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Abstract  
The research Architecture basic course: state of knowledge, asks two central issues. 
One is based on the study plans of different architecture faculties, and especially, 
the first course to the training of future architects; and the other, asks about the 
teaching staff that has formulated those programs. Both in the analysis of the study 
plans and in the analysis of the programs, curricular aspects are studied, as well as 
qualitative approaches according to the key words of their contents. Regarding the 
conversations with the teaching staff, their motivations, and disciplinary visions, as 
well as their pedagogical tools, are investigated. The debate about whether the 
student should be trained for his future occupation, or, on the contrary, for what does 
not happen in the professional environment, are some of the motivations that spark 
this research exercise. 

Keywords: first course, fundamentals, study plans, state of knowledge, architectural 
training. 

Thematic areas: architectural design, active methodologies, education research. 

Resumen  
La investigación El estado de la cuestión en la enseñanza de la arquitectura se 
pregunta por dos asuntos centrales. El primero se sitúa en los planes de estudio de 
las Escuelas de arquitectura, y especialmente, el curso de entrada a la formación 
de los futuros arquitectos; y el segundo, sobre el cuerpo docente que ha formulado 
dichos programas. Tanto en el análisis de los planes de estudio como en el de los 
programas se estudian aspectos curriculares, así como los enfoques cualitativos de 
acuerdo con las palabras clave de sus contenidos. En cuanto a las conversaciones 
con el cuerpo docente se indaga sobre sus motivaciones y visiones disciplinares, 
así como sus herramientas pedagógicas. El debate sobre si el estudiante debe ser 
formado para su futura ocupación, o si, por el contrario, para lo que no sucede en el 
medio profesional, son algunas de las motivaciones que suscitan este ejercicio 
investigativo. 

Palabras clave: curso inicial, fundamentación, planes de estudio, estado de la 
cuestión, formación en arquitectura. 

Bloques temáticos: proyectos arquitectónicos, metodologías activas, investigación 
educativa.  
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Resumen datos académicos 
 
Titulación: Grado de Arquitectura 

Nivel/curso dentro de la titulación: 1 año 

Denominación oficial asignatura, experiencia docente, acción: Proyectos, taller 
de proyectos 

Departamento/s o área/s de conocimiento: Proyectos 

Número profesorado: 

Número estudiantes: 

Número de cursos impartidos: 

Página web o red social: no 

Publicaciones derivadas: no 
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Introducción 
La investigación El estado de la cuestión en la enseñanza de la arquitectura parte de la pregunta 
sobre dos asuntos centrales. El primero se sitúa en los lineamientos de las diferentes Escuelas 
de arquitectura para definir sus planes de estudio y especialmente, el curso de entrada a la 
formación de los futuros arquitectos; y el segundo, sobre los sujetos (profesores y estudiantes) 
que han formulado y experimentado este curso, sus motivaciones y visiones sobre un asunto 
esencial: ¿qué es la arquitectura? ¿qué debe saber y hacer un arquitecto? ¿de qué manera se 
debe enseñar a los nuevos estudiantes la disciplina de cara a su futura ocupación?  

El debate sobre si el estudiante debe ser formado para la profesión y así, brindarle las 
herramientas para asumir los retos actuales, o si, por el contrario, debe formarse para generar 
posturas críticas, enfatizando lo que aún no sucede en el medio profesional o recuperando 
prácticas que la han precedido, son algunas de las motivaciones que suscitan este ejercicio 
investigativo.  

Actualmente conviven diversas posturas en las Escuelas de arquitectura; algunas brindan 
herramientas que le permiten a los estudiantes actuar frente a la realidad actual del medio 
profesional, en ocasiones, enfatizando más sobre la ocupación inmediata que desempeñarían -
principalmente como proyectistas- en su práctica. En cambio, en otras, sucede lo contrario; se 
prioriza la libertad en el aprendizaje, la exploración, conceptualización y experimentación sin 
necesariamente partir de la futura ocupación profesional, y posiblemente, se enfatiza un aspecto 
teórico de la disciplina, reflejado en una formación reflexiva que se plantea como base para 
actuar frente a cualquier tipo de desafío que el medio pueda plantear.  

