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Reflexiones desde la Composición 
Arquitectónica ante la IA: dilemas y retos 

Reflections from Architectural Composition on 
AI: dilemmas and challenges 

 

Pinzón-Ayala, Daniel 
Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas, Universidad de Sevilla, España. 

dpinzon@us.es  

Abstract  
Artificial Intelligence (AI) is one of the most significant technological advances of the 
21st century, with a capacity for transformation that is already affecting all fields of 
knowledge. In the field of architecture teaching, the area of Architectural 
Composition, being the most closely linked to the humanities, faces a future of great 
uncertainty, as its application affects many of the most disciplinary concepts and 
methodologies. The idea of historical reference or the very contact with the 
architecture to be studied acquires more value in a scenario in which the digital takes 
on a greater role, proposing alternatives that increase with AI. The subjects in this 
area, and especially those in the first year, acquire greater relevance as they are the 
starting point for the students' learning processes, which requires the appropriate 
debates and reflections. 

Keywords: artificial intelligence, architectural reference, creativity, history of 
architecture, teaching. 

Thematic areas: theory and history, pedagogy, theory and analysis. 

Resumen  
La Inteligencia Artificial (IA) se muestra como uno de los avances tecnológicos más 
significativos del siglo XXI, con una capacidad de transformación que ya está 
afectando a todos los campos de conocimiento. En el ámbito de la docencia en 
Arquitectura, el área de Composición Arquitectónica, por ser la más vinculada a las 
humanidades, se enfrenta a un futuro de incertidumbre elevado, por cuanto su 
aplicación afecta a muchos de los conceptos y metodologías más disciplinares. La 
idea de referencia histórica o el propio contacto con la arquitectura a estudiar 
adquieren más valor en un escenario en el que lo digital asume un protagonismo 
creciente, planteando alternativas que se incrementan con la IA. Las asignaturas de 
esta área y, especialmente, las de primer curso adquieren una mayor relevancia por 
ser el punto de partida de los procesos de aprendizaje del estudiantado, lo que 
requiere de los oportunos debates y reflexiones. 

Palabras clave: inteligencia artificial, referencia arquitectónica, creatividad, historia 
de la arquitectura, docencia. 

Bloques temáticos: teoría e historia, pedagogía, teoría y análisis. 
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Resumen datos académicos 
 

Titulación: Fundamentos de la Arquitectura 

Nivel/curso dentro de la titulación: 1º 

Denominación oficial asignatura, experiencia docente, acción: Historia, Teoría 
y Composición Arquitectónicas 1 

Departamento/s o área/s de conocimiento: Composición Arquitectónica 

Número profesorado: 1 

Número estudiantes: 24 

Número de cursos impartidos: 2  

Página web o red social:  

Publicaciones derivadas:  
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Introducción 
Los cambios experimentados en los últimos años con la irrupción de las nuevas tecnologías, más 
la puesta en crisis de ciertos procesos manuales tradicionales vinculados a la enseñanza de la 
Arquitectura, han provocado múltiples reacciones, especialmente en las materias más vinculadas 
con el dibujo (Butragueño, Raposo y Salgado, 2018) o con proyectos (Alba-Dorado, 2016). 
Cuando todavía este debate se encuentra abierto, el escenario vuelve a dar un cambio brusco 
con la llegada reciente de la Inteligencia Artificial (IA). La manera a la que se enfrenta tanto el 
profesorado como el estudiantado ante esta realidad origina fuertes contradicciones que incluso 
abarcan cuestiones vinculadas con la ética, especialmente en áreas de conocimiento como la 
Composición Arquitectónica, en donde la producción de textos adquiere una relevancia mayor. 

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) se han ido incorporando de manera 
paulatina a los procesos de enseñanza-aprendizaje en las Escuelas de Arquitectura (Ramón-
Constantí y Catalán-Tamarit, 2016), con diversas y variadas propuestas innovadoras como 
Caminar la Ciudad (Roca, Aquilué y Gomes, 2016), el Atlas Conceptual, con el que se trata de 
facilitar la conexión con el universo digital del estudiantado (Parra-Martínez, Gutiérrez-Mozo y 
Gilsanz-Díaz, 2018) o el repositorio de visitas virtuales (Canet-Rosselló et al., 2018). El reto está 
ahora en incorporar con el mismo nivel de éxito todo el potencial de la IA, del que ahora solo 
conocemos una mínima parte. Poco a poco se van publicando experiencias iniciales que ya 
muestran las amplias posibilidades que ofrece esta tecnología (Merino, Moral y Reviriego, 2023; 
Molina-Siles y Giménez, 2023). 

