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Abstract 
The figure of the liberal architect as a project author, the idealized creator, pervades, 
in Spain, the simbotic relationship between educational and professional institutions 
sin, in 1931, the Architects Bar was created. However, the evolution of the field points 
to the necessity of a more inclusive academical and professional approach, able to 
leave behind an education and an integration into the labour market dangerously 
similar to Cambell’s hero’s journey. The teaching experience of the Architecture & 
Profession research group in the Degree in Architectural Fundaments at URJC, 
develops a transversal approach, enlargening the professional models and the 
seflperception of the students and it can be used to stablish a bidirectional 
collaborative and integrative relation with the Architect’s Bar. It can, in other terms, 
kill the hero and make way for the cooperative professional.  

Keywords: profession, vocation, academy, professional bars, labour market. 

Thematic areas: real state, active methodolgies, experimental pedagogy.  

Resumen 
La figura del arquitecto liberal autor de proyectos, el creador idealizado, permea en 
España la relación simbiótica entre las instituciones formativas y las profesionales 
desde que, en 1931, se creara el Colegio de Arquitectos. Sin embargo, la evolución 
del sector indica la necesidad de una aproximación académica y profesional más 
inclusiva, capaz de superar una formación y una incorporación al mercado laboral 
peligrosamente asimilables al camino del héroe de Campbell. En este sentido la 
experiencia de la docencia en el Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la 
URJC del grupo de investigación Arquitectura y Profesión, desarrolla una labor 
transversal, de ampliación de los modelos profesionales y de la propiocepción de 
los y las estudiantes, que puede servir para establecer una relación bidireccional de 
colaboración e integración con la institución colegial para, en otros términos, 'matar’ 
al héroe y dejar camino al profesional cooperativo.  

Palabras clave: profesión, vocación, academia, colegios profesionales, mercado 
laboral. 

Bloques temáticos: gestión inmobiliaria, metodologías activas (MA), pedagogía 
experimental. 
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Resumen datos académicos 

Titulación: Grado en Fundamentos de la Arquitectura 

Nivel/curso dentro de la titulación: Varios 

Denominación oficial asignatura, experiencia docente, acción: Diseño y 
Viabilidad de Proyectos, Deontología, Tasaciones y Valoraciones, Teoría y Crítica 
Arquitectónica, Proyectos Arquitectónicos, Organización de la Actividad profesional 
del Arquitecto y Gestión Inmobiliaria 

Departamento/s o área/s de conocimiento: Construcciones arquitectónicas, 
Proyectos arquitectónicos 

Número profesorado: 3 

Número estudiantes: 100 

Número de cursos impartidos: 11 

[491/1181]



García-Asenjo Llana, D.; Vicente-Sandoval González, I.; Echarte Ramos, J.M. 

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

Introducción 
En 1961 José Antonio Coderch escribe para el número de noviembre de Domus un artículo 
titulado No son genios lo que necesitamos ahora (Coderch, 1961). El texto comienza con una 
afirmación categórica:  

“No, no creo que sean genios lo que necesitamos ahora. Creo que los genios son 
acontecimientos, no metas o fines. Tampoco creo que necesitemos pontífices de la arquitectura, 
ni grandes doctrinarios, ni profetas, siempre dudosos. Algo de tradición viva está todavía a 
nuestro alcance, y muchas viejas doctrinas morales en relación con nosotros mismos y con 
nuestro oficio o profesión de arquitectos (y empleo estos términos en su mejor sentido 
tradicional). Necesitamos aprovechar lo poco que de tradición constructiva y, sobre todo, moral 
ha quedado en esta época en que las más hermosas palabras han perdido prácticamente su real 
y verdadera significación.” 

Coderch apela al aspecto profesional de la disciplina. A un oficio —término en absoluto casual— 
para el que pretende recuperar una tradición que percibe a punto de desaparecer. Compadece 
no obstante la descripción, algo lóbrega, que hace el arquitecto catalán, con la realidad laboral 
de la profesión en 1961. En aquel momento los profesionales se encuentran en el comienzo de 
lo que Céline Vaz denomina “la edad de oro de los arquitectos españoles” (Vaz, 2017), un 
crecimiento sostenido del sector que comienza en 1959, con el Plan de Estabilización y que 
alcanzará cotas de trabajo nunca conocidas hasta bien entrados los años 1970. ¿Cuál es pues, 
en un panorama de bonanza económica, la reclamación de Coderch? 