Particularmente, nos interesa analizar los cursos de entrada, primer semestre o primer año, 
según sea el caso, para detectar cómo los enfoques de las Escuelas despliegan y de qué 
manera, el profesional y mirada disciplinar que las constituye. 

El hecho de analizar los espectros que pueden llegar a suceder entre ambas enriquecerá el 
estado actual de la cuestión de los arquitectos que se forman en la actualidad y nos ayudará a 
reconocer que desde el 2020 las tendencias y rápidos cambios en la educación -no solo de la 
arquitectura- han precipitado las opciones y maneras de abordar nuevas formas de aprender, 
más innovadoras, pero también, más contextualizadas. 

Antecedentes 
Indudablemente, la formación de arquitectos y la pregunta específica sobre el curso inicial ha 
sido motivo de investigaciones previas desde múltiples ámbitos de la disciplina. Algunas 
aproximaciones surgen como consecuencia de temas de investigación doctoral, encargos 
internos de  carácter institucional, algunas otras, debido a la necesidad de adaptación al 
momento actual, y otras más, de la autoevaluación interna de los programas movilizada por su 
cuerpo docente.  

En cualquier caso, algunas de estas investigaciones nos interesan porque a pesar de la 
diversidad de ámbitos que las motivan, aportan aspectos que más adelante integramos en 
nuestro cuerpo teórico, o como proceder metodológico dentro de nuestra investigación. 

Las cuestiones teóricas sobre la formación de arquitectos, también han sido ampliamente 
discutidas, algunas tesis así como artículos han señalado la relación entre la disciplina y la 
creatividad (Granados-Manjarrés 2021) o la importancia de los contenidos pedagógicos- 
filosóficos para la enseñanza del proyecto arquitectónico (Hidalgo Burneo, 2018) o la importancia 
de reconocer que el taller de proyectos es un espacio relacional, en el que actúan fuerzas 
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externas e internas, y señalando como sus principales actores son grandes desconocidos dentro 
de la investigación educativa en este ámbito (Uribe Lemarie 2022). 

El departamento de arquitectura de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, se toma 
como caso de estudio con relación a la reforma de su plan de estudios que se plantea hacia el 
año 1997 y es actualizada hacia el año 2009. De lo que se ha publicado sobre este ejercicio, es 
de resaltar el gran interés por realizar un diagnóstico que vincula la planta docente en torno a la 
autoevaluación y posteriormente, implementar y llevar a cabo una propuesta que iniciaría con la 
modificación completa del ciclo básico. (Villazón and Velandia 2010) 

Posteriormente, la investigación denominada La enseñanza de la arquitectura en primer año 
desarrollada por el grupo de investigación Arquitectura, ciudad y Educación (ACE) en la 
Universidad de los Andes alrededor del año 2013 (Albornoz et al. 2015), es un antecedente 
importante para este ejercicio investigativo. Si bien este ejercicio utiliza unas formas de 
recolección similares -con un criterio de selección más acotado- llega a conclusiones que les 
permiten reorganizar sus contenidos particulares formulando la integración transversal de 
contenidos, al evidenciar en su análisis la compartimentación de campos asociados al ejercicio 
proyectual que estaban desvinculados.  Esta apuesta determina todo el plan de estudios y aún 
hoy, con algunas modificaciones, sigue teniendo y plantea uno de los modelos curriculares más 
innovadores a nivel latinoamericano. 

