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i N T R o o u e e r e • 

Además de cumplir con una formalidad para concluir los estudios 
de la Maestr!a en Diseño Arquitectónico, pretendo en este trabajo de te
sis realizar un estudio sobre la problemática de la creatividad en el d.!. 
seno arquitectónico; asimismo, aspiro investigar sobre el aspecto lnter
disciplinarlo en la arquitectura. Se analizarán , en forma breve otras 

áreas del conocimiento que se constituyen en auxiliares de nuestro objeto 
de estudio, en este caso, la filosof!a y psicolog!a; de tal forma que to
do el análisis vaya enfocado a la didáctica aplicada al diseño arquit::ct2_ 
nico. De modo conciso se hará notar la relevancia del apoyo de otras --
disciplinas al desarrollo de la arquitectura y sus protagonistas (arqul-
tectos, maestros y alumnas); para el efecto, se pondrá especial énfasis -
también, en la psicologia y la filosofia. Finalmente se expondrá una -
propuesta de programa (una materia) para un ~cmestre. 

La creaci6n es innata en el hombre y la creaci6n arquitectónica_ 
propia del artista, cient!f ico y técnico:el arquitecto, quien a su vez se 
ve influenciado por su "kosmos" y la visión que de él tenga. Por lo ta.n. 
to, el diseño arquitect6nico requiere de la ciencia, técnica y el arte p~ 

· ra su realizaci6n; y, como toda disciplina, no está aislado de otras que 
se constituyen en sus auxiliares. La pslcologia es una de ellas, pues -
la didáctica toma algunas de sus puntos para impulsar el proceso de ens!:_ 
ñanza aprendizaje, el cual por su carácter dinámico está sujeto a cons---
tante cambio que debe traducirse en progreso. El maestro responsable de 

impartir dicha materia, o el arquitecto que desee prepararse para docente 



de la misma, deberá estar consciente de la necesidad de la permanente ac

tualizaci6n de sus conocimientos, tanto del 11 contenido de su ensef\anza" -

como de la "manera Je enseñar11
• Esto abre la posibilidad de una ense--

fianza con mayor aprovechamiento para el maestro y el alumno. 

Como objetivo especifico me planteo la necesidad de mostrar, con 

la mayor objetividad posible, la importancia de los aspectos interdisci-

plinario, creativo y psicol6gico en la ensenanza del diseño arquitect6nl

co. 

A manera de hip6tesis se establece: en la actualidad, el arqui

tecto, .con pretenci6n a ser un buen docente debe tomar en cuenta los as

pectos creativo y psicol6gico del diseño arquitect6nico pues forman parte 

medular en el proceso de enseñanza aprendizaje del mismo; por otro lado,

las diferentes manifestaciones científicas no pueden ni deben desarrolla.E: 

se aisladas unas de otras, por lo tanto es necesario partir de la inter-

disciplina entre las mismas. Un maestro debe tomar en cuenta, para la -

enseñanza aprendizaje del diseño arquitect6nico, los aspectos de persona

lidad, imaglnaci6n,percepciones y sensaciones. Estos son objeto de es-

tudio de la psicologia y no son ajenos a la creatividad; de alll la lmpo!:_ 

tancia de la relaci6n entre ambas. 
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l • M A R e o H l s T o R l e o 

I.1 ARQUITECTURA Y ARQUITECTO. 

Se trata en esta parte del trabajo de hacer un compendio de las -
diferentes maneras de concebir la arquitectura, y/o de las condiciones y -

cualidades que algunos te6ricos-arquitectos han pensado debe reunir un ª.E: 
quitecto. Existe un enorme lapso entre Vitruvio y Zevi, sln embargo no -

se trata de ser exhaustivot más bien dar un ligero vistazo a algunos de --
los protagonistas de la arquitectura a través del tiempo. Estamos 
conscientes que faltan muchos é importantes, no obstante, el objetivo es -

presentar el análisis de esa muestra, de manera que ayude al estudio del -

tema abordado. Sobresalen por su número los contemporáneos~ 

I. '1. 'l MARCO VITRUVIO: Escribió su obra, "Los diez 1 ibt'os de arquitectura", 
alrededor del a~o 40 A. de C.; sin embargo, fueron publicados hasta 

el año 1486 de nuestra era (S. XV). Según él, en la arquitectura se reu-

nen ciencia y arte. A continuaci6n se presenta, a manera de cuadros sl-
n6pticos y en forma resumida, el pensamiento del autor. (i) 
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A R Q U I T E C T U R A 

A R T E 

Debe conocer dos tér.ninos: 

lo significado: aquello de 

lo que Uno se propone tratar; 

lo que significa: demostraci6n 

desarrollada mediante princi

pios científicos. 

Letras 

Dibujo 

Geometr!a 

Opticá 

Aritmética 

e I E N e I A 

Debe ir acompa~ada de muchos 

conocimientos. 

Se adquiere por la práctica 

y la teoría. 

LO QUE EL 

ARQUITECTO Leyes y derechos 

No es necesario 

ser un experto 

en o ada una de 

ellas pero si. d.=, 
be conocerlas. 

Cálculo 

Historia 

Música (cálculo 

Medicina (climas) 

Astrologla (orientaciones) 

f'ilosof!a. 
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Según Vltrubio, " ••• nadie puede llamarse arquitecto si no ha aprendido -
muchas ciencias y artes, hasta llegar al sumo templo de la arquitectura. 11 

(2) 

I.1.2 BRUNO ZEVI: Italiano, fue alumno de Walter Groplus y estudi6 en las 

Universidades de Roma y Harvard. El siguiente resumen fue sacado_ 

de los libros: "El lenguaje moderno de la arquitectura 11 (3) y 11 Saber ver 

la arquitectura•.(4) 

Para visualizar lo que es la arquitectura, da definiciones pre--

vias acerca de la pintura y la escultura. De esta manera tiene la posi-

bilidad de una mejor comprensión: por un lado, la pintura, actúa en dos -

dimensiones, aunque pueda sugerir tres o cuatro; por el otro lado, la es

cultura, actúa en tres dimensiones, pero el hombre permanece al exterior, 

mirándolo desde fuera. La arquitectura es tridimencional e involucra al 

hombre; es como una gran escultura escabada en donde el hombre penetra y_ 

camina. Se concreta en el espacio, su esencia substantiva es el espacio 

y tiene en cuenta el espacio interior. 

El hombre que se mueve en el edificio y lo estudia desde sucesi

vos puntos de vista crea, por asl decir, la cuarta dimensión, comunica al 
espacio su realidad integral. La definición más precisa que a su juicio 

le da a la arquitectura, es aquella que tiene en cuenta el espacio inte-

rior. Cuando habla de la temporalidad del espacio, requiere tener en -

cuenta recorridos y desplazamientos del hombre dentro de él y exaltar los 
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acontecimientos susceptibles de ocurrir ahi; puesto que el hombre es un -

ser en constante movimiento y áste configura su arquitectura. 

El lenguaje de la arquitectura moderna debe proyectarse anti-

clásico, exento de los atavismos de academicismo sin embargo, el arquite~ 

to se encuentra con costumbres y dogmas acumuladas durante el clasicismo, 

lo cual le impide ser auténticamente creador; por lo tanto es necesario -

romper moldes. La mejor forma de evitar caer en soluciones y reglas es

tablecidas previamente; según zevi, es el catálogo. Este constituye una 

sistematizaci6n en la que se encuentran todos los elementos del lenguaje 

en for~a separada y sin asociaciones determinadas con antelaci6n. 

I.1.3 ENRICO TEDESCHI: Argentino, maestro de teoría de la arquitectura.-

s'egún este autor el arquitecto sabe que su trabajo alcanza real va

lor de arquitectura sólo cuando el edificio posee un significado de arte, 

expres16n de su personalidad y gusto. Su tarea le presenta una situaci6n 

bastante compleja pues debe resolver, las técnicas y materiales que puede 

usar, necesidades econ6micas a satisfacer, dificultades respecto al lugar 

en donde se levantará la obra; todos ellos nacidos del destino del edif i

cio. Las soluciones debe darlas cdllo una unidad, de manera integrada, -

en tanto la obra de arquitectura resultante tiene que ser un organismo u

nitario. Según él, en tres motivos se reunen todos los hechos que inte

resan a la labor del arquitecto: la naturaleza, la sociedad y el arte.{5) 

~.1.4 KISHO KUROKAWA: Japonés, con estudios en las universidades ~a Tokio 

y Kyoto, aparece en el mundo internacional de la arquitectura en 

-6-



1960. Su 1ntenci6n fue armonizar el estilo japonés tradicional con ar-

quitectura moderna. En 1964, durante la conferencia mundial de diseño -

en Tokio,se propuso por primera vez la idea del 11 metabolismo 11
1 con la in

tenci6n de dar carácter al dise~o japonés y adecuarlo a su peculiar hist2 

ria socio cultural, arraigada en el hecho de que sus edificaciones siem--

pre se ha construido con madera, aun cuando estas SJn tamporales. Para 
Kurokawa, el budismo influye en el modo de percibir y componer el espacio 
asi como en el tipo de ralaci6n que créa entre naturaleza y arquitectura, 

la cual no es inmune a esa captación (budismo) profundamente espiritual 

y filos6f ica. ESta cosmovisi6n conduce al principio de que la arquitect~ 

ra variará inevitablemente al ritmo del tiempo. De acuerdo con su 

teoría del ciclo metab6lico, muy a tono con la visión budista del cambio 

c6smico y la evolución interna, las partes fijas del edificio son siste~ 

mas estructurales primarios, las partes menos permanentes son las instal,!. 

cienes primarias (duetos de alimentación y evacuaci6n de agua, de elec-

tricidad etc.} menos permanentes aún son las vlas primarias de circulaci6n 

(escaleras y ascensores}; y las cápsulas son las partes más efimeras. 

Este autor, intenta crear un espacio con sensibilidad para reaccionar an

te los cambios del modo de vida de la gente¡ analiza el metabolismo en la 

arquitectura como una filosof1a que valora la conservaci6n de las relaci.2 

nes entre arquitectura, sociedad y naturaleza, al cambiar continuamente 

con el transcurso del tiempo. 

Kurokawa, al igual que su colega Fumihiko Maki, buscan la manera 
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de combinar una cultura tradicional con el lenguaje de la arquitectura mg_ 

derna; ambos son metabolistas y se interesan en los temas de crecimiento 

Y evolución. En s1ntesis, su arquitectura se orienta a la construcción 
normalizada, a la inserción de cápsulas autónomas en un núcleo sustenta-

dor. (6) 

I.1.5 CESAR PELL¡: Argentino, se gradúo de arquitecto en la ciudad de Tu-

cumán y prosegui6 estudios en la Universidad de Illinols. Concibe 
la arquitectura como un.a actividad estrictamente pragmática, en ella el -

arquitecto procura sintetizar un conjunto de necesidades del programa y -

deriva_su expresión artística de los condicionamientos del mismo. Le da 

más énfasis a la estética, .apoyándose en su propio pensamiento: "• •• el ª.!:. 
te en la arquitectura y la belleza de un edificio se manifiestan al lle--

var al limite, con sensibilidad, una cualidad determinada. 11 (7) Según él 

no todos reaccionamos del mismo modo ante el arte. Un edificio es mucho 

más que una obra de arte. Segón Pelli 11 ••• la tecnología es s6lo uno 

más de los elementos que se ocupa la arquitectura. Hay que construir 

con algo, y la tecnología de la construcción no es sino el modo de utili

zar los materiales y organizar el trabajo. 11 (8) En arquitectura hay una 

expresión de fines artísticos con la ayuda de la tscnologia; como vivimos 

Ula época de cambios "Ciertas actitudes sobre el diseño, que tenían pleno 

vigor hace diez años, ya no existen. 11 (9) Es posible hacer arquitectura 

basándose en un sitema de proporciones, en la relación con los seres hum~ 

nos o en tradiciones históricas; y si se tiene la valla suficiente desde 
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cualquiera de estos puntos de partica, puede producirse una obra de arte. 

No es aconsejable una arquitectura 'representativa del pasado ni una que -

pretenda representar el futuro; simplemente debe asumirse una postura --

real, de manera que la actividad arquitectónica muestre su "presente" de 

forma tal que la arquitectura ~arta de aquello de que se dispone. Debe

rá hecharse mano de la tecnología existente, a partir del sistema social_ 

vigente y de acuerdo a la economía establecida.(10) 

I.1.6 RICHARD ROGERS: Inglés, estudió arquitectura en Yale, Estados Uni

dos. De regreso a su país, abri6 un estudio junto con Norman Fos

ter, en el cual participaron las esposas de ambos (TEAM 4); poateriormenta 

colaboró durante doce anos con Renzo Piano. Rogers cree en la búsqueda 

de edificios más flexibles. Para disenar atiende al proceso de realizar 

un programa, deflnici6n de metas sociales, busca de una est~uctura más 

simple y eficaz que al erigirla le permita mayor adaptabilidad al cambio. 

A su criterio, si el caso lo amerita o las exigencias ~on tales, se debe 

recurrir no s6lo a elementos constuctlvos normalizados existentes en el -

mercado, sino por el contrario deberá visualizarse realmente dónde se en-· 

cuentran Jos mayores avances, e incursionar en otros campos; ello deter

minará, además de una solucl6n al proyecto, un adelanto y en consecuencia 

una aportaci6n creativa en la industria de la construcci6n. Como caso -

concreto de la aplicaci6n de este criterio se tiene el Centro Pompidou en 

París, en cuya construcción se acudi6 a la industria naval y aeronáutica 

donde se encontraba la tecnología más avanzada; ahí se determinaron modos 
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de fabric~r piezas de acero forjadas. 

En la realización de un proyecto, Rogers aconseja observar fiel

mente las normas legales vigentes establecidas por las autoridades del -

pais donde se lleva a cabo. Asi mismo, deberán buscarse las soluciones 

más económicas y menos contaminantes; por otro lado, da especial importan 

cia a la seguridad que el usuario necesita disponer ante la posibilidad -

de catástrofes. 

En resúmen Rogers considera imposible separar el elemento arqui-
tect6nico de su entorno jurldico, politice, técnico y económico. Un as-
pecto importante, de cualquier planteamiento arquitectónico, es buscar el 

modo de absorver las limitaciones y convertirlas en factores positivos. 

Según él, en una obra arquitectónica debe llegarse al equilibrio entre 

los aspectos artísticos de la construcción y los factores de tiempo y 

calidad.(11) 

En general, de los arquitectos cuyo pensamiento hemos tratado de 

sintetizar respecto a la arquitectura, desde Vitrublo hasta los contempo

ráneos , todos coinciden en concebir la arquitectura como una conjunción 

de ciencia y arte, en la cual inevitablemente se expresa al mismo tiempo 

la sensibilidad del arquitecto. Se concreta en el espacio, pero debe va

riar al ritmo de las necesidades y espectativas de su tiempo, de manera de 

poder adaptarse a los tarnbien cambiantes actividades del ser humano. 

Estas coincidencias en la concepción de la arquitectura, determinan dife-
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rentes maneras de afrontar el reto que el momento hist6rico plantea a és-

te singular quehacer cientif ico-artistico. Varia desde posiciones ----
pragmáticas, metabolistas y tendencias que buscan sobre todo, posibilitar 

la flexibilidad en las obras arquitectónicas. 

En la reflexi6n sobre la actividad del arquitecto, desde tiempos 

atras hasta nuestros días, se advierte la convicci6n de que el arquitecto, 

debe tener un amplio conocimiento de muchas disciplinas, lo cual de ning~ 

na manera significa tener la obligaci6n de ser un experto en cada una de_ 

ellas. También se comprueba una gran coincidencia en cuanto a concebir 

el resultado como una soluci6n integrada; de esta manera se arriba a una 

visi6n de la arquitectura como un organismo unitario. 

Ya sea por la v!a de la tecnología existente en el mercado, o m.!_ 
diante la aportación de nuevos conceptos creativos en la industria de la 

construcci6n, se reafirma cada dia más el criterio de que en la actuali

dad el arquitecto no debe hacer su tarea el s6lo o de manera aislada; si

no todo lo contrario, con el auxilio de un equipo en el cual pueda encon

trar la variada y necesaria ayuda que le permita cumplir a cabalidad su -

doble función de artista y cientista. 
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I. 2 DOCENCIA DE LA ARQUITECTURA. 

·Para el siguiente subcapltulo 1 nos basaremos fundamentalmente -

en la conferencia dictada por el Maestro Jestls Agulrre Cárdenas, y reco

pilada por el Dr. Tomás García Salgado, con motivo del bicentenario de la 

fundación de la Escuela de Pintura, Escultura y Arquitectura.(12)• 

Con ocasión del bicentenario de la arquitectura académica en Mé

xico, se dictaron una serie de conferencias alusivas a la ocasi6n. El -

nivel académico y la antiguedad de ésta instltuci6n hoy en dla Facultad,

nos da una razón de peso para tomarla como representativa de la enseñanza 

de la arquitectura en América Latina; sin embargo, se tratará específica

mente, la docencia de la arquitectura en México. 

En México, formalmente se inicia la ense~anza de la arquitectura 

con la fundaci6n de la Academia de San Carlos • Varios fueron los moti

vos por los cuales naci6 la .inquietud de formalizar, de manera académica, 

la enseñanza arquitectónica. Entre ellos merecen mención, los expresa

dos al Rey de Mayorga por la junta preparatoria: 

"La ciudad de México, construida como está en el lago de Texcoco, 
tiene una gran necesidad de Arquitectos preparados a causa de la 
inestabilidad del suelo". Sntre otros beneficios: " ••• eran de ex 
trema necesidad los conocimientos de arquitectura para la cons-=' 
trucci6n de casas de hacienda, puentes, diques y carreteras, ca-

• Todas las citas hist6ricas de éste subcapitulo fueron obtenidas del 
mismo documento. 



rentes anteriores de planeaci6n inteligente. Y la ensefian 
za de arquitectura subterránea mejorarían la industria mln~ 
ra. 11 (13) 

En el articulo del Maestro Jesús Aguirre Cárdenas, él distingue varias é
pocas desde su fundación hasta nuestros dias, mismas que se tratarán de -

resumir de la manera más breve. 

Primera época: corresponde al periodo hlspáno que se inicia con la --
fundación y concluye cuando se consuma la independencia de México en 1821. 

Es obvia la total influencia española en ésta etapa. 

Segunda época: concierne al periodo del año 1840 en que surge nuevame.n, 
te la academia, luego de una crisis econ6mica ocasionada por las guerras 

de independencia; y termina juntamente con el final del imperio de Maxi-

miliano. En éste periodo se aprecia la influencia italiana, debido a 

que fueron contratados como docentes, artistas formados en la Academia de 

San Lucas en Roma; tambien hubo intercambio de becados. Javier Caball~ 

ri, quien fue contratado para la ense~anza de la arquitectura, el 4 de f~ 

brero de 1858, logra la aprobaci6n de nuevos planes de estudio para la a

cademia, a partir del criterio que la ense~anza de la arquitectura debia_ 

unirse a la de la ingenierla civil. 

Tarcora época: Comienza juntamente con el gobierno de Benito Juarez y 

se considera que su final coincide con el del siglo XIX. En este perla

do continu6 la influencia italiana y en este lapso de tiempo el nombre 

de Academia se cambi6 por el de Escuela Nacional de Bellas Artes. 
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Cuarta· época: se inicia juntamente con nuestro siglo, terminandose és

te periodo con la revolución de 1910. La influencia en esta ocasi6n fue 

francesa debido a que su director, el Arq. Antonio Rivas Mercado, estudi6 

en la Escuela de Bellas Artes de Parls. 

Quinta época: Empieza en 1910 y se extiende hasta 1929, año en que la 
Universidad Nacional obtiene su autonomía. Se opera en este lapso, un 

cambio administrativo de importancia: la Academia de san Carlos, que no 

había formado parte de ·la Real y Pontificia Universidad de México, pasa a 

formar parte de las&scuelas que la constituyen a partir del dla 26 de ma

yo de ~910, como Escuela de Bellas Artes. 

Sexta época: Principia en 1929, juntamente con la autonom!.a universit~ 

ria, y termina con el cambio de local a la actual ciudad universitaria en 

el año de 1954. Este periodo es denominado por el Maestro Aguirre Cár

denas como la etapa de la Arquitectura Moderna Mexicana. Puede conside

rarse muy fecundo, tanto en la construcción de obra arquitectónica como -

en el aspecto docente. 

El edificio que se canvierte en el punto de partida para la Ar

quitectura m:>derna Mexicana, es ot¡ra del Arq. José Villagrán Garc1a fue 
construido en 1925, está ubicado en la ciudad de México y alberga al 

Instituto de Higiene en Popotla. Con poca diferencia cronológica, sur--

gen nuevas obras en las cuales se aprecian los cambios operados en la ar

quitt:clura dt: áste pais. Entre los arquitectos protitgonistas citamos a: 

Juan O'Gorman, Juan Legorreta, Juan Segura y Luis Barragán, considerados 

los más representativos. En lo que respecta a la docencia, la figura p~ 
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culiar es la del Arq. Jos6 Villagrán Garcia, quien inició sus cátedras de 
composición arquitectónica en al ano de 1929. 

El incremento del alumnado fue notable en 6ste periodo. De 50 -

alumnos en 1929 1 subi6 a 1200 alumnos en 1954. Como respuesta a este f~ 
n6mono, la metodologia de la ensenanza cambi6 1 y con ello los planas de -
estudio. Al incluirse la matem&tica como materia básica en 1937 1 se in1 
cia lo que llamaron corriente constructivlsta (sistemas, procedimientos -
matemáticos y cálculo); por otro lado, también en ésta época se incremen
tan al plan de estudios algunas otras materias como urbanismo, que se in! 
cia en 1931 6 1932. Para el año 1949 ya se imparte análisis urbanistico 
é lnlciaci6n al urbanismo; de igual manera, en cuanto a teoria de la ar-
quitectura, que inicialmente se servia solo en el primer ano, a partir de 
1937 ~e Qmplia a ~egundo y tarcer año; y desde 1949, se imparte en todos 

los anos de la carrera. Ayer como hoy, la columna vertebral de la doce!!. 
cia de la arquitectura es la materia en la que se aprende a proyectar; a 
través de los años o lugares varia su nombre y en ésta sexta época se le 
llam6 composic16n arquitectónica. en los contenidos de enseñanza de la 
misma fueron variando desde 1929 con dos cursos de dibujo y proyecciones, 
siendo los tres Últimos cursos de composici6n arquitect6nica. En el 

plan de 1937 se aumenta un dibujo y en 1949 se transforma de manera que 
queda en dos años de iniciación y tres de composici6n. 

"en cuanto a la corriente que slgu16 la enseñanza y en este caso 
tamblen la reallzaci6n arquitect6nica, época que estuvieron muy -
ligadas, fue, como consecuencia de la nueva teor!a: el funcionali.!, 
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mo; es· decir que la solución de un edificio satisfaciera plenamente 
la función para la cual se proyect6, y de acuerdo con las necesida
des del programa. Se pecó de exageraci6n con el funcionalismo dan 
do como resultado poco tiempo a la soluci6n del proyecto y mucho a
la investigaci6n del programa. 0 ("14) 

Esto s~ super6 gracias a la incorporaci6n de dos profesores, quienes est.!:!. 

diaron en Francia, (Bellas Artes de Paris); y posteriormente con el acce

so de revistas extrangeras (de Arquitectura) que trasladan el principio -

del internacionalismo ~n la arquitectura; conjuntamente con las grandes -

figuras de boga en esa época: Walter Gropius, Richard Neutra, Le Corbusi

er, L.udwing Mies Van der Rohe, f'rank Lloyd Wright entre otros. 

Como se mencion6, la metodología de la ense~anza se vio obligada 
a variar debido al aumento del número de alumnos; de igual forma, el cue~ 

po de profesores que era selecto por su calidad profesional (atendiendo a 

la cantidad ) , hubo de aumentarse. De manera que en 1950, se iniciaron 

los auxiliares de profesores. Los trabajos de composici6n se llevaban a 

cabo con dos procedimientos didácticos: "repentinas", (trabajos de doce -

horas continuas), y 11 desarrollos 1
' (los trabajos largos y detallados) como 

los que se realizan hoy en d1a. Los alumnos tenían la oportunidad de -

escoger a su profesor, y surg1an discipulos seguidores de él, en cuanto a 

su metodolog1a de proyecto. La calificaci6n se hacia de la siguiente ffi_!. 

nera: se exponia públicamente y se evaluaba en forma colectiva. Cada mA 

estro defendia la calidad de sus alumnos, lo cual generaba competencia que 

ñ su vez daba como resultado superaci6n. Hab1a intercambio de ideas y -

metodologias en la materia de composici6n 1 ya que con el incremento de a-
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lumnos y profesores se trabaj6 en 4to y Sto años; por primera vez de man.!;_ 

ra horizontal y vertical. 

Esta 6poca es de suma importancia y fue brillante para la arqui

tectura de México. Se oper6 una relación muy cercana con la docencia -

de la Escuela y por ello se la considera muy formativa. Evolucionó a 

partir de la teorie de la arquitectura que revoluciona la visión de la ªJl 
senanza, pasa de una variaci6n en la estructuración de los talleres, so-

bre todo de composición, para llegar al concepto de dividir los talleres 

verticalmente, integrando asi la enseñanza en diferentes materias. 

En ~ste periodo la carrera se realizaba por medio de cursos a

nuales, con planes de estudio para cinco años. 