La respuesta puede encontrarse ampliando el foco sobre el texto, que no solo trata sobre la 
cuestión laboral. Como ocurre con las profesiones que dimanan de los antiguos oficios reglados 
gremiales (los métiers franceses), el trabajo se presenta indivisible de los procesos educativos y 
formativos. Es en la definición de esta formación dónde encontramos la descripción más clara 
de lo que el autor está reivindicando cuando señala la necesidad de trabajar “de uno en uno” y 
al afirmar que “la mejor enseñanza es el ejemplo”. Esta combinación, la individualidad en el 
trabajo y la enseñanza ejemplar o, mejor dicho, ejemplarizante, describe, de forma sintética, la 
realidad profesional y formativa de los arquitectos y arquitectas españoles y españolas desde 
que, en 1845, esta se vuelve específica, y es, en buena medida, una de las causas de las 
profundas crisis disciplinares que ha experimentado la profesión. 

1. La formación del héroe
La formación de los y las profesionales en España se separa, de facto, de la tradición Académica 
de Bellas Artes en 1845, al reordenar su programa docente, y de forma definitiva en 1847 con la 
creación de la Escuela Especial de Arquitectura1, centro ya completamente independiente. Los 
planes de estudio se vuelven más técnicos, distanciándose progresivamente de la tradición 
beauxartiana que permanece en otros países y, como punto final, llevara a la Escuelas de 
Arquitectura a integrarse en los conjuntos politécnicos, implantados en España en el siglo XIX —
a imitación de los franceses— para nutrir al estado de funcionarios en áreas estratégicas y 
estructurales. 

1 Existe un antecedente, contemporáneo de la Academia de Bellas Artes de San Fernando (San Carlos en Valencia) en la Escuela de la 
Llotja en Barcelona, que en 1817 incluye una sección de arquitectura sin ser dependiente de una de las dos Academias. No obstante, su 
evolución es inversa, al evolucionar desde un centro de artes aplicadas a Escuela de Nobles Artes (denominación que adquiere en 1790) 
y Escuela Provincial de Bellas Artes (en 1850), dependiente de la Academia Provincial de Bellas Artes.  
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No es este en cambio el caso de los arquitectos, que lejos de constituir un cuerpo de estado, 
como si lo hicieron los ingenieros de caminos, mantienen una estructura laboral dependiente de 
los encargos privados. Es interesante este distanciamiento entre ambas profesiones que aúna lo 
laboral y lo formativo: Los ingenieros responden desde el principio a lo que Martykánová 
denomina el espíritu del cuerpo (Martikánová, 2007), esto es, la pertenencia a un colectivo 
homogéneo al que daba acceso su formación técnica y científica que los igualaba, 
independientemente de su dedicación. Los arquitectos, por el contrario, y a pesar de haber 
aproximado sus planes de estudio a lo técnico, se identificaban con la figura del creador 
individual, del artista y su propiocepción no solo dependía de su formación, sino que se extendía 
a su labor profesional.  

Esta identificación está en los propios orígenes artístico –gremiales de la disciplina. Los 
Wittkower señalan cómo el artista escapa del rígido sistema gremial, aún consciente de perder 
el paraguas protector monopolista de la estructura menestral, para responder únicamente ante 
sí mismo (Wittkower y Wittkower, 2017). Pasa por tanto de la obra colectiva, propia del taller del 
maestro gremial, a la obra individual, propia del estudio del artista. Si en la primera el valor se 
depositaba en la capacidad de réplica, en la constancia y en la garantía de calidad que ofrecía 
la pertenencia al gremio, en la segunda el valor es la originalidad y, en definitiva, la atribución al 
artista. Más allá de la calidad de lo producido es el propio autor el que se convierte en mercancía. 

