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Abstract  
Analyze the architectural project recognizes the difficulty of establishing stable and 
systematic knowledge in relation to it, but also assumes that the architectural project 
is based on past cultural and projectual baggage; architectural conception as an 
instantaneous burst of creation is not possible. The accurate and rigorous practice 
of the architectural project requires an inherent process of analysis of previews 
works. In this sense, it is essential to pay attention to the analysis methodologies to 
reveal and understand the action of architecture as a cultural product of its time, and 
the architect, as an actor attached to the values of his profession. This paper collects 
results from experiences of applying criteria and methodologies of analysis and 
interpretation on certain works and their authors, led by architecture students in their 
final years of training. 

Keywords: energy diagrams, architectural analysis, design processes, architect and 
craft, project and culture. 

Thematic areas: graphic ideation, active methodologies, theory and analysis. 

Resumen  
La experiencia del análisis del proyecto de arquitectura reconoce la dificultad de 
establecer un conocimiento estable y sistemático en relación a éste, pero también 
asume que el proyecto de arquitectura se basa en un bagaje cultural y proyectual 
pretérito; no es posible la concepción arquitectónica como una ráfaga instantánea 
de creación. La práctica reflexiva y rigurosa del proyecto de arquitectura precisa un 
proceso inherente de análisis de obras referentes. En tal sentido, resulta 
imprescindible la atención hacia metodologías de análisis de obra que propicien 
desvelar y comprender la acción de la arquitectura como un producto cultural de su 
tiempo, y al arquitecto, como un artífice apegado a los valores propios de su oficio. 
En este trabajo se recogen resultados de experiencias de aplicación de criterios y 
metodologías de análisis e interpretación sobre ciertas obras y sus autores, de la 
mano de estudiantes de arquitectura en sus últimos años de formación.  

Palabras clave: diagramas de energía, análisis arquitectónico, procesos 
proyectuales, arquitecto y oficio, proyecto y cultura. 

Bloques temáticos: ideación gráfica, metodologías activas, teoría y análisis. 
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Introducción 
La crítica hacia el proyecto de arquitectura es una tarea que puede desarrollarse desde varios 
enfoques. Por ejemplo, la Teoría y la Historia de la Arquitectura son un par de posibilidades que 
han dado paso y, a la vez, se han nutrido del proyecto de arquitectura para articular conjeturas y 
explicar la complejidad de las obras y el devenir histórico-social-cultural de la humanidad. En la 
complejidad de este fin, la metodología de análisis es un recurso imprescindible e inédito a cada 
obra de arquitectura; eso quiere decir que, al contrario de representarse como un recetario de 
pasos, es una ventana abierta hacia el re-conocimiento de ella a través de una interpretación 
propia. 

Solo a través del análisis de una obra es que logramos discernir, de manera operativa, los valores 
de composición, de relación, de materialidad, de técnica y construcción, de espacio y 
funcionalidad. Así, el arquitecto estará listo no solamente para proyectar sino para hacer avanzar 
la arquitectura. Se advierte entonces que, en la complejidad del análisis crítico del proyecto se 
asume la necesidad de aplicar metodologías gráficas y textuales. Aquellas que permitan al 
estudiante desarrollar posiciones diversas a cada obra de arquitectura. 

En la formación en el oficio de la arquitectura, el análisis crítico del proyecto necesita de -y a la 
vez contribuye- con asignaturas de la formación del estudiante y con quien se ocupa del oficio. 
Tales como: 

Historia y Teoría de la Arquitectura. El análisis crítico tiene la necesidad inherente de poner a la 
obra en relación con el momento histórico de su aparición; además por la oportunidad de ser 
comparada con otros momentos, y por tanto, con otras obras más o menos lejanas a éste.  

Tecnologías. La “técnica” tiene un límite, ya que en cada momento de la historia la técnica se 
encontró con que no podía resolver los problemas de la arquitectura y tuvo que abandonar su 
estado y evolucionar. Entonces, si el proyecto de arquitectura se sirve de la técnica y a la vez la 
posibilita, el análisis crítico de la obra desvelaría procesos constructivos y avances tecnológicos 
que muestran la acción genuina del proyecto. 

