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Abstract 
The current diversity of resources found on the internet marks a shift in the process 
of generation of new contents by architecture. This also affects the ways of learning 
it. The concern of this research is to observe this shift and to test the educative 
potential of transforming based on existing models. The case study used is the 
project studio Espegel & Cánovas of Madrid’s School of Architecture, in the 
framework of which the design-research model based on the transformation of 
references is employed as a teaching methodology. The article suggests tree models 
for the classification of the distinct uses of references in the architectural production: 
use of a collection of elements as entity, reinterpretation of a single element and 
replication of an element in a new context. After this analysis, the operations of each 
category are detected and identified in the results registered by the teaching team. 

Keywords: project learning, collection, transformation, reference, collage. 

Thematic areas: project, active methodologies, critical discipline. 

Resumen 
La actual pluralidad de recursos encontrados en la red marca un cambio en el 
proceso de generación de nuevos contenidos por la arquitectura. Esto influye en su 
aprendizaje. Esta investigación se ocupa de observar este cambio y comprobar el 
potencial educativo de transformar partiendo desde modelos existentes. Se utiliza 
como caso de estudio la metodología docente de la asignatura de proyectos Unidad 
Docente Espegel & Cánovas de la Escuela de Arquitectura de Madrid, en cuyo 
marco se emplea el modelo de aprendizaje basado en la investigación y 
transformación de referencias. El artículo propone tres modelos para clasificar los 
distintos usos de referencias en la producción arquitectónica: uso de una colección 
de elementos como entidad, reinterpretación de un único elemento y replicación de 
un elemento dentro de un nuevo contexto. Tras este análisis, las operaciones de 
cada categoría se detectan y se identifican en los resultados registrados por el 
equipo docente. 

Palabras clave: aprendizaje proyectivo, colección, transformación, referencia, 
collage. 

Bloques temáticos: proyecto, metodologías activas, disciplina crítica. 
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Resumen datos académicos  
 

Titulación: Estudios Oficiales de Grado en Fundamentos de la Arquitectura 

Nivel/curso dentro de la titulación: 2º, 3º  

Denominación oficial asignatura, experiencia docente, acción: Unidad 
Docente Espegel & Cánovas. Proyectos 3-4-5. “Sin casa, no sin hogar”.  

Departamento/s o área/s de conocimiento: Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos  

Número profesorado: 3 

Número estudiantes: 102 

Número de cursos impartidos:  

Página web o red social: sí 

Publicaciones derivadas: no 
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Introducción 
Términos como colección y copia albergan una gran cantidad de significados y usos en la teoría 
de la arquitectura contemporánea y hoy en día se consideran como herramientas principales 
para la transmisión de la cultura arquitectónica. Inquietudes como la producción de autenticidad 
y novedad ya no están entre las prioridades de la profesión. Las acciones de coleccionar, releer, 
reinterpretar, transformar o copiar se introducen por consiguiente en el contexto educativo de la 
arquitectura, especialmente en los primeros cursos de la carrera. Son métodos que facilitan el 
proceso de aprendizaje porque permiten a los estudiantes tener un punto de partida de 
estrategias ya probadas, en lugar de comenzar desde cero, sin nada más que consideraciones 
programáticas.  

La teoría de la arquitectura postmoderna heredó la aspiración del movimiento moderno de 
establecer unas normas formales para cada tipo de intervención arquitectónica. En los años 60, 
el arquitecto italiano G. Grassi y su teoría sobre la continuidad de la disciplina describen la 
profesión como la transmisión de las formas aprobadas por la historia. Las arquitecturas bien 
reconocidas de la época, eran según él capaces de determinar las normas del futuro próximo de 
la arquitectura (Ockman, 1997). Por otro lado, unos años más tarde, R. Venturi y D. Scott Brown 
proponen la apropiación de formas comunes y anodinas por la arquitectura, manteniendo una 
postura bastante critica con respecto a la historia y sus autores renombrados (Scott Brown, 
1971). Ambos casos indican que el empeño moderno de “eliminar el pasado” (Lavin, 2015), 
apuntando al descubrimiento de lugares inexistentes, como también el modelo del arquitecto-
genio, poco a poco se abandonan (Ockman, 1997) y se sustituyen por un interés en el legado 
histórico. Este empeño vanguardista, además, se considera falso por muchos autores, que 
recuperan en los años 60-70 el debate sobre la permanencia del tipo arquitectónico (García, 
2022). 