Los artistas no modificaron los procesos de aprendizaje gremiales. Del maestro y los oficiales y 
aprendices se pasó al artista y los discípulos. Esta relación se volvió más compleja, menos clara 
en lo administrativo y, sobre todo, más dependiente. El maestro de taller enseñaba a hacer (y 
pensar) con las manos en proximidad (Sennett, 2017). El artista, dado que su mercancía era él 
mismo, trabajaba con una materia mucho más compleja de transmitir que unía a la vez lo técnico 
con lo vocacional y que, en realidad, fusionaba lo productivo y lo reproductivo. Es en parte este 
el motivo por el que los artistas presentan ciertos comportamientos que los Wittkower denominan 
‘saturnales’ (melancolía, tendencia a la obsesión por el trabajo, desprecio por el dinero…). ¿Eran 
reales y comunes a todos los artistas estás formas de actuar? Para los historiadores alemanes 
no. Sin embargo, se convirtieron con el tiempo en una caracterización que acabo permeando la 
percepción exterior de los artistas y, con el tiempo, su propiocepción.  

En ningún momento los arquitectos, ya separados de la Academia, perderán esta identificación 
que unía lo vocacional a lo formativo y lo extendía a lo laboral. En 1931 aparecen los Colegios 
de Arquitectos, auspiciados por la dictadura de Primo de Rivera y, especialmente, por el ministro 
de economía Eduardo Aunós, un conocido medievalista y defensor de las estructuras verticales 
de inspiración gremial. Los arquitectos se integran así en una entidad de pertenencia obligatoria 
en la que no se distingue entre los diferentes quehaceres ni dedicaciones y en la que es el oficio 
el que unifica. Los colegios tienen, desde su origen, la estructura que Aunós había diseñado para 
los sindicatos verticales y están pensados para agrupar a un único tipo de profesional: al 
arquitecto liberal, autor de proyectos, dueño de su propio estudio que se ha convertido en el 
paradigma profesional exclusivo.  

Esta realidad laboral se traslada a las Escuelas que, de la misma forma, adaptan sus planes y 
su docencia a la formación de esos profesionales liberales que completarán su proceso educativo 
en el estudio de algún profesional veterano. Así lo señala en 1963 Luis Moya, recién nombrado 
director de la ETSAM, en la revista Arquitectura (Moya, 1963):  

“[…] la ‘presión demográfica’ no nos permite seguir con el viejo sistema de equilibrio entre la 
enseñanza oficial —de irremediable cuño universitario napoleónico— y el verdadero aprendizaje 
realizado fuera, pero no a espaldas del profesorado de la Escuela.” 
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Ese “verdadero aprendizaje” revela un modelo formativo y profesional basado el binomio 
maestros y discípulos. Más revelador resulta aún el empleo del término ‘presión demográfica’. 
En 1963 ya ha desaparecido el examen de ingreso que permitía controlar la oferta de 
profesionales manteniéndola, hasta bien entrada la década de los 1970, por debajo de la oferta. 
En los términos de Bourdieu y Passeron (Bourdieu y Passeron, 1998), los de arquitectura eran 
estudios que dependían de la posesión de capital cultural y económico que permitieran a los 
futuros egresados y a sus familias soportar la carga de un acceso que podía prolongarse durante 
un lustro y que rara vez bajaba de los tres años. En otras palabras: el control de la oferta y el 
origen privilegiado de la casi total mayoría de los estudiantes garantizaba un futuro profesional 
de éxito por lo que cualquier análisis económico que implicase cambios en la estructura 
profesional / formativa no se consideraba necesario.  

Sin embargo, este incremento de profesionales al que Moya se refiere implicaba, 
necesariamente, un cambio de modelo formativo y, con él, una reestructuración de la profesión 
que no podía seguir sustentándose únicamente en el profesional liberal dedicado a la producción 
de proyectos individual. En este sentido el plan de 1957 pretendió abrir el campo profesional a 
una serie de especializaciones que permitieran diversificar el sector y que iban de la gestión 
inmobiliaria a la rehabilitación, pasando por la intervención patrimonial o la implicación energética 
de la arquitectura (Bardí y García-Escudero, 2020).  

