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Análogo a digital, viaje de ida y vuelta 
Analog to digital, round-trip journey 

Loyola-Lizama, Ignacioa; Sarmiento-Lara, Domingob  
a Escuela de Arquitectura Universidad Gabriela Mistral, Santiago. Chile. loyolasandrini@gmail.com y            
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Abstract  
The present text covers a year of academic work and exposes the teaching 
methodology used for the first architecture workshop course, which is carried out 
entirely online. The study program is aimed at incorporating students whose ages 
range between thirty and sixty, who come from different locations in the country, and 
who complement their studies with work life and family responsibility. This reality 
allows us to think on teaching in adults with previous training in other disciplines, 
through the unavoidable intersection between the analogous operations of 
architecture in the initial courses and its necessary adaptation to the virtual condition 
of the study program, through the manual work with everyday objects by students, 
and the translation and transmission of their results to the virtual environment of the 
architecture workshop, through a playful approach. 

Keywords: workshop, architectural space, analogue work, online teaching, 
photography. 

Thematic areas: pedagogy, virtual classroom, confined teaching.   

Resumen  
El presente texto recoge un año de trabajo académico y expone la metodología 
docente empleada para el primer curso de taller de arquitectura, el cual se lleva a 
cabo íntegramente de manera online. El programa de estudios está orientado a 
incorporar estudiantes cuyas edades fluctúan entre los treinta y los sesenta años, 
que provienen de distintas localidades del país, y que complementan sus estudios, 
con la vida laboral y responsabilidad familiar. Esta realidad nos permite reflexionar 
sobre la enseñanza en adultos con formación previa en otras disciplinas, a través 
del ineludible cruce entre las operaciones análogas propias de la arquitectura en los 
cursos iniciales y su necesaria adaptación a la condición virtual del programa de 
estudios, a través del trabajo manual con objetos cotidianos por parte de los 
estudiantes y la traducción y transmisión de sus resultados al entorno virtual del 
taller de arquitectura por medio de un enfoque lúdico. 

Palabras clave: taller, espacio arquitectónico, trabajo análogo, docencia online, 
fotografía. 

Bloques temáticos: pedagogía, aula virtual, docencia confinada. 
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Resumen datos académicos  
 

Titulación: Arquitectura 

Nivel/curso dentro de la titulación: Primer año 

Denominación oficial asignatura, experiencia docente, acción: Taller de 
Arquitectura 1, Cuerpo y Medida 

Departamento/s o área/s de conocimiento: Proyectos arquitectónicos 

Número profesorado: 2 

Número estudiantes: 30 

Número de cursos impartidos: 3 

Página web o red social: No 

Publicaciones derivadas: No 
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Introducción 
El presente texto, recoge un año de trabajo docente en el taller de primer trimestre de la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad Gabriela Mistral de Chile modalidad Advance. Se expone en 
detalle, la metodología utilizada para el primer ejercicio del taller, además de algunos resultados 
y reflexiones sobre lo realizado en las tres versiones impartidas durante el año 2023. El taller 
aborda el estudio del espacio arquitectónico a través de relaciones materiales, utilizando objetos 
cotidianos y el cuerpo humano como escala y medida, desarrollándose en un contexto bien 
particular: la modalidad se imparte en trimestres con un régimen intensivo de seis semanas 
destinadas íntegramente a la asignatura de taller, de manera online y con clases sincrónicas en 
dos secciones paralelas de trabajo. Por otra parte, una de las principales características del 
programa de estudios, es su orientación a incorporar estudiantes de nuevo ingreso que cuenten 
con estudios previos relacionados mayoritariamente con la ingeniería, la construcción y el dibujo 
técnico. Estos, ven en la disciplina de la arquitectura una posibilidad de cerrar un círculo en 
relación con su trabajo. Sus edades fluctúan entre los treinta y los sesenta años de edad, 
provienen de distintas localidades del país y además complementan sus estudios con la vida 
laboral y responsabilidad familiar. En consecuencia, este particular perfil de estudiante obliga al 
docente a responder con una particular manera de hacer, estableciendo límites y objetivos claros 
en términos de lo procedimental, para garantizar el traspaso y la aprehensión de los contenidos 
del curso. 