Septima ~poca: Se extiende de 1954 a 1972. Se inicia con el traslado 

de la ~scuela Nacional de Arquitectura de San Carlos a Ciudad Universita

ria. Queda formada en sus nuevas instalaciones, mismas que hablan sido 

diseñadas respondiendo a una estructura académica establecida; de manera 

que la solución arquitectónica de la Escuela estaba de acuerdo con la de

cisi6n metodológica de la enseñanza de la arquitectura. 

En ~ste periodo se da un hecho significante que relaciona la ar

quitectura como prof~sión y l~ docencia de ésta disciplina; y esto es la 

Ciudad Universitaria como obra arquitectónica, expresi6n y resultado de 

las diversas corrientes arquitect6nicas presentes en la escuela. Esto 

se debió a que casi todos los pcoyectistas que intervinieron en esta o--
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bra, de trascendencia internacional, formaban parte del cuerpo docente; -

así, 11 
••• se puede decir que la arquitectura de Ciudad Universitaria form6 

Escuela."(15) Este fen6meno (CU) y el incremento de 1200 alumnos (1954) 

a.4600 (1972, más 1200 de primer ingreso), marc6 un cambio radica1 en 

esta época con la anterior (San Carlos). Otro cambio notorio, fue el de 

dividir los cursos anuales en semestrales,(plan de estudios 1967). 

Con el traslado a Ciudad Universitaria, se divide en ocho escue
las coordinadas por una misma direcci6n. La idea fue conservar la esca

la conveniente para impartir la enseñanza y dar libertad a las diferentes 

tende~cias ~rquitect6nica~ y métodos de enseñanza; esto con el fin de en

riquecer el conocimiento y desarrollo con las diferentes opiniones, lo -

cual dió como resultado una superación general debido a competencia crea

da. 

En Ciudad Universitaria, a pesar de que se aumentó y adecuó el -

mobiliario necesario para el desarrollo inter aula de los alumnos, no se 

logr6 cubrir la totalidad de la demanda; asi que hubo necesidad de cambi

ar la forma de trabajo y por ésta situación se perdió la comunicación en

tre alumnos que era parte del proceso de enseñanza aprendizaje, asi como 

la continua correcci6n de los maestros. Los alumnos se vieron obligados 

a trabajar en casa y por ese motivo, de igual manera, se perdi6 la metod.2. 

logia de los trabajos llamados repentinas. 

En esta misma época se incrementan algunas nuevas materias como: 
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orientación vocacional, el hombre y el medio, (materia donde se aborda el 

conocimiento de problemas pol!tico-soclo-económlco del país en relación a 

la arquitectura). La que era historia del arte (1949), ahora 1967) se -

convierte en historia de la arquitectura servido en cinco cursos semestr~ 

les (ya no cinco anuales como antes). El ciclo de urbanismo no varia m.!:t 
cho más al de 1949. El correspondiente a estructuras, al igual que el -

anterior, no varia mucho. E:n 1960 hny, por primera vez, cuatro materl-

as selectivas, para escoger dos, en el Último año. En 1967 las materias 

selectivas aumentan a 51, para escoger aproximadamente 9 de ellas. 

Con respecto a otros avances, para 1964, se forma la Asociación 

de Escuelas y Facultades de Arquitectura de la república Mexicana; para -

ese entonces, habrían 4 escuelas en Ciudad de México y 10 en los estados. 

En 1963 1 se llevaron a cabo los primeros cursos a nivel de posgrado impa!:_ 

tidos por los arquitectos Aguirre Cárdenas y Fernández Rangel. El prim~ 

ro se llamó: "Curso intensivo de Capacltaci6n para Profesores del Semina

rio de Proyecto", y respondía a la preocupación de formar profesores cui

dándo el número y la calidad; el segundo curso a éste nivel fue el prime

ro de tipo interdisciplinario, con el tema de hospitales, en el que part! 

ciparon además de arquitectos 1 médicos, ingenieros y administradores de -

hospitales. En 1967 se inaugura la División de Estudios Superiores, ( -

ahora posgrado), se aprueban en el año siguiente las maestrías de: Resta.!!_ 

ración de Edificios y Monumentos y la de Urbanismo, en seguida la de Ois,!, 

~o arquitectónico y posteriormente la de Tecnología. Tambien son aprob~ 
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das espeCializaciones como, diplana de posgrado en: vivieida, prefabrica

ci6n y ter~inales de transporte. De igual manera empiezan a funcionar,

por un lado, el Centro de Investigaciones, y por otro, los cursos de act_!! 

alizaci6n, a manera de complemento de los posgrados. Tanto las maestri

as comO la investigaci6n, constituyen un apoyo al estudio de los proble-

mas de la docencia de la arquitectura. Hecho importante, fue el establ~ 

cimiento del Departamento de Coo~dlnación Académica que formuló y coordi

n6 todos los programas.de las diversas materias del plan de estudios. ~ 

También el se~vicio social fue establecido en éste período. 

Octava época; Según la cronolagla seguida, ésta constituye la última -

fase históric~. Se ubica a partir del año 1972 hasta nuestros dlas; por 

lo tanto, se hace referencia en ella al período actual. 

El aumento del alumnado para 1972 era notorio, con 4600 alumnos 

inscritos, y para 1984 1 aproximadamente 6100 alumnos (sin contar los de -
posgrado). Este inccemento mayúsculo se debi6 primordialmente a cambios 

sociales y políticos operados en el país. " ••• ha permitido el acceso a 

las universidades a niveles socio-económicos que antes no tenían esa pos.!. 

bllidad, hace llegar a nuestra escuela a gran cantidad de alumnos que no 

han tenido entre otras cosas, una soluci6n decorosa de vivienda para e--

llos mismos y su familia y para todo el medio social que los rodea. 11 (16) 

Por otro lado, el avance de la ciencia tan acelerado, el cual da como re

sultado el crecimiento de las areas del conocimiento, de manera que desa

rrolla y diversifica los contenidos de enseñanza, surge por lo tanto, 11 
••• 
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la necesidad de un cambio de trascendencia en la arquitectura tanto en la 

profesión como en la docencia de ella."(17) En 1972, surge un grupo de 

profesores y alumnos que manifestaron su descontento con los métodos y -

contenidos de la ~oaenanza impartida en la ~scuela Nacional de Arquitect.!!. 
ra¡ algunos de sus argumentos fueron los siguientes: "Cambio de metodolo-

9!a para democratizar los sistemas de enseñanza con una participación com 

prometida entre profesores y estudiantes." " La profesión pasa por una 

crisis; no es posible mantener la idea de que el arquitecto es un profe-

sionista liberal, deberla fo~marse con un sentido crltica, riguroso y 

científico". "Es necesaria la apertura de una enseñanza interdisciplina-

ria con la participaci6n de las ciencias sociales.''(1~ 

Estos diferentes enfoques dieron como resultado que profesores y alumnos 
se agruparan en dos diferentes corrientes y surgiera la Unidad Académica 

de Talleres de Números. De manera que la Escuela Nacional de ArquitectE_ 

ra se conformó asi: Unidad Académica de Talleres de Letras, Unidad Acadé

mica de Talleres de Números, Unidad de Diseño Industrial, la Dlvisi6n de 

Estudios de Posgrado y el Centro de Investigaciones Arquitectónicas. 

El enfoque de la enseñanza de la Unidad Académica de Talleres de 

Número, era hacia una metodolog!a con docencia más participativa tanto de 

profesores como de alumnos. Esto generó la aprobaci6n de un nuevo plan 
de estudios para 1976, algunas de sus características fueron: reducci6n 

del plan de estudios de cinco años a cuatro, supresión de materias selec

tivas, el exámen profesional está comprendido en el trabajo evaluativo --
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del últimO semestre, entre otras. Por otro lado: 11 En los talleres de l.!, 

tras se presenta la lucha por la conservaci6n de aquellos aspectos tradi

cionales que han dado calidad a su enseñanza, con la necesidad de adapta

ción a nuevas metodologias y la actualización de los contenidos ••• "(19) -

Todo eSto di6 como resultado el surgimiento de un nuevo plan de estudios 

para esa unidad académica en 1981. 

En ésta época surge también la descentralización de Ciudad Uni-

versitaria que cre6, eri la periferia de la Ciudad de M6xico, las ''Escue-

las Nacionales de Estudios Profesionales (E.N.E.P). En dos de ellas se 

imparte la carrera de arquitectura: E.N.E.P Acatlán a partir de 1975 y -

E.N.E.P Arag6n desde 1976. En sus inicios, tanto una como la otra utlll_ 

zaron el plan de estudios E.N.A 1967; pero, en la actualidad ambas traba

jan con su propio plan de estudios. 

A la fecha, la Facultad de Arquitectura cuenta con cuatro licen

ciaturas: licenciatura en arquitectura, licenciatura en diseño industrial, 

(esta carrera tiene veinte años de antiguedad), y dos licenciaturas de re

ciente creaci6n (1985): urbanismo y arquitectura de paisaje; además el d.!!, 

partamento de estudios de posgrado (DgPA) y dos centros de investigaci6n. 

(20) 

Puede observarse que en sus inicios la escuela tuvo, en las dif,!! 

rentes épocas, influencia espaftola, italiana y francesa, según el caso. 

Esto se dcbi6 a la formñci6n de sus maestros, la cual en su mayoría se 

llevó a cabo en el viejo continente. A medida que pasa el tiempo, 
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van surgiendo valores con capacidad para responder tanto en teor!a como -

en práctica, al entorno social en que se desarrolla su arquitectura; tal 
es el caso del Maestro José Villagrán García, con la construcci6n del Ho.!_ 
pital de Higiene en popotla, (1925), con el cual se marca el comienzo de 

la arquitectura moderna en México. A partir de la autonom!a universita
ria en 1929 1 se da para la arquitectura de éste pa!s, una época fecunda. 
El aumento del número de personas interesadas en ésta área del saber y la 
aparición de nuevos objetos de conocimiento dentro de la misma arquitect~ 
ra, ha dado lugar a cambios en la misma y su enset!ianza. 
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I I • I N T E R O I S C 
Y A R Q U 

P L N A R I E O A O 
TECTURA 

Es muy común escuchar en la actualidad temas y discusiones acer
ca de la interdiscipllna. Se comenta, en algunas ocasiones, como algo -
novedoso y muy de "moda", lo cual puede sugerir que dicho concepto es de 
reciente surgimiento; sin embargo, esto no es del todo cierto en lo que -
respecta a nuestro punto de interés, la arquitectura. En efecto, 40 a--
nos antes de Cristo, el gran Maestro y te6rico de la arquitectura Marco 
Vltruvio Pol16n, hacia evidente esta categoría; sin usar el término inte~ 
disciplina, señalaba la necesaria relación entre las ciencias; y al refe
rirse a la arquitectura afirmaba: 

"Estando pues, esta gran ciencia realzada por el conocimiento de tan 
tas y variadas materias, a mi juicio, nadie podrá, de buenas a prime 
ras, decirse arquitecto sino aquél que desde la edad pueril haya idO 
subiendo los grados de estas disciplinas, y se haya criado, por de-
clrlo asi con el aprendizaje de muchas ciencias y arte, hasta llegar 
al sumo templo de la arquitectura. Pero quizá se maravillarán los 
ignorantes de que pueda ser naturalmente posible aprender tanta doc= 
trina y retener tanta ciencia; sin embargo, lo encontrarán factible_ 
si pensaran que todas las ciencias tienen entre s1 una reciproca co
nexión mutua comun1cacl6n· a ue la ciencia encielo édica o unl-
versa es como un cuerpo un co compuesto por o os esos m em ros 22)(•) 

Desde hace algunos a~os se han realizado congresos para tratar -
este tema en forma especlf ica y argumentar cient!f icamente en favor del -

(•) El subrrayado es nuestro. 
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papel que juega la interdisciplina en el momento actual. Por la impor-

tancia y divulgaci6n que desde hace algunas décadas ha cobrado est.e tema, 

a veces su enfoque da lugar a confusiones y se concibe como una creaci6n_ 

de la !efleci6n cient1fico-filos6flca contemporánea, cuando en realidad -

lo nueVo es el análisis de la interrelaci6n del conocimiento y la ~oncie.!!. 

cia que de tal hecho se ha venido adquiriendo 1 as! como la ma'nera de to-

mar la en cuenta para el pleno desarrollo de una especifica zona del saber 

humano, en nuestro caso la arquitectura. 

A nivel de teor1a del conocimiento, el fundamento de la interdi_! 

ciplina radica en el hecho de que todas las areas del conocimiento humano 

compar'ten un objeto común: la realidad. La interdlsciplinariedad 1 como 

instrumentaci6n cient1fica del hecho de la interdisciplina, se hace más -

cercana en la medida en que el aspecto de la realidad estudiada por cada 

una de las ciencias esté pr6ximo. gn el caso bajo estudio, la tecnolo

gia arquitect6nica y/o el diseño arquitect6nico y/o el humanismo arquite_E 

t6nico, guardan una·más estrecha relación debido a la cercania de sus re,!_ 

pectivos objetos de estQdio. 

~l conocimiento lo adquiere el ser humano mediante una operaci6n 

mental a través de la cual se plantea describir y entender la realidad. 

Si esa descripción y entendii'niento se refiere a la realidad como un "to

do", estamos frente al conocimiento filos6fico¡ pero si ese saber se dirJ:. 

ge a una parte o fracci6n especifica de la realidad, estamos frente a la 

ciencia o saber científ icO. 
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Esta tesis acerca de la realidad y las posibilidades que el ser 
humano tiene de conocerla nos permite disting'uir tres tipo de interdisci

plina: lejana, cercana é intima. La primera está determinada por la re.2_ 
lidad como un todo, que puede ser objeto de conocimiento; la segunda se -
da entre las ciencias con objeto de conocimiento cercano (ejemplo, arqui
tectura, ingenier!a, psicolog1a,sociolog1a); y, por Último, la intima e-
xiste entre parcelas de una misma ciencia, (ejemplo, dise~o arquitect6ni
co, tecnologia arquitect6nica y humanismo arquitect6nico). 

Para una mejor comprensi6n de las ideas citadas en las lineas ª.!!. 
teriores, elaboramos las siguientes gráficas: 
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En la mayor1a de escuelas y facultades de arquitectura lamenta

blemente se ha ca1do en el error de aislar al estudiante de otras áreas -

del conocimiento que no sean las supuestamente Útiles para desarrollar -

la profesi6n. Ea importante el papel de la interdisciplina a nivel gen~ 

ral y particular. El problema no es si se da o no se da lnterdisciplina, 

pues se da querramos o no; lo importante es comprender los alcances y be

neficios,asi como ensenarles a los futuros arquitectos porqué se da y po~ 
qué es aconsejable propiciar una enscnanza-aprendizaje de tipo interdisc.!_ 
plinario. 

Como ya se dijo con anterioridad, a nivel de teor!a del conoci-

miento el fundamento de la interdisciplina radica en que todas las áreas 

del conocimiento humano compa~ten un objeto común: la realidad. Será 

más cercana o intima, en la medida que el aspecto de la realidad estudia

da o sea el objeto de conocimiento, esté más pr6ximo. Esto de ninguna -

manera implica que los objetos de conocimiento no pr6ximos, dejen de te-

ner alguna relaci6n entre si y sean totalmente ajenos. 

Lo anterior es parte del objeto de estudio de ésta tests, en cu

anto se hace evidente el papel que juega la psicología como ciencia; y la 

creatividad basada fundamentalmente en una aptitud del ser humano. La f.!_ 

losof!a, como la forma más general del conocimiento humano, trata de dar 

una explicación general o total de la realidad. La tomamos como base P.2. 

ra explicar la interdisciplinariedad, de tal manera que planteamos el ---
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problema ·de forma totalizadora 1 para llegar hasta una parcela especifica_ 

de conocimiento, la ciencia. Desde el punto de vista de la teorla del 

conocimiento, el ser humano tiene dos maneras de acceder a la realidad, -

estas son: por medio de la filosofia, de una manera general; y, por medio 

de la ciencia, de una manera particular. Cuando el ser humano estudia -

un aspecto especifico de la realidad, surgen las disciplinas científicas. 

SP~ún los diferentes objetos de conocimiento investigados, asi aparece-

rán las diferentes disciplinas. 

Es importante tener presente, al estudiar el desarrollo de las -

diferentes áreas del saber, que conforme se va profundizando el análisis 

de una parcela de la realidci:!se descubren nuevos objetos de conocimiento 

y nacen sus respectivas ciencias. Este fenómeno se da a nivel del cono-

cimiento general del cual surgen nuevas ciencias, como es el caso de la -

psicologla y la sociologia que no hace mucho formaban parte de la filoso

fía. A nivel particular, pueden darse nuevas divisiones por el descubrl 

miento de nuevos objetos de conocimiento dentro de una misma disciplina,

como nuestro objeto de estudio, la arquitectura, estudiado de manera ex

clusiva y suficiente en las escuelas y facultades de arquitectura. Hoy 

en dia existen facultades o unidades de arquitectura de paisaje, urbanis

mo y diseño industrial. De igual manera, pero a otro nivel, para dar -

respuesta a esa necesidad que crea el descubrir un nuevo objeto de conocJ:. 

miento, han surgido las especializaciones a nivel de posgrado, con las 

cuales se trata de profundizar en determinada área del conocimiento. 
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Pareciera un tanto contradictorio, la ce-existencia de las espe

cializaciones y la interdisciplinariedad, pero más bien se complementan -

mutuamente; en efecto, el no ser ajeno a una serie de conocimientos de d~ 

terminada disciplina, no contradice el hecho de elegir una determinada á-
rea por nuestro mayor interés o agrado (especializaci6n}. Por supuesto 

es indispensable conocer el desarrollo de de las otras áreas del conoci-

miento con las cuales nuestra elección guarda una más intima relación, (-

interdisciplinariedad intima). Por ser esto una realidad, no debemos 

ser ajenos a ella. Por lo tanto, en la didáctica aplicada al diseño ar

quitectónico, que es la columna vertebral de la arquitectura, debe tomar

se con la seriedad que amerita la interdisciplina en la planif icaci6n de 

la materia. De esta manera el proceso enseñanza aprendizaje del diseño 

arquitect6nico y la arquitectura, permitirá formar arquitectos más abier

tos a la creatividad, al cambio y ~l desarrollo tan brusco de nuestro si

glo. S6lo así, como profesionales de la arquitectura tendrán la seguri

dad de afrontar correctamente el reto de las necesidades arquitectónicas, 

de manera acorde a su momento hist6rico. 

Para nuestro objeto de estudio, dividimos la interdisciplina en 

tres clases diferentes: (supra, pags. 28,29} 

1- Interdisciplina lejana= la realidad, objeto de conocimiento como un t2 

~-
2- Interdisciplina cercanaa ciencias con objetos de conocimientos pr6xi--

mos. 

3- Interdisciplina intimas se da entre parcelas de una misma ciencia. 
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Conforme ha evolucionado la arquitectura ha evolucionado su en--

señanza o viceversa. Como se menciona en el capítulo 1, sobre la docen. 

cia de la arquitectúra en México, ambas han estado siempre lntimamente 11 
gadas, de tal forma que algunas veces el hacer arquitectura ha influido -

totalmente en la enseñanza; o, en otros tiempos, la enseñanza ha determi

nado la realización de la arquitectura. Este fenómeno ha sido !ntimamen 

te relacionado con los cambios bruscos operados en el siglo que nos ha t,2 

cado vivi~. 

Habitamos en un mundo donde impera la electrónica; a diario ese.!:! 

chamas.hablar de cables, computadoras, videocaseteras y comunicaciones -
vía satélite, por mencionar algunas. El fonógrafo tiene apenas un siglo 

y no hace ni diez años que se celebró el bicentenario de arquitectura ac~ 

démica en México; la radio tiene poco más de medio siglo y hace 61 años -

que la UNAM obtuvo su autonomía; la televisión no alcanza aún los 40 años 

y en 1949 se impartieron por primera vez en la carrera de arquitectura e~ 

tudios de sociología urbana, economía, higiene urbana, legislación urbana~ 

Esto al menos nos indica dos cosas: el cambio de nuestro momento históri

co se ha dado de modo acelerado; y, por otro lado, la arquitectura no pu.!:_ 

de ser ajena a éste fen6meno y por lo tanto la enseílanza de la misma t}ene 

que variar y deberá por lo menos acompañar a ese cambio, si no ir a la -

vanguardia. 

Tal vez se deba a algunos criterios de estancamiento, en la met2 

dología o contenidos de la enseñanza, que los alumnos se ven en la neces! 
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dad de solicitar cambios en la estructura de los programas. A medida que 
la investigaci6n avanza, se amplia el conocimiento, y surgen nuevas disc,!_ 
plinas, lo cual da como resultado un aumento en el contenido de los pro -
gramas de las diferentes materias. Se hace necesario deshechar, sobre -
todo en el área tecnol6gica lo que con el acelerado cambio resulta obsol~ 
to. Antes era suficiente una enseñanza con metodologia:lnformativa, en 
la que la participaci6n del alumna era pasiva pues se limitaba aprender -
lo ensenado; en cambio, ahora es necesaria una pedagogía formativa, de mA 
nera que el alumno aprenda a prender. 11 

••• la enseñanza formativa es 11-
beradora, nos quita ataduras y rigideces del p~sado y nos hace aptos para 

la aceptación de nuevas opiniones y teorlas, nos saca de las insulas y -
nos des pe ja el hot"izonte de cambios." l 25) El fomento de la investiga--
cl6n es de especial impot"tancia. Debido a otros factores que no vienen 

al caso mencionar, llegan a la Universidad en muchas ocasiones, sin el ·
suf lciente incentivo investigativo. Ete fen6meno no duberia darse pues 
la investigación va de la mano con la interdisciplina: "De manera caC'aCt.!:,. 
rlstica también la lnvestigaci6n da origen al trabajo interdisciplinario.'' 
(26) 

En el mundo de la electrónica mencionado anteriormente, no s6lo 
se han verificado cambios en las comunicaciones, (han tenido impacto en 
la inmediata informaci6n de continente a continente y mayor divulgación -
de la enseñanza } sino que han venido acompañado de una masificación de 
la misma; todo 6.sto requiet"e de un cambio en la metodologia de la enseñan. 
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za, en nuestro caso de la ense~anza de la arquitectura. Llna opci6n aco.n. 

sejat>le es la aplicación, en forma seria y planificada, de la interdisci

plina en la didáctica de la arquitectura. Esto implica una serie de si

tuaciones nuevas, la formaci6n o capacitación pedag6gica de personal do-

cente, el cual realmente debe estar convencido de ésta necesidad para cr~ 

ar en el alumnado un esp1ritu abierto al cambio y a la investigaci6n. 

El incorporar .en la metodologla de la enseñanza el aspecto de i!l 

terdisciplinariedad podría ser una respuesta a la crisis de nuestras uni

versidades, y que producen la necesidad de realizar cambios en el proceso 

ense~anza aprendizaje. Como ejemplo citamos dos casos recientes: divi-

si6n de profesores y alumnos en dos diferentes corrientes (Unidad Académ1 

ca de Taller~ Letras y Unidad Académica de Talleres de Números) en la Fa

cultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México <---
1972). Hecho cuirioso es que, en ese mismo año 1972, surge una crisis 

que divide a profesores y alumnado en la Facultad de Arquitectura de la -

Universidad de San Carlos de Guatemala y da paso al movimiento de rees--

tructura de la misma. 

Las condiciones del momento hist6rico que nos toca vivir, como -

el avance de las comunicaciones, el desarrollo acelerado de la ciencia, -

por citar algunos, transforman bruscamente la realidad contemporánea, de 

tal manera, que surgen nuevas formas de trabajo. Cada vez es más común 

ver equipos de investigadores, (en vez de investigadores aislados); equi-
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pos de maestros que se van rotando a los diferentes grupos de alumnos, ( 

en vez del maestro titular inamobible que repite su cátedra generaci6n -
tras generación sin operar ningun tipo de actualización.) En el desarr.Q_ 

llo profesional sucede lo mismo:tienden a aumentar los despachos en donde 

los proyectos están a cargo de varios profesionales, quienes se dividen -
las tareas según su especialidad (y no un solo úrquitecto a cargo de todo 

el proyecto). Pero debemos tener claros los motivos, las razones o nec~ 

sidades reales que dan lugar a éstas rnodificaciones, que son las valede-

ras. El Maestro Aguirre Cárdenas lo expone claramente en el documento -

que sobre la interdisciplina elaboró para CL.EFA en 1978.. "Sin embargo -

la interdisciplina no debe ser consecuencia de una necesidad de agrupa-

ción de personas, sino de interacción de disciplinas con un objetivo de -

contenido del conocimiento ••• " l 27) Si la intecdisciplina es un hecho en 

el e~ercicio de la profesion arquitectónica, es evidente que el proceso -

enseñanza aprendizaje que se maneje en las escuelas o facultades de arquJ:. 

tectura, debe'ser interdisciplinario. En cuanto a los 11 
••• fines de la -

enseñanza en la arquitectura, es indispensable que queden bien estableci

dos y que no se pierda la direcci6n de ellos". 11 
.... por ejemplo, cuando 

un ingeniero imparte alguna materia en arquitectura, se olvida de ésto y 

sus contenidos y metodolog!.a los encauza a la ingenierla" .. (28) 
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ENSE~ANZA INTEROISCIPLINARIA: 

Interacci6n y coincidencia 

en los fines de aprendizaje 

del alumno con los fines de 

la enseñanza del profesor. 