Otro de los estudios revisados, es el propuesto por el Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos de la ETSAM, en el que se registran los diferentes cursos de proyectos y se 
contacta al cuerpo docente de diferentes cursos a partir de preguntas e información sobre los 
cursos. Posteriormente se realiza una comparación con otros programas, Architectural 
Association, ETH, Columbia, para registrar las frecuencias de palabras presentes en la 
formulación de sus cursos. Se obtienen gráficos y conclusiones generales sobre las frecuencias 
temáticas que indican los enfoques de cada experiencia docente. (Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos, 2020) 

En otros contextos, autores como Ashraf Salama, han implementado estudios completos sobre 
el transcurrir de la enseñanza de la arquitectura, especialmente del taller de proyectos. En el 
libro, Spatial Design Education, Salama plantea diferentes enfoques del taller, así como su 
relación con diferentes corrientes de tipo pedagógico. El panorama, nos ayuda a comprender 
cómo el taller es un sistema funcional que, más aún, en los primeros momentos de formación, 
es indispensable articular con modos de enseñanza para que el aprendizaje del estudiante pueda 
llegar a ser más efectivo. (Salama, 2016) 

En el artículo “Enseñando a ser arquitecto/a. Iniciación al aprendizaje del proyecto arquitectónico” 
publicado en el marco de las JIDA’19, se plante no solamente la importancia de los contenidos 
disciplinares, intrínsecos para la formulación de un curso significativo, sino también, de las 
consideraciones docentes para el tránsito apropiado del estudiante del curso inicial. (Dorado, 
2019) 

La tesis doctoral “Análisis Del Proceso de Enseñanza Aprendizaje de La Disciplina Proyecto 
Arquitectónico, En La Carrera de Arquitectura, En El Contexto Del Aula”, plantea una 
aproximación integral desde el ámbito de la pedagogía. La investigación aborda contenidos 
teóricos, pero integra también herramientas como la entrevista, encuestas, diarios de 
observación, y análisis de los programas de cursos que aportan información importante a tener 
en cuenta en este tipo de ejercicios investigativos. (Guevara Alvarez, 2013) 

Si bien la arquitectura tiene sus formas de ser investigada, el ámbito de la educación en 
arquitectura es un poco más desconocido. Campos como la pedagogía y la didáctica aportan 
herramientas interesantes para abordar los problemas propios del aula, en el que, además de 
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los contenidos disciplinares propios de cada Escuela, se disponen espacios de interacción, 
evaluación que nos exigen conocimientos y habilidades adicionales. 

De los estudios anteriores, extraemos información para implementar en nuestro ejercicio 
investigativo particular: etapas de recolección, cuerpo teórico, preguntas o referencias gráficas 
de análisis, nos sirven para definir las propias. Consideramos que la investigación en arquitectura 
debe ser un ejercicio de retomar y llevar hacia adelante lo que algunos de nuestros colegas 
desarrollan en su investigación y así, poder hacer nuevas preguntas, aportar una nueva mirada. 
Si bien esta pesquisa dista de estar terminada, creemos que el reto de construir sobre lo 
construido y aprender de lo anterior es tan valioso como empezar de cero. Una mirada que 
agrupa y mira de forma compleja el pasado, puede poner unas bases que posibiliten una 
construcción firme para el futuro.  

Metodología 
La investigación se centra en tres actividades principales. En primer lugar, se busca recopilar y 
analizar planos de estudio de escuelas de arquitectura en diferentes países de Europa y América. 
El objetivo principal de este análisis es identificar no solo el perfil que estas escuelas buscan 
formar en sus estudiantes, sino también su enfoque y posición con respecto al papel que los 
futuros arquitectos desempeñarán en el ámbito profesional. Nuestra intención es llevar a cabo 
una investigación que se asemeje a un ecosistema, involucrando a diversos actores interesados 
en compartir prácticas académicas esenciales en los programas de arquitectura. 

 
Fig. 1 Etapas del proceso investigativo. Gráfico propio-equipo investigativo 

La segunda actividad se enfoca en el análisis de varios programas de cursos iniciales, 
especialmente aquellos relacionados con proyectos o de carácter proyectual. Buscamos 
identificar las características pedagógicas, teóricas y metodológicas de las prácticas educativas 
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que se desarrollan en estos cursos. Algunos de los datos clave que estamos investigando 
incluyen la ubicación de la escuela, la intensidad académica, la antigüedad de la escuela, las 
palabras más frecuentes en los programas de estudio y cualquier enfoque particular que pueda 
tener, así como si la institución es pública o privada. 