Puestos en contexto, uno de los primeros desafíos que exige esta realidad, es pensar en la 
exploración de las habilidades propedéuticas de adultos con formación previa en otras áreas del 
conocimiento. Lo anterior supone la búsqueda de estrategias pedagógicas a través de didácticas 
proyectuales que faciliten la asimilación de estas habilidades primigenias, transgrediendo de 
cierta manera las preconcepciones en torno a la arquitectura con las cuales los estudiantes 
ingresan al programa. Esto nos invita reflexionar sobre el ineludible cruce entre las operaciones 
análogas propias de la disciplina en los cursos iniciales y su necesaria adaptación a la condición 
virtual del programa de estudios, considerando que, en la actualidad, el diseño arquitectónico se 
apoya mayoritariamente en herramientas digitales, más aún en contextos de aula confinada. Por 
ende, el trabajo análogo se presenta como una herramienta para motivar a la creación de 
espacios con mayor riqueza en lo visual y en lo sensorial. 

Nuestra propuesta metodológica intenta aportar luces sobre como romper la condición 
bidimensional de la virtualidad de manera lúdica, añadiendo complejidad de manera progresiva 
y llevando el trabajo con modelos físicos a los hogares de los estudiantes a partir de unas 
búsquedas espaciales que se deben explorar mediante la manipulación de objetos cotidianos. 
Es desde este espacio creativo de indagación de la forma arquitectónica, donde se potencian las 
habilidades de comunicación de ideas, la introducción a un lenguaje disciplinar apropiado y, 
sobre todo, la traducción y transmisión de los resultados de sus trabajos al entorno virtual del 
taller. Este constante traspaso del formato análogo a uno digital es un viaje de ida y vuelta entre 
el espacio de trabajo físico en cada casa y el entorno virtual a través de la pantalla del ordenador, 
y donde la construcción de modelos físicos desde una perspectiva escenográfica se constituye 
como una herramienta de reivindicación de la condición háptica de la arquitectura y como modelo 
de resistencia a la velocidad de producción de los formatos digitales.  

Entre los objetivos planteados en el taller, se encuentra el promover en los estudiantes procesos 
cognitivos asociados al trabajo manual, que ofrezcan la oportunidad de presentar de manera 
didáctica los elementos que definen el espacio habitado, transitando progresivamente de lo 
concreto a lo abstracto y en primera instancia, con el uso de lo digital al servicio de lo análogo.  
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1. Resituando el aula 
Hace cuatro años, la pandemia del COVID -19 nos encontró desprevenidos y con pocas certezas 
ante la pregunta de cómo afrontar la enseñanza del proyecto arquitectónico a través de entornos 
digitales. Pese a esto, las instituciones de educación lograron la transición a la enseñanza en 
línea, sin mayores dificultades. Los análisis y discusiones ex post, acerca de la satisfacción con 
la enseñanza en línea, no entregan resultados concluyentes y generalizantes sobre su real 
alcance, pero concuerdan en que es necesario una mayor integración de herramientas digitales 
y softwares en la enseñanza tradicional de la arquitectura. (Varma; Jafri, 2021). Este consenso 
también se puede extender al potencial futuro de un aprendizaje combinado entre virtualidad y 
presencialidad, lo que debería repercutir con más fuerza en los planes de estudio. De acuerdo 
con lo anterior, se desprende que la forzada virtualidad en la enseñanza de la arquitectura 
durante el confinamiento, aceleró la incorporación de herramientas digitales en los procesos de 
trabajo y que, sin un tiempo suficiente de asimilación tanto por docentes como por estudiantes, 
pudo provocar la percepción de poca efectividad de estos medios. 

La implementación masiva de las herramientas tecnológicas TIC para llevar adelante los 
currículos académicos durante la pandemia, dejaron una capacidad instalada en las instituciones 
de educación superior, que abrió la puerta a la consolidación de programas de estudio que 
aprovechan esta infraestructura para aumentar el alcance de su oferta educativa. En este 
sentido, la educación online para las carreras de carácter creativo ha sido constantemente tema 
de discusión debido, sobre todo, a su enfoque teórico- práctico.  Es sobre la componente práctica 
de la enseñanza, donde surgen las principales interrogantes acerca del alcance de las TIC, 
debido a que aún persisten debilidades, como la falta de una interacción fluida en la sala de 
clases entre estudiantes y profesores (Gutiérrez, 2020). Sin embargo, es también donde existe 
un mayor campo de exploración para nuevas maneras de enseñanza.  