Insistimos en nuestra tesis, la lnterdisciplina se da como una realidad -

de la vida, en consecuencia existe independientemente de la voluntad del 

cientista 6 del invest~gador. El problema es c6mo debe darse, para que 

su práctica tenga óptimos resultados. De manera que cuando se toma la 

desici6n de realizar programas de estudio y planes de trabajo de enseñan

za aprendizaje, dándole primera importancia a la interdisciplinariedad 1 -

es aconsejable tomar en cuenta aspectos culturales específicos, las caraE 

teristicas académicas e intelectuales de la facultad o escuela. Así te~ 

dremos la posibilidad de que tanto la concepción de los objetivos, como 

la ejecuci6n del proyecto, sean congruentes con la institución, maestros 

y alumnos. 

Para tener una mayor facilidad en la visualización de la idea, -

ponemos un ejemplo: un proyecto interdisciplinario elaborado para una fa

cultad de arquitectura de una universidad estadounidense (n0 rte americana) 

no es conveniente trasladarlo y quererlo poner en práctica en una facu1-

tad de arquitectura oe un pais latinoamericano. Esto por varias razones: 

una de ellas, el proyecto fue elaborado para una facultad que se deseo-

vuelve en una sociedad desarrollada; las personas que partlcipan 1 maes --
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tros y alumnos, tienen una ideosincrasia, idioma y cultura diferente, --

por lo tanto su entorno social y su realidad es otra muy distinta a la -

que puede verificarse en un pals sub desarrollado. 

Los inconvenientes generales, pareciera sugerir, a partir del e~ 

tado ejemplo, que el ''transplante'' de proyectos si es factible de reall-~ 
zarse entre universidades latinoamericanas¡ sin embargo, la verdad es que 

no es aconsejable hacerlo ni siquiera entre universidades nacionales. --

Es sano respetar las diferentes condiciones particulares de la cosmovisi

ón en que se desarrolla cada una de las universidades, hasta llegar a la 

escuela o facultad. Si se tiene la oportunidad de conocer esos proyec-

tos o planes, puede resultar provechoso analizar experiencias y resulta-

dos 6 aplicar criterios é ideas que resulten congruentes con la f ilosofia 

y objetivos de la institución en donde estamos tratando de llevar a cabo 

el proyecto interdisciplinario. 

La interdisciplina existe por si sola, y por ello podemos const~ 

tar su presencia, pero la interdisciplinaridad requiere organizarci6n, -

planificación. Si no se tiene claridad de conceptos y objetivos, pare-

será muy complicada y dará lugar a equivocaciones. 11 
••• el que en una -

sola institución, más bien en un solo edificio se impartan diversas carr~ 

ras, no por ese sólo hecho hay interdisciplina, ni tampoco la hay, porque 

en una carrera universitaria se impartan materias caracterlsticas de otra 

profesión, por una necesidad de lo~ plancz de cztudio. 11 <2S•tto es solamen-
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te una yuxtaposición de materias sino una verdadera interrelación que da 

una total integraci6n entre ellas y aún cuando, lógicamente ésto repercu

te en la organizsci6n institucional, la característica está en los conte

nidos ~e la enseñanza y aún más en la coincidencia de sus fines. 11 (29) 

Sintetizando podemos concluir: el alumno expresa su descontento 

por la forma dividida como se le suministra la enseñanza, sin la probabi

lidad de que los progra_mas con sus objetivos y fines tengan una integra-

ci6n de los métodos y conceptos de las diferentes disciplinas que se tra-

tan en la carrera de arquitecto. Además de la disposición al cambio, lo 

cual es muy normal en la juventud y que exige a sus maestros, tanto en su 

formación pedag6gica como en su respuesta didactica. Creo adecuado pro

poner la interdisciplina como una opci6n capaz de superar ésta problemát.!, 

ca y que puesta en práctica a tiempo, evitarla crisis en nuestras univer

sidades. 

Si se acepta el reto de tratar una pedagogia y una didáctica un! 

versitaria interdisciplinarla, deberá tomarse en cuenta, las condiciones 

y necesidades que surgirán; a propósito, realizamos el siguiente cuadro -

sin6ptico: 
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& N S ~ R A N Z A I N T E R D l S C I P L l N A R I A 

MOTIVOS 

Masif icaci6n 
de la ansellaJl 
.... 

• Acelerado ca.m 
bio en nues

tro momento 
h1st6rico 
Problemas sg 
ciales y ecg_ 

n6micos de -
nuestra rea

lidad 
Avance acel.!, 

rado en las 
variaciones 

del conoci

miento. 

una respuesta a la crisis universitaria 

CAMBIOS 

Reforma de lo•; 
contenidos de 

~=a~::::::::6n 
en la metodolg, 
gia de ensef'\a.n. 

za (didáctica) 
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SURGE LA NECESIDAD DE: 

Ampliar el cuerpo docente 
Formar y/o capacitar pro
fesorado con criterio in-

~ 
CARACTERISTICAS DE LOS 

PROFESORES CON CRITERIO 
1NTERD1SC1PL1NAR10 

Extensa cultura 
Criterio amplio 
Vocaci6n por la enseñanza 

.Propiciar interés por la -
investigaci6n 

Propiciar el interés por 

el cambio (lo nuevo) 

Renovar y actualizar sus 

conocimientos 

Propiciar la relación ac~ 

démica entre profesores y 

alumnos para un mejor de

sarrollo de la interdisc! 

plinariedad en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 



De lo analizado en este capitulo, se evidencia la necesidad que 

tiene el futuro arouitecto y quien ya lo es de tener una noción general -

de la realidad, del mundo y de la vida. Conviene al verdadero estudian

te, de cualquier disciplina, conocer los principios básicos de la filoso

fía, según sus requerimientos; en efecto, quien ingresa a una escuela o -

facultad de arquitectura, lo hace para adquirir conocimientos mediante el 

estudio de la correspondiente ciencia. Conocimiento es el saber que el 

ser humano puede tener acerca de la realidad. Qu~ es el conocimiento y 

c6mo funcionan las leyeS que lo rigen, es objeto de la reflexión filos6fJ:. 

ca (teoría del conocimiento). El gran problema en nuestras licencia-

turas ha sido que cuando se imparten cursos de filosofía los contenidos -

y metodología de los mismos van dirigidos a lo filos6fico y no a lo arqu1 

tectónico. Por tal raz6n, es conveniente revisar los prograrras de forma 

que planteen el interés y necesidad de entender la filosofía como instru

mento para comprender mejor los asuntos de la arquitectura. De esa man~ 

ra se orientará aás al estudiante y se le darán los elementos necesarios 

para conocer mejor su realidad; al mismo tiempo, podrá tener conciencia -

de su cosmovisi6n y la relaci6n de ésta con su fundamento y raz6n de ser; 

ya que la arquitectura refleja costumbres, tradiciones, creencias y el -

pensamiento dominante de una sociedad, asi como su época. 

Dice el Profesor Leopoldo Maupas: "La Universidad moderna tiene 

una alta misi6n, señalar a la sociedad fines para su acci6n y medios para 

alcanzarlos. Y para determinar esos fines y establecer los medios, -
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tiene que partir del conocimiento de la realidad •. " ( 30) 
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I I I • p s 1 e o ~ o G I A y A R Q u I T E e T u R A 

La Psicología es la ciencia de los fenómenos pslquicos y de sus 

leyes, es decir, de todos los hechos que constituyen el alma, el esplri--

tu y el pensamiento en el sentido más amplio. Estos hechos pueden ser -

observados en nosotros mismos y en otras personas; tal es el caso de la -

atenci6n, memoria, juicio, vocaci6n etc. 

Las estrechas relaciones que unen a los fenómenos psíquicos con 

los cambios orgánicos ~n ge~eral, y en particular con los del sistema ne~ 

vioso 1 hacen que la vida psiquica sea inseparable de la vida fisiol6gica. 

De igual manera, el mundo de lo psíquico presenta estrecha dependencia -

con la. vida social. 

Dentro de los aspectos estudiados por la psicología y que son de 

vital importancia para el proceso de ense~L11za aprendizaje en general, (

tambien de interés para la aplicación de v~a didáctica en el campo del d1 
seño arquitect6nico) podemos mencionar: la personalidad, la imaginaci6n,

las percepciones y las sensaciones. 

Puede definirse la personalidad como el conjunto de maneras de -

ser del individuo. Una persona nace con una individualidad, a esa indiv! 

dualidad le sumanos la educación, nos da como resultado la personalidad -

de determinado individuo.(31} La per5onalidad tiene un aspecto subjeti

vo, conciencia de si misma como individuo. El campo de la imaginaci6n, 

e> vasto y dificil de determinar. Existen dos tipos de imaginaci6n,pe-

ro la que más nos interesa en éste caso, es la imaginación reproductora. 
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Esa tiene la cualidad de forjar imágenes, es decir, reproducir una sensa

ción o más exactamente una percepci6n, anteriormente experimentada y ésta, 

no es en suma más que una parte de la memoria. 
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t. EL ASPECTO PSICOLOGICO 

La totalidad de lo que forma el contenido interno de nuestra vi

da, constituyen los fen6menos específicos que son indagados por la psico

logia: percepciones, pensamientos, sentimientos, aspiraciones, intencio~-

nes y deseos entre otros. Lo psiquico tiene una peculiaridad, aparece a 

la vez·, de una manera como el lado real del ser y por el otro como su re

flejo. Dicho de otra forma, como la unidad de lo real y lo ideal. La 

emoción y el saber, son los dos aspectos que existen en la conciencia hu

mana por medio de su unidad; éstos existen en las emociones pslquicas más 

elementales, pero se diferencian má~ de ucuerdo a la medida del grado de 

desarrollo que logra el individuo. Para el ser humano, el concepto de -

emoción (6 experiencia), expresa un aspecto específico de la conciencia; 

por lo tanto sus emociones y experiencias son el lado subje~ivo de su vi

da real. El saber contituye una propiedad de la conciencia y es implicl, 

ta la relación reciproca entCe éste y el factor emoci6n. En el momento 

que la persona logra los grados superiores de la objetividad, se produce 

el conocimiento cientif ico. El sentimiento está basado en las relacio-

nes del individuo con su entorno (mundo). 

La tesis cartesiana, sostiene que lo ps1quico es ante todo mani

festaci6n del sujeto ; basada en la frase: 11 cogito ergo sum11 C¡>ienso, lu~ 

go existo). Esta va íntimamente ligada al hecho de que todo el mundo m~ 

terial y objetivo, es dado en los fen6menos de la conciencia, a través de 

lo psiquico. ~s decir, lü conciencia se transforma en un mundo de expe-

riencias intern•s; de manera que es factible de descubrirse solamente por 
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medio de la auto-observación. Esta tesis expuesta por Descartes, es la 

aceptada por la denominada pslcologia tradicional contemporánea. 

Aceptaremos para nuestro objeto de estudio, una estructura bila

teral, en donde el acontecimiento psiquico señala dos aspectos: por un l~ 

do, cada emoción psiquica es el producto y la componente que depende de -

la vida orgánica individual, y por el otro, el reflejo del mundo exterior 

que rodea al individuo, es decir su entorno. 
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2. SENSAClON Y PERCEPClON 

Ambas van 1ntimamente ligadas, las dos reflejan subjetivamente -

nuestro entorno. A través de las sensaciones conocemos cualidades de 

los objetos: el color, lo liso, lo rugoso etc. Como la sensación se da 

de manera individual, podemos afirmar que es una imágen subjetiva del as

pecto observado. "La sensación es el reflejo de una sola cualidad sens~ 

rial ••• 11 (32) El desarrollo de las capacidades sensitivas de una persona 

está sujeto, a la práctica o actividad del mismo; por ejemplo, los catad2 

res despliegan una singular agudeza en sus sensaciones gustativas. 

A diferencia de las sensaciones, que son reflejo de cualidades 

aisladas de los objetos, las percepciones son representaciones del conjun 

to y de las relaciones reciprocas de estas cualidades. Por ejemplo, --

cuando percibimos un árbol verde, no experimentamos sensaciones olfativas 

y visuales aisladas; captamos una imágen total de el árbol, con su olor y 

color caracter!sticos. Lo que el individuo percibe y la manera de perci 

birlo, dependen del contenido y carácter de su actividad. La percepción 

a la vez que está asociada a la conducta y a la actividad, se constituye 

en actividad cognoscitiva. En lo que respecta a nuestro objeto de estu

dio, ponemos especial atenci6n en la percepci6n artistica. La represen

taci6n en arte de lo percibido no s6lo expresa la percepci6n del artista, 

sino también la desarrollada; de manera que colabora a educar y a formar 

la percepci6n del individuo, qui~n por medio de las obras de arte, apren

de a percibir de manera precisa su entorno. 
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3. MEMORIA 

La memoria tiene la aptitud de retener y grabar una determinada 
sucesi6n de diferentes percepciones. Estos procesos abarcados por la m~ 
merla, se fijan y se manifiestan al recordar y al reconocer; por ejemplo, 

se recuerdan la imagen de una persona conocida que ahora ya no existe, y, 

se reconoce una melodía escuchada con anterioridad. Dicho de otra mane

ra, la memoria es el reflejo de lo que existi6 en el pasado. 

Existe memoria mecánica y memoria racional. ~n el primer caso, 

fijamos algo gracias a una repetición prolongada pero falta de sentido é 
interés; en el segundo caso, ese algo, primero lo comprendemos, luego de~ 

cubrimos sus relaciones y conexiones. La memoria racional ofrece supre

macla respecto a la mecánica, en cuanto a amplitud y exactitud, así como 

en la rapidez y en la duraci6n del recuerdo. Las imestigaciones psicol.,2 

gicas por un lado; y la experiencia pedagógica por el otro, han descubie.f: 

to procedimientos que permiten hacer una fijaci6n racional de estudio en 

la memoria. Al leer un documento por ejemplo, debe hacerse de él un re

conocimiento analitico-sintético; de manera que, debe leerse por completo, 

se~alar aspectos importantes, dividirlo en partes y establecer relaciones 

entre ellas, para posteriormente reunirlas en un todo único. 
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4. IMAGINACION 

·uLa imaginación significa una separación de la experiencia pasa
da, una reforma de lo dado y, sobre ésta base, la producción de nuevas i

mágenes, que al mibmo tiempo son producto de la actividad creadora del 
hombre ..... "(33) E:s decir que el individuo no solo tiene la capacidad de 

reproducir lo percibido; sino que tambien puede ver algo que no existe en 
absoluto, crear nuevas imágenes. Lo nuevo empieza s6lo a nivel de idea 

y posteriormente se modifica en objeto real.. ºE.l arquitecto tiene en -

forma de idea el edificio que proyecta."(34) 

La imaginación es ejerci~io propio del ser humano; es creación 
de imágenes nuevas que más tarde se convierten en cosas materiales. 

0 ..... i'a abeja, al construir su panal, avergüenza a al9unos arquitectas. 
Pero incluso el peor arquitecto se diferencia de la mejor abeja en que -
él, antes de construir un panal de cera, ya lo ha construido en su cabe-
za.0(35) 

Debemos tener presentes dos aspectos: la imaginación tiene ~orno 
punto de partida, e~ entorno del individuo, y es indispensable para la a.z. 
tividad tanto te6rica, práctica y artistica del ser humano. El Dr. Hen

ri Arthus define asi la lmaglnaci6n: " Facultad que nos hace posible la -
representación interna de 9rupos de imágenes parecidas o no a los aspee-
tos del mundo real."(36) 

De manera que la imaginaci6n nos exige primero, una buena apti-
tud de atención y una conveniente memoria. 
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S. PERSONALIDAD 

Las emociones y los sentimientos están estrechamente relaciona

dos. Los sentimientos están íntimamente ligados con la vida del ser hu

mano y con todos los rasgos de su personalidad. Todas las actividades -

desarrolladas por él y las demás personas en la sociedad, asl como los f.!!, 

n6menos de la naturaleza, dan origen a los sentimientos. Una esencial -

expresi6n de la personalidad, desde el aspecto tipol6gico e individual

diferencial, es la imaginación; ésta puede ser muy activa, para algunos 

en la dili9encia práctica del invento técnico, constructivo, para otros -

en lo artístico o bien en la tarea científica. Como se mencion6 (supra 

pag.44) Puede definirse la personalidad como el conjunto de maneras de 

ser del individuo. Una persona nace con una individualidad, a esa indi

vidualidad le sumanos la educaci6n, nos da como resultado la personali~

dad. 
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6. ACTIVIDAD 

Dentro de las actividades o tareas realizadas por el ser humano, 

hablaremos de: la actividad inventiva, la actividad investigativa, la ac

tividad art1stica; hacemos énfasis, todas ellas propias del hombre. 

La actividad inventiva presenta específicas peculiaridades. A

demás de presentarse comQ fen6meno extraordinario, en algunos casos, fru

to de pocos y sobresalientes individuos, se apoya también en que crea un 

objeto real, un mecani~mo o procedimiento que da solución a un problema 

práctico. "El pensamiento del inventor está orientado directamente so

bre el punto de origen del futuro invento, sobre un factor concreto del -

proceso técnico, de cuya racionalizaci6n se trata y en el cual hay que -

introducir algo nuevo. 11 (37) 

La actividad investigativa, o sea la obra creadora que se ref ie

re a la ciencia, según los e.specialistas, se da para unos, (idealistas)-

como una 11 intuici6n" que posee el elegido. Para otros, el momento en -

que se da fin a determinada actividad (en este caso cientifica), es en -

gran parte producto de todo el trabajo social que le ha antecedido, (mat~ 

rialistas). Independientemente de asumir una u otra posición, creemos 

que en la actividad creadora del investigador-cientifico, se conjuga como 

un todo, el intelecto, la intuici6n y un arduo trabajo teórico y aveces -

también práctico. 

La actividad artística, da como producto la obra del artista. -

La ejecución de un proyecto artlstico, ·tiene generalmente como antece---
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dente o premisa, la regular o prolongada cosecha de variadas impresiones. 

El artista acumula datos para conservar; en esta acumulación, puede ser -

que lo absorvido se deje de lado para su reflexi6n, o se retiene desde di 
ferentes puntos de vista del artista (bosquejos o anteproyectos, en nues-
tro caso de estudio), sucede en ocasiones, que el artista además de la 
observaci6n, hecha mano de la experimentación, como solla suceder a Leo-

nardo de Vinci: A veces- se cuenta de ~l- se iba al mercado, donde esta-

ban vendiendo los campesinos, elegla de entre ellos las figuras más impr!_ 

sionantes, invitándoles a venir a su casa, donde los agasajaba de la me--

jor forma. Despues de prepararles asi para ganar sus simpatías, les --

contaba las más chistosas historietas, haciendo que, como suele decirse,

se tronchasen de la risa, o tambi~n se esforzaba en crear en sus volunta

rios modelos sensación de miedo, sacando de repente de debajo de su capa 

fantásticos animales que previamente habla modelado en yeso y los cuales 

se movlan sobre la mesa debido a su relleno de mercurio.(38) Tanto la 

observaci6n como la experimentaci6n conducen a la generalizaci6n 1 de ma-

nera que el artista representa lo general o común, conservando a la vez -

su propia individualidad; la cual refleja su lntenci6n artística, su --

idea. 

Hemos podido comprobar, porqué para el arquitecto, estudiante y 

maestro de esa disciplina es tan importante conocer algunos de los aspec

tos de la psicología. El potencial arquitecto (estudiante) y el mismo 

profesional, si realmente s~ interesan en desñrrollar su capacidad de a-
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prendizaje y adquieren el conocimiento de la arquitectura, por una since

ra vocación; sin duda serán personas ºsensibles", y su actividad estudian 

til y profesional tendrá mucho que ver con la actividad creativa en gene

ral. Es por ello saludable tener un marco de referencia respecto al as

pecto psicol6gico. 
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I V p s I e o L o G I A y e R ~ A T I V I D A D 

En éste capitulo se trata de dar una visión general de la aplic~ 

ci6n que la psicología como ciencia y la creatividad corno factor determi

nante, permiten en la didáctica del diseño arquitectónico. Se dan razo
namientos tanto de carácter psicol6gico, como de la didáctica y del dise
~o arquitectónico, haciéndose evidente la relación que tienen éstas disci 
plinas entre si, y la flexibilidad de relaci6n de las diferentes cienci

as con éstas. 

·se hace énfasis en la importancia que el arquitecto-maestro co-

nozca estas materias, y la necesidad de que realice e implemente la plan! 

ficaci6n de la materia que constituye la columna vertebral de la arquitc~ 

tura. 

Como la arquitectura es un arte, me atrevo a suponer que las --

personas que deciden estudiar esta carrera, tienen de alguna manera una -

sensibilidad especial. Ello nos vincula un poco más con la psicología,

porque en el acto de crear y diseñar, está implícita la personalidad, el 

estado de ánimo. 

El arquitecto que imparte esta materia, desgraciadamente en alg~ 

nos casos, improvisa el contenido del programa. Por lo tanto, lo más s~ 
guro será que su criterio durñnte el proceso de enseñanza aprendizaje no 

sea el más adecuado. En algunos casos no tiene conocimientos de pedago

gla universitaria, aún menos de algo particular como lo es la didáctica!!, 

plicable al diseño arquitectónica. 
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Sin embargo, es un hecho que en la mayoría de nuestras universl_ 

dades, la cátedra universitaria poco ha gozado del espíritu renovador de 

sus mentores, y un estancamiento de carácter pedagógico es grave en todo 

sentido. La moderna pedagogía universitaria debe demostrar a los docen 

tes la·s virtudes de los métodos activos. Creo que la tarea como docen-

te universitario es una obra de entrega, vocación; y en el caso específJ:. 

co del diseño arquitectónico se debe conjugar el amor al trabajo creatJ:. 

vo en su~ diferentes manifestaciones, acrecentamiento y transmisión de -

la cultura. 
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1.. CREATIVIDAD 

La creatividad plasmada en una obra de arte, como en el caso de 

la arquitectura, sugiere la contemplaci6n; si nos deleita y conmueve, se 

habrá logrado la satisfacci6n del espíritu. Esto constituye una viven

cia de estructura psíquica. 

Como se trató de mostrar en el capitulo anterior, la creativi-

dad que es propia del hombre, no se limita únicamente a la actividad ar-

tística como generalmente se piensa. Así lo demuestra el hecho de que 

la exploraci6n de la misma fue una de las preocupaciones centrales en la 

temática del II congreso Mexic•,no de Historia de la Ciencia y la Tecnolo

gia, el cual se llevó a cabo er1 el Antiguo Colegio de San Idelfonso, en -

agosto de 1.990 (39) 

De las actividades realizadas por el hombre (supra, pag.52) se -

derivan los tres tipos de creatividad: de la actividad inventiva, la creA 

tividad técnica; de la actividad investigativa, la creatividad científica 

y de la actividad artística la creatividad en el arte. 

La persona que crea, indistintamente del tipo de creatividad e~ 

presada, está influenciada por su entorno social, cultural y económico. -

El artlsta,cientlf ico o inventor, crea a partir de su realidad, respondi

endo a una necesidad práctica y/o espiritual. En cualquiera de los ca-

sos, el resultado se concebirá 11 como actividad productiva de lo nue-

vo.''(40) El individuo no está aislado, vive dentro de una sociedad y 

crea a partir de ella, atendiendo y respondiendo a su momento histórico. 

-57-



Para plasmar la creatividad en cualquiera de sus manifestaciones, 

necesitamos de un "aprendizaje11 previo de los símbolos con los cuales va 

ser factible rep~esentar nuestra creación. En el caso de la creatividad 

científica, 11 es un proceso de slntesis que permite descubrir nuevas ex-

plicaciones de los fenómenos estudiados".(41) Este aprendizaje va a V.!, 

riar, dependiendo de la actividad que el individuo realice y de su entor

no. 

El Arq. Mario Shejetnan Dantan, realiz6 una traducción de ''Art,

Mind & Brain, (42) (serie de los siete pensadores), trató de resumir lo 

descrito Howard Gardner, en el dialogo llevado a cabo en el año 1975 por 

importantes personajes del pan5~miento contemporáneo. Asi, Jean Piaget, 

en numerosas ocasiones basa su estudio en observaciones hechas a sus tres 

hijos. El señala que hay cuatro etapas cognoscitivas durante la infan-

cia, empiezan de los primeros dos años a la temprana adolescencia. Se

gún Piaget, este desarrollo se lleva a cabo a un ritmo individual, es de-

cir singular en cada individuo. Por lo tanto el conocimiento solo se 

construye por un proceso escalonado. Por otro lado, para él, el pensa

miento es una gama diversificada de atributos: una misma operaci6n men

tal puede manejar una diversidad de material cognoscitivo, espacio-tiempo 

y ser fuente de otras formas de pensamiento posteior: razonamiento. 

Noam Chomsky,(43) plantea que el conocimiento es en gran parte -

innato. El lenguaje lo considera desligado de etapas preliminares del 

conocimiento y aún de cualquier otra forma cognoscitiva. Compara la me.n. 
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te como un grupo de organos, como el coraz6n, y dice, nunca hablamos que 

el coraz6n aprende a latir, éste madura de acuerdo a su calendario gené

tico; igual debemos concebir el lenguaje de manera que las partes del ce

rebro están programadas para florecer con el tiempo. 

Otro postulado sobre la mente humana es el adjudicado a Claude -

Levi-Strauss(44). Para él la mente humana, salvaje o civilizada, es la 

misma en todas partes y opera con idénticos componentes. Por otro lado, 

afirma que la mente de un niño opera igual a la de un adulto. Respecto 

al arte, expone que tradiclonalnmte ha tomado un papel importante en las 

culturas, permitiendo al grupo definirse; y, por lo que toca al indivl-

duo, puede expresar su solidaridad al mismo. 

