etapa conceptual, para lo cual el Arquitecto debe tener 

prioritariamente conocimiento de las propiedades físicas y mecánicas de los materiales, para 

determinar las técnicas y procedimientos en edificación factibles al proyecto, al igual es necesario 

incrementar contenidos de normatividad, reglamentación, gestoría, análisis de costos 

administración y programación proyectos y de obras. 

En conclusión la construcción se razona con base a particularidades del diseño que definen cómo 

se resolverá el problema (debiendo aplicar siempre la mayor cantidad de procesos ... ), 

contemplando en todo momento las bases del proyecto y el proyecto de construcción. 

Como ya se dejó ver, como sociedad adolecemos de una incipiente cultura científica y 

tecnológica, considerando como factor de importancia la escaza difusión de los logros científicos 

y el bajo valor que como sociedad le otorgamos a los investigadores, además de la nula educación 

tecnológica en nivel medio y especialmente en el medio-superior, idealmente debieran 

proporcionar unas bases sólidas para incrementar sustancia a una formación profesional crítica 

ante la utilización de cualquier tecnología aplicada o aplicable a alguna actividad humana. 

En caso concreto con la intención de incentivar a las universidades en actividades de adaptación, 

transferencia y desarrollo que permitan hacer propuestas innovadoras para favorecer la 

evolución en el sector industrial nacional, en específico en la rama de la construcción. 
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En el caso particular de arquitectura es lamentable que en las instituciones de enseñanza, como 

bien lo refleja el estudio de Toca Fernández se sigan" desarrollando capacidades y habilidades" 

al interior de grupos numerosos en espacios reducidos en los que difícilmente se les otorgan las 

condiciones óptimas para trabajar de manera similar a un taller O despacho profesional de 

arquitectos, aunado al espaciamiento en que e! académico responsable tiene con cada uno de los 

integrantes del grupo revisando productos y no interviniendo durante e! proceso de maduración 

del proyecto¡ la razón es la elevada matrícula aceptada, consecuencia de la presión que se ejerce 

por atender curso tras curso a una mayor cantidad de población estudiantil. 

Situación contradictoria a las corrientes pedagógicas de vanguardia que proponen una atención 

personalizada al estudiantado, escenario que aminoraría enormemente el fenómeno señalado 

anteriormente. 

De manera paralela es deseable que todos los contenidos que se abordan en un curso sean 

considerados en el proceso de diseño con varias intenciones, que se les forme con una 

metodología proyectual que en un futuro puedan perfeccionar y adaptar a sus condiciones 

profesionales, que el involucrar todos los contenidos les proporcionen capacidad para diversas 

El reflejo a nivel profesional es evidente al no aparecer en ningún PPE analizado e! considerado 

"fenómeno tecnológico" en sus contenidos, se mantiene mayoritariamente el concepto "técnica" 

como factor O posibilidad para la aplicación de materiales, e! uso y desarrollo de herramientas así 

como e! perfeccionamiento de procedimientos innovadores a las fo rmas de producción 

nacionales, el concepto tecnología erróneamente se sigue asociando únicamente a las TIC's, 

identificándose en e! uso como herramientas de dibujo y representación básicamente. 

Los PPE deben estar orientados a satisfacer las demandas sociales del país y a la formación 

general del profesional en respuesta a estudios de! entorno profesional al que se enfrentaran los 

egresados en desarrollo de proyectos, en administración y supervisión de obra y 

minoritariamente en la gestión. 
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Se percibe que en ningún contenido se da lugar a una reflexión de la tecnología como fenómeno, 

y cómo éste impacta en la sociedad, en la cultura y particularmente en los procesos de diseño y 

en la materialización del objeto arquitectónico, la adecuación o modificación de PPE puede 

convertirse en un eje estratégico para introducir una serie de cambios que redunden en una 

mejora sustancial en la formación de los estudiantes para la adquisición de competencias 

profesionales. 
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