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Enseñanza de teoría arquitectónica desde la 

autorregulación: la IA en el  
pensamiento reflexivo 

Teaching architectural theory from self-
regulation: AI in reflexive thinking 

 

San Andrés Lascano, Gilda 
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Coordinadora del área de historia y docente titular auxiliar 

de la carrera de Arquitectura. (UCSG, Ecuador). gilda.san_andres@cu.ucsg.edu.ec  

Abstract  
The importance of self-recognition in a world where technology surrounds our daily 
life, the knowledge that the individual essence of the person exists is born from self-
reflection. As part of the teaching of theoretical subjects in the architecture career of 
the Catholic University of Santiago de Guayaquil, a new teaching method was 
established in the relationship of identity recognition based on the study of the past, 
of one's own history to being able to understand and appreciate its context and thus 
establish a new project method for the future through the use of artificial intelligence. 
The result was an understanding of one's own being that was reflected in the 
products of their workload. 

Keywords: cultural identity, cultural heritage, self-reflection, new teaching methods, 
application of artificial intelligence. 

Thematic areas: pedagogy, self-regulation learning methodologies, theory and 
analysis. 

Resumen  
La importancia del reconocimiento propio en un mundo donde la tecnología rodea 
la vida diaria, de saber que existe la esencia individual de la persona nace de la 
auto-reflexión. Como parte de la enseñanza de materias teóricas en la carrera de 
arquitectura de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, se estableció un 
nuevo método de enseñanza en la relación del reconocimiento de identidad a partir 
del estudio del pasado, de la historia de uno mismo para poder entender y apreciar 
su contexto y así establecer un nuevo método proyectual para el futuro a través de 
la utilización de la inteligencia artificial. El resultado fue un entendimiento del propio 
ser que se reflejó en los productos de sus materias. 

Palabras clave: identidad cultural, patrimonio cultural, auto-reflexión, nuevos 
métodos de enseñanza, aplicación de inteligencia artificial. 

Bloques temáticos: la pedagogía, metodologías de autoregulación del aprendizaje, 
teoría y análisis. 
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Resumen datos académicos  
 

Titulación: grado 

Nivel/curso dentro de la titulación: intermedio (4to, 6to y 7mo semestre) 

Denominación oficial asignatura, experiencia docente, acción: crítica 
arquitectónica e historia de la arquitectura 

Departamento/s o área/s de conocimiento: teoría y crÍtica 

Número profesorado: 2 

Número estudiantes: 320 

Número de cursos impartidos: 16 

Página web o red social: @labcau.gye (Instagram). 

Publicaciones derivadas: Ponencia en el Congreso Internacional de Diseño de la 
Universidad de Palermo, Argentina. 
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Históricamente, la enseñanza de la teoría arquitectónica se ha apegado a una metodología 
tradicional donde el profesor habla y los estudiantes escuchan; clases magistrales, seminarios y 
charlas. En el mundo contemporáneo, la globaclización y comunicación ha abarcado e 
inmuiscuido en la educación. Es por eso que en la formación de la arquitectura actualmente, se 
requirió replantear el método antiguo. Como docente del área de teoría e historia de la carrera 
de Arquitectura de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, se estableció un método 
pedagógico alternativo basado en la autorregulación del aprendizaje que incorporte la aplicación 
de las ofertas tecnológicas actuales. Ganda y Boruchovitch (2018), definen la autorregulación 
como el «proceso de auto-reflexión y acción en que el estudiante estructura, monitorea y evalúa 
su propio aprendizaje», se fomenta la relación de su propia experiencia e interés al contenido de 
la materia, incorporando ahora la inteligencia artificial.  

En el abordaje de la enseñanza de la historia, se busca romper el paradigma de escuchar 
información sobre el pasado y se indaga en demostrar a los estudiantes las razones por las que 
surgieron nuevas formas de expresión política, social, económica y social que se reflejan en 
diseño y formas de construcción de acuerdo con la necesidad de su tiempo. De esa manera ellos 
son capaces de entender que todo tiene una razón detrás, un argumento, una idea que nace del 
autor, que considera su contexto, su experiencia para resolver el problema que se presenta.  

La problemática se extiende gracias a la tecnología y la facilidad de su uso en la actualidad, 
cómo incorporarla. La inteligencia artificial ha trascendido de ser una herramienta de expresión 
personal a ser el motor de generación de ideas. Más allá de ser un apoyo de argumentos 
enraizados en un análisis propio, de características únicas de sitio que conllevan a la 
conceptualización de proyectos; se ha transformado en la única vía de aprendizaje y producto 
de proyectos académicos.  