Tabla 1. Plan de estudios de 1957. En quinto curso las especializaciones, su principal novedad 

Fuente: Elaboración propia sobre información de la página web de la ETSAM 

A pesar de su carácter innovador, esta diversificación se consideró empobrecedora porque, en 
buena medida, ponía a la misma altura de la labor tradicional —aquella que justificaba la 
existencia de los Colegios— dedicaciones profesionales que hasta ese momento habían sido 
consideradas menores o, directamente, fuera de la disciplina. De la mala acogida del plan de 
1957 es prueba su escasa duración —sustituido apenas habiendo servido a una cohorte por el 
de 1964, que vuelve al modelo anterior— y, sobre todo, el denominado “Informe Carvajal”, 
encargado por el Consejo Superior de Colegios a Javier Carvajal con vistas a la elaboración de 
un nuevo plan (el de 1975) y en el que el arquitecto sitúa la asignatura de la que era catedrático, 
proyectos, en el centro de cualquier proceso formativo hasta convertir al resto del plan de 
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estudios en un complemento propedéutico. La estructura planteada por Carvajal es la de una 
suerte de talleres que, en realidad, pretenden imitar el funcionamiento de un estudio de 
arquitectura tradicional entregado a la consecución de lo que el arquitecto madrileño denomina: 
“El hecho arquitectónico”, esto es: la redacción de proyectos de edificación.  

Pese a que el informe Carvajal no fue excesivamente publicitado, su espíritu está presente en el 
plan de 1975 (el más longevo) y en los planes posteriores incluidos los desarrollados ya bajo el 
marco de Bolonia I y II. Del alejamiento de la realidad de la profesión da cuenta el texto de 1974 
de Fernando Díaz Plaja en Triunfo sobre “Los nuevos arquitectos” (Díaz Plaja, 1974). El autor 
recoge en sus dos entregas la sensación de unos profesionales cuyo acceso al mercado laboral 
se producía en dos fases: “pasando el purgatorio” en el estudio de algún arquitecto ya establecido 
para inmediatamente después “colgar la placa en la puerta” y ejercer como arquitecto / autor. 
Los arquitectos que decidían trabajar para una empresa eran despreciados como tecnócratas e, 
incluso entre los profesionales más jóvenes y ya conscientes del problema de oferta y demanda 
que vivía la disciplina, la solución no pasaba por emplear los instrumentos económicos del 
capital: sindicación, huelgas, etc. sino que se recurría a lo que Tafuri denominaba “el fetiche de 
la forma”: la creencia de que las estrategias de la disciplina (las estrategias de proyecto, 
fundamentalmente) podían resolver un problema que era de otra índole y que, para el teórico 
Italiano, despertaba el mayor de los temores de la profesión: su más que necesaria 
proletarización (D’Aprile y Spencer, 2022).  

Fig. 1 La Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Madrid, en 1974. El decano (arriba, centro) era Javier 
Carvajal. A su derecha Ricardo Aroca. Fuente: Revista Arquitectura Nº 187 

Pese a los síntomas de agotamiento del modelo del profesional liberal, este sigue siendo el que 
se transmite a los futuros profesionales a lo largo de su formación, presentando una imagen 
idealizada y convertida en un selector de pertenencia que no responde a la realidad profesional 
(mucho más amplia) ni a la económica (completamente desfavorable a este tipo de monocultivo 
laboral), Como señala Peggy Deamer, se tiende a situar el trabajo fuera de la realidad económica 
y, al hacerlo, se confía todo al componente vocacional del ingreso en la carrera. La arquitectura 
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no es así un trabajo sino una llamada, una respuesta a una vocación que no puede traicionarse 
(Deamer, 2015).  