El proceso proyectivo en la arquitectura actualmente se está convirtiendo, de nuevo, en un 
procedimiento de encontrar, en vez de buscar. La acumulación de información e imágenes, de 
recursos y conocimiento que son fácilmente accesibles en la red, simplifica de manera radical la 
carrera de coleccionar las referencias que luego funcionarán como componentes para la 
producción arquitectónica postmoderna. Como ya se menciona, términos como “colección”, 
“archivo” o “agregador” (Joselit, 2013) vuelven cada vez más habituales y operativos. Para definir 
el concepto de colección, la investigación recurre al trabajo de S. Lavin. La colección, al contrario 
que el archivo, recopila elementos que no necesariamente conforman una entidad, ni son 
coherentes. Esta especie de archivo contemporáneo, según Lavin, no tiene un único autor, ni es 
un opus completo, y a veces no contiene un proyecto o trabajo entero. Se organiza alrededor de 
objetos parciales, arqueologías de temas, conceptos y eventos (Lavin, 2015). Su acceso y su 
sistema de organización son cruciales para su conservación como un objeto arquitectónico 
productivo. Ese mismo hecho es lo que distingue la colección de la mera evidencia de hechos 
pasados. La estética es un factor importante de esta organización. A pesar de la persistencia y 
los estudios de este asunto, poco se habla sobre el modelo educativo de diseño basado en la 
investigación.  

Esta investigación explora el modelo de enseñanza del proyecto arquitectónico basado en la 
investigación y el método del collage como herramientas para trabajar con referencias, 
estrategias y tácticas existentes. Utiliza como caso de estudio la metodología docente de la 
asignatura de proyectos Unidad Docente Espegel & Cánovas de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid (ETSAM), en cuyo marco se emplea este modelo. Los resultados 
observados en dicho curso demuestran que la utilización de modelos, referencias y estrategias 
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para su transformación por los estudiantes es una herramienta útil de búsqueda, análisis y 
comprensión, teniendo en cuenta que los estudiantes no están proyectando, sino que están 
aprendiendo a proyectar. La segunda parte del artículo propone tres modelos conceptuales para 
clasificar los distintos usos de referencias en la producción arquitectónica posmoderna, de 
autores que han desarrollado un discurso teórico sobre este asunto, para luego vincular las 
operaciones detectadas con los resultados registrados por el equipo docente en el caso del 
cuatrimestre de primavera de la U.D. Espegel & Cánovas, apuntando a una comprobación de su 
potencial educativo. 

Lo Inherente y lo Falso: tres aproximaciones contemporáneas 
La cultura de coleccionar referencias, como parte de estudio académico o personal de un 
arquitecto, es una fuente de reflexión constante. Constituyen una forma de inherencia estética y 
social que influye en su trabajo incluso en maneras subconscientes. En este caso, las referencias 
sirven como una aproximación estratégica al proceso proyectivo y le añaden valor, aunque no 
formen el proyecto en sí. Más allá de eso, la ‘posesión’ del conocimiento arquitectónico en el 
formato de una colección puede funcionar como paleta para la producción de nuevos contenidos 
arquitectónicos. La investigación clasifica los usos de referencias en la producción de 
arquitectura posmoderna en: uso de una colección de elementos como entidad [fig.1], 
reinterpretación de un único elemento [fig.2] y replicación y multiplicación de un elemento (o 
edificio) dentro de un nuevo contexto [fig.3]. 

La primera aproximación es la directa transformación de una colección en arquitectura. Una 
imagen representativa de eso viene del artículo “How are you?”, publicado en 2018 en la revista 
CARTHA y escrito por los arquitectos S. Bru y A. Theriot como respuesta a una convocatoria que 
buscaba reinterpretaciones del ambiente domestico que generaran su identidad a través de 
referencias basadas en criterios personales (Bru y Theriot, 2018). Entre los dibujos que 
acompañan el texto, se distingue uno de una cuadricula que compila varios fragmentos que 
provienen de la historia de la arquitectura [fig.4]. La propuesta se describe como un edificio que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Colección                      Fig.2 Reinterpretación           Fig. 3 Replica. Elaboración propia (2023) 
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Fig. 4 How are you? Fuente: BRUTHER (2018) 

 

reproduce cada elemento de esta colección. Nociones como apropiación, collage y referencia 
son fundamentales en el discurso del estudio arquitectónico Bruther y la búsqueda de nuevas 
relaciones entre fragmentos heterogéneos se ve explicita en muchas de sus obras (Liñan, 2020). 
En las notas 76 y 79 de su manifiesto lo expresan de este modo: “To copy is to create… 
Reference is moving out of context = interpretation and misinterpretation” (Bru y Theriot, 2017). 

