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Abstract  
Tension between architectural education and its profession is extreme in Ibero-
American educational contexts that assign the responsibility of granting degrees and 
professional qualifications only to the university. The communication interweaves 
interviews carried out between 2017 and 2019 among 47 Spanish and Chilean teachers 
from diverse architecture schools in order to critically reflect about the tensions of the 
education-profession binomio. The objective is to offer a state of the art informed by the 
“proprioception” that the respondents have of their own institutions and academic-
teaching practice. As an analysis method, text analysis software (Atlas Ti and NVivo) is 
used, following the principles of IT Grounded Theory. The results reveal a series of 
emerging concepts and new dimensions that refer to transformations in relation to the 
disciplinary tradition. 

Keywords: proprioception, professional training, interviews, Ibero-American 
architecture schools, universities. 

Thematic areas: educational research, critical discipline. 

Resumen  
La tensión formación y profesión se extrema en los contextos educacionales 
iberoamericanos que asignan a la universidad la responsabilidad de otorgar grado y 
habilitar profesionalmente. La comunicación entrelaza entrevistas realizadas entre los 
años 2017 y 2019 a 47 profesores/as españoles/as y chilenos/as, con el fin de 
reflexionar crítica y transversalmente en torno a las tensiones del binomio formación-
profesión desde las escuelas de arquitectura. El objetivo es ofrecer un estado del arte 
informado a partir de la “propiocepción” que la muestra tiene de su propio ejercicio 
docente, académico y/o como directivos de instituciones que imparten el grado de 
arquitectura. Como método de análisis se recurre a softwares de análisis de texto (Atlas 
Ti y NVivo), siguiendo los principios de la Teoría Fundamentada TI. Los resultados 
desprenden una serie de conceptos emergentes y nuevas dimensiones que refieren a 
transformaciones en relación a la tradición disciplinar.  

Palabras clave: propiocepción, formación-profesión, entrevistas, escuelas 
iberoamericanas, universidades. 

        Bloques temáticos:  investigación educativa, disciplina crítica. 
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Resumen datos académicos  
 

Titulación: No corresponde 

Nivel/curso dentro de la titulación: No corresponde 

Denominación oficial asignatura, experiencia docente, acción: No 
corresponde 

Departamento/s o área/s de conocimiento: Todos los Departamentos y áreas 

Número profesorado: No corresponde 

Número estudiantes: No corresponde 

Número de cursos impartidos: No corresponde 

Página web o red social: No corresponde 

Publicaciones derivadas: “Los inicios y los finales. Transformaciones docentes 
post Bolonia. El caso de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá 
(UAH)”. Arquitecturas del Sur, 37(56): 28-41. 
https://doi.org/10.22320/07196466.2019.37.056.02 

“El decisivo pero desatendido rol del sistema universitario en las escuelas de 
arquitectura”. JIDA 7, Textos de arquitectura, docencia e innovación. Barcelona: 
RU Books, IDP UPC. 
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Introducción 

Dar por sentado que la arquitectura se ocupa sólo de problemáticas relativas a una forma física 
y no a una forma social (Lobos, 2008; Harriss en Summers y Li (ed), 2021) es una máxima 
insostenible en el mundo actual. No obstante, cuando el itinerario formativo culmina con una 
habilitación profesional de por vida, al mismo tiempo que asigna un grado académico en el 
contexto de la universidad compleja ¿Qué reflexiones, posiciones o acciones se generan desde 
las escuelas de arquitectura? 

En este sentido, se vuelve no sólo pertinente, sino necesario, reivindicar que además de ser una 
profesión técnica y de servicio, la arquitectura guarda relación con la reproducción de ciertos 
valores socioculturales y que precisamente en relación a ello, reside el potencial disciplinar que 
da sentido a la arquitectura y que supera lo puramente instrumental (Schalk et al, 2017). 

Al reducido debate que separa a las escuelas de arquitectura según un binomio simplista de 
modelos experimentales o modelos profesionales (Nieto, 2014), subyace una cuestión 
estructural que se corresponde con la tensión antes mencionada entre formación y profesión. Y 
que Joseph Bilello (1991) describe como doloroso y particularmente difícil para la arquitectura: 
“el paso de una disciplina con base práctica a una disciplina con base en el conocimiento”. 