La carrera de arquitectura en modalidad Advance de la Universidad Gabriela Mistral de Chile, 
adopta la docencia virtual sincrónica para todas sus asignaturas, lo que, sumado al perfil del 
estudiante expuesto en la introducción del texto, abrazan este campo de exploración 
metodológica, sobre todo, en los cursos de taller de proyectos.   

 

2. Architecture is everywhere 
El taller inicial de arquitectura constituye la primera instancia de relación entre el estudiante y los 
entornos creativos de la profesión. En general, existe una componente lúdica y didáctica en las 
asignaturas propedéuticas que merece la pena rescatar y adaptar a los entornos virtuales.  A 
propósito de esto, la exposición “Architecture is Everywhere” (Fujimoto, 2015) realizada en la 
Bienal de Chicago del año 2015, propone una apertura en la manera de relacionar la arquitectura, 
con un público que no incluye solo a los arquitectos. Para conseguirlo, Fujimoto utiliza materiales 
mundanos para construir modelos que parecen arquitectura a pequeña escala, donde la 
introducción de la figura humana, a través de figuras de plástico, crea la ilusión de unos hábitats 
en miniatura.(Fig.1) La exposición, es un comentario sobre la diferencia entre la arquitectura 
“encontrada” y la arquitectura “planeada”, donde la noción de unos descubrimientos fortuitos de 
cualquier cosa que tenga el potencial de convertirse en espacio arquitectónico, se contrapone a 
una intención de diseñar una estructura con intención planificada de antemano, permitiendo  
disfrutar el proyectar arquitectura desde una etapa temprana en el proceso de formación. 

En el ámbito de la docencia, el “encontrar”, como punto de partida en la actividad creativa, es 
una herramienta pedagógica que desencadena procesos cognitivos relacionados con los grados 
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de conciencia en la toma de decisiones y permite transitar desde el campo de lo concreto, 
vinculado a la experiencia vital del estudiante, al campo de lo abstracto y especulativo propio de 
la disciplina en los cursos de iniciación. Es sobre esta realidad donde opera la metodología del 
ejercicio, llevando la propuesta de Fujimoto al aula virtual, como punto de partida en la 
construcción y el entendimiento del espacio arquitectónico.  

                             
    Fig. 1 Architecture is everywhere. Fuente: https://www.archdaily.cl/cl/776390/sou-fujimoto?ad_medium=gallery 

 

3. De la intuición a la definición del espacio 
El primer ejercicio, resitúa las dinámicas del trabajo con modelos físicos en los propios hogares 
de los estudiantes. Como punto de partida, se solicita la exploración de tres situaciones 
espaciales construidas con objetos cotidianos y que deben ser mostradas a través de imágenes 
en el entorno virtual del curso. Los modelos deben ser fotografiados sobre un fondo infinito, 
considerando el trabajo con la luz y la incorporación de al menos tres figuras humanas escala 
1/50 en distintos niveles de profundidad. Las instrucciones de este primer acercamiento son 
ambiguas y no contienen más información que la consignada anteriormente, con la finalidad de 
evaluar a modo de diagnóstico, las destrezas e intuiciones de los estudiantes en torno a la 
construcción del espacio. Finalmente, se establecen criterios de evaluación claros, que permitan 
la obtención de resultados variados, manteniendo puntos comunes de precisión como los 
mencionados anteriormente (Saiz, 2020). 

En una primera instancia, los resultados de este diagnóstico confirman lo que a priori se 
esperaba: los estudiantes proponen configuraciones que recrean espacios concretos y 
cotidianos, como por ejemplo playas, bosques o plazas. También, centraron sus composiciones 
en torno a actos como conversar, bailar y contemplar, entre otras, apelando a situaciones de 
carácter psicológico y centrando más su atención en la posición corporal de las figuras a escala, 
que en los propios elementos del espacio que construyeron. En otros casos, se incorporaron 
objetos que acompañan a las figuras a escala a modo de mobiliario, sin centrarse en la 
configuración espacial solicitada. (Fig.2)  

De alguna manera, los resultados de las primeras sesiones de trabajo reafirman que el perfil del 
estudiante sustenta un sujeto particular con el cual trabajar, en cuanto, su experiencia profesional 
previa lo convierten en un sujeto pragmático y concreto, que recurre a referencias tangibles a la 
hora de imaginarse inmerso en el espacio. Por consiguiente, la referencia a Sou Fujimoto y su 
trabajo en Chicago cobra especial importancia como punto de encuentro entre el estudiante y la 
disciplina. 
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                         Fig. 2 Ejercicio de Diagnóstico. Fuente: Taller de Arquitectura 1 UGM. 2023 