A través del artículo “All the things you are: Latency as an Aesthetic Practice”, el arquitecto S. 
Canty describe su obra como una reinterpretación de referencias. Formas especificas escogidas 
desde una paleta personal se apropian para la construcción de narrativas arquitectónicas. La 
autoría no tiene ninguna importancia para la creación de la colección. Al contrario, derivan desde 
su propia lectura estética de experiencias personales (Canty, 2023). Por ejemplo, su proyecto 
conceptual “Crown House”, es una apropiación simbólica del leitmotiv de J.M. Basquiat, el 
esquema de una corona, cuyas características formales y geométricas se manipulan para formar 
la cubierta de la vivienda. La geometría de la corona se desmantela en distintas geometrías, el 
diente de sierra y el gablete, que operan como fragmentos en una serie de configuraciones. En 
una de las imágenes conceptuales de esta idea, el modelo aparece representado como una pieza 
expositiva, rodeada por los fragmentos que la componen, dentro del estudio del artista J.M. 
Basquiat [fig.5].  

La creación de réplicas de edificios enteros puede considerarse como la culminación de la acción 
de reinterpretar. En 2012, la Bienal de Venecia comisiona al arquitecto S. Jacob y su práctica en 
ese momento, llamada FAT, la curaduría de la exhibición “The Museum of Copying”, que acoge 
instalaciones que reflexionan sobre el duradero conflicto de la disciplina entre la copia como 
fundamento y como enemigo del progreso. La instalación central, diseñada por el equipo 
curatorial representa una interpretación de la Villa Rotunda de Palladio, un edificio que ha sido 
replicado varias veces, pero también contiene la copia de manera autorreferencial, siendo 
simétrico respecto a dos ejes. La instalación es una versión más de la villa [fig.6]. Los autores 
utilizan tecnologías contemporáneas de reproducción para recrear el edificio como dos trozos 
simétricos del edificio original: uno se consiste del molde y el otro es su contramolde. La edición 
Book of Copies de la revista San Rocco, es otra contribución significativa de la exhibición. En 
ella, diferentes prácticas arquitectónicas presentan sus propios catálogos de fotocopias que se 
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pueden utilizar para la creación arquitectónica (Emerson y Jacob, 2013). Estos catálogos son 
agrupados para generar en conjunto una base de datos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 Dollhouse model, speculatively shown in Basquiat’s studio. Fuente: Sean Canty (2021). 
http://www.seancanty.net/projects/crown-house 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 Villa Rotunda Redux en Museum of Copying. FAT. Fuente: Metalocus (2012) 
https://www.metalocus.es/en/news/villa-rotunda-redux-fat-venice-biennale-2012 
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Experimentos desde la Academia 
Estas estrategias no son ajenas a la educación arquitectónica. En uno de los tres cursos que 
impartió E. Miralles, el de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), 
dirigido a estudiantes en el quinto año de la carrera, el objetivo era que los estudiantes 
construyeran su propia agenta de estrategias a través de la investigación. Por un lado, 
investigaban la ciudad elegida para la intervención, utilizando varias herramientas 
experimentales, y por otro, exploraban dos referencias aportadas por el equipo docente: un 
edificio emblemático y una referencia literaria, artística o conceptual. Cabe destacar que los 
alumnos no tenían ninguna restricción programática, ya que el programa era otro de los 
parámetros que se añadía por el propio alumno a lo largo del curso (Contepomi, 1997). Una de 
las ciudades investigadas en este marco fue Estambul y ese trabajo fue acompañado por las 
instalaciones de “Acumulaciones” de Arman. El ejercicio, por tanto, imita esta estrategia y 
acumula varios tipos de elementos encontrados en la ciudad, organizados según su tipo 
(fragmentos, agua, luz, personas) (Coll, 2019). Miralles produce a través de este ejercicio una 
especie de juego en el aprendizaje de la arquitectura; no obstante, sin dejar de exigir la 
racionalidad y la funcionalidad propia de un trabajo estudiantil de quinto curso. De manera similar, 
pero aun más abstracta, en la asignatura que impartió en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Vallés (ETSAV), los estudiantes sacan sus referencias desde textos literarios 
para transformar un edificio existente. Al igual que en el caso de S. Canty, que rasga las partes 
de la obra de Basquiat para construir su propia propuesta, Miralles propone así a los estudiantes 
la técnica del décollage1. Por último, en el curso que impartió en Harvard Graduate School of 
Design, llamado “One Double Please!”, los alumnos trabajaron con la idea de la mimesis en la 
arquitectura. El objetivo era la producción de la copia de un edificio del campus, en la misma 
parcela, de modo que se generara una conversación entre lo nuevo y su antecedente. No se 
trataba, por tanto, de un ejercicio de mera imitación, sino que apuntaba a una reflexión sobre la 
continuidad histórica y el manierismo (García, 2022). 