En tercer lugar, estamos llevando a cabo entrevistas con profesores de algunas de las escuelas 
que estamos estudiando. El objetivo de estas entrevistas es comprender las opiniones y 
perspectivas de estos profesores en relación con la disciplina de la arquitectura y la enseñanza 
de la misma. Exploramos sus influencias, su carácter, su posición frente a los estudiantes y, de 
esta manera, podemos inferir la importancia de los profesores como figuras representativas en 
la educación de los estudiantes en estos cursos iniciales. Inicialmente, estamos contactando a 
profesores del primer ciclo o aquellos que han estado involucrados en la enseñanza de estos 
cursos para entablar conversaciones sobre su visión de la disciplina y su enfoque en la 
enseñanza. 

Análisis planes de estudio 
La recolección de la información de los planes de estudio se realizó principalmente a través de 
las páginas web de las diferentes Universidades y Escuelas, hasta el momento 87, de 26 países 
y cuatro continentes.  Se registra a su vez, el año de creación del plan de estudios para lograr 
ver el entorno global, tanto en el tiempo como en el espacio, y así contemplar el ámbito general 
de la investigación. 

 
Fig. 2 Ubicación Escuelas estudiadas. Gráfico propio-equipo investigativo 

La base de datos que se construye, contiene además información como: país, año de creación, 
modelo (pública o privada), duración del programa, denominación del primer curso de proyectos, 
cursos acompañantes, años de duración del programa, entre otros.  

Esta información nos permitió visualizar un panorama amplio de denominaciones y orientaciones 
en el que los programas de las diferentes instituciones están cada vez más abiertos y 
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diversificados. No es frecuente encontrar ya una tendencia única frente a la denominación de 
este primer curso que habitualmente era diseño, taller, proyectos o fundamentos, ahora se le 
suman denominaciones como, principios, creatividad, introducción, metodología representación 
y experimentación, integral, entre otros.  

Las preocupaciones disciplinares actuales, tanto generadas en el ámbito educativo, como en la 
práctica, o fenómenos externos como el cambio climático, la pandemia, la realidad económica y 
social, o los objetivos de desarrollo sostenible,  influyen cada vez más en cómo deciden las 
instituciones orientar sus programas académicos iniciales en arquitectura. Ni el mundo, ni la 
educación son los mismos de antes, existe cada vez más diversidad y exploración en nuevas 
formas de aprendizaje y de interpretación del papel que un arquitecto debe desempeñar en el 
contexto actual.  

 
Fig. 3 Relación Escuelas -Énfasis cursos iniciales- Cursos transversales. Elaboración equipo investigativo 

Otro de los aspectos interesantes que arroja el análisis, ha sido la vinculación del curso inicial de 
proyectos con otras asignaturas o incluso con otras disciplinas. El interés por la integración, la 
inclusión de temáticas de campos disciplinares amplios es cada vez más notorio llegando hasta 
a compartir el primer curso con disciplinas afines, donde se amplía la idea de arquitectura a otros 
conceptos en relación con la composición, el diseño, la experimentación presente en varias 
disciplinas creativas. 

[1164/1181]

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
 Fundamentación en arquitectura: el estado de la cuestión 
 

  
JIDA’23                                                                                                                                       INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

  
   

En este sentido, llama la atención la variedad de cursos relacionados con el campo de las 
humanidades como lo son, sociología, filosofía, antropología, estudios sociales, asentamientos 
humanos, en especial en Escuelas que se encuentran en territorios con una fuerte historia 
prehispánica aún presente como México, Perú y Chile, frente a los más tradicionales del ámbito 
técnico o disciplinar propio de la arquitectura. 

Si bien la duración de cada programa difiere dependiendo del lugar donde se sitúe la Escuela y 
la normativa asociada al ejercicio de la práctica, es claro que hay una vinculación cada vez más 
estrecha con la realidad actual. Esto indica que en general las Escuelas están mirando al 
arquitecto como potencial agente de cambio ante las crisis ambientales y sociales del mundo 
contemporáneo.  