Es necesario que los estudiantes comprendan inicialmente que la arquitectura va mucho más 
allá de el resultado edificado. La poética y la narrativa previa que el diseñador es capaz de 
traducir en formas es un acto que se aprende mientras se hace, de diversos métodos. A lo largo 
de la carrera de arquitectura, el estudiante recibe capacitaciones desde el dibujo a mano, técnico, 
análisis, maquetas; todo a partir de el uso de sus manos. Si obviamos estos pasos necesarios 
para su crecimiento, ¿cómo pueden expresarse, conocer y conocerse? Es así como a partir del 
estudio del pasado en las materias de historia, los estudiantes entienden que todo tiene un 
antecedente; la génesis de un proyecto surge no solo del análisis contextual sino de las 
experiencias, vivencias, estudios de su autor.  

Pero, ¿quiénes son ellos? Los futuros arquitectos de la ciudad. Se inscriben en la carrera de 
arquitectura sin conocimiento de lo que realmente significa la profesión y sus componentes. ¿En 
qué momento de la carrera se enfrentan a qué tipo de arquitecto quieren ser? ¿Diseñador, 
dibujante, renderista, investigador, constructor, urbanista? Por nombrar unos pocos. Desde hace 
algunos años se evidencia que los nuevos estudiantes deben de formar su criterio desde el 
ingreso a la universidad. Como sus profesores, es necesario y responsable que, a partir de la 
experiencia, ellos puedan conocerse a sí mismos. ¿Se puede enseñar cómo? Muchos de 
nosotros, aún no lo sabemos por completo. ¿Somos capaces? 

En ese sentido, Ayuso-del Puerto y Gutiérrez-Esteban (2022) mencionan que «Gisbert y Esteve 
(2011) señalan que sería necesario rediseñar los procesos formativos del alumnado universitario 
y orientarlos al desarrollo de la alfabetización digital a lo largo de todo el grado para que 
desarrollen las habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC)». Es asÍ como desde el syllabus e instrucción de 
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grados, se puede incorporar como apoyo el uso de motores digitales que ayude a comunicar 
ideas figurativas. 

Es por eso que el aporte que se generó y continúa desde el área de teoría e historia en la carrera 
de Arquitectura de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en Ecuador, trasciende 
sobre la base de información que se escuche y memorice, sino que se ponga en práctica y se 
realice un símil a su propia vida, que sea aplicable en el futuro. Que sean capaces de apoyarse 
en la tecnología y se refleje el argumento a través de imágenes creadas por medio de inteligencia 
artificial. Imágenes que reflejen el vivir y experimentar la historia, entender que la arquitectura es 
algo que se vive, no que se hace. Es por eso que la propuesta es no solo sustancial sino urgente 
en nuestro medio. 

Se estableció el cambio metodológico a partir de varios pasos: la observación, lectura, escritura 
y reflexión aplicada. La muestra fueron 320 estudiantes de las materias de historia y crítica 
arquitectónica, desde mayo de 2023 a septiembre de 2024.  

La instrucción inicial fue exploratoria a partir de la observación. Al tener la experiencia de más 
de ocho años en la docencia, se evidenció el cambio en la generación de estudiantes que 
ingresaron a la carrera de Arquitectura, así como también las necesidades y estado de los nuevos 
arquitectos graduados. Se encontró que los estudiantes presentaban la necesidad de reflexionar 
de manera crítica sobre la identidad y su propia realidad, su propio contexto. Los nuevos 
estudiantes que ingresan a la carrera, obvian varias características de su presente y el mundo 
que los rodea. Es por eso que se enseña que la arquitectura, más allá de solo resolver un 
problema funcional, inicia desde su propia historia, de la ciudad; el patrimonio. 

 

 
Fig. 1 Visita de estudiantes de 7mo. semestre de la carrera de Arquitectura al Parque Histórico de 

Guayaquil, agosto 2024. (San Andrés, 2024) 
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Fig. 2 Visita de estudiantes de 6to. semestre a la Catedral Metropolitana de Guayaquil, diciembre 2023. 

(San Andrés, 2024) 

En donde es necesario entender el patrimonio histórico que como lo define la RAE (2024), «es 
el conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos, que, por su significado 
artístico, arqueológico, etc., son objeto de protección especial por la legislación». Siendo más 
específicos, la UNESCO (1972), lo define como «el legado que heredamos del pasado, con el 
que vivimos hoy en día, y que transmitiremos a las generaciones futuras. Nuestro patrimonio 
cultural y natural constituye una fuente irremplazable de vida y de inspiración». Pero no hacemos 
nada con esos conceptos si no los recordamos, es por eso importante conocerlo, recordarlo, 
hablarlo, difundirlo. Si no hacemos estos procesos, lo perderemos. 