A partir del siglo XXI, las exigencias de un mundo altamente globalizado y los lineamientos 
introducidos por el Plan de Bolonia (1999) han suscitado cambios curriculares y estructurales 
significativos al interior de las escuelas de arquitectura. Estos cambios producen fricciones e 
interrogantes a pesar de la naturaleza de los modelos universitarios que los sostienen, en el caso 
de la investigación aquí expuesta se pudo confirmar que tanto modelos regulados por el estado, 
como es el modelo español y modelos neoliberales, con mayor libertad en el diseño curricular, 
como el chileno, comparten la tensión entre una formación habilitante y educación académica a 
pesar de tener diferencias importantes en la estructura de la titulación. 

En Chile, las políticas de educación superior, a través del proyecto Tuning consideraron los 
planteamientos de Bolonia en cuanto a la reducción de los estudios de grado, la articulación de 
grado y postgrado, la generación de asignaturas homologables y la medición de la carga por 
créditos transferibles SCT1. Como no es un sistema regulado por el Estado, las universidades 
tuvieron y tienen autonomía para definir la extensión de la formación, así, existen escuelas que 
titulan arquitectos y arquitectas en 10, 11 o 12 semestres. La titulación se considera dentro de 
ese período, sólo unas pocas escuelas permiten titulación vía Magíster (similar al máster 
habilitante español), pero siempre dentro de un sistema integrado (Fig.1) 

                                                      
1 Similar al ECTS europeo. 
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Fig. 1 Configuración del Grado y Habilitación en Arquitectura en Chile y España. Fuente: Elaboración propia 

 

A 20 años del Plan Bolonia y a 10 años aproximadamente de los últimos cambios de la estructura 
curricular, que en el caso español transitó de un plan integrado a un plan con dos titulaciones 
consecutivas, de Grado y Máster Habilitante, se consideró pertinente e interesante, revisar el 
impacto en la formación desde la percepción de actores y actrices relevantes en la academia, 
profesorado y directivos (44 en total) de 14 escuelas de arquitectura (6 de España y 8 de Chile)2. 
Como instrumento se escogió la entrevista semiestructurada y una de las áreas a abordar de 
acuerdo a una pauta que guio la conversación, estuvo lo que llamamos Tensiones formación-
profesión, que desarrollaremos en esta comunicación a propósito de la invitación de las Jornadas 
JIDA 2023. 

El objetivo es ofrecer un estado del arte informado a partir de la “propiocepción” que esta muestra 
de entrevistados/as tuvo de su propio ejercicio docente, académico y en algunas ocasiones como 
directivos de instituciones que imparten el grado de arquitectura previo al 2019. 

La comunicación, desarrollada a partir del trabajo de campo investigativo señalado, permitirá 
desvelar posicionamientos coincidentes y divergentes de la comunidad formativa disciplinar, lo 
que responde al llamado de Teymur (2011) de revisar y actualizar lo que estamos haciendo como 
prácticas docentes y a analizar críticamente los efectos en la formación de arquitectos y 
arquitectas tras la puesta en marcha de los cambios en el curriculum. 

  

                                                      
2 Las entrevistas fueron parte del trabajo de campo de las tesis doctorales de las autoras, que con distintos énfasis, compararon el modelo 
español y el chileno entre los años 2017 y 2021. 
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Interrelación del binomio teoría-práctica desde la perspectiva histórica 
Las fricciones entre formación y profesión se inician cuando esta disciplina de carácter práctico 
se instala en la academia. Marta Masdeu (2018) estudiando la evolución del oficio identifica dos 
etapas en donde la práctica se daba en simultáneo a la formación (desde el Mundo Antiguo hasta 
el S. XIV) y otras dos en donde la segregación entre formación y práctica se comienzan a 
evidenciar (S. XV al S. XVIII).  

Tanto en España como en Chile, el rol original de las universidades fue la formación de 
profesionales con un saber práctico y útil a la sociedad y territorio. Hasta la década de los 60, la 
universidad en Chile como institución, tenía un claro carácter profesionalizante además de una 
orientación, para el caso de la carrera de Arquitectura bastante elitista. Desde la década del 70 
aproximadamente, siguiendo la herencia de la Universidad Humboliana, al profesorado se le 
asigna la misión de investigar y producir conocimiento, lo que se suma a la labor docente. 
Investigar, pensar y producir arquitectura pasarían a ser dos acciones interrelacionadas. A estos 
cambios, siguen otros como por ejemplo, la generalización de la educación que se da en ambos 
contextos (Barrientos, 2020; Fuentealba, 2021) y la creciente demanda por especialización en 
relación a la diversificación del ejercicio profesional. 