 

Otro aspecto que revela el ejercicio diagnóstico, es la revisión de las habilidades de comunicación 
a través de las imágenes que cada estudiante aporta al taller. Es posible verificar que, en su gran 
mayoría, carecen de las herramientas básicas de comunicación visual necesarias para transmitir 
de manera precisa los resultados de sus indagaciones. En consecuencia, durante la revisión del 
ejercicio en las sesiones sincrónicas, los docentes introducen progresivamente al estudiante 
través de sus propios trabajos, en los conceptos del espacio arquitectónico y los temas básicos 
del diseño: orden, proporción, incidencia de la luz y cualidad material. Es desde este estadio, 
donde se comienza a agregar complejidad al ejercicio.  

 

4. Escenografías para la inmersión en el espacio 
La metodología reivindica la exploración manual como vehículo de prospección y verificación de 
los conceptos del espacio arquitectónico, sin embargo, el trabajo remoto con modelos físicos 
reviste un desafío en la manera de mostrar las cualidades físicas y espaciales de cada trabajo. 
Para lidiar con esta dificultad, se plantea un enfoque escenográfico en el traspaso de la 
información desde las maquetas al entorno virtual bidimensional.  

Una de las referencias consultadas a la hora de proponer este enfoque, es el trabajo de João 
Mendes Ribeiro, arquitecto portugués dedicado al diseño de montajes teatrales y quien es capaz 
de articular el uso de los materiales, con la construcción de espacios, la escala humana y la 
iluminación. (Jara, 2022). Si apelamos a un ejemplo, su trabajo para la obra Rojo, negro e 
ignorante, logra en ocasiones una desproporción intencionada que hace que los intérpretes de 
la obra parezcan más pequeños de lo que en realidad son. Esta distorsión de la perspectiva, que 
causa una reacción de asombro en el público, constituye una composición espacial limpia y 
desafiante, que se condice con el argumento de la obra. (Fig.3) Nuestra adaptación del trabajo 
escenográfico al entorno del taller, se centra en los aspectos plásticos y estéticos que el 
arquitecto portugués utiliza para obtener unos efectos intencionados que provocan alguna 
reacción en el observador. Para conseguirlo, se apela a la posición del cuerpo humano, de los 
materiales y sus atributos, sumado a la posición del observador, para generar atmósferas en 
cada composición espacial, como medio para cargar de significado las imágenes. 
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Fig. 3 Representación de Rojo, negro e ignorante. Fuente: 2G Revista internacional de arquitectura n° 20. 2001 

 

El traspaso de estas operaciones al trabajo análogo de los modelos por parte de los estudiantes, 
potencia su capacidad de exploración y en términos actitudinales, lo enfrenta ante problemas 
que debe ir resolviendo a través de pequeñas modificaciones y alteraciones a las maquetas de 
trabajo. Adicionalmente, se incorpora la variable que dice relación con la posición del observador, 
que, en términos concretos, hace referencia al posicionamiento de la cámara fotográfica en cada 
escena.   

Este aspecto, que en el ejercicio diagnóstico fue considerado una debilidad, se adiestra 
impartiendo clases de fotografía a los estudiantes como fortalecimiento de las herramientas de 
comunicación visual en el traspaso de una realidad tridimensional a una bidimensional. En ellas, 
se revisan reglas de composición y estructura de las imágenes, como el uso de la regla de los 
“tres tercios” y el uso intencionado de la luz para potenciar las situaciones espaciales al agregar 
valor al uso de los distintos materiales. La ejercitación, gatilla procesos creativos en ellos, en 
cuanto, son conscientes que la disposición de los elementos en sus modelos y el uso 
intencionado de la luz, hacen una gran diferencia a la hora de comunicar una idea.  