En cambio, si bien se aventura un futuro prometedor, no se puede negar que también es incierto, 
como ocurre en las áreas humanísticas, en las que, de nuevo, habría que volver a plantearse 
esas mismas preguntas que Carmen Díez (2018) ya expuso en las VI Jornadas sobre Innovación 
Docente en Arquitectura: «¿qué es lo que los cursos del área de Composición Arquitectónica 
deben ofrecer hoy? ¿cómo ‘convencer’ a los estudiantes, seducidos por las tecnologías punta y 
comprometidos con los nuevos retos de la sociedad, la sostenibilidad, la ecología... de la ‘utilidad’ 
de la historia?». Las asignaturas de esta área de conocimiento presentan ciertas peculiaridades 
vinculadas a esa idea de «pensar la arquitectura» (Universidad de Sevilla, 2022), como son las 
clases magistrales, la lectura, la redacción de trabajos escritos o la búsqueda de referencias que 
permitan «desvelar cuánto pasado hay en el presente y cuánto futuro augura la obra 
contemporánea de arquitectura» (Universidad de Sevilla, 2022) y en las que la IA puede tener 
un papel protagónico muy destacado. 

Todas estas dudas, en cualquier caso, no dejan de ser una clara oportunidad para reivindicar 
algunas metodologías que han seguido mostrándose eficaces: «algunos docentes proponen que 
la verdadera innovación podría encontrarse en el redescubrimiento de métodos y herramientas 
analógicas» (Universidad de Sevilla, 2022), como la lectura o el dibujo a mano. Así, no por ser 
«analógicas» o «tradicionales» hay que darlas por consolidadas, ya que pueden verse 
perjudicadas o minimizadas por el gran deslumbramiento que ofrece la IA y todo su potencial, 
todavía en ciernes. Cuestiones como la revisión crítica de las referencias, metodologías de 
aprendizaje que potencien el contacto directo con la arquitectura mediante la salida del aula –en 
sus diferentes versiones temporales, desde la salida puntual de un día hasta el viaje de varias 
jornadas (Bailliet, 2023)– o la redacción de textos de investigación como medio de evaluación, 
se enfrentan a un contexto en el que las nuevas tecnologías y la IA comienzan a plantear 
alternativas que son rápidamente asumidas por el estudiantado y ante las que merece realizar 
alguna reflexión. 
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1. La referencia en Arquitectura: el conocimiento como punto de partida 
Las asignaturas vinculadas al área de Composición Arquitectónica se enfrentan al gran reto de 
elaborar discursos que permitan, desde el conocimiento de la historia, comprender los problemas 
actuales para, en el futuro como profesionales de la Arquitectura, poder afrontarlos con una 
mayor carga de conocimientos (Díez, 2018). «En la formación de las Escuelas de Arquitectura, 
las asignaturas de nuestra área de conocimiento ofrecen una serie de competencias esenciales 
para el proyecto de arquitectura» (Universidade da Coruña, 2021). Esto hace que dichas 
asignaturas tengan un carácter transversal, desde su especificidad, con respecto a las otras 
materias impartidas en las escuelas de arquitectura: «Los conocimientos de Teoría e Historia 
integran la indispensable aportación de experiencias y referencias, que son el alimento esencial 
de los procesos creativos. La compleja toma de decisiones proyectuales exige una continua 
reevaluación de otras experiencias, que la inteligencia creadora adapta, recompone y reelabora. 
Sin un conocimiento amplio de estas experiencias, como hechos construidos o como ideas 
formuladas, los procesos creativos carecen de la sustancia a partir de la que proyectar» 
(Universidade da Coruña, 2021). 