A los nuevos modos de interrelación entre formación y práctica profesional, se suman los 
actuales caracterizados por la escala global y la incidencia de estructuras universitarias relativas 
al Acuerdo de Bolonia (1999), el Proyecto Tuning (2005), y/o la consolidación del Espacio 
Europeo de Educación Superior (2010), marco que da pie a cambios significativos como por 
ejemplo el modelo del Máster Habilitante en Arquitectura como reemplazo del tradicional 
Proyecto de Fin de Carrera. En un marco global que busca promover la homologación y el avance 
de distintos itinerarios formativos, algunos cambios como el acortamiento de los tiempos del 
pregrado, el cambio de perfil del profesorado (de profesionales con ejercicio profesional a 
académico con grado de doctor) entre otros, parecen impuestos a ojos de la tradición disciplinar. 
Si bien sabemos que el mundo cambia aceleradamente, muchas veces ni las instituciones 
universitarias ni los cánones disciplinares, responden oportunamente a las transformaciones que 
les emplazan (Tzonis, 2014).    

En este contexto de cambios, como ya se señalaba, Bilello (1991) describe el avance de la 
Arquitectura desde la práctica al conocimiento como una evolución algo forzada y dolorosa, lo 
que vuelve a develar la tensión original del binomio formación y profesión. Lo anterior se agudiza 
en los casos estudiados pues tanto en España como en Chile, la universidad asigna grado y 
certificación profesional de por vida. Cuestión que en el contexto anglosajón3 ha estado siempre 
diferenciada, resguardando la presencia de entes del mundo profesional en relación articulada y 
constante diálogo con las etapas de formación académica. Como se observa en la Fig.2, e 
ilustrando lo expuesto por Masdeu (2018), el aprendizaje de la arquitectura fue progresivamente 
separándose de su práctica, no obstante, dada la estructura anglosajona, aún permanecen 
articulaciones que ponderan y garantizan su articulación.  

                                                      
3 El modelo anglosajón vinculado al RIBA ordena la formación en tres partes: Architectural Assistant PART 1 (que es una licenciatura de 
3 años a la que sigue 1 año de prácticas obligatorias), Architectural Assistant PART 2 (que son otros 2 años de formación para grado de 
Master y al que sigue 1 año de práctica) y el PART 3 Architect. Este último es un año de preparación para rendir el examen que aprobado 
les permite registrarse como arquitecto en el ARB (Architects Registration Board). 
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Fig. 2 Breve comparativa del desarrollo histórico de la formación arquitectónica. Fuente: Elaboración propia en base a 

datos de España, Chile y el Histomap de Kirk McCormack. 

 

1. Metodología, casos, entrevistas semiestructuradas y actores 
consultados 

Para la recolección de datos, la metodología de carácter cualitativa en base a entrevistas, se 
sustentó en los principios de la Teoría Fundamentada TI (Hernández, 2014), que plantea la 
posibilidad de que la teoría emerja desde el punto de vista del sujeto. En la elección de los/as 
entrevistados/as primó la experiencia en formación universitaria, conocimiento general de la 
estructura del proceso formativo del arquitecto (en su país y en su escuela), trabajo en el ciclo 
final de la formación y su disposición manifiesta en colaborar con la investigación4. La pauta de 
entrevista fue validada por el sociólogo Raúl Zarzuri, quien cotejó las preguntas de la pauta de 
entrevista con los objetivos de las tesis doctorales de las cuales se desprende esta 
comunicación. 