De otro lado, es notable el creciente interés de las Escuelas de Arquitectura por diversificar sus 
énfasis educativos. La noción tradicional de la arquitectura como ámbito disciplinar en solitario 
está siendo gradualmente complementada por la incorporación de otros campos de estudio. Este 
cambio de enfoque implica reconocer que el rol del arquitecto abarca un espectro más amplio de 
intereses y responsabilidades. 

Es evidente la intención de integrar otros campos como el urbanismo, la sostenibilidad y el 
paisaje, lo cual quiere decir que el arquitecto, históricamente un agente de transformación del 
espacio humano, opera en múltiples escalas y se involucra con una variedad de intereses 
relacionados con el entorno que habita y, cada vez más, con los seres vivos que coexisten en 
ese entorno. 

 
Fig. 4 Agrupación de Universidades de acuerdo a énfasis formativo. Gráfico propio-equipo investigativo 

 

Análisis de programas 
El análisis del plan de estudios, arrojó algunas de las tendencias generales de la enseñanza en 
relación con la realidad actual, y así, las disposiciones en cuanto a las apuestas de las diferentes 
Escuelas. 

Sin embargo, para continuar con el cometido de esta investigación, era necesario profundizar en 
cómo, tomando como base los programas de cursos iniciales, las Escuelas tramitan y plantean 
sus programas específicos.  
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En este sentido, la investigación optó por recolectar los programas de los cursos de dos maneras: 
algunos de ellos aparecían de forma pública en las páginas de diferentes instituciones, y también, 
se contactó con los responsables de los cursos para conseguir directamente esta información.  

Hasta el momento se han recolectado aproximadamente 12 programas de cursos iniciales del 
ámbito iberoamericano: España, Colombia, Perú y Chile. La expectativa es recolectar tantos 
como sea posible y aplicar la forma de análisis que se ha implementado hasta el momento. 

El análisis de programas de los cursos iniciales -principalmente de proyectos- considera asuntos 
como el enfoque académico de los ejercicios planteados, sus metodologías, tiempos de 
desarrollo, bases teóricas, diseño de experiencias de aprendizaje, mecanismos de evacuación, 
resultados de aprendizaje, entre otros.  

 
Fig. 5 Programas-Escuelas-énfasis. Gráfico propio-equipo investigativo 

En cuanto al enfoque académico, el análisis de palabras clave y áreas temáticas determina que 
en términos generales, la orientación se dirige hacia la comprensión del espacio arquitectónico, 
considerando las múltiples variables que pueden influir en su concepción y materialización. No 
obstante, cabe destacar que se observa una tendencia hacia la incorporación de enfoques 
aparentemente disruptivos en cursos destinados a estudiantes de primer semestre. Por ejemplo, 
se destacan la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como marco referencial 
y el fomento del trabajo multidisciplinario. 

Es importante destacar que la inclusión de estos elementos disruptivos tiene un impacto 
significativo en la naturaleza de los ejercicios que se llevan a cabo en el contexto del curso y en 
la percepción que los estudiantes tienen de la arquitectura. En particular, la introducción de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible implica un compromiso con la sostenibilidad ambiental y social 
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en el proceso de diseño arquitectónico, lo que conlleva una revaloración o revisión de las 
prácticas tradicionales. 

 
Fig. 6 Metodología de enseñanza-aprendizaje. Gráfico propio-equipo investigativo 

Además, se ha observado una evolución en los formatos de comunicación de los proyectos 
arquitectónicos. Si bien la planimetría y las maquetas siguen siendo elementos centrales en el 
desarrollo de los talleres de proyectos, se han incorporado nuevos medios y formatos de 
representación. Estos incluyen el uso de materiales audiovisuales, documentación escrita 
detallada, acciones performáticas y la creación de instalaciones efímeras, entre otros. Esta 
diversificación de medios de comunicación permite a los estudiantes explorar nuevas formas de 
expresión y comunicación en el ámbito de la arquitectura, enriqueciendo así su experiencia 
educativa y su capacidad para transmitir sus ideas de manera efectiva. 