Ernst Cassier (45), tiene un enfoque simbólico del conocimiento. 
Según él todo conocimiento está basado en los objetos que nos rodean, los 

cuales no pueden conocerse directamente, sino a través de los sentidos. -

En cuanto al arte, nos proporciona una imagen de la realidad, más rica, -

más colorida, más clara y más profunda que la simple imitación fiel. P! 

ensa que el hombre es 11 un animal simb6lico 11
, la mente humana reforzada de 

s1mbolos, crea al mundo f lsico en sus imágenes simbólicas. Los s!mbolos 

son para él, las formas vitales de la creatividad. La interpretación 

del si~bolo para Nelson Goodman (46), depende de: el contexto del entornj, 

el contexto gráfico y el punto de vista del observador; él analiza las a.E_ 

tes a través de sus símbolos, creados y percibidos por el hombre. 

Para Mario Shjetnan Cantan (47), existe una diferencia fundamen-
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tal entreº el genio artístico dentro de la música y la formaci6n gradual -

del arquitecto. Vemos con frecuencia niños prodigio en el ámbito del 

piano, violín etc. pero estima que la arquitectura plena exige una larga 

maduración. Esta se obtiene al asimilar una multiplicidad de enfoques -

para despues poder lanzar su propia expresi6n plástica. 

Podemos resumir que la observaci6n para el artista y cientif ico · 

son de vital importancia. El conocimiento, innato en el hombre, se da 

de una ma11era gradual y singular en el individuo. El simbolismo es --

factor esencial de la cxprcsi6n humüna; se pueden manifestar creaclones -

poétic?s por medio del lenguaje, se pueden representar creaciones plásti

cas por medios gráficos o pictóricos. La obra de arte no puede despren

derse de su sitio, su marco cronológico; de tal suerte, el artista es pro 

dueto de su momento hist6rico, de su realidad y en su obra refleja el es

tado del espíritu, su ser individual. 
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2. CREATIVIDAD Y ARQUITECTURA 

Entre los problemas afrontados por la enseñanza de la arquitect~ 

ra, por mencionar uno, está el de que en ocasiones se le ubica como carr~ 

ra 0 técn~ca 11 únicamente; sin embargo, para Auzelle (48) el conoc1.miento -
de esa disciplina se adquiere de tres maneras distintas: el sentimiento,

que le da el carácter de arte; el pensamiento que da lugar a la invest1.

gaci6n intelectual y le proporciona la calidad de ciencia; y, la técnica 

constructiva, que a su vez le da carácter de oficio. Para nosotros esta 

reflexi6n se deriva de un fenómeno estudiado por la psicologla: las acti

vidades del ser humano (supra, pag.52), de las cuales nos interesan --

tres: actividad intelectual, artistica é inventiva (técnica). El queha

cer del arquitecto tiene relaci6n con cada una de ellas, de manera que al 

disenar va implícito el espíritu creador del arte. Le ha precedido una 

labor científica de análisis de su entorno social, politice, biol6gico y 

econ6mico; ha tomado en cuenta factores de financiamiento y ecol6gicos e.!! 

tre otros. En la elecci6n y/o cálculo de las estructuras, materiales 

6 instalaciones, está expresada la parte técnica. Consecuentemente en -

la arquitectura se encierran: ciencia, arte y técnica. 11 No cabe pensar 

en la creación arquitectónica si no se llega a contemplar misterios de la 

mente humana, cuando se entrega al placer y al tormento de producir una Q 

bra ligada por entero a la inteligencia y al sentimiento, al rigor matem! 

tico y al deleite de la belleza.'' (49) Como podemos darnos cuenta, el -

aspecto técnico es solamente una de las partes con las cuales se concre-

ta la arquitectura; por lo tanto, el arquitecto se convierte en orienta--



dor y organizador, en el caso de trabajo en equipo. 

En la carrera de arquitectura, para gozar de una i~aginaci6n ---

creadora, debemos ver en el espacio. Para ello es necesario ejercitar -

nuestra aptitud para observar y hacer anotaciones. Como se hizo ver en 

el capitulo anterior, la imaginación constituye el proceso de gestación -

de la creatividad. Para impulsar y ejercitar la imaginación debemos ed~ 

car nuestra aptitud de atención y memoria. En la actualidad existen re-

cursos estimulantes para el estudiante de arquitectura como la computado

ra, sin embargo hay poco análisis, no hay la necesaria capacidad de obse,:: 

vación.; el hecho de reproducir lo que se ve, desarrolla la lmaglnaci6n, -

el hacer maquetas por ejemplo, explica lo que se está trataTido de imagi-

nar o se ha imaginado, antes de llegar a la creación arquitectónica. Un 

ejercicio para tener un espíritu creativo en esta desciplina es la obser

vación, vivir la arquitectura, asistir a visitar obras de arquitectura. 

En la creatividad arquitectónica no hay parámetros, en cuanto a 

la diversidad de respuestas que a un mismo problema se le pueden dar. 

La arquitectura es la integración de múltiples factores y además limita~ 

tes, ásto no inhibe al arquitecto en su creatividad; al contrario, al 

existir una necesidad, aparece un factor que desarrolla el conocimiento_ 

y así la creatividad tiene la posibilidad de expresarse con más fuerza. 
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3. DIDACTICA APLICADA AL DISEÑO ARQUITECTONICO 

La didáctica se divide en tres tipos: didáctica general, didácti 

ca aplicada y didáctica especial. Como su nombre lo indica, la primera 

trata los problemas desde un punto de vista general; la segunda se dedica 
a estudiar la ensenanza de un nivel, ciclo o materia; y,la tercera, mues
tra particularidades. Ese es el motivo por el cual utilizaremos el tér

mino: did&ctica "aplicada" al diseno arqultect6nico, pues dentro de la ª.!: 

quitectura nuestro punto de interés especifico está en el diseño arquites_ 
t6nico. 

La definici6n que sobre didáctica da el diccionario, es: 11 el ar

te de enseñar 11 (50), como consecuencia, la enseñanza es un hecho de la di

dáctica. La didáctica consta de análisis, planeación y metodologla. T2 

do lo anterior tiene retroalimentación cuando se llega al momento de eva

luar. 

Debemos tomar en cuenta que la base de todo problema didáctico 

es aprender-enseñar; as!, lo ensenado por el profesor debe ser igual a -

lo aprendido por el alumno. Para el análisis de los factores que inter

vienen en la enseñanza, se muestra el esquema elaborado por el Maestro A

guirre Cárdenas.(51) 
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En cuanto a los fines, o el 11 para qué enseña el profesor", deben ser igua

les al ºpara qué aprende el alumno". 

alumno. 
l6gico, 

Lo más importante, desde el punto de vista de la enseñanza, es el 

En él debemos considerar cinco puntos de vista: psiculógico, bl~ 

sociol6gico, antropol6gico y académico. Desde el punto de vista 

psicológico, como lo mencionamos anteriormente (supra. pag. 44), sobresa-

len: personalidad, madurez (edad mental), inteligencia, memoria, vocaci6n, 

capacidad de análisis, racioclnlo 1 f-l['t:iturl, ""'" .. r~ otras. La edad y el -

&exo son los factores mis importantes desde el punto de vista biol6gico. 

A partir de la perspectiva sociol6gica, el profesor debe considerar el en

foque de su materia dependiendo del grupo social, urbano o ruC'al, al cual 

pertenezcan los alumnos. En cuanto a lo antropol6gico tendrá que estu--

diar el aspecto cultural del alumno. Por Último, el aspecto académico r~ 

quiere del profesor estar enterado del nivel de conocimientos con los que 

llega el alumno; de otra manera, puede provocarse una discontinuidad o un 

gran vaclo entre lo anteriormente conocido y lo nuevo por conocer. 

Se expusieron, de manera breve algunos de los principios de la -

didáctica general, sin embargo, como nuestro punto de interés es el dise

ño arquitect6nico, se elabora un programa de materia haciendo u5o de un -

modelo, (Gago}. Se pretende desarroll3r, en forma clara y creativa, los 

fundamentos de la didáctica; por lo tanto, vamos a tomar en cuenta el aná-
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lisis ant~riormente hecho en todo lo que se refiere a las variables que i_!! 

tervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje, aplicándolos ahora con

cretamente a nuestro problema: la enseñanza del diseño arquitectónico. 
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V P R O P U E S T A D E U N P R O G R A M A P A R A 
L A M A T E R I A D E D S E A O A R Q u I T E e T o N I e o 

El presente capitulo es producto de estudio y análisis realiza-

dos con el fin de optimizar la tarea educativa, se toma en cuenta, sobre 
todo, el aspecto creativo y psicol6gico en la elaboración de un programa 
de curso y una propuesta de aplicación del mismo. 

El trabajo se divide en tres partes: la primera contiene datos -

generales para Ubicar, desde el punto de vista histórico y hasta llegar -

al momento actual, una serie de datos que sirven corno marco de referencia. 

La segunda parte constituye la elaboración de un "programa de m1! 

teria" de composici6n arquitectónica 111, correspondiente al quinto ciclo 

de la Universidad Intercontinental, (UIC). En esta fase de trabajo uti

lizamos el modelo didáctico propuesto por Antonio Gago Huguet (52). 

La tercera parte es la implementación didáctica del trabajo: "-

propuesta de aplicación del programa para composici6n arquitect6nica III 11
• 

Para ésta fase nos auxiliamos básicamente del modelo propuesto por el Dr. 

Antonio Turati en la materia del taller didáctico II; asi como en los in~ 

trumentos teóricos referidos por el M.en Arq. Manuel Aguirre Osete, en la 

misma materia. 
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V,1 PROLEGOMENOS 

1. ANTECEDENTES 

La Escuela de Arquitectura de la Universidad Intercontinental -

(UlC) desarrolla una de las quince carreras profesionales que ofrece esa 

univerSldad, ubicada en Av. insurgentes sur No 3~35, Tlalpan D.F. Dicha 

entidad académica inició sus actividades hace quince a~os, y forma parte 

de las licenciaturas incorporadas a la UNAM. Actualmente trabaja con -

dos planes de estudios, el nuevo plan está incorporado a la Secretaria de 

Educación Pública (SEP) y abarca del primero al cuarto ciclo; y el plan -

incorporado a la Universidad Nacional Aut6noma de México (UNAM) abarca -

del quinto al octavo semestre. e1 primero consta de diez ciclos, igual 

a cinco a~os; y el segundo de ocho semestres igual a cuatro afios. 
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2. PLAN DE ESTUDIOS, ESCUELA DE ARQUITECTURA, UNIVERSIDAD INTERCONTINEN
TAL (UIC). 

2.1 OBJETIVOS GENERALES1 Formar al estudiante en las disciplinas tendien
tes al planteamiento, comprensi6n y resolución de los problemas refe

rentes al espacio en el que los seres humanos· realizan sus funciones de 
vida, (habitaci6n, trabajo, recreaci6n, circulaci6n, educación etc.) 

2.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS: Los primeros dos ciclos conforman la 
etapa inicial de información básica general. Del tercero al octavo 

ciclo, la etapa intermedia comprende el período de formaci6n e integra--

ci6n. La última fase abarca los ciclos noveno y décimo, y constituyen -
los seminarios de titulación. 

El plan de estudios cuenta con 50 asignaturas obligatorias, a 
las que corresponde un total de 360 créditos; con 4 asignaturas optativas 
que empiezan a cursar en séptimo ciclo y a las cuales corresponde un to-
tal de 24 créditos. 

En resúmen, el plan comprende un total de 54 asignaturas a las -
que corresponden 384 créditos. Existe seriaci6n del segundo al décimo -

ciclo. No están sujetas a seriaci6n las materias optativas. 
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V.2 ELABORACION DEL PROGRAMA DE UNA MATERIA. 

1. PRESENTACION DEL MODELO GAGO 

Sirve como marco te6rico de referencia para la elaboración del pro-

grama de materia. Gago Huguet lo desarrolla en su libro "Elaborac16n de 

Cartas Descriptivas 11
1 ya citado (supra. pag.67). En este documento se -

identifican, con la mayor precisi6n posible, las etaPas básicas de todo -

proceso sistematizado: a) planeaci6n, b) realizaci6n y e) evaluación. 

Es decir, en la elaboraci6n de un programa de materia, debemos expresar -
lo que pretendemos lograr, la manera como vamos a intentarlo y los crite
rios y medios qua emplearemos para corroborar el nivel de éxito obteni-

do. 

Al elaborar programas podremos tener la garant!a de que los nume 
rosos alumnos participantes adquirirán un aprendizaje, si no idéntico al 

menos similar; por otro lado, si deseamos que el estudiante participe ac

tivamente en su aprendizaje, el programa pasa a ser un recurso indispens~ 

ble. El modelo consta de ocho partes o secciones que se presentan a CO,!l 

· tinuaci6n, (hacemos notar que trabajaremos únicamente con las siete prime 

ras secciones, debido a que la Última, "Elementos de Operaci6n 11
1 no es i,!l 

formaci6n de tipo académica ni de carácter didáctico). 
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Se trabaj6 con el modelo Gago. por ser: un,.·texto especifico del 

campo de la didáctica y porque ofrece una metod0log!á sencilla en la el,!_ 
boraci6n de un programa de materia. 
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2. PROGRAMA DE MATERIA 

Para trabajar los siete puntos del modelo, se utilizaron datos -
obtenidos de documentos informativos proporcionados por la secretarla de 
la escuela de arquitectura de la UIC; entrevistas a maestros; el plan de 

estudi_os de talleres de letras, UNAM 1981, (debido a que aún no cuenta la 

UIC ca·n un documento estructurado para el nuevo plan de estudios y según 

pa1abras del arq. Jorge Alcacer G. director de la escuela, usan el ya me.!1 

clonado); y, alguna aportaci6n personal. 

A- DATOS PARA LA IDENTI~ICACION 

a.1 Nombre de la asignatura:Composición Arquitectónica III. 
a.2 Escuela: de arquitectura de la Universidad Intercontinental, UIC. 

a.3 Carrera, ciclo o grado para cuyo plan de estudios fue aprobado el 
curso: Arquitecto, Consejo Técnico Escuela de Arquitectira UIC, -

incorporación SEP. 

a.4 Información relativa al número de horas de que consta el curso y -

su distribución; valor en créditos: 8 horas semanales, repartidas 

en 2 horas de teoría y 6 horas de práctica. Cada ciclo consta de 

17 semanas. Es una asignatura de carácter obligatorio, con 10 -

créditos, seriada con composici6n arquitectónica II. 

a.S Clave de la asignatura: 0531. 

B- PROPOSITOS GENERALES 

Esta parte debemos entenderla como la presentación del programa, 
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en donde se comunican los prop6sitos más generales que tiene la asignatu
ra. "La mejor manera de identificar un sistema educativo es através de 
su prop6si to ••• 11 " ••• al determinar el prop6sito debe contener informaci6n 
b'sica sobre la totalidad del sistema'' (en este caso una material ''•••Y -
comunicar brevemente algo sobre su ambiente y circunstancias en que va a 
operar. 0 

( 53) Gago advierte que los términos empleados en la redacción 
de los prop6sitos generales son poco precisos y se prestan a distintas in 

terpretaciones. Por eso 1 proporcionan al profesor una ltnea general de 
acci6n que deberá seguir para impartir la materia, en nuestro caso compo
sici6n arquitect6nica Ill, pero sin embargo no le ayudan a delimitar el -
contenido. 

Los propósitos generales de la materia con que se va a trabajar -
son los siguientes: Estimular el diseño creador del alumno en el desarr2 
llo de sistemas arquitect6nico_s de complejidad intermedia integrados a --
conjuntos sencillos. Como resultado de la materia, se espera que el a--
lumno de solución a ~ste tipo de proyectos basándose en un proceso lógico 
de diseño. Igualmente se pretende que el alumno relacione el conteni
do de ésta materia con: urbanismo, concreto, cornputación aplicada a la a!_ 

quitectura, construcción 111, instalaciones II, administración de proyec
tos y obras; además de poner de manifiesto el aprendizaje anterior, asimi 

lado a lo largo de los 4 primeros ciclos. 
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C. OBJETIVOS TERMINALES 

A manera de compromiso, o sea lo que el alumno será capaz de hacer al 

término del aprend.: za je. "Esta parte del programa es fundamental y por 

ningún motivo debe omitirse, pues a partir de los objetivos terminales se 

obtienen indicadores que permiten delimitar el contenido temático y redaE 

tar los objetivos específicos que sean necesarios. Además sin precisar 

cúal será el desempeño terminal que se espera del alumno, no es posible ~ 

fectuar una evaluación válida ni planear experiencias de aprendizaje y e

tapas didácticas.''(54) 

Al terminar el curso el alumno será capaz de: 

Próyectar sistema~ arquitectónicos de complejidnd intermedia integra

dos a conjuntos sencillos. 

De precisar la relaci6n del proyecto con su entorno fisico Ca nivel e

valuativo}, y de analizar su relación con el sistema urbano. 

En cuanto al proceso de diseño podrá formular su respuesta de diseño -

en base al programa otorgado por el maestro. 

Estará apto para elegir una estructura de complejidad intermedia ade-

cuada a su respuesta arquitectónica. 

Será competente de proponer instalaciones sanitarias, hidráulicas y 

eléctricas de acuerdo a su proyecto. 

Por lo tanto, al finalizar logrará una conceptualización rápida de un 

desarrollo corto de anteproyecto. 
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D. CONTENlDO TEMATlCO 

En el modelo Gago, el contenido temático cubre la función de 11 Ub,!. 
car en un marco de conocimientos determinados lo ya indicado en la seccion 
de objetivos terminales y, es al mismo tiempo, un enlace con la de objeti 

vos especificas, donde habrá de precisarse el tipo o nivel de aprendizaje 
particular de cada ·tema se pretende que logre el alumno. 11 lSS) 

Contenido temático de la materia composici6n arquitectónica III: 
Desarrollo de 2 anteproyectos cortos dentro de un mismo género. 

E. oBJETlVOS ESPECl~lCOS DE APRENDIZAJE 

En esta parte, se trata de expresar en forma clara, evidente y 

precisa, el aprendizaje que los alumnos del quinto ciclo de composici6n -
arquitect6nica Ill deberán lograr. " ••• los propósitos generales, los o!!. 

jetivos terminales y el contenido temático del curso deben traducirse a -

una serle, tan amplia como sea necesario, de objetivos particulares cuya 

suma equivalga a lo enunciado como meta del curso."(56). Expresa Mager: 

"Una serie en que lo específico, tomado colectivamente, defina lo abs--

tracto."(57) 

Se trata sin duda de la parte más laboriosa del programa para un 

curso, pues aqui el detalle es lo importante. 
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1. Consid~ra que el análisis y la conceptualización cuantitativa y cuálit~ 
tiva del sistema arquitectónico es el antecedente creativo inmediato 

al diseño, permitiendo que los distintos espacios cobren significa---. 

c~ón precisa en la mente del alumno. (•) 

2. Reconoce que el proceso creativo generador de la forma nace de una dra

mática dialéctica entre la conceptualización cualitativa del programa 

y las ideas formales en proceso de gestación. (•) 

3. Vincula tentativamente con opción a correcciones futuras que pe·rrr\itañ:·;....

la optimización del sistema, ·1as diferentes aspectos que- i~~~-~Yi~~n_e_~,_ 
en toda solución arquitectónica. (•) 

4 .. Maneja adecuadamente los auxiliares de composición que _per~it~n, d~Sél:r_rg 
llar la hipótesis formal, llegando a una articulaci6n cOherenté_.·de1 -

sistema, logrando la int.egración de la estructur?l, -~ns_t~icl_~""i~I'.'~~ y 
los valores y categorías formales. ( •) -. __ ,_~_ .. =-·---

:.' 
5 .. Reconoce la necesaria integración interdiscipl.inaria .'._·en i~s e~é"Otos ·que 

condicionan y determinan el proceso -de dise_ño. · ·: :?~~ · ~:>'';. 
·:;''. ·rt·. · ~,-~·~;,. 

(•) 

~-,,. _ _., "· ,>. -· ';'_,¡".!:·'- "/':',.-':-

.· .. ~:~?;,'- ·,:\:·,· 
~::- .< .>~---._ 

Objetivos tomados del plan ,de -é,~tudfos:','.ci,~~,ctiill~-res'. de, letras, 

UNAM, 1981, ,,, 
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fSTA TESIS H3 UF.BE 
¿¡{;_iJ DE LA ü;Swil íEGA 

6. Distingue las diferentes etapas del proceso de diseño, hasta llegar al 

anteproyecto: etapa de análisis, etapa de anticipaci6n conceptual, e
tapa de anticipación formal. 

7. Propone la fotografia como herramienta de trabajo en la solucibn del -

problema. 

8- Distingue la creación arquitectónica por métodos de diseño clasifica-

dos por Geoffrey Broadbent (58): can6nico o geométrico, ic6nico o tl 

pol6gico, anal6gico, y, pragmático. 

F. EXPERIENCIAS DE APH.C:NDlZAJE: En las etapas anteriores se trat6 de comu-

nicar el QUE de el programa en cuestión; tocu ahora precisar el COMO 

o al menos sugerir posibilidades. "• •• lo que se anote en esta sección di:, 

berá tener congruencia con los objetivos específicos de aprendizaje, sin 

que necesariamente deba haber una correspondencia unitaria q\e llevaría -

hacer proposiciones para cada objetivo en particular."l59) 

Para visualizar de mejor forma la correspondencia entre los obje

tivos especificas de aprendizaje y las experiencias de aprendizaje que en 

este renglón se proponen, se diseñó una tabla que contiene ambas. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS DE 

APRENDIZAJE 

1- El alumno considera que el an!_ 

y l~ conceptualización cuanti

tativa del sistema arquitectó

nico es el antecedente creati
vo inmediato al diseño, permi

tiendo que los distintos espa

cios cobren significaci6n pre

cisa en la mente del alumno. 

2- El alumno reconoce que el pro

ceso creativo generador de la 

forma nace de una dramática -

dialéctica entre la conceptu~ 

lizaci6n cualitativa del pro

grama y las ideas formales en 

proceso de gestaci6n. 

3- El alumno vincula tentativamen 

te con opción a correcciones -

-80-

EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

a- El maestro dictará pláticas s2 

bre teoría del diseño. 

b- El maestro mostrará ejemplos~ 

nálogos de anticipaci6n canee~ 

tual para el diseño, _ 

de sistemas arquitectónicos 

del caso en estudio. 

e- El maestro gula visita (s) a~ 

dificio (s) análogo Csl 

d- El maestro propicia discusio-

nes dinámicas con respecto a -

los ejemplos analizados. 

e- El maestro mostrará ejemplos ~ 

nálogos diversos del género en 

estudio, nacionales é interna

cionales. 

f- El maestro ofrece asesoría con 

trolada e individual, propone 



Continua gráfica pag. 80 ••• 

futuras que permitan la opti-

mizaci6n del sistema, los dif~ 

rentes aspectos que lnt ecvie-

nen en toda solución arquitec

t6nica. 

4- El alumno maneja adecuadamente 

los auxiliares de composici6n 
que permitan desarrollar la hl_ 

p6tesis formal, llegando a una 

articulaci6n coherente del si~ 
tema, logrando la integraci6n 

de la estructura, instalacio.

nes y los valores y categorías 
formales. 

5- El alumno reconoce la necesa-
ria integración interdiscipli

naria en los eventos que candi 

clonan y determinan· el proceso 

y cuestiona diferentes opciones -
que ayuden a la optimizacl6n del 

proyecto. 

g- El maestro elige los auxiliares 

de composici6n que deberán de

~arrollar los alumnos al lle-

gar a la hipótesis formal. 
h- El maestro precisa a manera -

de documento escrito, la arti

culación coherente entre el -

sistema y la integración de la 

estructura, instalaciones, los 

valores y categor!as formales. 
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i- El maestro establece con clarJ.:. 
dad los alcances de lo solici

tado. 

j- El maestro precisa a manera de 

documento escrito los alcances 

de la integración interdisci-

pl inaria que se espera en el -



Continúa gráfica paq. 80 ••• 

de disei'so.. resultado del proyecto. 

6- El alumno distin3ue las dife-

rentes etapas del proceso de -
diseño, hasta llegar al ante-

proyecto: etapa de análisis, s_ 
tapa de antlcipaci6n conceptu

al 1 etapa de anticiP.ac16n for
mal. 

7- El 'alumno propone la fotografia 

como herramienta de trabajo en 
la soluci6n del problema. 

8- El alumno distngue la creacion 
arquitectónica por métodos de 
diseño clasificados por Geo-

ffrey Broadbent: Cdn6nico o 
geométrico, 1c6nico o tipol6gJ.. 

co, anal69ico y pragmático. 
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a- El maestro dicatará pláticas -

sobre teoría del diseño. 
b- El maestro mostrará ejemplos ~ 

nálogos de anticipaci6n conceE 
tual para el diseño de sistem~ 

arquitect6nicos del caso en e~ 

tudio. 