Guayaquil ha sido una ciudad caracterizada por pérdidas, entre ellas incendios, falta de interés 
político, inversión en la memoria de la urbe, difusión de conocimiento, entre otros. Esta situación 
ha influenciado en la cultura guayaquileña, por lo tanto, en los arquitectos. La destrucción de 
nuestro patrimonio es algo de lo que no se habla y desde la academia, se siembra esta semilla 
de la duda a partir del impacto y la necesidad de la consciencia del pasado. 

Se demostró la importancia de desarrollar una visión crítica de la contemporaneidad para poder 

transformar la realidad y así promover el conocimiento del pasado de la urbe y establecer un 

sentido de conciencia a la comunidad.  Pero, ¿cómo se puede fomentar este tipo de conocimiento 

solo hablando de historia? 

Es por esto que el siguiente paso es la lectura. Se basa y apuesta a generar y despertar 
conocimiento obtenido de lecturas mínimas básicas que se realizan de manera asíncrona. El 
contenido es diseñado y programado por el docente con experiencia en el área, de tal manera 
que se genere un aprendizaje de lo general hacia la especificidad. Los estudiantes manejan su 
tiempo y son responsables de cumplir con la actividad, de prepararse para asistir a clases donde 
se genera una discusión presencial con el docente que guía, de acuerdo con los comentarios e 
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intereses de cada estudiante, y profundiza las temáticas, recomienda casos de estudio, libros o 
autores referenciales. Se genera una conexión emocional e intelectual con la materia y su 
contenido, son capaces de apropiarse de este. El proceso se internaliza y surge del estudiante, 
no del profesor.  

 

 

Fig. 3 Taller en clases de lectura y posterior discusión entre pares y docente, julio 2023.  
(San Andres, 2023) 

Es en este momento que se introduce el procesamiento de información, la escritura. Grunfeld y 
Molinari (2017) mencionan que «la escritura se concibe como un código de transcripción del 
habla, por lo tanto, aprender a leer y a escribir se entiende como la habilidad de decodificar y 
codificar sonidos y letras». Esta codificación es la clave con la que nos aproximamos desde 
pequeños a la escritura y lectura. Desde la identificación de nuestros nombres se genera una 
identidad. La dinámica lectura de cuentos donde los niños participen de manera social, 
estableciendo valores y enseñanzas. Como toda edificación, si esta cimentación no es lo 
suficientemente estable, sólida y equilibrada, el efecto es prolongado hasta la enseñanza 
superior.  
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En ese sentido, Montaner (2015) menciona: 

El ensayo entendido como indagación libre y creativa, no exhaustiva ni especializada, 
sin un carácter rigurosamente sistemático, es la más genuina herramienta de la crítica. 
Todo ensayo debe intentar hilvanar razonamientos y comparaciones inéditas, hasta 
cierto punto heterodoxas, con elementos subjetivos. No tiene ningún sentido como 
reformulación de tópicos, sino que debe basarse en plantear preguntas, mostrando la 
arbitrariedad de las convenciones. El ensayo consiste en una reflexión abierta e 
inacabada que parte del desarrollo de la duda. Esta estructura abierta le debe permitir ir 
en la dirección de una concepción multidisciplinar del conocimiento humano, 
entendiendo la cultura y el arte como un todo interrelacionando (…) y entrecruzando 
referencias a muy diversos campos de la cultura: pintura, escultura, arquitectura, 
literatura y poesía, música, antropología, religión y ciencia. (p. 10). 

 

Una vez establecida la base desde temprana edad, se puede evidenciar las materias teóricas en 
el componente de investigación. En ella se aplica la metodología de autorregulación del 
conocimiento, especialmente desde el suceso de COVID 19, momento en el que los estudiantes 
debieron de ser autónomos e independientes en su proceso de aprendizaje. «La autorregulación 
del aprendizaje se conceptualiza como un proceso en el que participan pensamientos, 
sentimientos autogenerados y acciones que son planeadas y adaptadas cíclicamente para el 
cumplimiento de metas personales» mencionan Berridi y Martínez (2017). Esta auto-reflexión 
que nace desde la experiencia del estudiante se plasma en sus ensayos y comentarios. Es 
evidente en este momento la capacidad de generar opiniones y argumentos basados en los 
procesos iniciales de lectura y escritura.  