Otro descubrimiento de gran relevancia se relaciona con la asignación de tiempo presencial en 
el marco de los cursos de taller de arquitectura. Se ha observado una tendencia hacia la 
disminución de las horas semanales de clases de taller de proyectos. Si bien esta tendencia 
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podría derivar de consideraciones administrativas internas de cada Escuela, también parece 
estar vinculada a una transformación en la concepción de la práctica arquitectónica.  

Este cambio se caracteriza por un enfoque más autónomo y auto responsable por parte de los 
estudiantes en la elaboración de sus proyectos arquitectónicos. Esta evolución se traduce en un 
desplazamiento del énfasis tradicional en la corrección por parte del profesor hacia una mayor 
orientación hacia la investigación proyectual y el proceso de reflexión autónoma. En este nuevo 
enfoque, el estudiante asume un rol más activo en la construcción de su proyecto arquitectónico 
y en la articulación de argumentos que respalden sus decisiones de diseño. 

La disminución de las horas de presencia en el aula podría estar motivada por la creencia en la 
importancia de fomentar la capacidad de los estudiantes para llevar a cabo investigaciones 
independientes y desarrollar un pensamiento crítico más sólido en el contexto de la arquitectura. 
Además, esta evolución refleja una transición hacia una pedagogía centrada en el estudiante, 
que fomenta la autorreflexión, el desarrollo del criterio profesional y el aprendizaje autodirigido 
como medios para estimular el crecimiento profesional y la creatividad. 

 
Fig. 7 Intensidad horaria-créditos. Gráfico propio-equipo investigativo 

 

Análisis de entrevistas a profesores 
Uno de los aspectos más importantes, y en sintonía con los antecedentes de este proyecto, era 
la vinculación del factor humano, pues la dimensión netamente curricular o de análisis de 
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temáticas recurrentes, podría presentar un panorama limitado de los alcances deseados para 
este proyecto. 

Los temas a discutir no se plantean a modo de entrevistas estructuradas, más bien, se plantean 
preguntas que funcionan como un guion del cual se desprende una conversación que discurre 
de acuerdo con la experiencia de cada participante y de su experiencia y se abren tantos temas 
como sea necesario (Uribe Lemarie 2022).  

Las preguntas formuladas abarcan una amplia gama de temas, desde cuestionamientos tan 
amplios como "¿Qué es la arquitectura?" con el objetivo de situar al entrevistado frente a su 
propia perspectiva conceptual de la disciplina. Además, se incluyen preguntas específicas, como 
aquellas relacionadas con la bibliografía del curso, así como preguntas de carácter operativo o 
pedagógico, como las metodologías y las actividades formativas que se desarrollan a lo largo del 
curso. 

Se han sostenido conversaciones con profesores de cursos iniciales de proyectos, así como con 
profesionales que hayan estado involucrados en estos cursos en algún momento. El objetivo es 
obtener de primera mano sus perspectivas, intereses, enfoques conceptuales, reflexiones sobre 
la enseñanza y las metodologías que aplican. 

Si bien la experiencia dista mucho de estar terminada, hemos encontrado una variedad muy rica 
de posturas, en las que los participantes se mueven, en algunas ocasiones, en ámbitos cercanos 
a su ejercicio profesional, y en otras, por cuestiones que han surgido de la práctica docente a lo 
largo del tiempo que enlazan con reflexiones sobre la pedagogía y la didáctica.  

 
Fig. 8 Nube de palabras clave de algunos profesores entrevistados. Gráfico propio-equipo investigativo 

La tensión entre la práctica y la academia es evidente en el recuento de las palabras con más 
frecuencia de repetición. Esta forma de análisis permite evidenciar cómo en el contenido de los 
cursos, hay mucho de quien lo formula. Si bien cada institución establece unos lineamientos de 
competencias, resultados de aprendizaje u objetivos, cada curso -y cuerpo docente- establece 
una orientación y adaptación de estos en conexión con sus propios intereses. En algunas 
ocasiones, estos intereses prevalecen sobre los de la institución, generando tensiones en su 
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interior y a veces, precipitando su reestructuración para restituir la coherencia con el perfil de 
egreso o planteamientos base de la institución. 