En 1956, Benjamin Bloom estableció una taxonomía en la que clasificaba los tipos de actividades 
que se vinculan al aprendizaje significativo. Esta clasificación fue actualizada a principios de siglo 
(Anderson et al., 2001), para establecer las seis categorías –recordar, comprender, aplicar, 
analizar, evaluar y crear– que se pueden encontrar en los procesos de aprendizaje. De entre 
ellas, la última, la de crear, puede que sea la más significativa de las que se ponen en juego en 
las escuelas de arquitectura, por el papel que se le atribuye al arquitecto o arquitecta dentro de 
la sociedad. Ese concepto se define como la capacidad de «unir elementos para formar un todo 
coherente o funcional; reorganizar elementos para formar un nuevo patrón o estructura» (Ruiz, 
2023), entrando en juego acciones como la de generar o hipotetizar, planificar o diseñar y 
producir o construir. 

Por tanto, «crear» exige de un aprendizaje que sea profundo, significativo y comprensivo. En 
este sentido, el papel que se juega desde la Composición Arquitectónica se muestra de gran 
importancia y las metodologías de enseñanza deben enfocarse a garantizar que los procesos de 
aprendizaje permitan alcanzar esas metas (Loren-Méndez, Pinzón-Ayala y Alonso-Jiménez, 
2022). En este sentido, la creatividad que tanto se demanda en Arquitectura es definible como 
«la habilidad de generar soluciones que son nuevas para la persona que las desarrolla a partir 
de combinar conocimientos que posee de una forma distinta» (Ruiz, 2023). 

Esa necesidad de tener unos conocimientos previos acerca de la materia en cuestión se está 
demostrando, por parte de la neurociencia, como fundamental, tanto para llevar a cabo cualquier 
proceso creativo (Casakin y Kreitler, 2014), como para facilitar la adquisición de nuevos 
conocimientos, ya que así podremos establecer más conexiones y la información nueva que 
deberemos integrar resultará menor (Ruiz, 2021). Para ello, esos conocimientos deben estar 
dotados de significados, es decir, debemos aprender sus «fundamentos» (Ruiz, 2021), de ahí 
que, en el caso de las asignaturas vinculadas a Composición Arquitectónica, el estudio de la 
historia no se pueda reducir a una mera acumulación de datos enciclopédicos. 

Es ahí donde está una de las claves en ese salto generacional que todavía separa a gran parte 
del profesorado de las escuelas de arquitectura del estudiantado que llega al primer curso: si 
bien los primeros comenzaron su formación académica universitaria desde contadas fuentes de 
información (en un mundo analógico en el que la enciclopedia podía constituir la única fuente), 
los segundos lo hacen desde una ingente cantidad de opciones y, además, de gran accesibilidad 
para la gran mayoría con solo un golpe de clic. En cambio, los primeros tenían una cierta garantía 
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de que la información que empleaban estaba ya contrastada (aunque con procesos de 
actualización más lentos), frente a la gran incertidumbre que acompaña al estudiantado actual 
que debe aplicar unos criterios de análisis críticos para proceder a su correcta discriminación 
(Parra-Martínez, Gutiérrez-Mozo y Gilsanz-Díaz, 2018). 

Las asignaturas de Composición Arquitectónica tienen la particularidad de trabajar con una base 
teórica muy importante, con la que se debe aspirar a crear esos «modelos y referentes, tanto 
clásicos como modernos [que] no suelen ser abordados en profundidad en las asignaturas más 
prácticas, aunque es absolutamente necesario su conocimiento y correcto manejo para que el 
alumno tenga una base cultural y arquitectónica desde la que partir» (Ramón-Constantí y 
Catalán-Tamarit, 2016). Esos referentes se erigen como «uno de los medios más eficaces para 
la transmisión de conocimiento» (Casakin y Kreitler, 2014), de ahí que sea fundamental ofrecer 
las herramientas necesarias para que el estudiantado sepa discriminar, interpretar y aplicar a sus 
acciones proyectuales, se sitúen estos en los contextos actuales o en los futuros que aún 
desconocemos. 