Los arquitectos españoles son, así, proclives a integrarse en el precariado de corte vocacional e 
intelectual, el llamado precariado cognitivo o cognitariado. Para Marisa Cortright (Cortright, 2019) 
la transmisión de un modelo profesional único al que debe llegarse convierte el proceso formativo 
y la entrada en el mercado laboral en un camino del héroe, en los términos de Joseph Campbell 
(Campbell, 2017). Los y las estudiantes reciben una llamada que no pueden rechazar (una 
vocación) en el mundo ordinario y, para darle respuesta, deben atravesar el mundo 
extraordinario. En él se enfrentarán a una ordalía, a un sacrificio del que emergerán 
transformados en los maestros y maestras de ambos mundos. La realidad precaria de los y las 
profesionales españoles que responden a esa llamada se integra en lo que Remedios Zafra llama 
“vida pospuesta”: la permanencia en esa ordalía, que se cree temporal —sin serlo— y que 
pospone constantemente la “auténtica vida”, la consideración del sacrificio como parte de la 
formación. La asignación de un valor positivo al sufrimiento (Zafra, 2017). Los efectos sobre los 
estudiantes de arquitectura, a los que se transmite este componente vocacional tóxico que invade 
lo reproductivo y que no puede traicionarse (una pasión “que punza” en palabras de Zafra), han 
tenido como resultado un incremento de los episodios de ansiedad y los problemas de salud 
mental (e incluso física) y facilitan los fenómenos de explotación laboral antes y después de 
acabar los estudios (Martin, 2016). Cuando la arquitectura es la vida, y no una profesión o un 
trabajo, cualquier contratiempo durante la formación o en el terreno productivo se convierte en 
un demerito vital, en un problema en el aspecto reproductivo: el héroe, la heroína, no pueden 
abandonar su camino sin dejar de serlo.  

Fig. 2 Alumnas y alumnos de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Fuente: Ştefania Visan, 2022 

2. La formación de los y las profesionales
El contexto en el que el grupo de investigación desarrolla su labor es el del plan de estudios del 
Grado en fundamentos de la Arquitectura de la URJC2. Es significativo que sea el plan más 

2 El plan fue readactado por las arquitectas y arquitectos: Raquel Martínez Gutierrez (Coordinadora de Grado y directora de Master hasta 
2022), Pablo Prieto Dávila, Alberto Ruiz Colmenar, Ignacio Vicente-Sandoval González y Maria Luisa Walliser Martín. 
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reciente de los existentes en España y que su redacción comience en 2009, un año después de 
la explosión de la segunda burbuja inmobiliaria y cuando los datos reales de paro y precariedad 
en la profesión empiezan a ser evidentes.  

El informe sobre el estado de la profesión que el CSCAE edita ese mismo año, redactado por 
Emilio Luque, a quien se consultó para la redacción del plan de estudios, revela que un 90% de 
los arquitectos son profesionales liberales con estudio propio. El propio informe señala, no 
obstante, que buena parte de estos profesionales liberales son, en realidad, falsos autónomos y 
que su posición como asalariados precarizados se tensiona —volvemos aquí a Tafuri— entre la 
necesidad de emplear las armas de la economía capitalista (sindicatos, patronal, convenios, etc.) 
para mejorar su situación y la reticencia de quienes perciben su desempeño profesional como 
temporal.   

Fig. 3 Ejercicio ideal de la arquitectura, según el informe "Arquitectos 2009". Fuente: Datos obtenidos del informe 
original, redibujado por los autores 

El plan por tanto tiene un primer objetivo principal, que es el que expresa Ricardo Vergés Escuín 
en 1980 en su texto seminal sobre el futuro económico de la profesión (Vergés, 1980) y es, 
precisamente en este aspecto en el que es más novedoso:  

1. Ampliar la demanda de profesionales. La apuesta es en este sentido clara, restringir la
oferta (el numerus clausus) es una decisión política que implica que la sociedad en su conjunto
limite (o no) el acceso a distintas profesiones. Ampliar la demanda implica abrir la profesión en
dos sentidos:

1.1. Ampliar las formas de ejercer la profesión a otros desempeños hasta ahora minoritarios 
o no contemplados

1.2. Ampliar las formas en que esos desempeños se ejercen, abandonando la figura del 
trabajador liberal como eje fundamental de la estructura laboral y como objetivo idealizado, para 
admitir otras posibilidades (asalariado, asociado, etc.) que no tienen carácter temporal (no son 
el viaje del héroe, pasar el purgatorio) sino opciones perfectamente admisibles y, en ocasiones, 
recomendables.  
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Como derivada de este posicionamiento de partida, la labor de los docentes implicados en el 
grupo de investigación introduce los siguientes aspectos:  

a) Equilibrio de la Carga de trabajo. Mediante la coordinación horizontal de los cursos, de
forma que no hay una distribución en la que una asignatura (tradicionalmente proyectos)
convierte a todas las demás en propedéuticas. Este equilibrio incluye la enseñanza de
modelos de organización efectiva del trabajo y la inclusión de calendarios semanales de
avance y control en cada ejercicio. Desde un punto de vista pedagógico, depende de la
negación por parte del profesorado de la mística de lo que Deamer define como la política
del “stay up all night” que no se considera un marchamo de calidad, sino que se
desaconseja y se pretende evitar mediante modelos de trabajo pautado.

b) Presentación dignificada de todas las opciones laborales (los sectores de demanda
ampliada que se ofrecen al alumnado) y de todas las formas de ejercicio de la profesión.
Se transmite a los alumnos y las alumnas que no existe el camino del héroe o de la
heroína y que el trabajo requiere de una remuneración digna.

Tabla 2. Ejemplos de programas "menores" de enseñaza (majors / minors) propuesto por Ricardo 
Vergés Escuín 

Fuente: “El porvenir económico del arquitecto” (Vergés, 1980) 

La actividad académica, revisada desde los parámetros de una profesión amplia e inclusiva, se 
asienta por tanto sobre los siguientes principios:  

1.- Eliminación de supremacías por áreas. Todos los elementos docentes poseen un peso propio. 
El área de proyectos arquitectónicos pasa de ser el único elemento vertebrador a funcionar de 
manera transversal con el resto de las asignaturas troncales. Proyectos no es tanto una 
asignatura para aprender a ‘ser’ (recordemos el estudio del artista) como para aprender a hacer 
(en la línea de lo que reclamaba Coderch) o, más específicamente, para aprender a evaluar 
ámbitos de toma de decisión complejos con múltiples requerimientos que reclaman una 
respuesta integrada.   
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Se da respuesta así a la tendencia, revelada en las últimas encuestas del CSCAE, de incremento 
en áreas de trabajo diversas en las que los y las profesionales de la arquitectura emplean sus 
capacidades de análisis múltiple para actuar como mediadores, gestores de planes antes que 
creadores de planos. (En el estudio “Encuesta Colegiad@s 2018” la actividad denominada 
“Arquitectura y gestión”).  

Fig. 4 Actividades principales de los y las profesionales. Nótese en incremento en el sector Arquitectura y gestión. 
Fuente: Encuesta Colegiad@s 2018 

2.- Creación de un espacio de identidad profesional. Desarrollo de una línea educativa enfocada 
en capacitar y habilitar. 

3.- Inclusión específica del componente económico / profesional / laboral en los procesos 
formativos (Asignaturas de Deontología y Organización de la Actividad Profesional). La 
dignificación de la actividad desde la etapa universitaria es clave para evitar la precariedad 
estructural. El objetivo no es hacer a los egresados y egresadas empleables, sino dotarles de su 
propia identidad profesional y de que esta se inserte en la realidad económica que les rodea.  

4.-La presencia de profesores asociados (o como mínimo de profesores a tiempo completo con 
experiencia previa en el sector profesional) debe de ser relevante para poder hacer efectiva la 
traslación de la realidad profesional a los alumnos estableciendo un balance entre las figuras 
docentes con un perfil investigador y aquellas que aportan su experiencia laboral externa. 

5.- El concepto ‘profesional’ transversal y cooperativo, ampliado más allá del liberal individualista, 
es pues el eje del modelo docente sobre el que trabaja el grupo de investigación, como indicador 
de diversidad, dignidad y actitud resolutiva frente a un sector en evolución. 