~- El maestro justifica la foto-

graf la como una herramienta de 

trabajo en base a experiencia 
personal, prepara un ejemplo -

que sea congruente con su exp~ 

sici6n te6rica. 

m- El maestro dicta plática sobre 

los métodos clasificados por -
Geoffrey Broadbent. 

n- El maestro ofrece documento e2. 
crito con la infocrueación precJ.. 
sa sobre los métodos de diseño 



Continúa gráfi~a pag. 80 •• ~ 

clasificados por Geoffrey Bro~ 

adbent. 

o- El maestro eleige y muestra e

jemplos de los métodos de dis~ 

ño que se usarán para el desa

rrollo del proyecto. 
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G.CRITERIOS Y MEDIOS PARA LA EVALUAClON 

Según Gago, en las " ••• dos secciones anteC"iores habremos comuniC!!, 
-.·da-·e1 --c.iuE: -Y el COMO de nuestro programa de aprendizaje. Ahora es necesa-

t"io- .determinar la manera en que vamos a precisar la medida en que logramos 
,·-.--- .. ---:~ 
-·-nuestro cometido, lo cual nos lleva al campo de la evaluaci6n."(60) 

Con este crite.rio la evaluación será usada no solo para otorgar 
11 x" calificaci6n o trámite final, sino se convertirá en un recurso incorp.2. 
rada al proceso de generar aprendizaje como una medida en cuanto al logro 

de los.objetivos de enseñanza, para juzgar aprovechamiento del alumno y -

formular juicios respecto al maestro. E:l objetivo de esta parte del pro

grama es que, tanto alumnos como maestros, estén enterados desde el in.l 

cio de la materia CUANDO y COMO se efectuarán las evaluaciones, los alcan

ces de éstas respecto de la materia y con qué propósito se llevarán a cabo. 

Esto será factor determinante para evitar las tan comunes sorpresas y an-

gustias que sufren los alumnos y que en muchas ocasiones generan resulta-

dos negativos. "En concreto se trata de que la carta descriptiva informe 

COMO, CUANDO y CON QUE prop6sito se harán las evaluaciones através del cu.r_ 
so. 11 (61) 

Algunas de las recomendaciones para forJnUlar el documento que CO,!l 

tenga datos para la evaluación son: 

a- Indicar el c6mo 

b- Señalar los niveles de precisi6n. 
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c- Condiciones de la evaluación 

d- Señalar cuando, (preferiblemente con referencia a unidades temáti--

cas y no a fechas). 

e- En cuanto al pr:op6sito de la evaluaci6n es conveniente senalar de qué 

tipo será: ejemplo¡ evaluaci6n parcial, diagn6stica, final etc. Es 

recomendable plantear la evaluaci6n de manera jerarquizada y basar -

~sta en el grado de importancia de los objetivos. 

La siguiente tabla divide en tres partes o areas de que está co~ 

puesto el plan de estudios de la UIC (específicamente para el quinto ciclo), 

los desglosa según el caso en sub-areas. (si se desea constatar la tota

lidad de sub.areas de dicho plan ver pag.70 ,gráfica del plan de estudios -

urc.l 
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TABLA:,.DE EVALUACION PARA EL QUINTO CICLO, MATERIA: COMPOSICION 

ARQUITECTONICA III, UIC 
alumnos 

SUB-ARE:A !ORCEN TAJE: 
EVALUATIVO 

ARE:A CREATIVA :· Disello 50% 

AREA TE:ORICA Urbanismo 15% 

-conCreto 

-86-

ACTIVIDAD EVALUATIVA 

El alumno diseñar~ un • 

sistema arquitect6nico 

de complejidad interme

dia integrado a conjun

to sencillo, a nivel de 

anteproyecto, poniendo 

énfasis en la interdis

ciplina del diseño. 

El alumno detectará el 

contexto urbano y adap

tará su proyecto arqui

tect6nico al mismo. 

El alumno desarrollará 

a nivel de anteproyec

to el diseño '..?structu-



continuación 

TABLA DE EVALUACION PARA EL QUINTO CICLO, MATERIA: COMPOSICION 

ARQUITEcz~a~~~SIII, UIC 

AREA SUB-A REA 

Construcci6n llI 

Instalaciones II 

PORCENTAJE 

EVALUATIVO 

10% 

15% 

100% 
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ACTIVIDAD EVALU~TIVA 

ral de su proyecto ar
quitect6nico. 

El alu~no desarrollará 

los acabados en su pro

yecto arquitect6nico a 

manera de anteproyecto 

El alumno diseñará a nJ:. 

vel de anteproyecto las 

instalaciones hidráuli

cas, sanitarias y eléc

tricas de su propuesta 

arquitectónica. 



RESUMEN DE LA TABLA DE EVALUACION PARA EL QUINTO CICLO, MATERIA: COMPOSI

CION ARQUlTECTONICA III, U!C. 

Los porcentajes que se anotan no son fijos ya que dependerán de las d.!, 

ferentes situaciones didácticas y momento especifico en que se desarr~ 

lle_ un ejercicio. Al igual que toda la carta descriptiva o programa, 

DEBg SER SUSCEPTIBLE DE ACTUALIZACION Y RESPONDER A LAS NECESIDADES QUE 

SURJAN EN EL MOMENTO DE SU USO. 

AREA CREATIVA' 50% 

AREA TEORICA 10% 

AREA TECNICA .iQ! 
100% 

En cada uno de los ejercicio.s se efectuarán: 
1 evaluaci6n diagn6stica (al principio) 

2 evaluaciones parciales como minimo (en el desarrollo) 

1 evaluaci6n final (al término del proyecto.) 
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11 En el caso del taller de diseño arquitect6nico, la evaluaci6n de los a-

prendizajes resulta particularmente compleja por el hecho de que el dise~o, 

en su concreci6n, integra aspectos objetivos medibles y por lo tanto cuan

tificables como son todos los aspectos flsicos 1 t~cnicos 1 estructurales, -

de instalaciones y de dimensionamiento; y por otro lado, se relacionan as

pectos de concepci6n, de voluntad formal, de intuici6n de sencibili~d y -

de interpretaci6n que se relacionan con la creación y con el arte que con 

la definici6n tecnol6gica de la producci6n arquitect6nica y que por lo ta!l 

to están sujetos a criterios subjetivos no medibles ni cuantificables 11 .(62) 

En el momento en que le sea evaluado su proyecto (y no despues), 

el alumno tiene la obligaci6n de entregar al docente la evaluación realiZ!!_ 

da al (o los) maestro (s). Si el alumno así lo desea, tambien será fac

tible que integre dicha evaluación en el momento de entrega del proyecto. 

La evaluaci6n que se propone se realiza en base a la presentada en la té-

sis de Maestrla de la Arq. Yolanda Garcia Ferrer, (63) modificada con al

guna aportaci6n personal. El valor de esta evaluaci6n es únicamente di-

dáctica con el prop6sito de retroalimentar a los participantes. (ver hoja 

# 90). 
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TABLA DE EVALUACION PARA EL QUINTO ClCLO, MATERIA: COMPOSICION 

ARQUITECTONICA IIl UlC, MAESTROS 

INQUIETUDES Y/O RECOMENDACIONES Claridad de objetivos 

Claridad de exposici6n 

Material de apoyo 

Desempeflo en asesoría 

TOTAL 

-90-

25" 

25')\ 

25\1\ 

25\1\ 

100')\ 



V.3 PROPUESTA DE APLICACION DEL PROGRAMA 

En esta parte, utilizamos el modelo presentado en la clase de Ta

ller Didáctico II del Dr. en Arq. Antonio Turati, los puntos que se inclu

yen de dicho modelo son: selecci6n fundamentada del semestre, caracteriza

ci6n del curso y fichas informativas. El resto de la propuesta se desa-

rrolla con puntos analizados en diferentes fuentes bibliográficas y apor-

tes personales. 

1. SELECClON FUtlDAMENTADA DEL SEMESTRE:: Si ana 1 izamos los conocimientos 

con que llega el alumno a la materia composición arquitect6nica III, 

su antecedente directo es.composici6n arquitectónica II, la cual constitu

ye su prerrequisito. En ella ha adquirido la habilidad de diseñar siste

mas arquitectónicos de programas elementales integrados a conjuntos senci

llos, influencia y adecuaci6n de la soluci6n a rigor climático, aplicaci6n 

de estructuras simples. Criterio elemental de instalaciones y memoria -

descriptiva.(64) Queda correctamente ubicado en el quinto ciclo el con

tenido temático propuesto, ya que según los objetivos terminales, el alu.!!! 

no es capaz de proyectar sistemas arquitect6nicos de complejidad interme-

dia integrados a conjuntos sencillos. Será capaz d~ precisar la relación 

del proyecto con su entorno flsico y de analizar su relación con el siste-

ma urbano. En cuanto al proceso de diseno podrá formular su respuesta de 

diseño en base al programa otorgado por el maestro. Estará apto para el.!, 

gir una estructura de complejidad intermedia adecuada a su c~~pu~sta arqu.!_ 

tectónica. Será competente de proponer instalaciones sanitarias é hidra~ 

licas y eléctricas de acuerdo a su proyecto. Por lo tanto al finalizar -

-91-



10 grará una conceptualizaci6n rápida de un desarrollo corto de antepro---

yecto. C &Sl 

El consecuente directo de la materia es composici6n arquitect6ni

ca IV, ~en esa materia va aprender a: diseñar sistemas arquitectónicos de -

complejidad intermedia, integrados a un conjunto complejo analizando su r~ 

laci6n con el sistema urbano y sub-urbano. Aplicaci6n de estructuras de 

complejidad intermedia. Criterio de instalaciones y especificaciones re-
feridas a un desarrollo. constructivo corto. (66) Deberá iniciar la solu-

ci6n de instalaciones especiales. 

proyecto largo. 
Por todo ello se recomienda un solo 

Para el efecto, se elige un género arquitcct6nico y se elabora ~-

su árbol estructural de espacios.(67) En este caso, elr#nero Iglesia, --

sistema arquitectónico Iglesia Anglicana. 

pacios para el género iglesia, pag.9~ 

(ver árbol estructural de es--

De ese sistema o edificio, se desglosaron en el árbol estructural 

de espacios, tres sub-sistemas existentes: templo, edificio complementario, 

y areas exteriores; y uno que se diagnostic6 como necesario: servicios de 

soporte; en total 4. Los dos ejercicios formulados a partir del desarro
llo de los sub-sistemas: templo, que contiene los sub-componentes o sub-z~ 

nas: altar, nave, sacristía; y,el edificio complementario, que contiene 

los sub-componentes: oficinas diocesanas, seminario y salón de usos múlti

ples; quedan bien ubicados en el quinto ciclo, y se tiene la seguridad que 

el alumno será capaz de desarrollar los dos temas pues la profundidad de -
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la tarea que se le pide depende de los objetivos terminales. 

2. CARACTERIZACION DE LA MATERIA: Para este punto se tomaron en cuenta 

las opiniones del director de la Escuela de Arquitectura de la Uni-

versidad Intercontinental UICt Arq. Jorge Alcacer G.; asi como los result.!_ 

dos de las entrevistas a maestrost alumnos y a la secretaria de la escuela. 

a. MICROCULTURA DEL GRUPO: Se define que el alumnado a atender es clase 
media alta, egresadOS de preparatorias particulares. El entorno de 

su desarrollo personal, social y cultural ha sido preponderantemente urba-

no. 

b. CONOCIMIENTOS: Al ingresar a la carrera éstos son heterogéneos, sin 
embargo cuando cursan el ciclo que nos ocupa ya se ha superado en -

gran manera éste problema. 

c. ENfASIS: a mi juicio el diseño arquitectónico debe ser interdiscipli-

nario, no debe ser concebido aisladamente, de manera que basándonos 
en los objetivos terminales de las otras asignaturas del quinto ciclo, se 

pretende lograr con el programa integrar los conocimientos adquiridos. 

Para ello será necesario trabajar de acuerdo con los maestros de las otras 

seis materias correspondientes al ciclo en menci6n, de manera que al elab~ 

rar los campos de acci6n deberán tocar los dos ejercicios propuestos, ten

gamos a nuestro alcan:e al menos los objetivos generales y terminales de -

esas materias para diseñarlos de forma que la ejecución de éstos sean una 
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oportunidad para poner en práctica lo aprendido. 

d. MANE:RA DE; TRABAJAR DE: LOS ALUMNOS: E:n grupos é individualmente. 
DE: E:L MAE:STRO (S): Dictará sesiones te6ricas, propiciará discusio--

nes dinámicas, guiará visitas é investigaciones y asesorará en la ejecu--

ci6n del proyecto a sus alumnos. 

e. GRAFICA DE: OBJE:TIVOS TE:RMINALE:S CON PROPUESTA DE: TEMAS ARQUITE:CTONI
COS DE:RIVADé•S DEL GE:llE:RO IGLE:SlA: (ver pag. 96). 
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GRAFICA DE OliJtTIVOS TERHIUAU:S PLAN OE !:STUDIOS UlC-SEP CON PROPUESTA DE: 

CICLO 1 CICLO 2 CICLO 3 

t;l a~umno podr.\ di. t:.l o:11tul':\n•> t!5 capaz El .tlu111no es cap1u 
seriar espacios drq Je de:...irrul l4r 1.:s- de Jtseflnr sistema 
tnter !.ores, con un p.lC i..,,s .srqu l tcctb- c11rq·J 1 tcc t6nlcos de 
m{nimo de lntcra- oleos interiores, r•ro:)r11mc1 sencillo 
cciones con otro:; !.nteqrados <1 si:.te apl 1c<lndo t::1tructu 
espacios. t:s ca- mas sencillo.s de ras :i.lmples .:le unii 
paz. de r~solvcr programo\ e~cment.t.1 o dos niveles. L.2, 
.arceqlos espdci.,_ puede .rn.;il1za.r pro qrc11 .•rt4ll::ar, obst~. 

les como re:;pues- '1t'.sll',1S dt.< r'ietodolo 'Var y evaluar el -
ta a. l.J. formd de 11.1 in ves t ~ :J<lC !.6n ent ~rno y e 1 1 U')•r" 
vida dt!l usu.,rio .ipl1c.id~ .t. dco;.1rro eJrcuta una adecu.:1 

~= ~.~~p;~ ~~~ tu~I~ ~~;~º~~~~~~. d<! c:n- ~=d i~t~1~~~!~" e~!-
•nt ropoml!t .. J co y e.ar.a~ de expcrsar n61r-lco y cultuC.tl. 
erqonom~tric•>, - las ideas qent!ra-
producto de la rn- dit!I gdlf lea y vol u 
lacltm: hombre-mu- metr~camenle. -

•1 CC!ITOS 
t .. D!.sei'lo rlr. un ,\

re.a de juc9os r~ 
ra niflcs ( loc.,l 1 

: .. Recámara p.ar.i '.!l 
quar.E ~n. 

J-S,11.s de seslorie.:o 
4-!i.:; o.Jrll. semlna-1 
rt3t.iS. 
{todo:> locales.I. 

1 u.¡.¡.;o Y 
2 CORi'OS. 

l-0.scr.o de casa 
p.u·ll quardldn, 
l l,1rgo). 

.·-t:~tac !onamiento 
pa:-a feligrese~. 

J .. blblloteca. para 
sef?'.~n4ristas. 

l L.ARGOS 

t-sem!nar!o 

2-Atrio f P!.iza 
paca una lqles1.i 
~ h iqlesia .!lerá 
considerada 3olc 
" nivel volum~
':rlco). 

CICLO 4 

El alumno C!i ca.paz 
de (.Hse(lar :il!l~. 

arq. de pl"t'l<Jr.\ma 
~t~mental qtJe es
ten tnte.;rad.,JS l'I 

i..;n conjunto :;•!nC i 
lle, se ln1cia en 
e 1 111,me jo de L1 ir 
fluencia y .ldecua: 
ci6n de 11'1 'JOlu
c1l:n .,, ri']or el l:n~ 
tlco. ·"Plic.s e':.-
~ructuras simple5 1 
t1enc .in cr!terio 
elemental sobre 
~ rista lac iones. 

} LARGOS 

1-0f ictna~ 
Diocesan.,s. 

2-Sa16n de usos 
mlll tiples. 

••Los o~jetlvos teC'Mlnales fueren eht:credos en ba.:r.e 
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TEHAS AR(¡l!lTt'CTONlCOS POH CICLO, DERIVADOS DEL GENE~O: "IGLESIA". 

ClCLO Si 

~l alumno e:• capa 
de rroyl!ctai:- slst~ 
l':\ll.:'.ó .t.i:-q. de comph 
j1dad intci:-:T1ecHa M 

lnteQrarlos " con
juntos Sf!:nc:1llos. 
Estai:-.\ apto para 
ele9ir una e!ótC'UC 
tur" de! corapleJ:.
d"'d !ntermedl.d,.tS• 
c:cll'O proPoner ins 
tatacionc:., de .t
cuerdo a =.u ante
proyecto. Loqr.i
rh una c:onceptua .. 
l1%aci6n dptua -
d1~ un desarrollo 
corto de antaproy 

2 LAkGOS 

1- Dlsei'lo de un 
templo. 

2- Dlsei'o di! edi
ficio comple
nientario (para 
una lqlesia) • 

CICLO 6 CICLO 7 CICLO B 

El alumno ser' ca El alumno ser.\ caj El alumno será ca
paz de r1lsei"i«1r s 1.r pa.: de d tseflaC' sis p.az. de disel'iar Si.!, 
te1J1as arqui tect6ni tem<'ls arqui tcct6ni trmas llrqui tect6-
co" df" complejidJ. cos complejos a - n!c1.1s complejos J. 
!ntecr'l.,-di11 1 1nte- nivel de proyecto. nlv~l dt: dntepro
qrados a un con1u Anali:::a y define yccto, .:ihora ento
lo compl!!jo .inall su relar.16n con t~l e.idos a 5olucionar 
z.inCo .su relación sl!itema. urbdno o problemas de un 
con el ~lslcma u.r, sub urbano. Es c.t. <;rupo soc:t11.l pre
bano o sub urbano paz de err.plear es- d•!terminado. 
adecu<1do .. 1 cont!'! tructuras pr~fAbrj 
to; ;n.t.nio:j<..1rá es- Cddas. Man•.!)ar.\ 
tructurd5 ~ in5ta con f luldl:s su crl 
l<tclones de com- tcrlo t::n instala--
plejlda:t 1.nterme- c:!.:ines y acabados. 
dill.. Considera aspectos 

1 LARGO 

1- Desarrollo a ni 
ve l de .tntepro
yecto del edi
ficio o siste
m• iglesia. 

legales. 

1 LARGO 

1 .. Des11.rrollo 11. 
nlve 1 de pro
yecto de una 
i9le-:ia. 

DESARROLLO 

1- Desarrollo del 
programa y di
sel\o de un11. i
glesia para 
una comunidad 
determinada. 

•l phn de estudios de talle:re5 de letras, UNAH, 81. 

CICLOS 9 Y 'ti) 

Et alumno será ca 
paz de el.:iborar -
por s! solo un pr~ 
yecto arquitcct6-
nico completo, 1!!, 
tegrando todas -
las ~reas de co
nocimiento de und 
manera protcs~o
nal. {que da cr.::mo 
resultado su te
sis de qr-adoJ. 

Desarrollo de la 
tesis de grado, 
el alumno eliqc 
el tema. 

1: 



3. MATERIAL DlDACTlCO: Se estructuran 4 trabajos. Uno de tipo general 

con información sintetizada de la materia, el. cual será entregado en 

la primera sesión de clase; otro de tipo particular en donde se hace el 

plante~miento a detalle de cada ejercicio, (2 de este tipo>; un tercero en 

donde se incluyen las fichas informativas (68) y el último que contiene bi 
bliograf ia antológica. 

3.1 lNf·ORMAClON GENERAL DE LA MATERIA: El documento en cuesti6n contie

ne la siguiente información. 

·a. Estructura de la materia 

b. Objetivo terminal·.de la materia 

c. ejercicios a desarrollar durante el curso. 

d. Estrategia didáctica. 
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INFORHACION GENERAL DE LA MATERIA 

COHPOSICION ARQUITECTONICA III 

QUINTO CICLO 

UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL • 



ESTRUCTURA DE LA MATERIA: Durante el presente ciclo, se desarrollar~n 
dos ejercicios,~ nivel de anteproyecto. En ambos se trabajará con el 

género iglesia, tamblen los dos pertenecerán a un mismo sistema arquitect6nJ.. 
co, pero se plantea el desarrollo de dos diferentes subsistemas. En uno la_ 
intenci6n litGrgica es lo fundamental a diferencia del segundo. De manera -
GUe el estud~ante pueda conocer una variedad de ~ste género, {no camón en -
nuestro medio, por no pertenecer a la iglesia mayoritaria), pretendiendo con 
esto desarrollar su interés por la investiga~i6n de algo no conocido. EstAn 
planteados ?os dos ejercicios de forma que se dará respuesta a una soluc16n 
aquf en la ciudad con un perf!l social y cult~ral diferentes del usuario del 
segundo ejercicio que está ubicado en provincia, y que responde a otros fact~ 
res sociales y econ6micos. En ambos se pret¿nde el desacrollo a nivel de an 
teproy~cto, y se plantea un~ respuesta de tipo INTERDISCIPLINARIA. El grado
de dificultad está dado de manera jerarquizada según el desarrollo del ciclo. 
Se trabajará con los métodos de diseno clasificados por Geoffrey Broadbent. 

ESTRUCTURA DE LA MATERIA COMPOSlClON ARQUlTECTONlCA III 



OBJETIVO TERMINAL DE LA MATERIA: Al finalizar el ciclo el alumno se en 
contrará capa~ltado para: proyectar sistemas arquitectÓnicos de comple':: 

jidad intermedia intagrados a conjuntos sencJllos¡ precisará la r'=l.;i.ci6n del 
proyecto con su entorno físico, a nivel evaluativo, y analizará su relación 
con el sistema urbano. Podrá formular su respuesta de diseño en base al pro-
grama otorgado por el maestro. E.1tará apto para elegir una estructura de com 
plejldad intermedja adecuada a su respuesta arquitect6nica, asi tambien poctrI 
proponer instalaciones sanitarias ~ hidráulicas, el~ctricas de acuerdo a cada 
proyecto en particular. De manera que al finalizar la materia lograr~ una 
conceptualizaci6n rápida' de un desarrollo corto de anteproyecto. 

_ objetivo_terminal de la materia 



EJERCICIOS A DESARROLLAR DURANTE CURSO: 

Diseño de dos anteproyectos cortos. 
1- Templo Anglicano, en lomas de Chapultepec, México D.F y 

2- Edificio Complementario para una iglesia anglicana en, 
Quer~tar,o, México. 

EJERCICIOS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO 



ESTRATEGIA DlDACTlCA: 

El maestro dictará pláticas te6ricas; mostrará ejemplos anAlogos 
de anticipaci6n conceptual como apoyo al mejor desarrollo de los 
proyectos. 
También guiará visitas a edificios an~lC?gos de los edificios en 
estudio. Propiciará discusiones dinámicas. 
Otorgará asesor1a controlada ~ individual. 

Proporcionará material didáctico de apoyo: 
Ficha~ Bibliográf ic3~ 
B1bl1ograf 1a Antol6g1ca. 

ESTRATEGIA DlDACTICA 



INFORMACION GENERAL DE LA MATERIA 

COMPOSICION AROUITECTONICA Ill 
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3.2 PLANTEAMIENTO DEL EJERCICIO NUMERO 1 

1. Género. 

2. Objeto arquitectónico. 

3. Localización. 

4. Descripción del tema. 

S. Objetivo del ejercicio. 

6. Método de diseno. 

7. Instrumento teórico de apoyo. 

8 Requerimientos espaciales mínimos. 

9. Condiciones mínimas de presentación. 

10 Requerimientos mínimos de presentación. 

11. Calendarización. 

12. Matrices de evaluación. 

13. Planos. 
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PLANTEAMIENTO DEL EJERCICIO NUMERO UNO 

COMPOSICION ARQUITECTONICA Ill 
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PLANTEAMIENTO DEL EJERCICIO NUMERO UNO 

COMPOSICION ARQUITECTONICA III 

CICLO QUINTO 
UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL. 



Género; Iglesia 
Objeto Arquitect6nico; Templo anglicano 
Localizaci6n: calle sierra madre ~ 2~0, Lomas de chapultepec 

Ml>xico D.f 
Descripci6n del tema: El primer oficio anglicano se celebr6 

en Aml>rica el 17 de junio de 157q (S.XVll en las costas de 
California USA. Con la llegada de trabajadores lngleses y Nor
teamericanos, surge en ~l>xico la lglesia Anglicana (S.XIX). La 
primera iglesia construtda por ellos fue Christ Church (Iglesia 
de Cristo), ubicada en el centro hist6rico de la ciudad de Mbxico 
en la calle articulo 123, se termin6 de construir en 1894. Post~ 

rior al terremoto de septiembre de 1985, su estructura va en pro
ceso acelerado de delccioro, las autoridades respectivas no han -
hecho nada por evttarlo. En un i11tento de preservar el patrimo

nio, los !eligres~s actuales pidieron permiso para trasladar pie
dra par piedra a su nueva ubicaci6n el edif iclo, permiso que por 
supuesto les fue negcdo. Con ~~a idea de remembranza, los fie
les solicitaron al Arq. t'abian Tt"on que ejecutara el proyecto de 

los "edificios de apoyo" lver ficha informativa# )de una man~ 
ra congruente para en el futuro poder trasladar el antiguo tem-
~lo. El Arq. Tron opt6 por utilizar material de desecho. Co~o 

ya dijimos con anterioridad el permiso de traslado les fue negado 
raz6n por la cual optaron en usar lo que había si<lo proyectado p~ 
ra sal6n social, en templo. 

Se requiere ahora que Ud. dise~e el nuevo templo de ffianera que ~.! 

te GC ~decóe a los sistemas arquitect6nicos existentes tanto en -
el aspecto formal como funcicnal. Los edificios de apoyo proyec
tados pc•r el Arq. Tren estAn en uso desde 1986. (Se aconseja co
mo m!nimo 2 visitas al lugar, para an!lisis y tomas fotogr~ficas). 
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' OBJETIVO DEL CJERCICIO: Lograr que el estudiante, auxiliandose de 
todo el ccnoclmiento aprendido hasta el momento, sumado al qua i

rá adquiriendo durante el desarrollo del presente ejercicio, de una solJ! 

ci6n integral al problema propuesto. 

