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Abstract 
The knowledge in the formative stage for the later architectural practice is rigorously 
updated due to the preparation and self-demanding of the teaching staff but, 
structurally, a radical change of approach occurs with difficulty in the renewal of the 
curricula. A disciplinary logic far removed from the current problems conservatively 
focuses on teaching and, by extension, on the profession and, beyond that, on the 
very definition of Architecture. The current pandemic crisis is leading to the extension 
of the training of architects with knowledge of biology. Since 2010, the Master's in 
Sustainable City and Arch. at the ETSA of Seville has been teaching its students to 
design with living matter and to evaluate its consequences, in a transdisciplinary 
experience that aims to be a pioneer as a model for future curricular updates, 
including in Bachelor's degrees. 

Keywords: the shifting role of the architect, statute of architecture, biology, 
transdisciplinary teaching. 

Thematic areas: theory (composition and history), ICT tools (HT), environmental 
technology. 

Resumen 
Los conocimientos en la etapa formativa para la posterior práctica arquitectónica se 
actualizan rigurosamente por la preparación y autoexigencia del profesorado pero, 
estructuralmente, un cambio radical de planteamiento acaece con dificultad en la 
renovación de los Planes de Estudios. Una lógica disciplinar distante de los 
problemas actuales enfoca conservadoramente la docencia y, por extensión, la 
profesión y, más allá, la propia definición de la Arquitectura. La actual crisis 
pandémica aboca a ampliar con conocimiento de biología la formación de 
arquitectos. El máster en Ciudad y Arquitectura Sostenibles, de la  ETSA de Sevilla, 
enseña a proyectar con materia viva y a evaluar sus consecuencias, en una 
experiencia transdisciplinar que aspira a ser pionera como modelo para futuras 
actualizaciones de los Planes de Estudio, incluso en Grado. 

Palabras clave: el cambiante rol del arquitecto, estatuto de la arquitectura, biología, 
docencia transdisciplinar. 

Bloques temáticos: teoría (composición e historia), herramientas TIC (HT), 
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3. Conclusiones  
Tomar la iniciativa, arriesgar, generar tentativas por parte de los equipos docentes, aún en el 
fracaso, ya supone un aprendizaje, que es completo para los estudiantes, en arquitectura. Con 
experiencias relevantes en el campo de la arquitectura5 en la relación con la biología, sumando 
las caracterizaciones que los nuevos materialismos de nuestro tiempo proveen, como la muy 
cercana ya cotidianeidad de la vida sintética, la inteligencia artificial, la asunción de nuevas y 
muy distintas formas de vida6, la oportunidad que se abre en lugares específicos, como es la 
docencia en máster, como anticipación de lo que puede ser un cambio sustancial en la 
renovación de los Planes de Estudio, parece determinante. Este tiempo que vivimos tiene una 
connotación singular. Como el de Pasteur. 

 

 
Fig. 4 Montaje y siembra de plantas ornamentales y de las variedades de soja, con las muestras control y las que han 

sido inoculadas con la bacteria simbiótica, para que fijen nitrógeno atmosférico. Fuente: los autores, 2019 

 

Lo que hay de singular en Pasteur es que, estudiando cómo adoptar la microbiología lo ya sabido 
en cristalografía, se produce un cierto tipo de desplazamiento en la sociedad de su tiempo –una 
fractura transversal estatutaria- que logra mantener una actitud pionera, anticipadora.  

Tal es el papel que corresponde en esta nueva normalidad a las sociedades que se consideran 
aptas para administrar las circunstancias de su destino y dentro de ellas, las universidades con 
un mandato ex profeso.  

 

 

                                                            
5 Algunos contextos necesarios pueden encontrarse como referentes en Bressani (2007), o el siempre interesante Mertins (2007). Y más 
mediáticamente en las apuestas del MIT de la mano de Neri Oxam, que se llevan hasta el MoMA (2020), o las del OMA-Koolhaas al 
Guggenheim, en la exposición “The coutryside, the future” (2020). 

6 Para extender esta proposición de “formas de vida”, véase el número de la revista Astrágalo 23 (2017) “Ciudad elusiva: formas de vida 
y modos de existencia”, donde los autores participan. 
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