El desarrollo de la habilidad cognitiva de crear, asociada a la consideración de experto, se 
fundamenta en una base destacada de conocimientos significativos, los cuales se adquieren a 
través de su puesta en práctica (Ruiz, 2023), de ahí la importancia del «uso de la historia de la 
arquitectura como base de datos, [como] herramienta de proyecto (Martínez-Durán y Lois-
Alcázar, 2017). De este modo surge ese gran reto de «persuadir a los estudiantes de que el 
estudio y el conocimiento de algunos episodios relevantes de la historia pueden ayudar a 
entender mejor la complejidad del mundo actual […] para poder afrontar […] los problemas a los 
que se enfrenta el arquitecto hoy» (Díez, 2018). 

«En la medida que el estudiante va ganando experiencia, puede a su vez ir acumulando un gran 
número de referentes […]. Por ello, a lo largo del tiempo es capaz de extraer información de 
manera eficiente, para producir generalizaciones a partir de casos particulares, y aplicar este 
conocimiento a nuevas situaciones y problemas de diseño» (Casakin y Kreitler, 2014), ya sea un 
documento escrito o todo un proyecto técnico. Así, «aplicar lo aprendido en múltiples contextos 
también fomenta la creación de nuevas conexiones y promueve la abstracción, lo que se traduce 
en conocimientos mejor organizados y más transferibles» (Ruiz, 2023), siendo este el gran reto 
al que se enfrentan las escuelas de arquitectura, ya que está formando a un estudiantado para 
un futuro que, seguramente, diferirá del presente desde el que comienzan el grado de 
Arquitectura.  

 

2. La arquitectura vivencial vs. la arquitectura online 
Si bien se ha demostrado que el contexto físico tiene una capacidad de transferencia de 
conocimientos muy limitada, cuestiones como el dónde, el cuándo, el cómo o con quién también 
se acaban vinculando a lo aprendido (Ruiz, 2023). En Arquitectura, la metodología 
fenomenológica posee un importante recorrido y destacados referentes que insisten en su 
importancia, en el registro gráfico y en el uso de las TICs para, a través de la experiencia directa, 
crear vínculos con el contexto urbano y la arquitectura que lo conforma (Roca, Aquilué y Gomes, 
2016). Valgan como ejemplo los diversos autores que en los años sesenta, conectados por la 
puesta en valor de la ciudad histórica, reclamaban la conexión con nuestro entorno urbano más 
próximo: Gordon Cullen (1961) desarrolló una metodología fundamentada en el movimiento del 
sujeto, documentando sistemáticamente, a través de fotografías y dibujos, la experiencia 
compleja de recorrer la ciudad;  Kevin Lynch (1960), ante ese escenario urbano, creó una serie 
de términos (caminos, bordes, barrios, nodos e hitos) y conceptos, como la legibilidad (cómo se 
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muestra) y manejabilidad (cómo se percibe), con los que podía analizar y comparar los mapas 
mentales que trazamos para comprender y movernos por la ciudad desde la experiencia visual; 
o más recientemente, Francesco Careri (2002), que enfatiza el hecho de andar, considerándolo 
en sí mismo una experiencia creativa, lo que le permite establecer conexiones con otros 
momentos y experiencias históricas. Sin lugar a dudas, salir del aula permite cambiar el rol de 
estudiantado, «pasando de mero espectador a ser partícipe de la arquitectura que le rodea, 
poniéndola en valor y asimilando de una forma más directa los conceptos e información 
previamente estudiados, y convirtiéndolos en una experiencia» (Ramón-Constantí y Catalán-
Tamarit, 2016).  

En este sentido, y acorde con lo expuesto por los autores ya mencionados, entra en juego un 
concepto muy interesante en el ámbito de la educación y, en especial, dentro de la etapa 
superior, como es la motivación. Desde hace tiempo se sabe que este estado emocional juega 
un papel clave para incentivar el aprendizaje en el estudiantado (Dewey, 1913), impulsando y 
predisponiendo a actuar en una dirección concreta, de ahí la importancia de tener un objetivo o 
meta, en nuestro caso, académica (Ruiz, 2023). Con motivación, el estudiantado aumenta su 
nivel de esfuerzo y dedicación, como así ocurre cuando el objeto a estudiar es un elemento 
cercano a su realidad, que les afecta de manera personal y afectiva y forma parte de su propia 
biografía. 