Proyectos Arquitectónicos (Taller de Proyectos). El análisis crítico de una obra forja en el 
estudiante una formación consciente a manera de Material Proyectual, que le sirve al 
arquitecto/estudiante de arquitectura en el momento de proyectar. Es decir, le pone en capacidad 
de reconocer aquellos elementos, criterios, o soluciones que constituyen la materia prima del 
proyecto a la que el sentido del orden de quien proyecta conseguirá dotar de estructura formal. 

Cuando llega el momento en el que un arquitecto ha de proyectar, inevitablemente su 
subconsciente le lleva hacia obras arquitectónicas aprendidas, hacia su “biblioteca personal” de 
referentes. Para el profesor Helio Piñón, la biblioteca personal es imprescindible, pues “quien 
proyecta se vale –se debería valer– de las soluciones y criterios formativos de la arquitectura 
anterior o contemporánea a su trabajo” (Piñón, 2009). A ello se debe añadir que aquellas obras 
en nuestra biblioteca deberán contener valores de alta calidad, de tal manera que en nuestro 
proceso de proyectar sea más difícil errar. Hemos de reconocer entonces que aquellos valores 
son materiales de proyectar que sólo son verificables en validez si son analizados en profundidad 
al desvelar conjeturas y particularidades que quizá la mirada despreocupada no logra interpretar. 
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La asignatura Análisis crítico del proyecto de arquitectura  
La asignatura que recoge esta experiencia docente caminaba junto a un proyecto de 
investigación también planteado por los mismos autores1. En el proyecto se discutía la 
construcción de un marco referencial para definir alternativas sobre metodologías de análisis de 
obras y el desarrollar de una metodología para construir documentos de síntesis gráfica de 
análisis crítico de una obra con información necesaria para explicar las conclusiones.  

El proyecto de investigación pretendía introducir una práctica del análisis del proyecto 
desapegada de la muy recurrente descripción, para catapultarla hacia la construcción 
personalizada de las estrategias proyectuales y de las situaciones alrededor de esta.  

El marco referencial atendía a que la práctica reflexiva y rigurosa del proyecto de arquitectura 
precisa un proceso inherente de análisis de obras referentes. Pero, ¿Cómo es posible desvelar 
las condiciones teóricas, culturales e históricas que influyen en el quehacer arquitectónico? y 
quizá, más importante ¿Cómo se analiza una obra de arquitectura para llegar a conocerla en 
integridad y coherencia?  

Si bien, a nuestros días, el acceso a la información sobre una obra de arquitectura puede resultar 
universal pues las fuentes de consulta son similares gracias a la internet, los arquitectos -
docentes y/o proyectistas- la interpretamos de maneras similares o a veces divergentes, sobre 
todo cuando se trata del intento de ponerse en los zapatos del autor de la obra. Aquello es natural, 
pues la lección involuntaria que un proyecto de arquitectura tiene sobre quien lo analiza depende 
de su bagaje personal y del compendio de relaciones que su conocimiento pretérito logra 
conectar. Entonces coincidimos con Fernando Távora cuando en una entrevista le cuestionaban 
sobre la obra de su discípulo, Alvaro Siza: “la arquitectura tiene eso, que lo inverso también es 
verdad” (Távora, 1986), esto significa que hemos de reconocer la complejidad del proyecto y su 
concreción real y, a la vez, reconocer que a esa complejidad le corresponde una pluralidad de 
posiciones y diversidad de puntos de vista. 

El punto de vista sobre la obra recae sobre la interpretación de la información disponible, luego, 
el juicio interpela hacia la afirmación o negación de ideas. El análisis del proyecto debería 
acercarnos hacia emitir un juicio como herramienta personal para aprender de la arquitectura. 
Miguel Alonso del Val, señala que “el proyecto es una operación lógica pero también sintética 
que, más que producir artefactos u objetos, genera organismos capaces de establecer relaciones 
específicas con la realidad que transforma” (Alonso del Val, 2014). De una manera implícita, hace 
caer en la cuenta que el proyecto de arquitectura se forja, se interpreta y se nutre de fuerzas de 
relación que el arquitecto ha de saber desarrollar e interpretar.  