Otro caso contemporáneo que origina en la educación arquitectónica, es el taller de construcción 
dirigido por T. Emerson, en el marco de su Unidad Docente en la ETH. En 2012, los estudiantes 
construyen una réplica de la estación “Jaú” (1973-1975) en Sao Paulo, de V. Artigas, alterando 
su material: usan madera en vez de concreto. La actividad requirió observación detenida y 
análisis profundo por los estudiantes para la comprensión de la geometría compleja del edificio 
y la elaboración de un sistema de construcción que funcionara con el nuevo material, en tan sólo 
dos semanas. El resultado es un pabellón de verano que contiene todas las características 
formales del edificio original, aunque distinto en muchos aspectos [fig.7]. Durante el curso de 
2015, cuyo enunciado se relacionaba con las ruinas contemporáneas, lleva a cabo el taller 
experimental “The Monk´s Parlour”. Se trata de un taller de construcción de una duración de 
cuatro semanas que tiene como objetivo la construcción de una torre partiendo de un fragmento 
de la “Casa- Museo” (1882) de J. Soane en Londres. El fragmento es su espacio “Picture Room”, 
que se reconstruye en su tamaño original, de madera recuperada [fig. 8]. Aparte de eso, una 
práctica que se emplea en el estudio de T. Emerson en la ETH es el mapeo: los alumnos elaboran 
dibujos o fotografías de elementos de ciudades postindustriales para crear atlas colectivos. En 
esos documentos no existe una jerarquía o consistencia entre los elementos. Varían entre 
monumentos, espacios públicos, objetos, especies no-humanas etc., mientras los formatos son 
también diversos.  

                                                            
1 Decollage: la técnica contraria al collage. En vez de crear una imagen a partir de varios fragmentos de imágenes existentes, se trata de 
fragmentar una única imagen para luego transformarla a partir de las piezas.  
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La transmisión de la cultura arquitectónica a través de esas acciones es una práctica común de 
la arquitectura. Existe una multiplicidad de casos en la producción profesional y académica, de 
arquitecturas que pueden revelar vínculos complejos entre formas, representaciones y 
momentos de un extenso e incluyente contexto intelectual. Asimismo, existe todavía una 
multiplicidad de nuevas relaciones por explorar. El modelo de estudio de los talleres constructivos 
de Emerson demuestra que, aunque la arquitectura puede ser completamente replicada, una 
copia nunca es completamente idéntica a su original, y el original tiene sus propios antecedentes. 
Según S. Canty (2023):  

This doubling of a singular artifact creates the opportunity to do things differently a second 
time around, to syntactically recode, distort, or transgress an original while still drawing 
reference and affirming its presence. As such, the canon should be understood as a 
historical condition in which what is major is constantly redefining itself in relation to what 
which is minor, and what is minor is always potentially challenging or hybridizing that 
which is major. 

[Esta duplicación de un artefacto singular crea la oportunidad de hacer las cosas por 
segunda vez, de forma diferente, sintácticamente reprogramando, distorsionando o 
transgrediendo el original y a la vez afirmando su presencia. Por lo tanto, el canon debe 
ser entendido como una condición histórica en la que: lo que es mayor constantemente 
redefine a sí mismo en relación a lo que es menor y lo que es menor constantemente 
desafía o ‘contamina’ lo que es mayor.]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.7 Estación de autobuses Jau. Tom Emerson studio ETH.  
Fuente: https://www.emerson.arch.ethz.ch/construction/jau 

[440/1181]



 
Blanco Herrero, A.; Ioannou, C. 

 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.8 The Monk´s Parlour. Tom Emerson studio ETH.  