A partir de estos principios básicos, el grupo de investigación plantea la integración de la entidad 
de gobernanza profesional, en este caso el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en una 
relación bidireccional cuyas bases son:  
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1- Profundizar en los aspectos de ampliación de la demanda y formas de ejercicio de las 
mismas señalados anteriormente. Se atenderá a la formación ampliada de los futuros y futuras 
profesionales —en la academia— y —en el COAM— a la adaptación de la entidad colegial para 
conocer sus necesidades y prestarles sus servicios. El Colegio recibe el feedback de la 
universidad a través de su contacto directo con el alumnado. En este sentido se ha implementado 
entre ambas instituciones un protocolo de colaboración del que forma parte fundamental este 
intercambio de datos cuantitativos y cualitativos.
2- Integrar la formación con la transmisión de contenidos interdisciplinares. El área de 
Gestión, la de Construcción y la de Proyectos, culminan en una asignatura específica: Diseño y 
Viabilidad de Proyectos Arquitectónicos, en la que el alumnado debe poner en común todo lo 
aprendido en un taller cooperativo en el que deberá operar atendiendo a diferentes parámetros 
y tomando decisiones basadas en múltiples saberes. En este proceso se integrará al Colegio, 
que participará de los talleres teóricos en los que se dotará al alumnado de los conocimientos 
necesarios para desarrollar el proceso administrativo /económico asociado a la tramitación de 
proyectos de muy diversa índole.
3- De la misma forma, y desde la asignatura de Deontología, perteneciente al área de 
gestión, se establece una relación de participación del Colegio en la formación de los estudiantes, 
entendiendo que este es el garante de la regulación deontológica profesional.
4- Se potencia desde las distintas áreas la relación con el Colegio. Se requiere que los y 
las estudiantes visiten el Servicio Histórico y la Biblioteca para completar ejercicios de 
investigación (se les recomienda que empleen la precolegiación para poder acceder, por 
ejemplo, al préstamo de libros en el desarrollo de sus TFG) y se organizan visitas, a través del 
Colegio, a las exposiciones y actividades culturales acompañados por el profesorado como parte 
de su proceso formativo. El objetivo es que se perciba a la entidad como algo más que el 
departamento de visado.

3. Conclusiones. La muerte del héroe
El trabajo del grupo de investigación cuenta como base con los resultados de la incorporación al 
mercado laboral de los egresados y egresadas del Máster habilitante desde que este se implanta 
en el curso 2016/2017. 

Estos nuevos y nuevas arquitectos y arquitectas muestran una muy alta empleabilidad, con una 
más que satisfactoria capacidad de adaptación al entorno laboral y unos salarios netos medios 
estables, desde 2019, en torno a los 1500 euros. Más aún, la gran mayoría acceden a sus 
primeros trabajos a través de contratos legales sobre convenio.  
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Tabla 3. Datos de inserción laboral del Máster Universitario en Arquitectura URJC 

Fuente: Sistema de garantia de la calidad. Plan general de recogida de información. Fuente: URJC. Dibujado por los 
autores 

Este es el fruto final de la labor docente a la que se incorpora la relación —desde el proceso 
formativo, en asignaturas como Diseño y Viabilidad de Proyectos Arquitectónicos, Organización 
de la Actividad Profesional, Deontología y Proyectos a las que pertenecen los profesores 
investigadores implicados— con el Colegio Oficial de Arquitectos, de forma que este sea 
accesible al alumnado e integre, posteriormente, a egresados y egresadas que no responden ya 
únicamente al esquema del profesional liberal / autor sino también al del trabajador con una 
formación amplia que reclama de la institución colegial el desarrollo de sus labores 
fundamentales:  

1.- La representación de los intereses de todos y todas los arquitectos y arquitectas. 

2.- la formación continua y actualizada de los y las profesionales, en un amplio campo de nuevas 
demandas de trabajo (actividad esta que ha venido ampliándose en los últimos años).  

3.- La gestión deontológica de la disciplina, que enfrenta nuevos retos ante las nuevas formas 
de desarrollo profesional. El Colegio puede superar así sus orígenes verticales para convertirse 
en una entidad profesional transversal.  

Todos estos aspectos, como hemos descrito, se potencian desde esta relación inclusiva y 
ampliada.  