METODO DE DISEÑO: Anal6gico. Analog!a libre propuesta por el alUJ!!. 
no en base a la c.oncepc!6n religiosa Cristiana del proyecto. 

Es indispensable la utilizac16n de ~ste método, sin embargo queda abier

ta la posibilidad de utilizar simultáneamente otro u otros de los clasi

ficados por Geoffrey Broadbent. 

INSTRUMENTO TEORICO DE APOYO: Documentos de dos tipa;: fichas bi-
bllográf icas y bibliograf1a antol6gica. Diapositivas, gráficos. 

Además el maestro guiará visitas al terreno en cuesti6n é instalaciones 

de los edificios de apoyo, asi como visitas a edificios análogos. Ases2 

rías colectivas ~ individu1les. 

REQUERIMIENTOS ESPACIALES MINIMOS: 

Altar 
Area de feligreses 

Bautisterio 
Co["O 

Vestidor - coro 

Vestidor - clero 
Oficina cl~rigo 

S.S ambos sexos 
Atrio 

60 M2 

224 M2 

25 112 

78M2 

48 ¡;, 2 

1s.'í.i2. • 
15 ¡.,Z 

9·M2 

80 M2 

• capacidad de la nave = 150 peri:fonas. ---,_:o;o-=-· _ ·-

CONDICIONES MillIMAS DE PR!:SEllTACION :Hal:ler asistido al menos a un 

60% de las asesor!as individuales. Contar con la evaluaci6n 
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diagnóstica y al menos con una evaluaci6n parcial. Prcsentnr el proyecto para su 
evaluaci6n final, respetando horario fijado previamente. Estas reglamentaciones 
son con el objeto de llevar un 6rden d~ trabajo tanto para los alumnos como docen 
tes. 
so. 

Si el alumno:> tuviese un problema de fuerza. mayor puede considerarse su ca-

REQUERIMIENTO:; !UNIMOS DE PRESENTACION: 

.) Planta general de conjunto, a nivel volum6trico, indicando circulacio
nes, (para visualizar la formu en que se integr6 el templo al conjunto, 
edificios de apoyo). Escaln 1:100 

.) Planta amueblada del pro~·ecto, escala 1.:50 

.) Dos elevaciones y dos secciones del proyecto, ~scala 1:50 

.) Perspectiva aérea del conjunto, escala.1:50 

.) M~DIOS Y TECNICAS: c~rt6n Uustraci6n o forrado, técnica libre, a exce.e. 

ci6n del uso de l&piz. Tamaño 1/2 6 1 ilustraci6n. 

C/,LENDARIZA.CION: Primera evalu.aci6n·, al t6rmino de los aspectos te6ricos 
de an&ll sis vistos. (evalua,tival,,°: 

Segunda evaluaci6n: ai_'~6rm_i!_1~· .. ~c .. ~e ·~~-s aspectos tc6ricos de poyo de la -
fase de anticlpaci6n concep,tual~ (parcial) 

Tercera evaluaci6n:. Al ·tér'~i~·~;;~c:ie·;:;iOS :a'sPe.ctos te6ricos de poyo de la fase 
de anticipaci6n forr.1a1;:''cpa°rc'i'iiii'.':,,"i ·' · 
Cuarta y última. eva:iu:3~·-~~ri.:".:.¿.~~·~-r~~~'. d~.Í · a~teproyecto. (final) 
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MATRICES DE EVALUACION PLANOS 



MATRICES DE EVALUACION 

ALUMNOS 

AREA CREA TI VA 

Dlsei\o 

AREA TEORICA 
Urbanismo 

AREA TECNICA 
Concreto 

50% 

151' 

10% 

Construcci6n III 10% 

Instalaciones II 10% 

SUMA 100% 

El alurnno dise~a
r& el templo "--
Christ Church" a 
nivel anteproyec
to, buscando una 
6ptima integracl6n 
formal y funcional 
al conjunto exis
tente. Pondrá hn
fasis en la inter
disciplina del di
seño arquitect6ni
r.o. 

El alumno detecta 
rá el contexto ur 
bano y ~daptará = 
su proyecto arqu.!, 
tect6nico. 

El alumno desarro
llarA a nivel de -
anteproyecto el d.!. 
seña estructural -
del templo. 

El alumno desarro-
1 lará los acabados 
en su proyecta. 

El alumno dise~ar~ 
.ü n!vcl .::intc;:;ro:¡c.f. 
to las instalacio
nes hidráulicas 1-
sanitarias y P.l~c
tricas. 

MAESTROS 

INQUIETUDES Y/O 

RECOMENDACIONES 

CLARIDAD DE 
OBJETIVOS 

CLARIDAD DE 
EXPOSICION 

MATERIAL DE 
APOYO 

DESEMPEÑO EN 
ASESORIA 

SUMA: 

251' 

25% 

25% 

25% 

100% 



PI.ANO Dt L.oCALIZACION, CHRIST CHURCH 

ASHURADO' EDIFICIOS DE ~&U 1 t.t. uso iJt.~uL :iACt 4 AAos. 

ASHUAADO DOBLt: TCH.R!:NO LIBRC PARA PROYECTAR EL TEMPLO 

"°""'S DI: OIAl'VLTOEC. 
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3.3 PLANTEAMIENTO DEL EJERCICIO NUMERO 2 

1. Género. 

2. Objeto Arquitectónico. 

3. Localización. 

4. Descripción del tema. 

S.Objetivo del ejercicio. 

6. Método de diseño. 

7. Requerimientos espaciales mínimos. 

8. Instrumento teórico de apoyo. 

9. Condiciones mínimas de presentación. 

10. Requerimientos mínimos de presentación. 

11. Calendarización. 

12. Matrices de evaluación. 

13. Plano. 
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PLANTE:AMHNTO DC:L ÉJERCIClO_.NUME:RO DOS 

-- COMPOSICION ARQUITf:CTONICA · nr 
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PLANTEAMIENTO DEL EJERCICIO NUMERO DOS 

COHPOSICION ARQUITECTONICA lil 

QUINTO CICLO 
UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL. 



PLAtlTEAMIENTO DEL EJERCICIO 
# 2 

GE:NERO: Iglesia 

OBJETO ARQUITECTONICO:E
dificios complementarios 

LOCALIZACION: Quer~tar~ 
esquina de las calles: 

bosques de chapultepcc J moll, 
no del rey. 

DE:SCRIPCION DEL TEMA: 
Se desea proyectar un -

sistema o edificio iglesia -
con sus 4 sub-sistemas 1 (ver 
fichas iniormativas , Arbol 
jerárquico del sistema). 

Por varios mo,-ivos 1 este pro
yecto se irá realizando por -

i~~i~!-esL~lp;~~=;~sf~:a~eE~J 
ficio complementario; para e
llo deber& preveer el ta::ho de 
una futura lntegraci6n de los 
otros sub-sistemas. 

La ubicaci6n del terreno es -
por demás interesante en cua.!l 
to a su hcterogenidad de la -
poblaci6n que va a servir. Al 
oeste Uel mismo encontramos -
una zona residencial clase aJ:. 
ta; al norte y este u~a zona 
rea~dencial cla5e media y al_ 
~ur zona residencial clase b_!. 
ja. 

Otro aspecto que debe tomarse 
en cuenta; ~s la tipolog!a -
constructiva del lugar, en -
donde sobre sale la arquitec
tura colonial. 

Las tres zonas o áreas a que se 
hace mención y que rodean el t~ 
rreno, resaltan éste tipo de -
construcciones, por lo que es ~ 
niforme la tipología en cuanto 
a forma y materiales. Para V.i 
su3lizar de ~anera más clara,es 
indispensable una visita al lu- S 
gar y se recomiendan tomas fot,2_ ~ 
gráficas como herramienta de E 
trabajo, (tomando en cuenta la U 
distancia del lugar). ~ 

OBJE:TlVO DEL gJERCICIO: ;; l5 
Capacitar al estudiante - OH 

para que de soluci6n a un ante- ~~ 
proyecto corto en donde la in-

0 
N 

terdisciplina del diseeño ar- ~g~ 
qu~tect6nico será indispensable.~~5 

ME TODO og 01~g11o: u ti ll- ::5 g¡ 3 
zar dos obligatorios: ca 

n6nico e ic6nico. Queda en lT
bertad el alumno, si desea el_ 
uso de algún otro método de di-
seño de los clasificados por -
Geoffrcy Broadbent. 

REQUE:RIMIENTOS ESPACIALES 
MINii·:OS: 

Oficina del Obispo Dioc~32 M2 
sano 
Oficina del Obispo 
sufragan lo 
secretaria ejecutiva 
Secretaria Admond. 
Oficina contabilidad 
Archivo Diocesano 
Sala de sesiones 
Sala de espera 
5.S <lmbos sexos 
Oficina cll;rigo 
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Direcci6n (of.director seminariol 
Secretaria del seminario 
Aulas 

2 g ~2 
.1~~ M~ 

Sala de proy~cciones 
Eiblloteca 
Rccepci6n-sala de espera 
Sala de maestros 

54· Mz··. 

seminario 1i ~2 
16 M~ 
14Mz Oficina de admlnlstracl6n 

Dormitorios 
~odega de blancos 
Sdl6n de usos múltiples 
Escenario del sal6n 

8~ ~2 
126 M~ 

12 M 

INSTRUMgNTQ TgORICO og APOYO: 
Documentos de dos tipos: fichas 

bibliogrHicas, " bibliograf!a · antol6-
gica. Diapositivas y gráficos. Además 
el maestro guia~& visitas al terreno en 
cuesti6n, se visilará el área aledaña al 
terreno para analizar su tipología cons
tructiva. 

CONDICIONg5 MINIMAS og PRgsgNTACION 
Haber asistido al menos a un 80% de 

las asesorías individuales (de este nuevo 
proyecto). Contar con la evaluaci6n diao 
n6stica y al menos con una evaluación paE: 
cial. Presentar el proyecto para su ev.2_ 
luaci6n final, respetando hora~i~ fijado 
previamente. 

Eetas reglamentaciones con el objeto de 
llevar un 6rden de trabajo tanto para los 
alumnos como docentes. SJ ~l alumno tu
viese un problema de fuerza mayor puede -
considerarse su case. 

REQUgRIMigwros MINIMOS og PRESgN
TACION: 

Maqueta amueblada escala 1:50 

Planos a nivel de anteproyecto de las 

'·instalaciones: hidr~ulicas, 
sanitarias, y eléctricas. 

.- plano a nivel de antepro 
yecto del sistema estru~ 

tural. 

Todos los planos escala: 
1:50 

CALENDARI ZACION: 
Primera evaluaci6n, 

al tármino d~ los aspectos 
te6ricos de análisis vis
tos. (evaluativa). 

Segunda evaluación: al t~¿: 
mino de los aspectos te6ri 
cos de apoyo de la fase de 
anticipación conceptual. 
(pare 1 al) 

Tercera evaluaci6n: Al t~r 
mino de los aspectos te6rT 
cos de apoyo de la fase ctC 
antlcipaci6n formal. (par
cial) 

Cuarta evaluac16n: entrega 
del anteproy~cto.(final) 

QuJnta y última evaluaci6n 
Entrega de la calificaci6n 
promediada de los dos an
teproyectos. 



MATHICE:S DC: E:VALUACIOH. 

AREA CREAT!VA 
diseño 

50% El alumno diser.a 
rá el conjunto = 
de edificios com 
plementarlos. bÜs CLARIDAD DE 

OSJ!:TIVOS cando una 6ptima- lNQUlET\JDC:S Y/O 
integracl6n a su RECOMENDAClOJIES: 
entorno flsico y ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

AREA TE:ORlCA 
Urbanismo 15% 

ARE:A TE:C!JlCh 10% 
Concreto 

Construcci6n III 10% 

Instalaciones II 15% 

_SUMA 10ú\b 

cultural. Deberá 
preveer la futura 
íntegrac16n de -
otro~ ad!fício~ -
al proyecto. 

~1 ~lumno detecta 
rá. el contexto u7 
bano y udaptac~ :: 

~~c~6~1~~:º arquJ.. 
g¡ alumno desarro 
llacáa. nivel de":: 

~~~=~~º~~~;~c~~;a1 
del conjunto. 
El alumno desarro 
llar~ los acabudOs 
de su proyecto ar
S!!} tect6nlco. 
El alumno diseña
rá a nivel ante
proyecto las ins
talaciones hidrá~ 
llcas, ~unitarias, 

eléctc leas. 

A L M N O S 

M A E 

CLARIDAD DE 
t:XPOSICION 

MATé:RlAL DE 

25% 

APOYO 25% 

DESC:MPE.flG ~M 
ASESO RIA 25% 

SUMA 100% 
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PLANO 



TERRENO PARA EOIPICIOS C()f{Pt.CftClfT'AlllIO.!I; 

1:.n:Rc1c10 lll!IU:RO 2 

TERREHO,cJerelcl'"' W 2 
l'\E:DID,t.S: 
Nortr 21.00 
Sur 16.SO 
tste 23.00 
O'!~te 1s.oo .........._ 

• 1.50 

F'Un.JRAS COHSTMJCCIO 
NES. -

AR&A RESERVADA PA
RA LA CONSTRUCCION 
DE LOS OTROS SUB-

SISn:f!V.S OUC COM 
PLEMEN1'A.N EL SIS
TEMA, IGLESIA AN

Gt..lCANA. 

CSCALA, 1:125 



F I C H A I N F O R M A T I V A # 1 

MICRO HISTORIA 



~vo1uc'1ól'1 y l''-fOrtl"r:l~ PI!. lci 
'l:~lc~\q Gri~-t\Ql'IC\ 

l.Q Cn"')\:.0--d~ ~ i-.t-•..oÓO "" '-Cln~ru::ci.C.n o:l& .....,~..,;(,c.<T.!I. ~;f,c:i~.1 
0&.~ ~ •n.c.io'I- hQ:.iQ ....-\n:e. d,,Q~. 

O.ra; ~ ~\ci.a C.-:~Qta 
op...+ir .s,.X~c.r":"!lo. 

~b.ic:t. o..li:Jc.11c1 
~~ (.101'0.) 
c.,~ICl'lt~•Ql 

\Q, '!i'l"IUI 

.}.\vioi6n 

..... 
>--------'~~" 

0\'f•~• ~\c.:-la~ 
~'la~C.\Oc.o~ 

p\Vi:.IOn 



com~nclio o~ 10. o.r~ui.Ye.c.-{\Jrq 
O:?. -\•<!.IYW\OS c.i:i~-t (mio::,. 

Ten-,p"rOrq 

An¡<>ilcch...., 
R•f\Qc.enolis\Q _-y_, 

e.a.ra-oca 

~~~!~rq 



.LCI IS\ei1~ r.m~1ic.~n~ y 50 
11cst-.d~ a 1-'\rneric~ 

p..1 ...... rcs b,."las ~ f"S"' 
0-{ic.io~ l'\~\IOIP1Cl$I 

:;:: í:;:'~ ~ra~) ~~.!u 
º"'~ ir&.f;c:Jn {"> ..... ~l~C..41• 
l!oPa<O,,~,~ u ~\aiQ ""'Sl•c..q 

""ª~Óo.lp..:...O.ree.'-'u::.1 ... ""!c 
t~:r~~~u~~~~ ~s~ .. , 

""1....:ra ~\e:.\o. Coo\~"'
p:i .... -\c....p\o ~\(C:OllO ... 

l.l~ltiC.01 

·~"lo~e./re1 .. :11o.:b&:.eo.i 
cn19'1'1,~•l;w1o•c.~~~"*~ 
cod.'a«~. 



F I C H A I N F O R M A T I V A # 2 

ENTORNO FISICO 
ENTORNO ECOLOGICO 



T;po~ Sudo. Conobn-

==c'!.~:~~'%~:~· 
l~1o. e.r\ "°~ ~\a~~~ 
~ccion~ ~~o\ l""O.le..: 
t-~o\. 



C \imo: Te""f'e\OWtos. ttúxirv-os e.n c:d ..,..cz,~ J.ct. ab,.¡ \,..l\~ 
q 1enc... TefY'lp::=-r0..\-U'O!\ ~in\rr-.o.~ 12.n c.ncz..yo y d.icic.Mbl1L 
tz.•c.. L\"K:ll"nci•O • .J ~ 

?rce.'1pi\..oc..\eh Ji\uviCl.\: fnir·l1f'l"'O Cf\ \o~ f'no2.:L.~ d«:. {eb.-ero y 
~a.YO) e,Q-1.. µ.,ol(.,,if'r'O:i. e.n \c:o t"C~ILS d.a. juliOJl?iu.{. ~~°'l 
b1"e l~c..4, Y JuJ\\o -050~-.b 10 c:.u.. : 

~00 .z..::rtu:!io~ de. O.Y'lj1J·•~<2.L..\c .• 11Q =c'.::u~ f.O':i\\'tl r~\ieadce. r-or
e\ ª""'b· '(:er.....e.-t·" C.\ay'J: \o'"~º" oer'ien\oc.lc!in po.,-a capki'f 
\'-t'id-::. CO\or ~hr- &.;'rOf\..\e <z..I d..\a a.~ \.celo. czl :llJ~ y ct.n et.\ 

¿:~rJ~ e.'/=:. ,\;~~f.o~~~b~0n:t1~t:ª~~~-6~n ~~~ 
~¿e n~v~~~~Je-{~~~: g;_k,.~\~cz.e.\ ~)¡~~~~~j~ 
~~~~:kt ~ \ar~~~ie ~~u~ ~cc5\o.~~rdeg;~~~-lar,.. 
\o q_uz Ir.oc.a. ¡':\.ua. 42..l'l{rie cz.\ Ol'Y\bi1Z.~Cl... cu;n rr(ls,. éld.\-

~~~~n~~J ~~b~~~~ra ~~~e~ude l:Dcc~~-t~1r 
a..\ a\ra. -1río oyt..dodo f'O"r rz.\ gY"O::.or '/ rro-\-erta\ de.~ 
muro:.. 

i~.~~\-a~~)~~~n~rrr1~~~~ ~ff~~~~ 
a ~p~n en. \Cs. \oco.\e. t..:.bi(ádo~ cz..o \o~ -1 ac.had.05 ~,.. 
~ ~~~.cib~~~-\o no ~enen l"T'Ó~ que Cor lit-e~ fl'rO 

\.b..-o.r"\o ~ Uso: rn.:::r6lira. ve~r+iro 'f nod-orno. 



3.4 EJE~PLO DE FICHAS 

INFOf<~ATIVAS: 

Se presentan 2 fichas, una 
correspondiente a la micro 
hlstor!a, y la otra a la -
de anticjpaci6n conceptual. 
Oepend!~ndo de la manera C!?. 
me el maestro progrume su 
actividad, ense~anza-apren
dizaje, lo .ideal es que, se 
ofrezcan dentro del material 
didáct,co, este tipo de in
formaci6n, conteni~ndo los 
puntos a tratar en el proc~ 
zo de diseño, desde una mi
cro historia, anticipaci6n 
conceptual y ant~cipaci6n 
formal o prefiguración. 
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r ... ,. 

enlorl'\o Cu~.\.uta\: c:..c"° !)OC.\o cot.\..;,.o.\ ~ene.o.. 
~oficio .di:n~\codo (idie:.o\o;i\o s.c:c.lo\.) 

Coo-kl"'\no.c:.iOn ~1"1'\b\e'l'\..\a.\: T\O e.lo Óc:n~c:b '4!. zc~ 
'i:~~~~:S~ffda~~::-9~~ ~ ~cr.ro~ ~=1 y p &reccién 
Coo\o.ni\nQc:.\5" vf~!.)O.\', no cui"=>\e., o pe.~.,.. J.z. ~"' -e.on:>. 
~erc.io\ ltlo~ Ol1ia.). 

'Pq\~cWe. ~ n\r.suno ql.J4i. ~ ~ opn::AleC.ha.1" (;.•~\::eran OCQ.1"' 
y;~ti.:. ºS't·~.:u:~o.'o\cs, ink..~~. 

en ~u o\teÓz.c!ct- wa.n-b Con arca.o;. ~e~es de C...O~iderob\c 
\'arvoi'ioj ock.rr-.a:s t..dre &u q_rr\oo'l"IO ~6:>:.i1..,.o pc~e.e. orea~ 

~~~~~ .... ;rº~;-a~c\ª .\~~~e;fu~~~~U ~~fre~;;:1:\do~ 
\l'\9'rC.~o princ.lpo\. 

1-a -ttr¡.C:;c...c.c.&81'\ da.. \=i "CGra CZJ"I cvon.lo o. 1!.Sp:u:.:ios. oh\e~':> 
y e.e.no~ pi!!r-~·,'\evl~liLar oUi...r.dar'\-\'e ve.V'dc el'\~~ 
olrc.c!e.cku-c."!l.. e..\eme.n\o qLe ha.ce ograc:bb\c \o. Vi~~ o 
\a.~ re-~01"\Q!a q\Je ·ho.n~Ífo.n ~{cl'"lO.\ "J Ve..\.\\CLl\::J.yMen~e. 

S\r'r"'\bo\osfa 



3.5 B!Bl.IOGRAF'!A ANTOLOG!CA Y DE CONSULTA. 

Se presenta primero, un ejemplo de bibliografía antológica, la cual 

fue tomada del libr-0: 11 Antolog!a de L.ibros Resumidos Sobre Teorla 

del Diseño Arquitectónico y Temas Afines"; que realizamos los alum

nos de Diseño Básico I, dirigidos por el Dr. en Arq. Tomás Garcla -

Salgado. Semestre 88-lI,DEPA, UNAM,México 1988. 

Seguidamente, tamblen a manera de ejemplo, alguna bibliografía de -

consulta. 
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Bu11oH' ..unnei:::: 

tn. rorr.n vhu11l d.! ln r1N1uitGctur-a 
t'!'hi)'!)yñ~1,u-Cí.ii;i::ci;-.¡ra .. ~o:n:i) 
tdJ.':or.::.1&l Cuoto.vo C1l1, carcrloria., lc;7S 

dibh 11!4 t~~!'"f~~~ ~~:~~~e::ó~~c:~ri~}~ ~~dt~~6~~:bi: ~.,;~i!~ 
Jidll.d de la c:or.cqpclón, 1uno qua 3atiofn;ta 1.1r.11; u~~~·ndn~ iumso
:rial ~& n.c1.u1rdo con 111 tilc11ct'!1> dal :ir1uuecto 7 J.al cl1tnte, 
ra~3 la 1i1fattnCUl. IU) CUQf':tO Q l.!1. percepc.::,ón f!O fJélO eutJ.lÍDti-

,11 a.c:.u•rtto con ln idea que ?l11t.dr. ten!11 dl?l f!O?iae10, le
te che« que eo "ltt cndr11 ~· ="""tt1ptdculo de todo lo cn-ado, Yht
ble y, de alr,.lr. :::iodo, oenulblc•, tsi.-. tl!i;o:1el"> u::!i!!tcnto ee 1.1n11 
nada con;er.1411. en al =...nciQ cxtlilrlcr, co..:io loo: oto>Jt"toit .¡uc cru
pnn un 111..it~r. ~· en 11.user.c1n d~ elloa aún ex1ste \!:Je lu;:;ar, fl!C'O 
vac!o y ~~ a:.r..ir.o. ;:;::u:ern liiutn.do, ~ea eete eapoc!.o eu ere-n~o 
1 estrJcturnd.c ~or- obJtto3 ~:Je lo ¡:-..:ct:l:in, como let1 e<!i:t'ici..,::i, 
la sepqrnc1dn entre el.:.oo y 8\1.S ''hatnnctas:, lns ccue orr.iunzan 
loa lu,qarae yn ::iee. dentro o Cuera de ellcn Jlft,ra el f.abltnt <!li!l 
ho:::ibre. Len eapacio::i tiene~ ur,IJ ~·f"• u><: ·.~. ,, 1"' • • :· -· .. •upia, 
aun cunndo no C!JtlÍn c<:u:s~r.i.i..ioo pol" el ar11u1tl!c"1;0, r.i ee iw.ru
!1fl8tlll'I cci::o ~r.venterl.c <ierr:ro 1• l!l ¡1..iu;er. viirual. 

'entro J&l ·a1clo y n:candorio, la 1u1tnnei1J. er.t~ loe edi
ficios au:::cnta.~ ::1:..eritron que la inteniu.:lnrl 1.e i.r:teT"lalc dinr.iinu 
ye y lueP.:o l1iaat:orete to~alr:ente, ¡::er lo que no c,-:.¡:cr;.cez:.tn nlñ 

:~~e;e ;~~ ~~~r.~~~~e e~~~e i!~s !:; ;;;~ ~~: ~c~~~v~:lJ .,~; 3~~;!ª~r~! 
duce-n, 

t1 cs:;3c10 q_ue eiro:::urda n 10:1 o1S<i;!;..cic:1 •1<? ccnvu~rte en 
1Hn&üeo, p'lr:;uc el c1J.1r1po \•J,.:;ur:i.: "~ 'l;ct~n:df! ar. i:!.i:-e:cc1onl!r: o
¡:ueatn:s, cor~a l!!n eer.-:t:lo hor;..i.c:.t.::a! ;¡ vc.:-t1i:nl, ·to -.ana:rn ll>U 
•l he~t:r11 l-"rc~t:e 1tl 11>1pac1~ ~,, q_i.i..: l'.o1ata c::or.:o au10:.l!tr1eo, dc
b1da a q~e t:l.er:e H.:1itac1<.nar. ::cn:ior!.:i!to~. !oda.11 laa dl:rcccl.o
nt'11 hor1tor.ti;ilea acn 1r.u;i1'::: J !"~r:.a.r, un :lJU',o de e.:tenni¿n ln .. 
rua~a., <!.et.1110 u qut' el •Htwcio oex1iato1:t~1'.l del l;c:-,tf"fl ca ur. 
plllllo- ho-t';,.t.cr.tal, ll.t.rnvonn'10 po-r u~ 11::e vtrucal. 

Utuyn ~;1 d~~J~c~~~~~n~~~. !~ ~-~~~l~;ci~ iia;~~',~\:'}~;1 !!~~tt,! 
V\.!lunll!"!S ::1ncíl.les :;~enen u11a. prc:,ieJa.<i <l~r..i.t:.i.ca qur dq. 13 ucnsu 
c::i.dn •ir ;¡uo el .iO.fl.clc eo1.tim.aru. ,lt't;i~o <ic ln t1erni, eoeo n! 

i!:~H~~il:;;~!!~~!~~~~~~ :: ~r ~.~!i!~~~:t~:::: !: ~~~!i!i~l~:·~~~ 
!:14111'.1, rior lo cuu.l la 11nv;::lv.,:-::~ l!'ot'r:a) Jel (l<i.1t'.o.ci.~ ::e lebe
~eatne11.:- p:u· co~~:e:c. En ai1~ulto~ 11"!.1!;.ci.011 en lea ••ti:e w c::i-

::;~: Ít~; ¡~~u~~;n;.!'U!n ~= ~~r.: ~ i.¿~~~~:-, ¡:~~rá:.~i~i' :-:;~;!~6~1¡~0 
.pcr ;ornlc:l1o=a y crttlJ. \m cq,1.ull.l1r14 nr.i:.lr:lco de -:.:i!. :-.:u;er:i qua 



et1t• tor= lltt inte4re. al µa.iaa.JC. 
~ relacidn de _pe~o e:: ur. e"1!ic10 en uus :H::iunt'11\ 1rar• 

us dl!pGA4• da au elturo, par lo que µ!"" su ccopoo1c::.dn .!;lt! d.<l-• 
bfor> e:on:s(dera!" tnu aopccto:ll :U111\ar.cia, pe1'o ;¡ o:r.e1"sfa ¡.oten
cial~ l.Ou dou ¡;r¡i::.o::roa C:•:mc!ucen .o. a:.:..:;cr:u· :.::: cn:r;.:'l v::.1,'\ltf;. c:<:it: 
el aW'!ltn'l:o Je C\i ~tturo, r:iar.~r::u qui! el t;ercu·o 11cuJ.. en <tlrec 
oidr. o~t.:ll'tn. ror ot:ro. fAr':.e, tie ..!el:t i.s'l,ii::ar o:¡ut !l:. el :::1u.o;-o
de uotidr, d• to~ r<ti!ii:to oa ln .11;:;ans1dr. t:oruonta:, el rh.110 
en rlAni.a. r.:uesi.rn ul ,..,¡.i.f:..c~., C~·'=C "b~tt-J or.;:-.r.l.tlJ.-i~r ·!e ;.u ~e· 
t.J.v¡ded l';u::\llna y, u !tu ·11~-z:, e:. pl11110 Je.~;.'l.:..cr.!l ur~ ;h tr.!~.!r. que 
ai~})J)lJ.i:.a. el ao;,p.artn.r;1e'.;t:i hu:.e.r.o, rar lo q:,ai il. ~n"!a t 'i!'1c¡r 
et i~be 4a.r un tsenu1::i d~ a!.tclo {flf."Jl"!I :.). 

!l cani.cxto ?ttl'.~f'rc >->1t.{. ¡rceer:tt-; tcl!o o't:1i'::¡ "" ~11ll'\ 

~~ri.a!:::i~ ;u e~c~;~t¿~~~1 ~~!;,¡ o~:;~::~~;~~;~l1~~~~ ;~c~¡<!~.l:-~; 
obJttlVll, por :.o c1rn! s(!" ,\Jl't.e e~r.u1:!t?'Cf" c&.o u.·:·.:,e 11< t! "
di.ficto u~ el r.u.:l::o eciit1 xto. 

Cntro lots O<J!!te1oa :; :)i;:~e t!::J u:inte ~t.-i r~v .. : ~<\'!.d !e r.on 

~¡~9~ª~~T~~~i;:~1;1J:;¡~~:;¡~i~~¡;~~itf ~~r~:~:~~~i~~~r 
~~~~~i~~:E;t :i;:¡;~~~,-~~ ~~~;.; ~'!:e~;; . r~~ ~':~~;e~.,;, e~;:·~~• ~~e~•"~ 