Fuente: https://www.emerson.arch.ethz.ch/construction/jau 
 

Collect – Reinterpret – Copy: Unidad Docente Espegel & Cánovas 
Durante el cuatrimestre de primavera (2023) en la Unidad docente Espegel & Cánovas de la 
ETSAM, los estudiantes utilizaron un método parecido. El curso está dirigido a alumnos en el 
segundo o tercer año de la carrera y por eso el modelo de aprendizaje basado en la investigación 
parece adecuado para estudiantes que todavía no han desarrollado estrategias proyectivas 
propias. El profesorado crea equipos de cuatro alumnos de diferentes niveles de la asignatura 
de proyectos y desconocidos entre ellos para establecer sinergias. Cabe mencionar que el 
enunciado de este curso es el diseño de una residencia de transición en el patio abandonado de 
Dom Fradique en la ciudad de Lisboa, especializada en la protección de mujeres amenazadas 
por sus parejas, que contiene también espacios de servicios y socialización. 

Para el primer ejercicio, los alumnos estudiaron la obra de un arquitecto o un estudio de 
arquitectura de su preferencia y se transformaron en ese referente con sus miradas y sus 
estrategias. Tras una serie de charlas por los profesores que proporcionaron a los alumnos un 
marco teórico y una colección de referencias, los alumnos trataron de detectar las estrategias, 
tácticas y patrones de diseño utilizadas en sus casos de estudio, que pudieran ser de su interés 
para luego exportarlas en su propio proyecto [fig.9]. En el segundo ejercicio elaboraron una 
representación conceptual, de cómo el arquitecto o estudio elegido interpretaría el enunciado del 
curso, intentando crear propuestas a través de su mirada, respondiendo a la vez a las 
necesidades programáticas y sociales del proyecto. La herramienta propuesta para este ejercicio 
fue el collage. La mayoría de los alumnos trabajó con estrategias provenientes de arquitecturas 
de autoría reconocida. Sin embargo, entre las propuestas hubo un equipo que estudió el barrio 
del patio Dom Fradique y presentó un catálogo de elementos ordinarios de la arquitectura local. 
El ensamblaje y la yuxtaposición de elementos distintos del lugar les permitió, no solo hacer una 
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relectura del barrio sino también reflejar su identidad y su criterio estético personal en la 
propuesta. D. Scott Brown (1971) señala la importancia de aprender desde la arquitectura 
popular, colocándola dentro del concepto de la continuidad histórica de la arquitectura:  

The forms of the pop landscape are as relevant to us now as were the forms of antique 
Rome to the Beaux Arts, Cubism and Machine Architecture to the Early Moderns, and 
the industrial Midlands and the Dogon to Team 10…, …they speak to our condition not 
only aesthetically, but on many levels of necessity, from the social necessity to rehouse 
the poor without destroying them to the architectural necessity to produce buildings and 
environments that others will need and like. 

[Las formas del paisaje pop tienen relevancia para nosotros igual que las formas de la 
Roma antigua la han tenido para el estilo Beaux Arts, el Cubismo y la Arquitectura 
Máquina para los principios del Modernismo y los Midlands industriales y los Dogon para 
los Team 10…, … hablan a nuestra condición, no solo estéticamente, sino también en 
varios niveles de necesidades, desde la necesidad social de realojar a los pobres hasta 
la necesidad arquitectónica de producir edificios y ambientes que los demás necesiten y 
disfruten.] 

Después de esa primera fase, los grupos siguieron experimentando durante un mes con varias 
estrategias de proyecto del autor elegido, utilizando como herramientas el collage, la sección y 
la maqueta. El segundo mes empezaron a elaborar plantas, para finalizar con una entrega 
intermedia en el curso, una entrega en grupo antes de visitar el lugar. Una semana después 
hicieron su visita a la parcela en Lisboa, que hasta el momento habían estudiado a través de 
documentos gráficos, películas y otros datos tomados de la red. La visita al lugar supuso un hito 
importante, de revisión y auto-crítica de los trabajos realizados. A la vuelta en Madrid, cada 
alumno empezó a trabajar de forma individual, pero sin desvincularse de las conversaciones 
mantenidas durante las semanas anteriores en el grupo, volviendo a él en determinados 
momentos. Es este período ‘posviaje’ se realizaron cambios sustanciales en las miradas y las 
propuestas. Mientras gestionaban nueva información, herramientas y estructuras, los alumnos 
empezaron a vislumbrar la complejidad de cómo deberían funcionar las referencias 
transformadas. 