 

                                                      
4 Los/as entrevistados/as de España fueron Ricardo Aroca, Margarita de Luxan, Fernando Casqueiro, Rafael Pina, Atxu Amann y María 
Langarita de la ETSAM UPM; Fernando Quesada, Manuel Collado, Luis Laca, Ricardo Lajara, Pilar Chías, Angel Verdasco, Virginia de 
Jorge y Flavio Celis de la ETSAG UAH; Javier Monedero, Joaquín Sabate y Daniel García Escudero de la ETSAB UPC; , Miguel Mesa, 
Enrique Nieto y Antonio Maciá de la ETS UA; Carla Sentieri e Iván Cabrera de la ETSA UPV,   Francisco Montero de la ETSA-SE US. 
Los/as entrevistados/as de Chile fueron José Guerra, Carlos Miranda y Valeska Cerda de la EA UCN; Rodrigo Saavedra, Patricio Cáraves 
y Úrsula Exss de la EA PUCV, Luis Pablo Barros y Raúl Solis de la EA USM; Carlos Lara, Osvaldo Bizama. Mabel Santibáñez y Gonzalo 
Herrera de la EA UV; Fernando Pérez, José Rosas y José Quintanilla de la EA PUC; Alberto Fernández y Juan Pablo Urrutia de la EA 
UCH; Juan Román, José Luis Uribe y Susana Sepúlveda de la EA UTAL; Roberto Burdiles y Rodrigo Lagos de la EA UBB. 
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Fig. 3 Entrevistas transcritas y análisis software Atlas Ti. Fuente: Tesis Doctoral Jessica Fuentealba Quilodran (2021) 

 

Los cuerpos textuales fueron analizados con softwares de análisis de texto (Atlas TI y NVivo), 
(Fig 3). Para la determinación de la muestra se consideraron 6 escuelas de arquitectura públicas 
españolas: Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Alcalá, Universidad Politécnica de 
Cataluña, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Alicante  y Universidad de Sevilla; 
y 8 escuelas de arquitectura tradicionales chilenas: Universidad Católica del Norte , Universidad 
de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Valparaíso, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Federico Santa María , Universidad de Talca y 
Universidad del Bío- Bío.  

En la elección de las escuelas de la muestra se tuvieron en cuenta algunos criterios aplicables a 
ambos contextos: Antigüedad: escuelas antiguas de larga tradición, así como escuelas nuevas 
o emergentes; Tamaño: escuelas de gran tamaño (número de estudiantes, departamentos y 
profesores) y escuelas medianas o pequeñas; Dispersión geográfica: escuelas céntricas y 
periféricas.  

 

3. Propiocepciones  
En medio de este devenir de tensiones disciplinares íntimamente arraigadas, se buscará 
entrelazar las entrevistas a un total de 47 profesores/as del medio español y chileno, con el fin 
de reflexionar crítica y transversalmente en torno a las tensiones del binomio formación-profesión 
desde las escuelas de arquitectura.  
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Fig. 4 Entrevistados/as Escuelas de Arquitectura chilenas (2018-2019). Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fig. 5 Entrevistados/as Escuelas de Arquitectura españolas (2017-2018). Fuente: Elaboración propia 
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Las reflexiones corresponden tan solo a las preguntas relacionadas al ámbito tensiones 
formación-profesión5, que se refieren a la tensión que tanto en la universidad española como 
chilena presenta una educación superior orientada a habilitar y a formar. Las entrevistas en su 
conjunto versaron sobre el rol del arquitecto, los cambios en la profesión, las nuevas tendencias 
disciplinares, y otras cuestiones. Para objeto de esta comunicación se eligieron las siguientes 
preguntas claves: 

3.1 Cruces / ¿Crees que la enseñanza en arquitectura es presa de un relativo 
conservadurismo en los métodos y contenidos docentes con respecto a la naturaleza 
dinámica del medio profesional?  

 
Fig. 6 Fernando Pérez Oyarzún (profesor PUC Chile), cita a parte de la entrevista realizada en diciembre de 2018. 

Fuente: Elaboración propia 

El actual contexto de transformaciones socioculturales implica cambios y desafíos tanto para la 
formación como para la profesión de la arquitectura. A ello se suma una percepción generalizada 
que Javier Monedero describe como: “una desconexión cada vez mayor entre formación y 
profesión”, que en tiempos de aceleradas transformaciones además devela que “en algunos 
aspectos la profesión está adelantando a la universidad que se está quedando un poco 
anquilosada”. No obstante Daniel García Escudero refuerza la necesidad de superar esta inercia, 
ya que a su juicio históricamente existen importantes momentos en donde “las escuelas han 
dictado o han propuesto nuevas maneras de trabajar y de entender la arquitectura”. 