Por otro lado, sabemos que en la interpretación de un proyecto de arquitectura convergen, la 
obra en sí misma y su situación. Varios estudios y otras experiencias metodológicas lo han 
demostrado. En el afán de comprender el devenir del proyecto de arquitectura y su autor con 
respecto a su tiempo, los aspectos físicos de la obra que se refieren a los documentos y 
evidencias gráficas, se han de complementar con los aspectos intangibles. Comeras-Serrano 
explica que los antecedentes de la obra están ligados a la sociedad, conocimientos -del autor- y 
precedentes -históricos, del autor, actuales-. (Comeras-Serrano, 2018). Comeras-Serrano 

                                                            
1 El Proyecto de Investigación “Crítica del Proyecto de Arquitectura. Hacia una metodología para el análisis del proyecto”, estuvo financiado 
por el Vicerrectorado de Investigaciones y tuvo la duración de dos semestres comprendidos entre marzo de 2022 y marzo de 2023. Algunos 
de los análisis resueltos por los estudiantes fueron presentados en la Bienal de Arquitectura de Quito BAQ2022, además con la 
participación en el Conversatorio con Autores en el mismo evento. Los resultados positivos alcanzados en el proyecto propiciaron mantener 
a la asignatura optativa “Análisis del proyecto de arquitectura” como dentro del plan académico regular. 
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explica que las reflexiones sobre los antecedentes del proyecto arquitectónico generan y amplian 
posibilidades de aprendizaje puesto que los pensamientos transversales llegan a enriquecer los 
procesos creativos. Por tanto, el aprendizaje en la construcción de un razonamiento crítico y la 
experiencia de distintas formas de percepción, desde la óptica de la transversalidad, posibilita 
nuevos caminos de exploración. 

A ello, la reflexión contemporánea ha producido conceptualizaciones variadas en el intento de 
reconocer las propiedades y la esencia del proyecto. Una de ellas es explicada por Josep María 
Montaner cuando al abordar el análisis de obras contemporáneas reconoce que “la complejidad 
contemporánea impulsa a experimentar nuevos sistemas que superen tanto la rigidez de los 
existentes como la dispersión generada por las creaciones antisistémicas” (Montaner, 2008); y 
con ello, desarrolla el concepto de Diagramas de Energía. Montaner explica que la posibilidad 
de una arquitectura de diagramas convierte en más importante el énfasis en el proceso de 
elaboración del proyecto que el objeto final mismo, prima la resolución caso por caso más que la 
definición de métodos generales. Por tanto, lleva el problema de la forma arquitectónica a la 
reflexión sobre lo que define como los tres fenómenos previos a su configuración: la energía, las 
fuerzas y la materia. 

Montaner, al analizar ciertas obras, sugiere que los dibujos conceptuales y esquemáticos pueden 
considerarse una especie de diagramas que sintetizan el carácter de una obra2. El diagrama -
explica-, tiene que ver con la certeza de que toda entidad organizada en un programa y una 
forma está constituida por un sistema de fuerzas; la certeza de que en el universo hay solamente 
materia y energía (Montaner, 2014). Cuando analiza la obra de Paulo Mendes da Rocha, su 
punto de vista recae en la estructura y demuestra, por ejemplo, que a pesar de la excesiva 
abstracción de los diagramas, estos descifran la cualidad de Mendes da Rocha de transportar 
desde el principio algo del ADN de la materia y del material. 

El concepto de diagrama, como representación gráfica de las variaciones de un fenómeno o de 
las relaciones que tienen los elementos o las partes de un conjunto, se eleva hacia una noción 
de mayor intelección con el concepto diagrama de energía: la representación simbólica para 
graficar la energía de un sistema a lo largo de un curso de una reacción. 

 

 
Fig.1 Diagramas de energía en la obra de Paulo Mendes da Rocha, según J. M. Montaner. Museo de Arte 

Contemporáneo para la Universidad de São Paulo (1975);  Pabellón brasileño de la Exposición de Osaka (1970); 
Concurso del Centro George Pompidou en París (1971). 