Otra de las estrategias para asegurar el avance a otros estadios de desarrollo dentro del enfoque 
metodológico, es inducir al estudiante a una descontextualización del material. Para conseguirlo, 
se plantea el desafío de que cada objeto utilizado en las composiciones espaciales debe perder 
su significado y manifestarse solo a través de sus condiciones materiales, las que serán 
potenciadas mediante el trabajo de la luz y la sombra. Los encuadres de cámara son vitales para 
conseguir esta descontextualización, en tanto, su posicionamiento actúa como un filo capaz de 
cortar uno o más objetos, dejando solo lo necesario para la definición de una atmósfera, como 
pueden ser su forma y sus atributos.  Brillo, color, transparencia, porosidad, entre otros, asoman 
como conceptos que son trabajados por el estudiante y, por consecuencia, es posible constatar 
que los trabajos que muestran mayor progreso, son los que logran hacer desaparecer la imagen 
del objeto a través de las estrategias mencionadas.  

Por último, se solicita al estudiante explicitar la trastienda de la construcción de las situaciones 
espaciales, a través de imágenes y esquemas que den cuenta de la disposición de los elementos 
involucrados en la configuración final de la imagen. Esto nos permite entender sus decisiones 
desde la concepción inicial de la idea. (Fig.4) 
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               Fig. 4 Escenografías en los hogares de los estudiantes. Fuente: Taller de Arquitectura 1 UGM. 2023 

 

5. Resultados del aprendizaje 
Con todo, entendemos el traspaso de la realidad física a la realidad virtual a través de la pantalla, 
como quien mira por una ventana, en tanto, elemento arquitectónico que funciona como 
dispositivo que media entre dos espacios: en este caso, la construcción espacial de cada 
estudiante en sus casas y el espacio físico de quien observa a través de la pantalla del ordenador.  
La visualización de estas imágenes como fragmentos de un espacio mayor, entrega la posibilidad 
de completarlo a través de la imaginación que las atmósferas ayudan a definir y cargar de sentido. 

El desarrollo del ejercicio se lleva adelante a través de prueba y error, mediante correcciones en 
clases sincrónicas durante las tres primeras semanas del curso. A partir de aquí, el estudiante, 
referido a sus propias experiencias vitales, expone un trabajo que intenta equilibrar el imaginario 
individual con el cuerpo disciplinar y donde progresivamente se aproxima a la definición del 
espacio arquitectónico y los conceptos básicos asociados a este. Adicionalmente, va perfilando 
una manera de transmitir oralmente sus decisiones como ejercitación continua del lenguaje 
disciplinar, a pesar de la distancia impuesta por la modalidad virtual.  

Cada imagen es corregida por los docentes, alentando al estudiante a enfocarse en lo 
estrictamente necesario para definir cada espacio y a utilizar un lenguaje técnico adecuado para 
dar a entender sus decisiones. Estas correcciones se centran en la construcción de un relato, 
donde el posicionamiento de la cámara y el trabajo con la iluminación configuran una atmósfera 
y una manera de recorrer visualmente el espacio propuesto. (Fig.5)  

En consecuencia, no se abandonan las tradiciones docentes, mas, se pone el foco en aspectos 
experienciales por sobre la enseñanza teorética como puerta de entrada a la carrera. Operar de 
esta manera obliga al estudiante a insistir sobre una idea desde varios puntos de vista, 
manipulando los elementos que configuran el espacio, tanto individualmente como en conjunto. 
Como resultado, los modelos físicos adquieren una condición dicotómica: por una parte, son 
maquetas de trabajo siempre inacabadas y abiertas a la modificación, pero al mismo tiempo, y 
dependiendo de la toma fotográfica o de la atmósfera conseguida, constituyen el producto final 
terminado plasmado en formato de imagen. 
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        Fig. 5 Correcciones en sesiones sincrónicas en el entorno virtual.  Fuente: Taller de Arquitectura 1 UGM. 2023 

 

Los espacios resultantes del proceso de trabajo, son presentados a través de herramientas 
virtuales que intentan recrear las dinámicas del formato presencial, lo que permite que  todo el 
taller puede visualizar de manera conjunta los avances individuales de cada integrante del curso 
y de esta manera, compararlo con su propio proceso de trabajo, como método de auto evaluación 
permanente.(Fig.6) La variedad de atmósferas obtenidas en los resultados finales, está 
relacionada con el uso de estos objetos comunes y corrientes, pero sobre todo, por la capacidad 
del estudiante de potenciar la naturaleza espacial de sus interacciones y proporcionar unos 
espacios cargados de significado, verificando su escala por la introducción de la figura humana. 
(Fig.7) 

 

   