En este mismo sentido y como una oportunidad para validar el espacio académico como uno 
fundamental para la innovación y renovación disciplinar, Enrique Nieto entiende que en las 
escuelas de arquitectura “lo que hacemos en realidad es formar ciudadanos y ciudadanas que 
se expresen políticamente a través de unas herramientas que son las herramientas disciplinares. 
Unas herramientas, además, que se hacen y deshacen constantemente”. Estas consideraciones, 
que se alinean con el contexto de la Universidad humboldtiana, parecen, sin embargo, ir a 
contrapelo de ciertas recurrencias que acusan cierto conservadurismo y que Juan Pablo Urrutia 
ejemplifica: “nuestros referentes en la carrera son los arquitectos de oficio, de lápiz, escuadra, 
compás y edificios. Pero no tenemos referentes de arquitectos políticos, activistas, arquitectos 
académicos o investigadores. Si tuviésemos esos referentes, tomar otras posiciones no sería 
entrar en un camino desconocido”. 

Reconocer la creciente heterogeneidad y nuevas competencias de las nuevas generaciones de 
estudiantes no busca desconocer que el eje central de la formación disciplinar continúe siendo 
el Taller de Proyectos. No obstante una posibilidad para revertir el supuesto conservadurismo de 

                                                      
5 Las tesis doctorales abarcaron también el ámbito Sociocultural, Estructuras Universitarias o Institucional, Pedagógico. 
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la enseñanza pueda encontrarse en las palabras de Atxu Amann, quien señala: “las nuevas 
generaciones de arquitectos probablemente van a edificar muy eventualmente, pero pueden ser 
de otro modo unos magníficos arquitectos”. Desde el contexto español, esto pone en valor la 
inteligencia proyectual como potencial renovador. 

Desde el contexto chileno, Roberto Burdiles opina que “al menos en Chile, hay un ADN que es 
muy similar en la formación. Y es que se está pensando en el ejercicio profesional individual, lo 
que va en una línea totalmente regresiva si uno mira hacia el desarrollo contemporáneo de la 
profesión: la transdisciplinariedad, el co-diseño, el diseño participativo”.  

Los entrevistados de ambos países coinciden en que el aumento de arquitectos por número de 
habitantes, producto de la generalización de la educación y aumento de oferta formativa, ha 
hecho que tanto el perfil de ingreso como el perfil profesional se haya diversificado. Los límites 
del ejercicio tradicional se hacen difusos, sumando ocupaciones inéditas como, por ejemplo, el 
diseño espacial de videojuegos, diseño de ambientes, diseño web, etc. (Fuentealba, 2021). Pilar 
Chías acota que “en el ámbito de la construcción tenemos arquitectos haciendo mediación de 
procesos, técnicos de control, etc. Sin embargo, también se han perdido algunas parcelas 
ocupadas antiguamente por los arquitectos, parcelas que actualmente son ocupadas 
principalmente por los ingenieros”.  

3.2 Cruces / ¿Crees que el modelo que asigna a la Universidad el doble rol de formar y de 
habilitar profesionalmente podría evolucionar a uno más similar al anglosajón que 
externaliza la habilitación?  

 

 
Fig. 7.  Atxu Amann y Alcocer, cita a parte de la entrevista realizada en junio de 2018. Fuente: Elaboración propia 

Los dos países en estudio asignan a la universidad la doble labor de formar y de habilitar – de 
por vida - a los arquitectos. Como señala Fernando Pérez, si bien años atrás el formarse como 
arquitecto no establecía significativas diferencias entre el egreso (grado) y la titulación 
(habilitación), el fenómeno universitario actual que separa ambas instancias, “desarrolla también 
la idea de estas licenciaturas que tienen un valor disciplinar o científico”, lo que tensa nuevamente 
ambas cuestiones. Esto, como ya se apuntaba, ha sido particularmente difícil para la disciplina 
de la arquitectura cuya enseñanza nace irreductiblemente articulada a su práctica. Joaquín 
Sabaté, sugiere que “la riqueza de la formación está en dar cabida a todo. Pues si tuviéramos 
una visión estrictamente profesionalista, o si simplemente nos dedicamos a elucubrar sin 
comprometernos con la realidad, no educaremos buenos arquitectos”. La prevalencia de la 
tradición está presente y para el contexto español ello se ejemplifica de forma directa en relación 
a la implementación del Máster Habilitante (MH). Daniel García Escudero apunta que “para las 
escuelas no ha sido fácil aceptar esta nueva configuración que separa la carrera en grados. Es 

[524/1181]



 
Fuentealba-Quilodrán, J.; Barrientos- Diaz, M.  