                                                            
2 En Sistemas Arquitectónicos contemporáneos (2008), Montaner aborda los diagramas de energía y fuerza para explicar varias obras. 
Por ejemplo, afirma que el edificio de viviendas Gifu Kitawata de Kazuyo Sejima es modular y, a la vez, diagramático: no propone una 
forma definida como resultado, sino una modulación; entonces, su obra parte del programa, se convierte en organigrama y éste en un 
diagrama que se mantiene como base esencial del proyecto. 
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Si, de acuerdo con ello, los diagramas de energía impulsan hacia la forma, quizá en el análisis 
del proyecto de arquitectura es posible ejecutarlo en inverso. Es decir, generar un diagrama de 
energía que represente la esencia de la obra en su síntesis y en su complejidad. 

Sabemos que este trayecto -de vuelta- hacia la médula podría ser confuso para un estudiante en 
formación cuya aproximación al análisis de obra haya estado sometido a la mera descripción. 
Por ello, el desarrollo de los diagramas se ha de apoyar en el compartir puntos de vista hacia los 
docentes y compañeros de clase. Esta asignatura expuesta comparte la directriz sobre el 
aprender el análisis arquitectónico que se basa en la propia experiencia donde el estudiante 
asume la iniciativa mientras que los profesores desempeñan un papel de acompañamiento 
(Rentería-Cano, Martin-Tost, 2018: 586). Asimismo reconoce, tanto como como Renteria-Cano 
et al., que es fundamental la puesta en común entre los estudiantes para ampliar aspectos y 
desvelar inquietudes e incluso encontrar nuevos valores del proyecto analizado. 

1. Objetivos y estructura de la asignatura 
La propuesta de esta asignatura como parte del programa de materias optativas de la Carrera 
de Arquitectura, considera imperante operativizar el análisis de proyecto como parte fundamental 
en la formación integral del futuro profesional. 

Se espera que los estudiantes alcancen dos objetivos: la capacidad de operar una metodología 
para construir documentos de síntesis gráfica de análisis crítico de una obra con información 
necesaria para explicar las conclusiones de un análisis y, construir una posición crítica sobre el 
proyecto de arquitectura. 

1.1 Estructura 
La asignatura se resuelve en cuatro capítulos. Las clases de imparten y supervisan por dos 
profesores y la ayuda de 2 investigadores junior a manera de ayudantes de cátedra. Los 
estudiantes se organizan en grupos de hasta 4. Las sesiones se preparan para el desarrollo 
prioritario de ejercicios prácticos y trabajo en el aula guiado y discutido en varias fases, de 
acuerdo al capítulo que se aborde. Los objetivos que acompañan cada capítulo son los 
siguientes: 
1.1.1. Introducción: análisis crítico vs. descripción de obra 

Reflexiona la diferenciación entre la descripción de una obra y el análisis crítico a través de 
lecturas de artículos de análisis publicados en Congresos y revistas indexadas. Se anima al 
estudiante a comparar la diferencia del nivel de profundización emitida por un investigador en 
comparación con un texto descriptivo que usualmente se encuentra disponible en blogs de 
arquitectura. 

1.1.2. Metodologías de análisis crítico de una obra 

Identifica la solidez y solvencia de un diagrama de energía y fuerza a través de la explicación de 
obras de arquitectura y sus diagramas para revelar sus valores. A manera de complemento y 
como antesala del siguiente capítulo, se anima a los estudiantes a ejercer análisis de 
comparación de obras con los mismos diagramas y sus variaciones como herramientas base. 

1.1.3. Ejercicios de análisis y aplicaciones prácticas 

Identifica los valores proyectuales de las obras asignadas y su situación histórica, cultural y la de 
sus proyectistas, para luego desarrollar ejercicios de análisis de las mismas y generar, en 
complemento, ejercicios de análisis de obras comparadas.  
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1.1.4. Construcción del análisis crítico 

Construye el análisis de obras a través de un texto y diagramas de energía.  

2. Metodología  
La metodología de análisis de obra no es -no puede ser- una fórmula prefijada y, por tanto, no 
puede existir una aplicación directa sin que se considere una intensa relación dialéctica entre 
pensamiento y acción. Se precisa desarrollar un campo abierto de posibilidades que aporte a la 
construcción reflexiva de la obra como si fuese su marco teórico propio que lo sustenta y que lo 
valida. De manera similar a como la Teoría aporta a la Práctica como un eje estructurador 
conceptual, como afirmaba el profesor Carles Martí, “la cimbra que hace posible la construcción 
del arco: una vez cumplida su misión desaparece y, por tanto, no forma parte de la percepción 
que tenemos de la obra acabada, pero, en cambio, sabemos que ha sido un paso obligado e 
imprescindible, un elemento necesario para erigir lo que ahora vemos y admiramos” (Martí, 
2005). 