Si no eran genios lo que necesitaba Coderch en 1961, no son héroes ni heroínas lo que 
necesitamos en 2023. La formación no se entiende pues como un entrenamiento proyectual 
impostado (el modelo de “Studio” de la Bartlett, con muy cuestionables resultados) ni como el 
comienzo de un viaje salvífico de sacrificio.  

Es esta la aproximación a la disciplina flexible, inclusiva y habilitante que el grupo de 
investigación pretende trasladar desde la academia a la institución de gobernanza profesional. 
Se trata pues de superar, juntos, roles ya agotados en lo formativo y por extensión —este es el 
objetivo final— en lo laboral y profesional. 

No hay maestros y discípulos, hay docentes y discentes, empleadores y empleadoras y 
empleados y empleadas.  

Y todos y todas son, sin distinción, arquitectos y arquitectas. 

[501/1181]



García-Asenjo Llana, D.; Vicente-Sandoval González, I.; Echarte Ramos, J.M. 

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

4. Bibliografía
Bardí Milà, Berta, y Daniel García-Escudero. 2020. «El debate sobre la enseñanza de la arquitectura en 
España:1957 - 1975». En Blanco, Revista de Arquitectura 12 (28): 106-23. 

Bourdieu, Pierre, y Jean Claude Passeron. 1998. La reproducción: elementos para una teoría del sistema 
de enseñanza. México: Distribuciones Fontamara. 

Campbell, Joseph. 2017. El héroe de las mil caras: psicoanálisis del mito. Ciudad de México: Fondo de 
Cultura Económica. 

Cortright, Marisa. 2019. «Death to the Calling: A Job in Architecture is Still a Job». Failed Architecture, 2019. 

CSCAE. 2018. «Encuesta Colegiad@s 2018». 

D’Aprile, Marianela, y Spencer, Douglas. 2022. «Notes on Tafuri, Militancy, and Unionization». The Avery 
Review. Critical Essays On Architecture, n.o 56 (abril). https://averyreview.com/issues/56/notes-on-tafuri. 

Deamer, Peggy, ed. 2015. The architect as worker: immaterial labor, the creative class, and the politics of 
design. London ; New York: Bloomsbury Academic. 

Díaz-Plaja, Guillermo Luis. 1971a. «Los nuevos arquitectos (I)». Triunfo, 3 de abril de 1971. 

Díaz-Plaja, Guillermo Luis. 1971b. «Los nuevos arquitectos (II)». Triunfo, 10 de abril de 1971. 

Luque, Emilio. 2009. «Informe sobre el estado de la Profesión 2009». Madrid: Consejo Superior de Colegios 
de Arquitectos de España, Arquia Caja de Arquitectos. 

Martín Rivas, Manuel. 2016. «Factores psicosociales de riesgo en el entorno académico. La carrera de 
Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid.» Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid. 

Martykánová, Darina. 2007. «Por los caminos del progreso. El universo ideológico de los ingenieros de 
caminos españoles a través de la Revista de Obras Públicas (1853-1899)». Ayer. Revista de Historia 
Contemporánea 68 (4): 193-219. 

Moya, Luis. 1963. «Carta Abierta a Don Carlos de Miguel». Revista Arquitectura 58: 43-44. 

Sennett, Richard. 2017. El artesano. Traducido por Marco Aurelio Galmarini. Sexta edición. Colección 
argumentos. Barcelona: Editorial Anagrama. 

Vaz, Céline. 2017. «Los arquitectos a finales del franquismo, entre la crisis profesional y el compromiso 
político-social». Segle XX. Revista catalana d’hitòria 10: 31-48. 

Vergés Escuín, Ricardo. 1980. «El porvenir económico del arquitecto». Montreal: UNESCO / UIA. 

Wittkower, Rudolf, y Margot Wittkower. 2017. Nacidos bajo el signo de Saturno: genio y temperamento de 
los artistas desde la antigüedad hasta la revolución francesa. Madrid: Ediciones Catedra. 

Zafra, Remedios. 2017. El entusiasmo: precariedad y trabajo creativo en la era digital. Barcelona: 
Anagrama. 

[502/1181]

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://averyreview.com/issues/56/notes-on-tafuri