 

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

 
 

decir, antes uno quería ser arquitecto y estudiaba arquitectura y punto. Ahora uno quiere ser 
arquitecto y hacer el grado, pero entonces como no tiene competencias habilitantes, debe hacer 
el MH”.  

Consultados los entrevistados respecto del modelo anglosajón vinculado al Royal Institute of 
British Architects (RIBA), a modo de contraste con la realidad de ambos países (Chile y España), 
estas fueron sus reflexiones. Javier Monedero apunta que “el modelo anglosajón sigue siendo el 
menos malo que existe en el mundo”, pues al alternar permanencias en el ámbito formativo como 
profesional “se asegura una relación real entre la academia y la calle”. En términos generales, la 
mayoría de los entrevistados españoles valoran positivamente el que sea la Universidad quien 
asigna grado y habilitación. En palabras de María Langarita: “las escuelas pueden tener un 
conocimiento más completo del proceso de formación y, además, son instituciones que no están 
especialmente orientadas al mercado y a producir lo que el mercado necesita”.  

En el contexto del sistema educacional neoliberal chileno, la problemática implica otros desafíos. 
El que la habilitación pudiera externalizarse de la Universidad, de acuerdo a Carlos Miranda 
ayudaría a “dividir las aguas, y permitir que cada institución tenga un rol más claro”. Pablo Barros 
coincide y acota que tal condición permitiría “de una vez por todas zanjar algunas cosas; respecto 
de tener en la universidad una formación orientada a un sello o base teórica muy fuerte y sólida”. 
Sin embargo, al mismo tiempo le parece insostenible, pues en sus palabras: “Si tú quitas la ilusión 
que se ha vendido en Chile y sobre la cual han proliferado todas las universidades privadas; de 
un título profesional habilitante, que es la quimera y el sueño de cualquier familia de clase media 
emergente, no sé qué pueden vender las universidades, es decir, cambiaría radicalmente el 
paradigma”.  

3.3 Cruces / En relación a las políticas de contratación del profesorado, que apuntan a la 
incorporación incremental de profesores con perfil académico (o de investigación), versus 
la tradición disciplinar de aprender de “grandes maestros” con amplio ejercicio. ¿Qué 
aspectos favorables y desfavorables observas ante esta realidad? 

Los criterios de acreditación, tanto en el contexto español como en el chileno desde 
aproximadamente el cambio de milenio, definen los criterios de selección y perfil académico. Si 
bien las universidades y escuelas chilenas cuentan con un mayor grado de libertad, al tener la 
misión de definir el perfil, prima finalmente el perfil investigador con grado de doctor, incluso para 
jornadas parciales. En relación a este nuevo escenario, Miguel Mesa señala que, antes, cuando 
en la mayoría de las escuelas de arquitectura el profesorado era mayoritariamente de perfil 
profesional, “la implicación de los profesores con la propia institución era prácticamente cero (…) 
y no se lograba crear un tejido académico integral”. Sin embargo, no es menos cierta la 
percepción generalizada entre los entrevistados, expresada por Atxu Amann de que “la 
universidad ha generado un sistema de control que requiere estar haciendo papeles todo el día”. 
Lo que desde la Universidad de Talca en Chile, Juan Román confirma al señalar que: “es muy 
difícil tener ejercicio profesional (…) la academia en jornada completa es muy absorbente, casi 
incompatible con tener una oficina”. 

Fernando Pérez contextualiza el fenómeno, acotando que esta política de contratación del 
profesorado tiene relación “con el momento en que la universidad pasa a ser una universidad 
científica”. Confirmando lo anterior, Roberto Burdiles señala que “hemos pasado de un profesor 
al que le bastaba con tener conocimientos -y conocimientos que provenían además de la 
experiencia y del hacer- a una mayor profundización en el plano de la didáctica”. Desde España 
y en relación a esto último, Daniel García Escudero apunta que al menos “hoy más que nunca la 
gente es consciente de cómo estructura sus asignaturas, los contenidos, la metodología y el 
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registro de ese material”. Sobre lo que Enrique Nieto refuerza al declarar: “que las prácticas 
docentes son prácticas arquitectónicas de pleno derecho”. 