El poder interrelacionarse con la arquitectura y/o con el paisaje urbano tiene claras limitaciones, 
especialmente para el estudiantado. Si bien la localidad de origen o en la que se inserta la 
escuela de arquitectura es un escenario idóneo, hay que reconocer que gran parte del discurso 
histórico que se les ofrece en las diversas asignaturas del área de Composición Arquitectónica 
se basa en lugares que tardarán años en visitar, en el mejor de los casos. Ante esto, herramientas 
digitales como Google Earth, Google Street View o los mapas de Apple, además de los vuelos y 
ortofotografías que ofrecen instituciones como el Instituto Geográfico Nacional, son 
oportunidades fundamentales para poder «viajar» y conocer, casi de primera mano, arquitecturas 
emplazadas en entornos lejanos. Incluso la llegada de la realidad virtual permite que esa vivencia 
sea cada vez más realista, pasando así las TICs «de ser una posibilidad a una necesidad 
indispensable en los proyectos de educación e innovación» (Canet-Rosselló et al., 2018). 

El recurso de Google Street View, que no por cotidiano deja de ser una de las herramientas más 
potentes de las creadas en las dos últimas décadas, comenzó su andadura en los Estados 
Unidos en el 25 de mayo de 2007, para llegar a Europa a finales de 2008. A partir de aquí, se ha 
podido fotografiar gran parte del territorio nacional con varias actualizaciones, manteniendo así 
su vigencia y actualidad, además de haberse convertido en un banco de imágenes históricas de 
la evolución de nuestro territorio en el siglo XXI. Su potencial es infinito, al poder registrar los 
cambios acontecidos en los tres últimos lustros, realizar comparaciones con la actualidad, 
rescatar escenarios ya modificados o desaparecidos o planificar viajes con antelación (Fontana 
y Cabarrocas, 2018). 

Aunque todavía tiene un desarrollo histórico muy limitado, es una herramienta de uso 
generalizado que permite visualizar realidades distantes, facilitando así la comprensión 
actualizada de muchas de las referencias que se exponen en las asignaturas de Composición 
Arquitectónica. El problema puede surgir cuando esto se lleva al extremo, restando como la única 
vía para establecer conexión con la realidad circundante, potenciando la estancia en el aula y 
suprimiendo la conexión vivencial con la realidad, y todo en pos de cumplir con un programa 
docente cada vez más ajustado al tiempo del que se dispone. Esta cuestión es la que ha 
justificado algunas de las experiencias mencionadas en la Introducción, como la de Martínez-
Duran y Lois-Alcázar (2017), quienes recurren a la cita de Juhani Pallasmaa: «una obra de 
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arquitectura no se experimenta como una serie de imágenes retinianas; se toca y se vive en su 
material completo e integrado, en su esencia corporal y espiritual» (Pallasmaa, 2012).  

 

3. La producción de imágenes con IA: la alteración de las referencias 
Ante esa inclinación cada vez mayor por recurrir a escenarios digitales y virtuales, la llegada de 
la IA plantea un escenario futuro de gran incertidumbre y con importantes retos. La aparición 
desde hace un lustro de diferentes sistemas generativos de producción de imágenes basados 
en IA se convierte en un hito comparable al que supuso la proliferación de los social media a 
principios de este siglo o incluso la propia invención de Internet (Martín, 2024). Además, algunos 
expertos estiman que, en pocos años, el 90 % de los contenidos en Internet serán generados (o 
estarán editados) de manera artificial (Nicoletti y Bass, 2023). 

El debate está abierto y ya hay campos de conocimiento que están afrontando los cambios hacia 
los que encamina la aplicación de la IA, como en de la estética o en de la teoría del arte. Hoy por 
hoy, la problemática no reside tanto en el empleo de la IA como medio o herramienta para crear 
imágenes, que además es calificada como «estéticamente conservadora», ya que su producción 
parte de la reelaboración de lo ya hecho (Martín, 2024), sino en lo que supone su uso para 
conceptos como la autoría, la originalidad o la creatividad, lo que se está definiendo como 
«Critical AI» (Martín, 2023). 