Si bien el ejercicio no está finalizado, hemos encontrado en el hábito de la entrevista y la 
conversación una actividad estimulante, que amplifica la información, pues no se limita a los 
contenidos del programa de un curso -que obtenemos por otras vías y se analiza con otros 
criterios- , y permite profundizar de forma suficiente en otros temas como la reconstrucción o 
trayectoria de un programa, eventos o acontecimientos que lo han influenciado, participantes, 
construcción o inclusión de nuevos ejercicios, implementación de recursos didácticos, o 
investigaciones docentes que surgen a partir de la colaboración de sus integrantes. 

 

Conclusiones preliminares 
La investigación -en curso- ha proporcionado una visión panorámica y otra específica 
estrechamente relacionadas.  

De modo general, es claro que, en cuanto a los planes de estudio, se evidencian amplias 
transformaciones derivadas del momento actual, los cambios culturales, tecnológicos, 
económicos, medio ambientales y sociales, que han permeado considerablemente la forma como 
cada Escuela concreta un plan formativo para el estudiante.  

Los resultados de estos análisis plantean interrogantes significativas acerca de la disciplina y las 
diversas perspectivas que adoptan las diferentes Escuelas de Arquitectura. Uno de los puntos 
que más llama la atención, es la creciente inclusión de énfasis en proyectos que se dirigen hacia 
las disciplinas de las ciencias sociales, lo cual parece estar influyendo en el enfoque tradicional 
de la arquitectura hacia la técnica. A pesar de la importancia de que la arquitectura amplíe su 
capacidad para abordar los problemas fundamentales de la sociedad contemporánea, no 
debemos perder de vista la esencia de la arquitectura como una disciplina basada en el hacer y 
las posibilidades técnicas para la ejecución de proyectos concretos. 

Del panorama hasta este momento elaborado hemos logrado visualizar una evolución 
significativa en la academia de arquitectura, dado por las herramientas y retos contemporáneos, 
pero cabe destacar el énfasis en la autorreflexión y el aprendizaje autodirigido por parte del 
estudiante. Las entrevistas con profesores y profesionales indican un creciente interés en definir 
su visión de la disciplina y sus enfoques pedagógicos, reflejando una mayor diversidad de 
perspectivas en el campo. Aunque no puede afirmarse un cambio de paradigma completo, estas 
tendencias señalan una educación más flexible y orientada hacia la formación integral del futuro 
arquitecto, lo que sugiere una disciplina en constante evolución y adaptación a las demandas 
cambiantes de la profesión. 

Al examinar detalladamente los programas de estudios de primer año académico en diversas 
escuelas de arquitectura y al obtener la perspectiva de profesores y profesionales, no solo 
logramos obtener una visión de la academia, sino que también puede servir como un indicativo 
valioso para la orientación futura de la disciplina. Esto podría influir en la revisión y adaptación 
de programas de estudio futuros, apuntando hacia una arquitectura más receptiva a los desafíos 
y oportunidades emergentes en el campo. 

Cabe resaltar dentro del análisis de programas la presencia de un acuerdo implícito o explícito 
en comprender los contenidos del curso inicial, no solamente como un escenario o reflejo de la 
apuesta de una Escuela en concreto, sino como este está permeado y es puesto en escena como 
una extensión de quien lo plantea. Algunos de los profesores entrevistados plantean su forma de 
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entender la arquitectura y su ejercicio a través de los planteamientos del programa, y con este, 
el estudiante percibe una forma de hacer; no es menor que los primeros cursos marquen la 
percepción del estudiante en toda su trayectoria académica, de ahí la importancia de fijarse sobre 
esta etapa inicial de su formación. 

Este fenómeno también está relacionado con la tendencia actual en la academia hacia la 
especialización. Nos encontramos en un contexto en el que la arquitectura se ha fragmentado 
en subdisciplinas cada vez más estrechas y aisladas entre sí. ¿Acaso un buen arquitecto no es 
también un arquitecto del paisaje o un urbanista?, ¿Cómo hemos llegado a un punto en la 
academia en el que se ha perdido la conexión entre estos campos de conocimiento, y por qué 
ahora se busca intensamente restablecer esa integración? 
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