                               Fig. 6 Muro colaborativo. Fuente: https://padlet.com/ignacioloyola/taller-1-ugm-tr-3 
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                 Fig. 7 Situaciones espaciales y atmósferas finales.  Fuente: Taller de Arquitectura 1 UGM. 2023 
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El ejercicio finaliza con la exposición de los trabajos a través de un portafolio de evidencias que 
registra todo el proceso de trabajo, desde los primeros modelos, pruebas y descartes, hasta las 
imágenes finales. Uno de los objetivos principales del portafolio, es realizar un proceso de 
metacognición para verificar como se comienza y cuanto se progresa al final de cada ejercicio. 
Es importante recalcar que cada estudiante debe realizar una reflexión sobre su aprendizaje, 
donde explica como llevó adelante su proceso, las dificultades, éxitos, aciertos y errores, para 
verificar la aprehensión de los conocimientos impartidos y también, como método de 
autoevaluación. 

En una segunda etapa del taller, sobre la cual no se hará mayor referencia en este texto, se 
avanza en la construcción y comunicación de las características del espacio arquitectónico, 
poniendo a prueba los conceptos adquiridos en el ejercicio inicial a través de la construcción de 
un recorrido que los relaciona para construir una entidad espacial mayor. En esta etapa, se ponen 
de manifiesto las lecciones del ejercicio inicial, con un grado de dificultad mayor al solicitar la 
interrelación de espacios para proyectar un recorrido. En la visualización de estos proyectos, se 
aplican los mismos criterios escenográficos que en el ejercicio previo, donde la fotografía y el 
trabajo con la luz potencian la naturaleza espacial de las propuestas y donde se utilizan 
herramientas análogas y digitales al servicio de la comunicación de los conceptos que lo definen.  
(Fig.8) De esta manera se avanza en una secuencia progresiva donde la complejidad aumenta 
al incorporar paulatinamente variables que obligan a estar atentos a la repercusión de sus 
decisiones desde lo actitudinal y a interrelacionar conceptos desde lo procedimental.  

 

 
                  Fig. 8 Ejercicio final del taller.  Fuente: Gonzalo Astudillo, Rodrigo Gallardo, Carolina Sánchez. 2023 

 

6. Conclusiones 
Los resultados muestran aspectos positivos derivados de la dinámica del ejercicio, donde los 
estudiantes desarrollan claras habilidades para presentar sus propuestas proyectuales, 
utilizando herramientas digitales a partir del trabajo análogo. Se pone énfasis en resaltar los 
aspectos relevantes de sus proyectos. Entre las principales herramientas que este ejercicio 
ofrece, destaca la capacidad de comunicar arquitectura mediante imágenes, además de 
introducir al estudiante remoto en las lógicas de rigor y trabajo manual propias de un programa 
presencial. Se destaca la importancia de adaptar metodologías pedagógicas al perfil del 
estudiante adulto y al entorno virtual, que permitan una rápida asimilación de los aspectos 
básicos del diseño arquitectónico. La propuesta de trabajar con modelos físicos en el hogar, 
utilizando objetos cotidianos explorando la luz y la escala, ha permitido vincular lo análogo con 
lo digital de manera efectiva. Este enfoque, basado en la experiencia sensorial y la exploración 
manual, ha demostrado ser eficaz para superar la bidimensionalidad del entorno virtual y 
enriquecer el aprendizaje, consolidando un enfoque háptico para la introducción a la disciplina. 
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La incorporación progresiva de complejidad en los ejercicios y el énfasis en el desarrollo de 
habilidades comunicacionales a través de la imagen, han promovido un aprendizaje más 
profundo y significativo alineado con los principios básicos de la arquitectura. La virtualidad no 
ha sido un obstáculo, sino una oportunidad para replantear y enriquecer las formas tradicionales 
de enseñanza, integrando estrategias que responden tanto a las demandas tecnológicas como 
a las expectativas profesionales. 

La experiencia de la docencia virtual ha revelado tanto oportunidades como desafíos en la 
integración de herramientas digitales en disciplinas creativas, abriendo un campo fértil para 
explorar nuevas metodologías que combinan lo físico y lo virtual de manera constante. La 
adopción de enfoques escenográficos y la experimentación con la representación espacial han 
demostrado ser valiosas herramientas pedagógicas, potenciando la creatividad y las 
herramientas de los estudiantes. El reto futuro será consolidar estas experiencias híbridas, 
integrando lo mejor de ambos enfoques para enriquecer la formación arquitectónica de forma 
sostenible y eficaz. 
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