Se empieza inicialmente ofreciendo una lista de casos de estudio de los periodos abarcados en 
los syllabus de cada materia: edificaciones, ciudades, centros históricos de Europa y 
Latinoamérica. Posteriormente, realizan un análisis donde investigan antecedentes, autores, 
contexto natural, construido para poder entender el posterior análisis formal, funcional y 
contextual. Este ejercicio lo realizan de manera manual, si bien utilizan la tecnología para obtener 
información y dibujar, se guía todo el proceso a lo largo del semestre. Finalmente, como 
conclusión tienden a escribir resultados genéricos y es en este punto donde se insta a que 
escriban qué fue lo que encontraron personalmente en este proceso. 

A partir de este método los estudiantes fueron capaces de relacionar el pasado con el presente. 
Una vez procesado este paso, se genera la reflexión. La historia dejó de ser un hecho 
desestimado, sino nuevas formas de aprendizaje para la contemporaneidad. Es evidente que la 
arquitectura que los rodea diariamente en la ciudad de Guayaquil, tiene una razón de ser, que 
fue necesaria en su momento, que el diseño y construcción en su momento respondió a varias 
particularidades que hace que cada objeto sea único, así como ellos, diseñadores en crecimiento. 
Es inminente que exista este tiempo, que en clases lo denomino un «paréntesis» en su carrera, 
el momento en el que pueden ahondar en ellos y no solo en diseñar para alguien más. Que su 
producto es una extensión de ellos mismos. 
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Fig. 4 Imágenes generadas por el estudiante Daniel Abarca a través de Adobe Firefly, julio, 2023 

Fueron capaces de encontrar una justificación de su propio actuar en el diseño, así como en sus 
propias vidas. En ese sentido Ramón Gutiérrez menciona en Una mirada crítica de la arquitectura 
latinoamericana del siglo XX (2012), menciona «no se puede querer lo que no se conoce, no se 
puede defender lo que no se quiere». 

Se tiene como ejemplo el ensayo e imágenes generadas por el estudiante Daniel Abarca, de la 
materia Crítica Arquitectónica de 4to semestre. Luego de las visitas experienciales, lectura de 
Ramón Gutiérrez y Jane Jacobs (Muerte y vida de las grandes ciudades, 1961), estableció una 
reflexión sobre el estado de la arquitectura latinoamericana y su influencia y visión externa hacia 
Estados Unidos y Europa, esto se evidencia en la figura 4. En el texto establece la relación como 
Jacobs escribe que los ciudadanos somos conejillos de indias de los urbanistas y gobernantes 
de la urbe y experimentan con la población sus decisiones sin argumento. En el caso de Ecuador, 
es crítico y palpable, la carencia de una identidad propia y arquitectónica. La inteligencia artificial 
le permitió expresar en una imagen su pensamiento. 

Se invitó al estudiante a emplear esta forma de entendimiento de su propia arquitectura, indagar 
en el por qué de su quehacer arquitectónico, a encontrarse a ellos mismos. Se estableció la 
enseñanza de su propia esencia y singularidad en la actualidad a partir del patrimonio cultural y 
su relación con la identificación propia, con el territorio. A través de preguntas, lecturas, 
discusiones y comentarios constantes entre docente y estudiante, la concreción de su motivación 
fue aclarándose en cada uno de ellos. A lo largo de cada semestre la evolución en el pensamiento 
de los estudiantes se vio reflejado en sus comentarios, ensayos e investigaciones, se evidenció 
una madurez en sus decisiones y seguridad en sí mismos.  

De esa manera se planteó la resolución de una de las dificultades presentadas en arquitectos 
recién graduados que es la carencia de la auto-reflexión. Ha sido una capacidad que por años 
se ha evidenciado, donde egresados de la carrera, no poseen la competencia de tomar 
decisiones bajo presión y no pueden reflexionar sin necesidad de aprobación externa. Se 
gradúan arquitectos dibujantes, renderistas, residentes de obra, personas que están bajo el 
mando de una persona por la incapacidad de tomar decisiones propias. Ese proceso es el que 
abordó desde la historia, cuando su criterio se está formando. El rol que juega el docente, su 
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historial, metodología y representación para los estudiantes en este momento fue crucial para su 
formación profesional. 

Por más que el objeto de la arquitectura sea el espacio, es necesario ser capaz de enfrentarse a 
una hoja en blanco para poder concretar qué es lo que se quiere decir, qué se quiere hacer y 
más importante por qué; para luego traducirlo a forma. Es por eso que, el ensayo es una 
herramienta que propone indagar y comunicar de manera escrita, las dudas, los intereses y 
pensamientos individuales singulares de cada autor.   