2.1 El Análisis como un proceso 

2.2.1. Re-construcción de la obra  

La re-construcción permite al estudiante ejercer una mirada rigurosa en el proceso de intelección 
visual y textual. En un primer momento se pide levantar toda la información posible -y cuya 
veracidad es verificable- de la obra arquitectónica. Significa documentar la obra seleccionada 
atendiendo: emplazamiento, programa, configuración del edificio, construcción y técnica, ficha, 
autor y además recopilar aspectos relevantes relacionados con la obra: memoria descriptiva, si 
tuvo versiones previas, etc. Se sugiere que la organización comprenda los siguientes temas: 
emplazamiento, programa, configuración del edificio / tipología, construcción-técnica, autor. A 
este momento, el estudiante conoce la obra y es capaz de describirla. 

2.2.2. Organización de la información 

Comprende la organización de la información a través de relaciones. Esta fase de ordenación es 
posible después de alcanzar el entero conocimiento de la obra. No se trata de colocar la 
información de forma arbitraria sino de encadenar características específicas.  

2.2.3. Interpretación y análisis con diagramas 

Se dice que no aprendemos nada que no responda a una pregunta nuestra. Es decir, los libros, 
las personas, la academia puede darnos insumos de conocimiento, pero el aprendizaje 
verdadero lo hacemos nosotros mismos y solos. En este punto, con los diagramas se toman 
informaciones de partida -del contexto, del programa, de la sociedad o de la memoria-, que 
pueden evolucionar como semillas o procesos genéticos hacia resultados que, por el proceso, 
pueden llegar a ser muy distintos del enunciado en el punto de partida. Se le advierte al 
estudiante que un diagrama no existe a priori, ni tiene nada que ver con las tipologías que 
preestablecían una relación fija entre forma, función y contexto; por ello, cada proyecto inventa 
sus diagramas específicos. En esta libertad de pensamiento, el estudiante incursiona en 
herramientas gráficas diversas: maquetas, dibujos a mano, dibujos digitales, collages, etc. 

En la elaboración de diagramas se refuerza constantemente las reflexiones del Capítulo 2. Cada 
obra que es un diagrama de fuerzas y una estructura completa, no solo sintetiza formas, función 
y construcción, sino que en este mismo proceso sabe adaptarse al sitio, lo sabe interpretar y 
caracterizar. (Montaner, 2014) 
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Fig. 2 Metodología para documentos de síntesis gráfica, desde la izquierda: Re-construcción de la obra, Organización 

de la información (Nótese la rueda infinita de generación de relaciones) e Interpretación y análisis con diagramas 

 

2.2.4. Re-construcción de la situación política, social, económica 

Encara la mirada hacia la situación original en la que se produjeron los proyectos (su situación 
económica, política y social), así también como al estudio del autor de la obra, su formación, sus 
referentes y marcos teóricos. 

Se acude a la teoría del actor-red de Bruno Latour (2005), en la cual propone que para encontrar 
los actores y acontecimientos en los hechos es necesario reconstruir la situación original en la 
que se produjeron; en la que también recomienda realizar diferentes aproximaciones a diferentes 
escalas y en ese juego de afuera hacia adentro y viceversa, se visibilizarán los principales 
acontecimientos y detalles que de otra manera no se destacarían.  

La situación. Los individuos siempre están en relación con situaciones, interactuando con 
objetos, personas y circunstancias. Para Latour el término contexto debe ser reemplazado por el 
de situación. Dichas situaciones son más fáciles de rastrear en las controversias y disputas de 
los procesos. Para reconstruir la situación, se debe desplazar la pregunta del quién hace la 
acción, al cómo las relaciones generan las acciones y mediante qué condiciones se generan 
dichas relaciones (Montiel, 2006). Actores, objetos y situaciones establecen entre sí relaciones 
cofuncionales.  
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Fig. 3 La re-construcción de la situación política, social, económica a través del discurso de Bruno Latour 
 

Lo que interesa es mostrar el fenómeno; la descripción que, para Latour, es el logro más 
consumado y menos frecuente, “simplemente describa el estado de cosas en cuestión” (Latour, 
2005: 209). Para realizar descripciones, el analista, debe estar preparado para mirar y describir 
las interacciones, su extensión y durabilidad; deberá dar cuenta de cómo y por qué de cualquier 
curso de acción. Incluso materiales, por triviales que parezcan, como entrevistas, narraciones, 
comentarios, imágenes o esquemas, pueden proveer recursos para el análisis.  