rt~~~~ ;.!~~!!&!~e;~~ ~:1~:!~~ ~f ~j~ ~~i;.~:~ ~J/D~ri ~1~i·: ;; ~~~~~:~~ 
:~~~~/·~~~i-~ ·:i!~¿i~11 1:~r~~; ~=~:. ~~,e;;~~;~':.~;";: ~f\ :\ ":~~ ~;~:~t, 
PJ•fl aqi;(:.la <li.;:cnde, ta..ib.l!'r .. ~'!':ar.et.e :lt {::;~:.. 

~!e!::!~~~~~~H~~ir;~:~~~;-~~~~!:,:;~~::.~~:~~~~~ ~f :~1 :¡:~~;~~ 
~~:. ~;<!{~ ra~~T~~~~T j~~i~º~ .. v!;i~;~~ ~~'n !~l ~;~~;.:-~t;~~ ~~~~~!~i 

~~t~~:j¡~~~~~!~i~ij¡¡¡¡~~~~¡ 



al cnice co1110 centro eatni.ctural qua ecnero. tuerr.aa vector1alee 
contrari.alli. 

Loa 111odelo11 1 toz.ni'.oa de wi edU'icio, c~o otro ot;Joto 
tr1di11:ene1onal CUAlquiera, nW'lca ae p..ieden ver en 11u totllll.dad 
1 •ól.:i o::in "!lf"'Cto111 de!or::it1.doe proyect1V11!:1ente. E•to aucede a.l 
d1aeitador, quien, al no r>oJ.o;.r vi~unhr"r en conlw.to la cance¡:
c16n del pro1ecto, recurre a t.c;.cer i::odeloe pequef\oa, uwi•ti.c el 
arquitecto debe l111PC1nnr, cor. cierto a:n:i-Jo de }ll'ec1euSn, el ac
pecto que tendril el e1U!l.c1.o, :?or otro porte, la.a l.Mr.er.cs r-.er 
talea oc !lpoyn.n en loe oo'1elou. la di:fcrcr.ci.a. rnt~ un ".:IO~elo-
1 un ed1f1c10 real p . .1t.dc cor.<1.1.cir u d1!1CM!prulc1aa poJ.coll.~1cus, 
por e_!oi:iplo: cun.r.do en un cio;!elo se a¡:rtoc1an en cor.jUJ.to las 
ver:tnnaa con uno. sccucnc111 ur=dn1cu, en Uh e'11.!ic10 ~o.l no oor. 
SFrccJ.1\'olea, por no poder v1sual1:::arse en con~unto a c!crta. 
d1atanc!11, 

111 cxtenai6n de lao LC.d,'!ern~s es importnnte, p . .a:a el 11rqu1 
tecto du':>c con1.e1Gplar y tcr,er t'n cu11nt11 que el ed1!1.c10 se acc-
ciol!.e 11 BU 1nter.r1do..! dentro del cut:po visual: o.aJ.i:aa;iio, lau por 
tea dal conjunto que lr.te,¡;ro:: el ed1f1c10 dLben encut!.tlntrae en
una peM;>CCtJ.ve. del conJur.1.o, de ·:.nr.era ;ue con!'oTl!le uno De al! 
Je, d1aau1u1rd: oes1.e 1.Ilt1i:..o, pero 11011. r>nrte que ae alcwice a ob
uervar no deben!'. verse tr.::-:c;i.111., A.l adoptnr WlO. buc:;a ::01::ac16n, 
el e11!1cio toc:inrd w1n po1J1c1dn iurv1cnte, $1.Ci:;.¡•re ~· :u:i:-1c.' la 
otro poaici6n aea central, 

La !rontab1lidnd eatnUli::ce cont:lcto ocula.r, pero en Jo!: 
direcc1oneo, lo cual lo hnct ll,Rrco1vo. Eot:i. ;.osicl.ór. LCtnblece 
un au~e.:::to pr1ncJ.µi.l del e j¡f!c~o ole r.:rir,ern tctal, ¡:o:ir lo cue 
i=onopoli::n lo. .:JOccna. rnra que no hu:;n •Jna Jefon"".acllu vitrual, 
011 l'i!qutere obscrve.r una po:actén escor::ado.; o.a!, lo. ¡:eref"?Ctl 
va pr1v.1 al ed1!1c10 del e:itob¡c reposo del 11111110 !rontc.l y ::.O 
tra~lnda Jl la d1.alcr.s16n .Je profw:dl.da.d, 

Cul11'ldo lna !orr.-.nn del ei1fl.c10 ae ndr.¡·tnn o. ::.n ¡.ertpcct1 
va, r.ar~l.cip:i..rd el .covl::.H•r.to. !or otrc. ;.:irte, .ci.•r-.r.l.::: 11!. 1..cvi.":: 
11dad ae perc1be coc:o s1 ae <!cn.vnr11.. de ln ¡:ro"1a 1r.1c1nt.1v11 

1:~0~~!~;~· t~i~ ~~c~~~~n~~ "f~ª .. {~~~~~~~~~ 1~s e;l ~~~~~~~r.~~ 
estable le la aiovill.<13:!. ,\el t.oc:tre, Al ofrecer !'nc1l1.:!·:1:"i. ·, .. -
ra <:>n...:i1n11r por ell11 y v1v1:- ~n ello., rtcor.oce su f;;;:-...;.:i :n. rrP-

~:~c!~v~:~~ e~'n ~~;~~~l~~;{~::~:~~oÍ~ =~~~~"::.! ~!f':ª~·¡r· 
~;~~~!..~et~~~~n~).1 pla:::n3, ccnC.uce a ln 1,:l"ua ~e :ruata ie 

~reta d;l t~~n d~:t~~t~~n=~~~ ~~-J~=~t~~~~r!~:e c~!ui~1~~ .~~!cz 
~!i~~:;i~!e~~";l e~~~~ io*:!~t~~o o~~L~u!~=l~~t:i{~~~ ~~;.~~.g 
.~uce' r~~ ~t:e~~:ci~~c!~~r!!6~~!r.~s Cl~~~;1,;\ d;~~rí:r. r!Ít~r2 

" rr. ne1onea orderu:i.dnn entre ello:i (las relce!..enPt< o\eeor'"lena-



dall De 1eben " accl.denten). Cl'nn diofoal.cidn ord.11r10.d11 se rige 
por un prJ.nc1pl.o general, 111ier.t:-:u .1uc la deaordennda no, aun 
ou11ndo dentro de eae deaordcn tiny µn orden (!t1tUr111. )). 

:tl o1o\>olioc:o en ar:¡uuecturn ec:if1eza a entrar er. jucc;o 
cuar.do en el d1:Jef.o de un e:h!1c10 ee ut1ltzan for~e ;:art1C:Jl111. 
reo que tienen un 01r,n1!'1cndo convcnc1er.a.l. Cu:into ~yor aca
la !1r-1n.a cen que un o!r.itele ae adl".1era a un.a l~¡;:er. f!111ca a
propi:!.da, oayor con·11ccidr. l".ntr.1 en loii c!lC!bioa. El ai=bolls1110 
aen!!or1e.l reveln. lo ceneral y lo parti.ct.olar, con lll '\UC 3e ele
va a un nivel de r.:-sn tc:po~nnci&. 

En arqul.t.ectura, la. ex¡::-e'l:!n 1 lR f\lnc1ón dC"oe:nrel'llUl un 
papel prepondcrnntc en l!l v1ou11.ll:acidn, a1n topcrtar lo. !:ir.:4 
que ten¡o., n1 1011 :-.:iterHlleo ec:r.lendoo, eino de r:iodo c:¡ue oati11-
fD1ta laa neceetd(ldee í'!alcMI del cliente ¡ loa el.-r::t:r.tos requc
r1doa p11r11. c:-ear un apo¡o er: lo. eotr".Jc':.urt\ !tinca del e1Hf:.c1e. 
Por lo c:ontrar10, la expre(l:i.~n ca lo. dir.ru:aca de ln tor=a \'l
a-.ia!, d1nA=tcn. Q.1<C en ur.n ¡:roflednd proporcionada por lll rr.ente 
de =era e11fontdr.ea y wi~v~:-on! 1\ "!'J~1ri.uu1r for~ it.e ae F'.Je~a 
pt1rc1b1r •• U res~cto, ex1aten tres cual1da<les do la -hr.dr:l.cc.: 
re1:t1tud o flex1bll1dnd, exprea1dr. o contrnccldn, y franii.ueu. o 
11ol1dero, !'or otro parte, la ca¡:nc:i.dad. paro. perc1b1r la.s cun:1-
dade11 n:pr11n1vo.11 de l(lll coeae ea 1nhllrer.te a la ;11;nte. 



.. 

f"1~un 1.- Cupentl'I'" Cerot.,t i,( 
ttlr Vla>1aJ t.rt1,~e Li! Corbuut'r 

En phnU 1c •ur•tu •1 tdtíl -
CJO Clll!IO Ob jl'tO {lf,.ll'IJ 131!0~ di' 
la ~<:tit11d1'1 hU•llnil, a la , .• t 
,1 ?ilnoi:lt'!lf'lle1.1una dt1:1en -
JH6n qui" ui:ilu~lJzn. .: l co,.port.1-
111 ento h1u:11nco. 



11 "~'• U.-t... •lqu1tctur11 ,..,. c] r1H1tr;1punto e.u .. blr <te lA •o<rcl1d.1d 
• drJ bo•br .... •l o[crccr f1Jr1lld.1drs dP •CCC'51> jr ca.1a;ar y 

Yl•tr en rlla:un eJl'!R;iolo rwJdf'ntC' ea lit .1.tro1cc1nn" :etra 
• 0 o:lel •ov1•1f"nto en an• f'IC•Ju•.1t• rsti•iiol• rri lo-....i:ot-

T
con<hu:e \)or: •t"dta de:- e!lc11lonf'11 • srla.1..as ;1, la u.le:1ta t .. 

l"l"'ll• de "onu. · -



"'",. III •.·tl duordcn produce d1"ord1nc1u entre Ordeno pa~ 
ct.llu por h hlt• de rehc1.ar.e1 ordenada.11 entre !. 
lloa,11taa rel1c1onca de1orden1da1 Ion por acclden• 
te:un1 d11po.11lc16n orden1d1 11ta regtd1 por un prl!!_ 
c::J.pto gen1ral,en caablo l• de1orden1d1 no,1unque 
dentro de e•te d11orden h1y un orden auao. 
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Plguu 111 b, -El deaordl'n produc" d 1u:ordanc111• l'nt rl' c'Jrd,.ne• 
pllrcules por la hlta. di' rehc1one• ord,.~ad;u 
entre,.1101,l'st•a relac1'lnesdesordenada11 son_ 
por acc:tdl'nte:una d11po11r1tin ordenada esta re
gida por un prtnc1p10 11."neul,en caabto la des• 
ordenada no,aunc¡ue dentro de "ate desorden hav 
un ord.en 1:11:11110. 
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e o N e L u ~ I o !{ ~ s 

1- Lo arquitectura e~· un org~nism0 unitario, en la que de~de tiempos atr&s 

ha~ta n1Jc~tros dlas, se advier~c la conv!cc!6n de que el arquitecto debe 

~ener un -amplio conocimiento de muchas dlsciplinas 1 le cual de n:nguna ma

nera si5Jni.fica tcnec- la obl :.gación de S·~r un experto en c~<la una ¿e ellas. 

2- Son cada voz menos los arqt1itcct~s que realizan su t¿rca solos. Se --
~eafirma cadd día más el critec-io de trdhajo en equipo, ~n el cual pue

de encontLor la variada· y necesaria ayuda q~e le permita ¿umplir a ¿abali

dad stl dohlc funci6n de art!~ta y c!enti~ta. 

3- La influencia que los ~entor~s otorgan en el p~oceso enseñanza apr~n~iz~ 

je, va directamente relacionada_ con la époc;:a yó_l1:1g_á.r-""'"e.n c:J9-nC:~ _se· han -

formado. 

4- Cl ~receso enseñanza aprendi.zaja no es· ~stá~lc:=c:ft ~\.>c:~~-ti::-~·~·~,o_;_~. ~.arla de 

aCuerdo al momento histórico. 

. ' ··; ··'"~ '. ·;'·" 
... ;: -

5- Con el aparecimiento de ·nuevos obje.tOºS·· de '.:~:~-~O:~f"i.mi-~h~Ó·~: ra ~.·.~~q~:1.~.e'Ct,~ra 
se va fraccionando y pr~fur:'ldiztl;,~o:.~~- ~.~·~~~v~i-•,_' .'._'. 

- .,._;,., .. ·· ,: 

6- En el proccno de la crcaci~~·.· a~~~i\ect:ó~\~·~·~ entran e~·>";u¿'~'o ·u.na. se,l:-ie -

de elementos part:!culür~s ·que t~cn~n qu_e ver con el contenido · .. ·1nt~rno ·-
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de ·nuestra -·vida, ~os c~a~~s constituyen los fenómenos e:speclficos que son 

indag"ados por la psicologla,· como percepciones, s·entímientos, aspiraciones, 

deseos' e intenciones entre otros. 

1- La creatividad-no- se limita al aspectp-artlstlco, va directamente rela
cionada con la ••activi~ad del se~ humano", de manera que existe creati-

vidad artistica,-~reati~idad científica y creatividad técnica. y arquitec 
~~ra es ia fusión de art.~-, ~ien~ia y- técnica. -

8- Es indispensable la s,er'la pl,~;;eaC::i611, de un programa de ,materia (por ca

da semestre o ciclo en p~~t~.~~l'a~?··, para~·-1a··1mpartición. del diseño ar-
quitect6nico. 

9- La interdisciplina en- iá'~·-dcicCO~i~.del ,diseño arCiuitectónico, es un arma 

./\' . >'' :·?~<-:~~>-: ··. ' 
10- El momento hist6ricc{·qu~,::·e·~,~~:~-~s y_ivie~do, está siendo testigo de acel~ 

rados cambios y a·varl~es-:C~ .. ~:Í~s-.~~,diferentes ramas del saber.. La arqui--
tectura no ·es ajena'- a:·-~~·~'::·.~·i..t~a~i6n .• 

-108-



RE COME ~.DACIO N ES 
~. .. . -

1- Propon~r la intcrdisciplina· coÍn:o u'.~a .opcic0m en la .formación pedagógica 

'· ,. : .. '.'' 
2- Implementar en -eL proc~so eiis~~-ª"~,~ ap~endi~aje, el trabajo en grupo, -

de manera que el aiumnO eSt~ p~e~a~~do p~-~~ ia práctica profesional, y 

no desconozca esa modafidad •. O-

3- Es conveniente revisar, y/o proponer programas de forma que planteen el 

int~rés y necesidad de entender la filosofía como instrumento para com

prender mejor los asuntos qe la arquitectura; de esa man~ra se orientará -

más al estudiante y se le darán los elementos necesarios para conocer me

jor su realidad; al mismo tiempo, podrá tener conciencia de su cosmovisi6n 

y la relación de ésta con su razón de ser (del estudiante), ya que la ar

quitectura ref \eja costumbres, tradiciones, creencias y el pensamiento -

dominante de una sociedad, así como su época. 

4- El maestro que imparte diseño arq~itectónico, debe tener un marco de r~ 

fcrcncla respecto al aspecto psicológico, para una mejor implementación 

en su metodologia y proceso enseñanza aprendizaje. 

5- Pa~a óptimos resultados en el proceso enseñanza aprendizaje del diseño 

arqulte~tónico, deben elabcrarse progrartl<'lScuya planificación e~t~ dCO!, 



de"a las ñecesidades.y p~eocupacion~s particulares del mome~to en que se 
van a po.ner efi'--prá-c~-i:ca,..:·.-racÚ1-a1izud~·s-f. --~De-_- esta manera se asegura una -

par.ticlpac_ión ·activ_a de parte ."de.~ ··estüdiante. -

6- cre~r e'n el -es.tudiante el incentivo de la investigaci6n, observación y 

pa.C-ficipaC·i.ón; _d_e manera que- ayude al· desarrollo de su creatividad, ta!! 

"to en-el campo artístico, como científico y tecno16gico, los cuales forman 

pa~te de la creatividad· at"quitectónica. 

7- Cap~citar al personal docente para que realicen una labor interdiscipll, 

naria capaz y efectiva. 
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A N E X O S 

1. Se transcriben los cuestionarios contestados por un grupo inter--

diséiplinario de profesionales, todos ca~edráticos universitarios, con di

ferentes grados académicos. 

2. Transcripci6n de entrevistas y cuestionarios ~ autoridades y alu!!l 

nos de la Universidad Intercontinental UIC. 
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CU<:S'rlONARlO NUMERO UNO 

NOM~RE: Fernando Torre Lopez.. 

GRADO ACADE:MICO. Doctorado en f ilosof la por la Universidad de Lavaina, 
(Bélgica). 

CARGO QUE OCUPA: Catedrático de la Maestria en Derecho Público de la -

UAP. 

DATOS IMPORTANTES DE su CURRlCULUM: Autor de "Fenomenolog1a Religiosa 

de la Tribu Anti o Campa (Amazonia Peruana) 11 Ed. Folklore Americano, 

Lima, 1966. ''Introducci6n a la Filosofía del Hombre y la Sociedad''• 

Ed. ESfING~, México, 1990, 10a ed. '1Who's Who in México. Dicciona

rio Biogr¡fico Mexicano. 1989-1990 P.735. 

1. COMO CONCIBE: UD. LA CREA'fIVIOAD7 El tema es vasto. Pero propongo algu

nos puntos de referencia que me parecen capitales. Esta respuesta se

rá más clara a la luz de las respuestas posteriores. 

1.1 La noci6n de ''creaci6n'' es una noci6n blblica-desconocida para el 

mundo greco-latino- elaborada durante la edad media por s. Anselmo 

(s.X) y Sto. Tomis de Aquino (s.Xlll). Y significa el surgimiento 

a partir de la nada. 

1.2 Cuando ahora se habla de "creatividad'1 se trata de una concepci6n 

diferente. No se trata de mera producción mecánica y repetitiva, 

sino de la 11 aparici6n de elementos, soluciones, respuestas, origi

nales dentro del ramo en ~uesti6n''• Creatividad es explosiva no

vedad. 

1.3 La creatividad se aplica ¿n los diversos sectores de las activida-



deS humanas, He aqui algunas: creatividad literaria, cient1fica,

tec.nológica, artlstica y por supuesto "creatividad argui tectbnica". 

2. DE QUE MANERA EL ENTORNO SOCIAL CULTURAL Y ECONOMICO DE UNA PERSONA DE

TERMINA SU CREATIVIDAD? Definitivamente la 11 creatividad11 depende de ma

nera inexcusable de 135 dotes pttpias pero también de las condiciones s2 

ciales, econ6micas y culturales del entorno. Hay algunas excepciones,

pero no hacen sino confirmar que el medio circundante es condición "si

ne qua non" para la 'creatividad. Al respecto basta citar el caso lo-

cal: en el D.F donde se encuentra centralizada la economía y la cultura 

es donde se concentra más del 70% de los frutos de la investigaci6n orl 

ginal. 

Otro caso octavio Paz, premio Nobel proviene de una familia de abo-

lengo cultural. Su padre y su abuelo lreneo Paz fueron cultos y letr~. 

dos. 

3. COMO PUEDE EL MAESTRO ESTIMULAR EN SUS ALUMNOS EL DESARROLLO D~ LA CRE~ 

TIVIDAD? Estoy pensando en la Educaci6n Superior: 

- desconfiar de la memorización; 

- desconfiar de los apuntes estud.iantíles; 

- desconfiar de lo "textos" únicos para el curso; 

- desconfiar del enclaustramiento universitario; 

- d~sconfiar del dogmatismo dentro del aula y por consiguiente será me-

nester promover: 

- ~cr un pe~petuo promotor de la lectura, de la curiosidad por lo nue-
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vo por el saber en cuanto tal. 

- exigir "tesinas" escritas en cada curso que pueden discutirse en el 

aula. 

- preferir la modalidad de "seminario académico" sobre el curso tradi

cionalmente impartido como monólogo. 

- aprovechar tedas las ocasiones para vincular a los estudiantes con -

la realidad mediante conferencias dictadas por exp~rtos o técnicos 

asistir a 11 jornadas 1
', ''cursos breves 11

, 
11 semlnarios 11

, ''mesas redondas'' 

etc. 
- en la medida de le posible reforzar el aprendizaje con trabajos de -

campo, encuestas en el medio social, entrevistas con personas sign! 

ficativas, visitas de edific~os, ciudades, etc. 

- normalmente la Tesis en la Licenciatura es un resumen autorizado de 

algunas lecturas, asl como expresión de algún trabajo de campo. Pero 

la 'fesis en Maestrla y Doctorado deben aportar-sobre todo esta Últi

ma- una gota al saber universal y en este sentido ser realmente 11cre

tiva11. 