A pesar de un enunciado en principio muy tasado y un lugar con bastantes restricciones urbanas 
y topográficas, los alumnos tenían libertad para desarrollar sus propias vías estratégicas y de 
transformación programática. En este curso se utilizaron exhaustivamente todos los modelos 
enumerados en este escrito, excepto de la replicación. Los resultados demuestran que los 
alumnos en algunos casos consiguieron extraer estrategias a través de su análisis, mientras que 
en otros se enfocaron en copiar y manipular elementos. Esta segunda acción tuvo dos 
ramificaciones: algunos coleccionaron elementos de varias arquitecturas de autoría reconocida, 
cuya selección a menudo provenía de un interés en la ‘arquitectura de cuidados’, mientras otros 
coleccionaron elementos de la arquitectura local. Cabe señalar que la selección de elementos 
de la arquitectura local, tal vez por mayor capacidad de adaptación al lugar o simplemente porque 
se trata de formas sencillas, facilitó el proceso de aprendizaje. Para la mayoría, la selección de 
fragmentos desde varios tipos de referencias y lugares nutrió sus estrategias de diseño, más que 
la profundización en un único modelo, aunque también hubo casos de proyectos interesantes de 
alumnos que optaron por el décollage, en vez del collage. Algunos afirmaron que en lugar de 
utilizar las estrategias investigadas prefirieron explorar otras referencias, nuevas, que se 
insertaron en el proceso después del viaje. 
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Fig. 9 Metodología Docente. Elaboración propia (2023) 

 

Cosiendo Fragmentos: conclusiones 
Es posible que el cambio, desde la navegación y la exploración del legado arquitectónico, al 
estudio del lugar y su contexto particular, sobresature la mirada de los alumnos. En muchos 
casos, los elementos que los alumnos trataron de incorporar eran ajenos al contexto o la cultura 
paisajística de Lisboa, mientras que en otros casos la ligazón tenía muchas conexiones y 
posibilidades. Por tanto, su adaptación en la parcela fue una tarea desafiante. En la mayoría de 
las representaciones, la sección del lugar fue una herramienta fundamental para concluir con 
éxito las operaciones. 

Además, trabajar con elementos distintos, con respecto a sus escalas, usos y contextos, resulta 
en primera instancia muy complejo, pero sin embargo genera relaciones inesperadas y vías de 
investigación de gran interés. La técnica del collage, por otro lado, resulta oportuna para la 
composición. En casos de uso de un edificio como modelo, la falta de bases y criterios sobre 
cómo desglosar la arquitectura fue explicita. El collage, en estos casos, resulto una técnica muy 
propositiva, compleja, pero de gran interés para abrir caminos en el proceso de enseñanza.  

Hoy en día, los alumnos pueden coleccionar y encontrar sus referencias desde una red amplia y 
accesible. Aprenden además a reconocerlas en observaciones de la vida diaria, basadas en sus 
propias miradas sobre los proyectos: pueden ser dibujos, obras de arte, libros, propuestas 
filosóficas o afirmaciones sociales y económicas, también texturas o incluso elementos más 
abstractos. El conocimiento de como sistematizar este proceso y organizar las referencias para 
poder establecer vínculos entre ellas es un proceso que transciende la asignatura de proyectos. 
Requiere un procedimiento largo de exploración experimentación. Cuando el trabajo se realiza 
en equipos, puede ser aún más fructífero, ya que cada miembro ofrece su propia interpretación 
de lo mismo, generando así una especie de ‘Rashomon’ arquitectónico.  
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Como muchos de los arquitectos anteriormente mencionados afirman, la acción de copiar es 
extremadamente difícil, ya que la copia requiere de una transformación continua de la referencia 
primera. En su entrevista para Graduate School of Design (GSD) News, hablando sobre el curso 
que impartió en esa misma escuela, Miralles (1995) explica que los alumnos “tienen que 
comprender el edificio anterior, pero no se espera que aprendan las ‘lecciones del maestro’ y las 
sigan”. Su valor en el contexto educativo radica en el aprendizaje de como detectar, coleccionar 
y experimentar con elementos que pueden ser importantes para los procesos creativos y el 
desarrollo de una mirada crítica y analítica de la arquitectura. Esto puede ser parte de una 
asignatura de proyectos, sin necesariamente tener que derivar en un proyecto en un contexto 
especifico, sino manteniéndose en el proceso de ‘suceder’. 
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