El hecho de que el estudiantado de Arquitectura esté convirtiendo la imagen arquitectónica que 
consulta en Internet o en las diferentes redes sociales en la referencia sobre la que sustenta sus 
propuestas proyectuales, debido tanto a la rápida accesibilidad como a su ingente cantidad, 
provoca que esas referencias se basen únicamente en la imagen del proyecto y no en la idea del 
proyecto. A esto debemos sumar que «dentro de poco dejaremos de ser capaces de saber qué 
imagen es un testimonio gráfico del mundo y qué no lo es» (Martín, 2023) o «que acabemos 
cayendo en posiciones de escepticismo extremo frente a las imágenes de apariencia fotográfica» 
(Martín, 2024), imposibilitando el análisis histórico o la credibilidad misma que siempre se le 
había otorgado a la fotografía: ¿cómo afectará esto a los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
Arquitectura y, en concreto, al tema de debate que aquí se establece?  

Además de lo que se le pueda reclamar a la IA –como su obligada identificación para evitar que 
su producción sea irreconocible, la necesidad de su accesibilidad por parte de cualquier usuario 
para impedir la monopolización de su producción o la exigencia de su transparencia en cuanto a 
su producción para reconocer derechos de autoría (Martín, 2023; 2024)–, es obvio que en las 
escuelas de arquitectura hay una cuestión fundamental ya apuntada y es la formación del 
estudiantado para saber cómo utilizar la IA y comprender sus efectos, especialmente ante su mal 
uso. De este modo, las asignaturas de Composición Arquitectónica tienen que redoblar sus 
esfuerzos para facilitar que el estudiantado posea y sepa emplear las herramientas conceptuales 
y metodológicas que permitan garantizar esos procesos de discriminación de modo que no se 
incurra en lecturas históricas erróneas o en la toma de referencias basadas únicamente en la 
potencialidad de una imagen.  

 

 

4. La asignatura de Composición Arquitectónica en el primer curso: retos 
En el grado en Fundamentos de la Arquitectura impartido en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Sevilla se contempla, para su primer curso, la asignatura troncal de Historia, 
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Teoría y Composición Arquitectónicas 1 (por identificación directa con el nombre del 
departamento encargado de su docencia), con un total de 6 créditos ECTS que se desarrolla en 
el primer cuatrimestre. Esta primera toma de contacto «se orienta hacia el conocimiento y la 
visión crítica de las claves que harán posible una lectura adecuada de la contemporaneidad» 
(Tapia, 2024).  

Como toda asignatura vinculada al área de Composición Arquitectónica, la clave está, 
básicamente, en los porqués. La capacidad de análisis siempre estará supeditada a la actitud 
crítica que debe desarrollar el estudiantado, tanto con las fuentes empleadas como con la utilidad 
asignada a esos conocimientos, siempre adecuados a los contextos históricos: «Aprender a 
seleccionar y valorar la información, encontrar los huecos existentes en la historia, establecer 
sus propias hipótesis y decidir en la duda, para plantear una nueva lectura del objeto, 
contemporánea y precisa» (Martínez-Duran y Lois-Alcázar, 2017). Asignaturas como esta que 
se imparten en el inicio del grado deben «facilitar la comprensión de lo que se aprende […], 
emplear ejemplos o contextos conectados a los intereses del estudiante […] y demostrar la propia 
pasión por lo que se enseña» (Ruiz, 2023). 

El carácter teórico y práctico permite el desarrollo de metodologías de aprendizaje innovadoras 
(López-de Asiain y Díaz-García, 2020), sin por ello renunciar a combinarlas con otras más 
tradicionales, como la lectura de libros (Loren-Méndez, Pinzón-Ayala, Alonso-Jiménez, 2021). 
Las clases magistrales, a su vez, se afianzan como una metodología que se mantiene vigente y 
necesaria, que con la introducción de herramientas digitales favorecen la transmisión de 
conocimientos en línea con la realidad del estudiantado y la obligada necesidad de incentivar la 
motivación. De este modo, la idea final es «elaborar un discurso intencionado –pero a la vez 
abierto y flexible, ausente en la ingente cantidad de materiales que circulan por la Red–» (Díez, 
2018), en donde se favorezca la reflexión y la argumentación, la actitud crítica y la autonomía a 
la hora de saber interpretar y escoger aquellas referencias que ofrece la historia de la arquitectura 
para abordar los problemas actuales. 