Como contrapunto, Joaquín Sabaté defiende la idea de que en disciplinas como la arquitectura 
“es absolutamente necesario estar en activo profesionalmente”. Siguiendo la misma idea, desde 
el contexto chileno, Pablo Barros apunta que “el taller tiene que tener una relación muy dinámica 
con los problemas de la profesión.  

La fórmula ideal para equilibrar el perfil académico con el profesional parece cada vez más 
compleja de alcanzar. Mientras en Chile incluso las instituciones privadas no adscritas a 
financiamientos estatales buscan cumplir con los parámetros de acreditación que les permita 
atraer a más estudiantes, en España los últimos meses las Escuelas de Arquitectura han tenido 
que adecuarse a una encrucijada nunca antes vista, la nueva Ley Orgánica del Sistema 
Universitario 2/2023 ha limitado a 60 horas por cuatrimestre la participación del profesorado 
asociado, perfil que aseguraba tener en las aulas a arquitectos/as con ejercicio de la profesión 
situación que a juicio de algunos  directores de escuelas haría imposible cumplir con los 
requisitos europeos (Solaguren-Beascoa, 2023).  

 
Fig. 8. Imágenes de algunas entrevistas realizadas en los contextos de Chile y España. Fuente: Elaboración propia 

4. Conclusiones 
En tiempos de paradigmáticas e inéditas transformaciones, es urgente entender la formación en 
arquitectura como una pedagogía comprometida, que debe siempre estar “evolucionando en 
diálogo con un mundo más allá de sí misma” (Hooks, 2021, p.37) y abocarse al presente 
asumiendo la condición evolutiva de toda disciplina, ya que sólo este ejercicio nos permitirá 
garantizar su pertinencia para la sociedad (Monedero, 2018). 

El binomio formación-profesión, sobre todo en los contextos revisados, parece irrevocablemente 
articulado entre sí y fundamental a los objetivos de la arquitectura. A lo largo de las entrevistas 
expuestas, es posible notar varias reflexiones coincidentes pero no necesariamente resueltas. 
Frente a un contexto global de paradigmáticas transformaciones socioculturales y nuevos 
desafíos, la generalización de la educación y sus dinámicas actuales, definen un estado de la 
formación arquitectónica que no se ocupa particularmente de cuidar el necesario diálogo entre 
el mundo docente y el profesional. Sin embargo, al distinguir tradición de conservadurismo 
podrían destrabarse algunas tensiones en pos del fomento de una ampliación disciplinar 
necesaria. 

Las propiocepciones presentadas develan de algún modo, las particulares miradas de las y los 
entrevistados, coincidencias, divergencias y posiciones de algunas comunidades formativas 
españolas y chilenas frente a los cambios, sean estos de naturaleza disciplinar (como los 
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cambios en las configuraciones de la titulación), de las estructuras universitarias (Plan Bolonia, 
Tuning y normativas universitarias) o socioculturales (cambios en el perfil del estudiantado y 
profesorado). 

En general, se aprecia que existe consenso, en ambos contextos, el hecho de que las prácticas 
tradicionales de la profesión no pueden considerarse suficientes ni todas ellas adecuadas para 
los arquitectos contemporáneos. Los arquitectos necesitan, más que nunca, altas dosis de 
inspiración que les permitan identificar o inventarse nuevas fórmulas de ejercicio profesional sin 
renunciar al rol que han jugado hasta ahora (Puig-Pey, 2017, p. 301). 

Finalmente, aclarar que lo expuesto en esta comunicación corresponde a las propiocepciones 
levantadas antes de la pandemia del Covid-19, situación que obligó globalmente a las escuelas 
de arquitectura a reformular aspectos de la formación, como son la educación on-line, 
problemáticas a abordar post confinamiento, etc., lo que junto a nuevas situaciones de crisis 
políticas, económicas y  ambientales, y sobre todo en el contexto español, la promulgación de la 
Ley Orgánica del Sistema Universitario 2/2023, dan espacio para volver a debatir sobre el 
binomio formación-profesión y ampliar su discusión. 
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