Se propuso a los estudiantes que para el ejercicio de análisis de la situación de contexto se 
identifiquen: 3 temas políticos-económicos-sociales  de relevancia global, nacional y local 
ocurridos en los 5 años anteriores a la ejecución del proyecto. Para ello, se sugirió utilizar las 
portadas de los principales periódicos y/o diarios de noticias. En cuanto al autor, se propuso a 
los estudiantes identificar la formación del autor,sus posibles colaboraciones y sus posibles 
referentes arquitectónicos-literarios-filosóficos. 

 

3. Resultados de la experiencia docente  
3.1. Sobre los diagramas y su libertad gráfica 

Enfrentados a los mismos casos de estudio para el análisis, los equipos de estudiantes generaron 
diversas maneras de interpretar las obras. Resulta interesante comprobar que, como afirmaba 
Távora, lo contrario en la arquitectura también puede ser verdad.  

La rueda de relaciones generadas en la fase de Organización de la Información fueron diferentes 
en varios casos. Los estudiantes lograron “salir” del preconcepto fijado en comenzar a analizar 
una obra desde su emplazamiento para enfocar realmente hacia sus preocupaciones o sus 
motivaciones sobre la obra. Estas preocupaciones voluntarias les pusieron en el rol de un 
investigador autónomo que, empleando una metodología rigurosa y ordenada llegaría a evocar 
juicios de valor: si su diagrama establecía relaciones y resultaba inteligible, había logrado 
comprender la obra. En otras palabras, en base a la metodología propuesta en la asignatura, el 
estudiante fue capaz de desarrollar la suya propia y con ello se vio reflejado su criterio de 
investigador. 
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Fig. 4  Diagramas de la Casa Taller de Francisco Ursúa (2010). Desde la izquierda: equipo 3, equipo 2 

Una de las miradas recurrentes, sin embargo, tenían que ver con los valores de eficiencia 
energética y confort adaptativo. Los estudiantes se preocupaban por profundizar la acción del 
sol y la incidencia de los materiales en el piso climático respectivo a cada obra. Estos criterios 
coinciden con un ejercicio académico llevado a cabo por todos los estudiantes de la Carrera de 
Arquitectura en la Semana Académica, durante el mismo semestre de una de las ediciones de 
la asignatura, en el que debían desarrollar un pequeño pabellón de uso múltiple bajo nociones 
de eficiencia energética. 

 

 
Fig. 5  Organización de la información de la vivienda Hogar Primitivo de José Miguel Mantilla (2009-2019) con enfoque 

en el soleamiento y la incidencia del entorno; junto a su diagrama de interpretación. Equipos 2 y 3 

Con estas breves muestras de los diagramas logrados por los estudiantes se comprueba que los 
resultados de aprendizaje no podrían medirse a través de su resultado final sino de su proceso. 
Por ello, los docentes prepararon una evaluación a manera de encuesta anónima que ayude a 
encontrar valores cuantitativos de medición. Algunas evidencias:  

- El 100% de los estudiantes coincide en que el proceso de buscar información y luego 
manipularla a través de su propio punto de vista, logró una mayor comprensión de la 
obra y sus estrategias proyectuales. 

- El 100% de los estudiantes afirman que al compartir su punto de vista a profesores y/o 
grupo de compañeros para construir un diagrama integral, lograron desvelar inquietudes 
e incluso encontrar nuevos valores del proyecto analizado.  