Una vez que el estudiante ha leído el pensum de la materia, ha ejercitado el desarrollo de 
argumentos a través de palabras en la escritura de ensayos, es capaz de articular ideas de 
manera verbal que refleje su pensamiento crítico. Es este punto el más crítico, el entendimiento 
de los procesos previos para perder el miedo de hablar en público, de creer en sí mismos y lo 
que piensan no solo sobre la arquitectura, sino política, economía, la sociedad de la que nuestra 
profesión depende. Se genera un argumento e identidad dentro de la arquitectura más allá de 
una forma, dibujo o construcción. Se genera un sentido propio de comunicar sus proyectos. 

Con este antecedente, es que se tiene la claridad de saber las respuestas a las incógnitas 
previas. Al saber a quÉ se están enfrentando y lo que quieren hacer, el prompt (orden de lo que 
se quiere obtener) en motores como ChatGPT, Seaart, Blackbox, Veed, etc se transforma en un 
accesorio para la comunicación de ideas. 

A lo largo de este complejo proceso han existido varios percances, el más común de ellos es la 
resistencia a las palabras, ya sea la lectura o escritura. Una vez que aceptan el nuevo método 
experimental, se evidencia el cambio en la comprensión de su contexto inmediato (arquitectónico, 
urbano, cultural) y el mundo que los rodea para poder diseñar proyectos que respondan a las 
problemáticas del espíritu de la época y del lugar (Browne, 1986).  

Finalmente, visualizaron el cambio interno que ellos generaron de manera autónoma, de su 
capacidad de responder y posibilidad de cambiar su propia la realidad. Que ellos son capaces 
de hacer historia, no solo de estudiarla. Depende del conocimiento propio poder hacer 
arquitectura que trascienda en el tiempo. La comprensión del patrimonio cultural y la relación con 
el territorio fue intrínseca en su carrera para poder entenderse a ellos mismos y visualicen que 
son el futuro de la imagen de la ciudad. Como menciona Browne (1986) «Nos guste o no, 
pertenecemos a nuestro tiempo y compartimos sus opiniones (…) incluso sus errores. Todos los 
artistas llevan la impronta de su época, pero los más grandes son solo aquellos en quienes esa 
huella está más profundamente marcada». 

Es necesario que como docentes seamos capaces de estar a la vanguardia de nuevas formas y 
métodos de enseñanza. La urgencia de incorporar estos contenidos y ejercicios en el pensum 
de nuestras materias es imperativo. Al realizar este ejercicio desde las materias teóricas, se 
intenta dirigir el cómo se puede utilizar, en lugar de negar la contemporaneidad. Actualmente 
estos motores tecnológicos se han vuelto el nuevo Google al que se realizan preguntas. Cuando 
se guía el proceso, se maneja de una manera Ética y controlada.  

Los resultados finales y obtenidos de la retroalimentación de los estudiantes es variada. En 
donde el 22,81% (73 estudiantes) de ellos presentó dificultades con la metodología propuesta. 
Dentro de los comentarios se mencionaron: conflictos de movilización a lugares para la parte de 
experimentación en la observación, deficiencia de atención para la lectura, carencia de 
ordenamiento de pensamientos para establecer un argumento propio, habilidades para la 
investigación. 
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De acuerdo con estos comentarios, se estableció la ayuda de dos ayudantes de cátedra que 
hubieran aprobado las materias y conozcan, asimilen el proceso y pudieran ayudar a sus pares 
en este proceso desde el formato. Con respecto al contenido, fue totalmente dirigido por el 
docente. Adquirieron herramientas que aplicaron en materias tanto teóricas como prácticas. La 
idea fundamental es establecer un criterio transversal y continuo dentro de la malla curricular de 
la carrera, de tal manera que se continúe este proceso y progrese a lo largo de su camino en el 
mundo profesional. 

El aprendizaje de identidad que se ha impartido desde la reflexión del patrimonio cultural apoyado 
en la inteligencia artificial, se generó desde la incógnita de su docente. De las preguntas que no 
tuvieron respuesta y que después de 15 años soy capaz de ser el apoyo de esta nueva 
generación, de encaminarlos en su viaje mientras comprenden qué quieren hacer en su futuro. 
Que la arquitectura no es independiente, sino que nos habla, su atmósfera es capaz de 
comunicarse y las intenciones de su autor, que más adelante serán ellos. En un paréntesis dentro 
de su vida que siempre van a recordar a partir de su propio entendimiento de su ser.  
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