En todo caso, la actividad en el aula se puede complementar con salidas, tanto en 
desplazamientos de un día como de varias jornadas, aunque estas últimas siempre suponen una 
mayor dificultad por su intromisión con el desarrollo de otras asignaturas, lo que obliga a procesos 
de coordinación transversales nunca fáciles. Con todo, la oportunidad de residir en una ciudad 
como Sevilla es una magnífica oportunidad para desarrollar el temario sobre la arquitectura de 
la edad contemporánea descendiendo al plano local, para superar así los discursos que se 
centran únicamente en contextos internacionales y profundizar en la realidad cotidiana del 
estudiantado, lo que puede favorecer la asimilación de los nuevos contenidos.   

De los diversos sistemas y criterios de evaluación, como las pruebas escritas o el desarrollo de 
trabajos de investigación –ya sean en colectivo o de manera individualizada–, destaca la 
redacción de textos (que además se presentan como una antesala a los futuros Trabajos Fin de 
Grado). De nuevo, las posibilidades que ofrece la IA, como los modelos de lenguaje que generan 
respuestas a partir de entradas de texto, abren la incertidumbre a la hora de garantizar la 
autenticidad de las producciones escritas, lo que está llevando a un número creciente de 
profesores a plantear sus proyectos docentes bien con pruebas orales, bien con el desarrollo de 
ejercicios que no estén basados únicamente en la composición de textos escritos. 
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5. Conclusiones 
El nuevo escenario al que se enfrentan los procesos de enseñanza-aprendizaje en Arquitectura 
y, en concreto, en el área de Composición Arquitectónica, con la llegada de la IA, obliga a tomar 
posicionamiento con relación a diversas metodologías tradicionales que se ponen en crisis. La 
posibilidad de consumir una cantidad ingente de imágenes de arquitectura a golpe de clic puede 
llevar, por un lado, a crear falsos referentes y, por otro lado, a sustituir la experiencia sensorial 
que conlleva la visita presencial de arquitecturas.  

Partiendo del hecho de que las asignaturas ligadas a esta área de conocimiento aportan 
experiencias y referencias esenciales para el proyecto de arquitectura, ya sea como hechos 
construidos o como ideas formuladas, la ausencia de análisis profundos que permitan 
comprender la idea sobre la que se generan esos ejemplos puede llevar a aceptar cualquier 
imagen arquitectónica como válida, especialmente con la llegada de la IA. 

Dentro de esos procesos de análisis previos necesarios antes de la toma y consideración de 
cualquier arquitectura para elevarla a categoría de referencia, el conocimiento de primera mano, 
cuando esta es posible, se muestra tan fundamental como cualquier fuente primaria. La renuncia 
a ella por cuestiones de tiempo y bajo la justificación de que toda arquitectura es «visitable» por 
medios digitales, es renunciar a uno de los procesos más enriquecedores que se puede 
experimentar a la hora de conocer y entender una determinada arquitectura. 

En esas visitas online, el papel de la IA puede ser tan prometedora como devastadora. Por un 
lado, porque esa arquitectura ideada a través de estas nuevas inteligencias puede alcanzar cotas 
de experimentación hasta ahora desconocidas; por otro lado, porque puede ayudar a intensificar 
el caos y el bombardeo de imágenes al que se enfrenta el estudiantado con la incertidumbre 
constante de la no fiabilidad de la fuente. Si ya era primordial insistir en la necesidad de 
profundizar en una imagen arquitectónica, ahora con la IA el reto es mayúsculo, para no generar 
falsas referencias. Esto obliga a adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje a una realidad 
en constante cambio y que se augura de una complejidad extrema ante la que todavía no 
tenemos respuestas. 

Ante este incierto futuro, las asignaturas ligadas con la Composición Arquitectónica juegan un 
papel fundamental, debiendo asumir las bondades de la IA, pero sin renunciar a aquellas 
metodologías que han definido y se han mostrado eficaces a la hora de transmitir los 
conocimientos propios de esta área de conocimiento. 
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