- El 95% de los estudiantes cuentan que la libertad (gráfica) para elaborar diagramas de 
proyectos arquitectónicos resultó solvente e inédita, gracias a los recursos de 
representación gráfica diversos (bocetos, fotografías retocadas, collages, etc.) que 
permitieron un abordaje personal sobre el proyecto analizado. Además, se recogieron 
comentarios en los que se afirmaba que esta libertad de lenguaje gráfico, fuera de lo 
convencional, fue un reto que, sin embargo fue disfrutado.  
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Los resultados de la aplicación de la metodología de análisis en la comparación de obras, resultó 
positivamente inesperado. Provocó en el estudiante un acercamiento más real hacia la 
arquitectura, el oficio del arquitecto y las situaciones que le toca enfrentar. Esto se produce al 
relacionar, en diferentes obras pero en paralelo, la situación inicial de los proyectos, 
autores,  diagrama de fuerzas, lógicas constructivas y demás, para lograr interpretar y reflexionar 
sobre temas universales y singulares comunes del proyecto.  

 
Fig.6 Diagramas de obras comparadas. Casa Taller de Francisco Ursúa (2010) y Hogar Primitivo de José Miguel 

Mantilla (2009-2019) 

3.2. Del análisis con diagramas a la comprobación en obra  

El viaje de visita de obra cobra sentido en los estudiantes cuando recorren y comprenden el lugar, 
cuando descubren sus lecciones intrínsecas, es decir, cuando participan en la experiencia de 
habitar personalmente el proyecto o lugar e interactúan con pares que comparten los mismos 
intereses e inquietudes. Es lo que, en nuestra Escuela de Arquitectura, conocemos como aula 
mundo. En este sentido, los diagramas elaborados proporcionaron una base fundamental para 
la comprensión y disfrute espacial de la obra; el 100% de los estudiantes que tuvieron la 
oportunidad del viaje de visita, lo afirman. 

A partir de la visita, los diagramas fueron susceptibles de cambio, no por haberlos encontrado 
erróneos, sino porque la libertad gráfica del diagrama les permitió completar registros y mejorar 
sus enfoques. 

3.3. Del uso de diagramas en el oficio de la arquitectura 

Las enseñanzas involuntarias de la arquitectura están disponibles en sí mismas, solo esperan la 
mirada educada, presente y curiosa del estudiante y de quien enfrente su oficio de arquitectura 
con compromiso y responsabilidad. Ya lo decía Carles Martí Aris cuando se refería a las 
incertidumbres del proyecto, que “el saber arquitectónico se inscribe y deposita en las propias 
obras y proyectos de arquitectura, en las que se filtra y permanece velado, quedando a resguardo 
de interpretaciones reductivas. Este conocimiento está oculto, pero no perdido; está cifrado, pero 
no indescifrable. Para rescatarlo y hacerlo operativo es preciso excavar en la obra, manipularla 
y desmontarla, a fin de averiguar cómo está hecha”. (Martí, 2005) 

Después de haber cursado la asignatura Análisis Crítico del Proyecto de Arquitectura, a la fecha, 
el 100% de estudiantes afirman estar en capacidad de construir una posición crítica sobre las 
obras analizadas porque, luego de varios meses de haber estudiado la obra, el diagrama que 
elaboraron, recuerda sus valores de forma clara, como si constituyese un resumen. 

A través de la misma encuesta comentada, hemos visto que la metodología aprendida ha 
mejorado la acción del análisis de obras y, que el hecho de combinar tipos de representación 
gráfica y otros recursos, ha permitido construir un criterio de análisis sólido. El 70% de los 
estudiantes afirman utilizar diagramas cercanos a la metodología de la asignatura cuando se 
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enfrentan a un análisis de una obra. Comentan que si bien el método utilizado en la asignatura 
fue eficiente pero poco convencional; el resto de asignaturas aún exigen el análisis tradicional 
por lo que resulta difícil poner en práctica lo aprendido.  

En aras de continuar con la experiencia docente, reafirmamos la necesidad de la construcción 
reflexiva de metodologías de análisis de obra para comprender el sentido de la forma 
arquitectónica, su estética y su técnica; un sentido que a la vez ayude a desvelar y comprender 
la acción de la arquitectura como un producto cultural de su tiempo, y al arquitecto, como un 
artífice apegado a los valores propios de su oficio; comprender la necesidad de hacer inteligible 
la arquitectura en su esplendor, en su intimidad. 
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