4. DADO QUE LA ARQUITECTURA ES UN ARTE UTIL, CONSIDERA UD. QUE ESTA CIR-

CUNSTANCIA LIMITA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN EL ARQU1TECT07 

Tengo para mi que la mayor parte de las profesiones, con alguna cxcep

ci6n, tienen una función efectiva y concreta en la sociedad, pero en -

todas ellas- medicina, ingenierla, antropologla, educación, etc.- pue
den y deb~n lograrse conquistas nuevas, originales; de lo contrario d.!_ 

cho saber se anquilosa y estanca. Es grato y consolador el intenso 
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sentidO de innovación en todos los 6rdenes del saber, del arte y de la 

técnica. Aqui también debe destacar la Arquitectura. México en este 

rengl6n cuenta con méritos, quizá proporcionados al subdesarrollo del -

país. 

S. COMO' CONSIDERA UD. QUE LOS PROGRAMAS DE LAS MATERIAS QUE INTEGRAN LA C~ 

RRICULA DE LAS ESCUELAS Y FACULTADES DE ARQUITECTURA PUEDEN FUNCIONAR -

COMO FACTORES ESTIMULANTES DE LA CREATIVIDAD DE LOS ALUMNOS? Confieso 

que no conozco los programas de Arquitectura. Algunas ideas expuestas 

en la respuesta # 3 pueden aplicarse al respecto. 

6. PORQUE LOS ARQUIT~CTOS, EN GENERAL, NO NOS OCUPAMOS DE INVESTIGAR SOBRE 

LA CREATIVIDAD, (A PESAR DE QUE DE ALGUNA MANERA VIENE A SER UN ELEMEN

TO FUNDAMENTAL DE lfüESTI<A P.CTIVIDAD PROFESIONAL?) Considero que este fe

nómeno sucede no sólo en Arquitectur.a, sino también en otras profesio-
nes está ausente la preocupación por la "creatividad". Además el asu.n. 

to es relativamente nuevo como preocupación académica y social. 

Compete a la dirección de las Casas de Estudio la preocupac16n inc,!_ 

sante por la ''creatividad" que encaja como anillo al dedo con los depa.!_ 

tamentos o iniciativas universitarios como: "superación académica" mej,2_ 

ramiento docente y magisterial'', ''premios a la mejor Tesis o investiga

ci6n", etc. Cada maestro debe ser un aguij6n paC'a que los estudian-

tes tiendan a la excelencia académica y pt'ofesional. 

7. PUEDE EXISTIR ARTE SIN BELLEZA? El tema es básicamente filos6fico. 

He aqui algunas ideas medulares: 

+ la belleza es una categoC"ia muy amplia que se extiende no solo a las 
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realizaciones humanas, sino también a la misma naturaleza. lqu!en duda 
que un árbol o una mariposa son obras de esplendorosa belleza7 
El ~ lndudJblcmente debe estar dotado de belleza sea en pintura, e.! 

cultura. arquitectura, música, cine, cte. Empero representa una ím

proba tarea definir la belleza o el arte en general. 
6. PUEDt: EL AR1'E EXPRESAR ALGUNA TEtJDENCIA, POR E:JEMPL0 1 A L.O DIDACTICO, A 

LO MORAL, A LO SOCIA~7 Existe el arte por el arte como tendencia. O -

bien la búsqueda de la belleza por la belleza. Pero en general toda 2 
bra de arte además de poseer belleza tiene una función didáctica, soci

al y a veces moral o religiosa. 
Ejemplos: Diego Rivera fue un maestro didacta para el pueblo mexicano. 

Sus cuadros ~on comprendidos y leídos por capas sociales sin una prepa

ración especializada. En este aspecto Diego Rivera también ha desemp~ 
ñado uno significativa tarea de educación social y política. Represe.n 
ta una interpretacicin de la historia de México. 
La catedral de Puebla tiene una orientaci6n claramente moral, religiosa, 

didácta y por supuesto artística. 
Venecia, ciudad excelsa es símbolo de belleza, de arte supremo, de pla

cer estético, con indudables repercusiones sociales, culturales y aún -
políticas. Venecia perl~n.::c~ al Patrimonio de li'! Humanidad. 

NOMBRE: Jorge Efrain Monterroso Salvatierra. 
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GRADO ACADEMICO: Doctor en Derecho. 

CARGO QUE OCUPA: Catedrático de Derecho Penal é Investigador en el Centro 

de investigaciones Jurídico Políticas (CIJP), Escuela de Derecho y Ciencias 

Sociales de la UAP. 

DATOS IMPORTANTES DE SU CURRICUL M: Estudios sobre Ciencias Sociales en la 

Universidad de Río Piedras, Puerto Rico; Profesor en la Universidad Dr. M!!, 

riano Galvez y San Carlos de Guatemala; Coordinador del Centro de Investi

gaciones .ruri.dico-Políticas, UAP. 

1. COMO CONCIBE UD. LA CREATIVIDAD'? Como la capacidad de transformar la -

rea~idad que el hombre es capaz de problematizar. Con la creatividad 

el hombre es capaz de "c.rear formas" (arte) con las cuales puede comu

nicar un mensaje o modificar la naturaleza (ciencia-tecnología) para S.!, 

tisf acer necesidades en pro de su subsistencia o realizaci6n humana. 

2.DE QUE MANERA EL ENTORNO SOCIAL CULTURAL 'f ECONOMICO DE UNA PERSONA DE

TE;RMINA SU CREATIVI0/,07 Obligándolo a tener una cosmovisi6n de su re.!. 

lidad conforme a la cual aparece y se desarrolla su capacidad creadora 

o transformadora. 

3. COMO PUEDE EL MAESTRO ESTIMULAR EN SUS ALUMNOS EL DESARROLLO DE LA CREJ! 

TIVI_DAD? Creando en su ambiente pedagógico (alumnos-maestro-enseñanza 

aprendizaje) condiciones de libertad en cuanto a pensamiento. El maes

tro autoritario y dogmático (ideas absolutas) no podrá nunca estimular 
la capacidad de crear en sus alumnos. 

4. DADO QUE LA ARQUITECTURA ES UN ARTE UTIL, CONSIDERP. UD, QUF: ESTA CIR--

CUNSTANCIA LIMITA EL DESARROLLO DE LA CRgATlVlDAD EN EL ARQUITECTO? 
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Al ,contrario. La necesidad es un gran factor en el desarrollo del co

nocimiento y capacidad de transformar la naturaleza en el ser humano. 

5.COMO CONSIDERA UD. QUE LOS PROGRAMAS DE LAS MATERIAS QUE INTEGRAN LA CU

RRICULA DE LAS ESCUELAS Y FACULTADES DE ARQUITECTURA PUEDEN FUNCIONAR 

COMO FACTORES ESTIMULANTES DE LA CREATIVIDAD DE LOS hLUMNOS? Si esos 
programas no se afilian a una corriente en forma autoritaria y dogmáti
ca y si permiten que el estudiante tenga una visión amplia y objetiva -

de todas o al menos las principales corrientes de la reflexi6n filos6fJ:. 

ca, científica, técnica y artística del quehacer arquitectónico. 

6. PORQUE LOS ARQUITECTOS, EN GENERhL, NO NOS OCUPAMOS DE INVESTIGAR SOBRE 

CREATIVIDAD, ( A ~ESAR DE QUE DE ALGUNA MANERA VIENE A SER UN ELEMENTO 

FUNDAMENTAL DE NUESTRA ACTIVlDAO PROFESlOMJ\Lí' Talvez porque en la fo.E: 

mación profesional y artística, no se les estimula a ser crlticos an

te las diferentes expresiones del quehacer del arquitecto, por lo cual 

quizás resulta más c6modo el seguir acríticamente una de ellas. 

7. PUEDE EX!STlR ARTE SIN BELLEZA? C~eo que no. Pero si es posible que u

na obra artística y por ello bella pueda tener una buena d6sis de utili:. 

dad; y, en concecuencia 1 tambi6r1 es posible que una obra cientifica y -
técnica pueda contener una buena parte de belleza. 

8. PUEDE EL ARTE EXPRESAR ALGUNA TENDENCIA, POR EJEMPLO,A LO DIDACTICO, A 

LO MORAL, A LO SOClAL? Yo creo que s!. Eso abre la posibilidad que 

el arte sea útil a los demás y deje de ser, como en algunos casos, una 

expresi6n egoista del artista que solo beneficia a él (le da una sa-

tisfacci6n personal: lo gratifica al realizarse) o en el mejor de los 
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casos a un grupo reducido de personas cultas (conocedoras del arte) ·o 

a quienes practican el mismo arte. 

CUESTIONARIO NUMERO TRES 

NOMBRE: Edwin Mejia Palma 

GRADO ACADEMICO: Licenciado en pedagogta. 

CARGO QUE OCUPA: Asesor Pedagógico del Depto. de Enseñanza EMUAP 

1. COMO CONCIBE UD. LA CREATIVIDAD? Es el más elevado nivel de abstraaaci6n 

hum~na. 

2. DE QUE MANERA EL ENTORN~ SOCIAL CULTURAL Y ECONOMICO DE UNA PERSONA DE

TERMINA SU CREATIVIDAD? Partiendo de la idea de que el contenido del ª!. 
te, es fundamen~almente e~otivo e ideol6gico; y de que, por esta misma 

razón influye determinantemente en el hombre, debe considerarse que la 

creatividad depende de la posición de clase del sujeto que la produce. 

3. COMO PUEDE EL MAESTRO ESTIMULAR EN SUS ALUMNOS EL DESARROLLO DE LA CRE

ATIVIDAD? Mediante el impulso de la capacidad interpretativa de la rea

lidad, a trav~s de las distintas formas del pensamiento, particularmen

te los procesos de generalizaci6n y slntesis del joven estudiante. 

4. DADO QUE LA ARUUlTECTURA ES UN ARTE UTIL, CONSIDERA UD. QUE ESTA CIR--

CUNSTANCIA LIMITA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN EL ARQUITECTO? El 

utilitarismo en si mismo, es una expresión tipica del pragmatismo, como 

tal, puede s~r una limitante de la expresión artística. Este (el util.!, 

tarismo) niega, asimismo,la posibilidad creadora del hombc~, lirnit~ndo-
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la a lo útil no necesariamente bello. En el campo de la arquitectura, 

de manera particular puede observarse esta situación. 

S. COMO CONSlDERA UD. QUE LOS PROGRAMAS DE LAS MATERIAS QUE INTEGRAN LA C.!:!, 

RRICULA DE LAS ESCUELAS Y FACULTADES DE ARQUITECTURA PUEDEN FUNCIONAR 

COMO FACTOR~S ESTlMULANTES DE LA CREATIVIDAD DE LOS ALUMNOS7 Si, siem

pre que se orienten simultaneamente el cultivo de las cualidades y ca-

pacidades del estudiante. Aqui tomar particular coherencia la tesis 

de que el desarrollo de la ciencia, presupone tambien el del arte, fun

damentalmente en los niveles de la Educación Superior. 

6. PORQUE LOS ARQUITECTOS, EN GENERAL, NO :~os ocuP•MOS DE INVESTIGAR SOBRE 

LA CREATIVIDAD, ( A PESAR OC QUE DE ALGUNA MANERA VIENE A SER UN ELEME!!_ 

TO FUNDAMENTAL DE NUESTRA ACTlVlDAO PROFESIONAL1 Como se sabe, hay dos 

tipos de arte, uno que refleja directamente la realidad, otro lo hace -

en función del estado emotivo-ideológico del artista; la Arquitectura -

está implicita en la segunda de estas formas; por esta razón creo que -

la investigación sobre la creatividad, en el marco de los Arquitectos, 

es un tanto limitada, porque en ello va implícita una resistencia sub

conciente a enfrentar su propio carácter ideol6gico. 

7. PUEDE EhlSTIR ARTE SIN BELLEZA7 Desde mi punto de vista si, fundamentá,!! 

dome en el hecho de que lo útil no necesariamente es bello, y sin pec

der de vista de que lo bello existe en la realidad y es expresi6n con-

creta de la práctica histórico-social del hombre. 

B. PUEDE EL ARTE EXPRESAR ALGUNA TENDENCIA, POR EJEMPLO, A LO DlDACTICO, A 

LO MORAL, A LO SOCIAL? De hecho asi lo es, la conccpci6n idealista, --
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por un lado; y la dialéctica por el otro, influyen directamente en lo -

didáctico, lo moral (yo apuntaría: ético) y en lo social. 

CUESTIONARIO NUMERO CUATRO 

NOMBRE: Gemma Verduzco Chirino 

GRADO ACADEMICO:Maestro en Arquitectura (tecnologta) 

DATOS IMPORTANTES DE SU CURRICULUM: 22 a~os como profesor y como arquitec
to. 

1. COMO CONCIBE UD. LA CREATIVIDAD? Como la capacidad de aplicaci6n de co

nocimientos de una area en otra. O la instrumet:aci6n para generar 

nuevos conocimientos o enfoques. 

2.DE QUE MANERA EL ENTORNO SOCIAL CULTURAL Y ECONOMlCO DE UNA EPERSONA DE

TERMINA SU CREATIVIDAD? La creatividad se incrementa con la percepci6n 

y la realizaci6n de actividades culturales como la asistencia a concie~ 

tos teatro, ballet, danza moderna, y la realización de actividades como 

pintura, dibujo etc. 

3. COMO PUEDE EL MAESTRO ESTIMULAR EN SUS ALUMNOS EL DESARROLLO DE LA CRE~ 

TIVlDAD? Mediante diversos ejercicios de percepción y artes visuales. 

4. DADO QUE LA ARQUITECTURA ES UN ARTE UTIL, CONSIDERA UD. QUE ESTA CIRCU~S 

TANCIA LIMITA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN EL ARQUITECTO? No, po~ 

que lo util no tiene que ser feo. 

5. COMO CONSIDERA UD. QUE LOS PROGRAMAS DE LAS MATERIAS QUE INTE:GRAN LA C,\!. 

RRICULA DE LAS ESCUELAS fACUL1·;.o¡;s e::: ARQUITECTURA PUEDEN FUNCIONAR C.Q. 
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MO FACTORES ESTIMULANTES DE LA CfiE:ATIVIDAD DE LOS ALUMNOS?Solo las ma

terias de diseño donde por medio de ejercicios de percepci6n se desarr2 

llan dichas facultades. 

6. PORQUE LOS ARQUITECTOS, EN GENERAL, NO NOS OCUPAMOS DE INVESTIGAR SOBRE 

LA CREATIVIDAD, ( A PESAR DE QUE DE ALGUNA MANERA VIENE A SER UN ELEME~ 

TO FUNDAMENTAL DE NUESTRA ACTIVIDAD PROFESIONAL)? Porque los arquitec

tos no investigamos. 
7. PUEDE EXISTIR ARTE SIN BELLEZA? La belleza depende de las diferentes 

epocas y culturas, y al ser un concepto abstracto, no siempre puede ser 

relacionado fielmente con el arte. 

8.PUEDE EXPRESAR ALGUNA TENDENCIA, POR EJEMPLO, A LO DIDXCTICO, A LO MORAL, 

A LO SOCIAL? Si, incluso el arte es un decodificador de la cultura y 

la sociedad. 

CUESTIONARIO NUMERO CINCO 

NOMBRE: Alvaro Sanchez Gonzalez 

GRADO ACADEMICO: Dr. en Arquitectura. 

CARGO QUE OCUPA:· Coordinador de la Maestria en Diseño Arquitect6nico, -

CEPA, UNAM. 

DATOS IMPORTANTES DE SU CURRICULUM: Antiguedad docente: desde 1954 en Ar

quitecturaf desde 1976 en pedagogia. 

1.COMO CONCIBE UD. L.A CREATIVIDAD: Como actividad productora de lo nuevo. 
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2. DE QUE.MANERA EL ENTORNO SOCIAL CULTURAL Y ECONOMICO DE UNA PERSONA DE

TERMINA SU CREATIVIDAD? De manera fundamental. 

3.COMO PUEDE EL MAESTRO ESTIMULAR EN SUS ALUMNOS U DESARROLLO DE LA CREAT! 

VlD~O? Orientandolo a observar lo real y a proponer cambios que mejoren. 

4.0AOO QUE LA ARQUITECTURA ES UN ARTE UTIL, CONSIDERA UD. QUE ESTA CIRCUN~ 

TANCIA LIMITA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD l::tl EL ARQUITECTO? No. 

5.COMO CONSIDERA UD. QUE LOS PROGRAMAS DE LAS MATERIAS QUE INTEGRAN LA CU

RRICULr, DE LAS ESCUELAS '{ ~'ACULTADt:S DE ARQUITECTURA PUEDEN fUNCIONAR 

COMO f'ACTORES ESTIMULANTES DE LA CREATIVIDAD DE LOS ALUMNOS? Apoyándo-

los en la investigaci6n-aprendizaje. 

6.PORQUE LOS ARQUITECTOS, EN GENl::R!>L NO rws OCUPAMOS DE INVESTIGAR SOBRE: 

LA CREATIVIDAD,(A PESAR DE QUE DE ALGUNA MANERA VIE:NE A SER UN ELEMEN

TO FUNDAMENTAL DE NUESTRA ACTIVIDAD PROFESIONAL)? Porque se orienta a 

la producci6n de uabjetos-edif íciosº no a la de conocimientos. 

7. PUEDE EXISTIR ARTE SIN BELLEZA? No. 

6. PUEDE EL ARTE EXPRESAR ALGUNA TENDENCIA, POR EJEMPLO, A LO DIDACTICO, A 

LO MORAL, A LO SOCIAL? Si. 

CUESTIONARIO NUMERO SEIS 

NOMBRg: Francisco Reyna Gomez 

GRADO ACAOEMlCO: Maestro en Arquitectura. 

CARGO QUE OCUPA: Coordinador del Area de Tecnologia. 

DATOS IMPORTANTES DE su CURRICULUM: Especialidad en prefabricaci6n. Maes-

tria en tecnologia. Estudlos de Matemáticas y de Doctorado con el tema 
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de: Principios Tecnologicos de la Arquitectura. 

1. COMO CONCIBE UD. LA CREATIVIDAD?La creatividad se exp.resa en diversas 

disciplinas. La creatividad en la ciencia es un proceso de sintesis -
que permite descubrir nuevas explicaciones de los fen6menos estudiados. 

La creatividad en el arte es producir emociones y sensaciones distintas 

a las esperadas. La creatividad en la técnica y el dise~o respresenta 

la capacidad de dar soluciones innovadoras a los problemas. 
2. DE QUE MMJERA EL ENTORNO SOCIAL CULTURAL Y ECONOMICO DE UNA PERSONA DE

TE:RMINA SU CRE:ATIVIDAD? E:l medio ambiente fisico, social, cultural in-
fluye en el desarrollo de la creatividad que el individuo de manera i-

nnata posee. 
3 • COMO PUEDE EL MAESTRO ESTIMULAR EN SUS ALUMNOS EL DESARROLLO DE LA CRE~ 

TIVIDAD? E:l maestro puede estimular la creatividad de sus alumnos mos-

trándoles obras y trabajos destacados que les despierten los estimulas 

de la creaci6n. 
4. DADO QUE LA ARQUITECTURA ES UN ARTE UTIL, CONSIDERA UD. QUE ESTA CIRCU~S 

TANCIA LIMITA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN EL ARQUITECTO? El as

pecto utilitario de la arquitectura proporciona el medio por el cual la 

creaci6n se puede expresar con mayor intensidad. 

5. COMO CONSIDERA UD. UUE LOS PROGRAMAS DE LAS MATERIAS QUE INTEGRAN LA C.!!_ 

RRICULA DE LAS ESCUELAS Y fACULTADES DE ARQUITECTURA PUEDEN fUNCIONAR -

COMO f'ACTORES ESTIMULANTES DE: l..A CP.E.AT! 1!IDAD DE LOS ALUMNOS? Considero 

que los planes de estudio en arquitectura, en general, no tienen como -
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objetivo principal el desarrollar la creatividad original del estudian

te. 

6. PORQUE LOS ARQUITECTOS, EN GENERAL, NO NOS OCUPAMOS DE INVESTIGAR SOBRE 

LA C.REATlVlDAD, ( A PESAR DE QUE DE ALGUNA MANERA VIENE A SER UN E:LEME!i 

TO FUNDAME:NTAL DE NUESTRA ACTIVIDAD PROFE:SIONAL)? ¡;¡ arquitecto, comu.!! 

mente, le interesa producir obras tangibles mas que teorías y conocimi

entos abstractos que expliquen su labor. 

7. PUEDE EXISTIR ARTE SÍN BELLEZA? ~l arte sin belleza no puede existir 

porque porque la belleza como valor estético es intrinseca al arte. 

8. PUEDE EL ARTE EXPRESAR ALGUNA TENDENCIA, POR EJEMPLO, A LO DIDACTICO, -

A LO MORAL, A LO SOCl/\L? El arte como expresión humana transmite emo-

ciones que se interpretan con un sentido didáctico, moral o social. 

CUESTIONARIO NUMERO SIETE 

NOMBRE: Gabriel Mérigo 

GRADO ACADEMICO: Maestro en Arquitectura 

CARGO QUE OCUPA: Secretario General de la Facultad de Arquitectura, UniveE_ 

sidad Nacional Autónoma de México, UNAM 

DATOS IMPORTANTES DE SU CURRICULUM: Ninguno· demasiado importante 

1. COMO CONCEBE UD. LA CREATIVIDAD? Capacidad de generar conceptos inova

dores. 
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2. DE QUE MANERA EL ENTORNO SOCIAL CULTURAL Y ECONOMICO DE UNA PERSONA DE

TERMINA SU CREATIVIDAD? La capacidad se alimenta del potencial genético 
y del desarrollo 1el individuo en su contexto socio cultural. 

3. COMO PUEDE EL MAESTRO ESTIMULAR EN SUS ALUMNOS EL DESARROLLO DE LA CRE~ 

TlVIDAD1 con el ejercicio de la misma. 

4. DADO QUE LA ARQUITECTURA ES UN ARTE UTIL, CONSIDERA UD. QUE ES7A CIRCU!J.S 

TANCIA LIMITA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN EL ARQUITECT01 no la 

limita sino le da cause; la conforma. 

5. COMO CONSIDERA UD, QUE LOS PROGRAMAS DE LAS MATERIAS QUE INTEGRAN LA 

CURRICULA DE LAS ESCUELAS Y FACULTADES DE ARQUITECTURA PUEDEN FUNCIONAR 

COMO FACTORES ESTIMULANTES DE LA CREATIVIDAD DE LOS ALUMNOS? proponien

do ejercicios nuevos que motiven al alumno y le hagan interesarse en el 

trabajo creativo. 

6. PORQUE LOS ARQUITECTOS, EN GENERAL, NO NOS OCUPAMOS DE INVESTIGAR SOBRE 

LA CREhTIVIDAD, ( A PESAR DE QUE DE hLGUNA MANERA VIENE A SER UN ELEME!J. 

TO FUNDAMENTAL DE NUESTRh ACTl V!OAD PROFESIONAL) 7 no tenemos disciplina 

de investigación en ninguna área. 

7. PUEDE EXISTIR ARTE SIN BELLEZA? si, la belleza es subjetiva. 

B. PUEDE EL ARTE EXPRESAR ALGUNA TENDENCIA, POR EJEMPLO, A LO DIDACTICO,

A LO MORAL, A LO SOCIAL? el arte es un medio de cxpresi6n con posibili

dades infinitas. 
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ENTREVISTA CON EL ARQUITECTO JORGE ALCOCER: Director de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Intercontinental. 

Cual considera Ud. que es la micro cultura del grupo, lalumnos de la 

facultad de arquitectura)? Clase media alta, egresados de preparato--

rias particulares. 

Los conocimientos del alumnado de primer ingreso son homogeneos? El -

grupo de primer ingreso es heterogéneo en sus conocimientos, debido a 

eso han tenido que i~plantar materias prerrequisitos que no tienen nin

gún valor en cuanto a créditos se refiere para que el grupo se "empare

je" en conocimientos. 

Que plan de estudios utilizan? El mismo plan de estudios de la UNAM, 

el de talleres de letras·. Es incorporada. Están iniciando un nuevo 

programa que va ahorita hasta el cuarto semestre. 

El diseño arquitectónico que se imparte es de tipo interdisciplinario -

desde su inicio? El diseño no es integral sino hasta.el septimo seme~ 

tre a partir de allí si se trabajan integralmente las materias. Sería 

lo ideal pero en la realidad no se da el caso, tendrían que ser maestros 

integrales y eso es muy difícil, por ejemplo el de urbanismo no quiere 

saber nada de diseño, el de diseño desconoce o conoce poco de estructu

ras, hay maestros que en la práctica profesional solo proyectan y no --

construy~n y viceversa. Si se trata de que el diseño sea interdisci-

plinario pero lo dif ícll es en la práctica con los maestros. 

En base a qué seleccionan los temas a tratar en un semestre7 
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mas arquitect6nicos se seleccionan en base al criterio de los maestros, 
previo a ello se reunen y discuten. 

Se repiten géneros arquitectónicos en una misma generaci6n? 
piten pera can diferente grado de dificultad. 

Si se re-

Utilizan alguna metodologla de enseñanza particular para impartir el 
dise~o arquitect6nico7 Ninguna en especial, la mayorla de maestros 
son egresadas de la UNAM, por lo que llevan virtudes y defectos. 

Cual es la ideolog!a arquitectónica que se practica en la ense~anza-a-
prendizaje del diseño arquitect6nico1 Ninguna en especial, se les ha
ce énfasis en que la arquitectura debe ser algo que perdure y no que -
constituye una ºmoda". 

CUESTIONARIO CONTESTADO POR EL ARO. ANTONIO FRANCO FLORES. 

NOMBR~: Antonio Franco flores 
GRADO ACADEMICO: Licenciatura en arquitectura. Especialidad en terminales 
de transporte. to y 20 semestre maestrla en desarrollo urbano. 10 y 20 

semestre maestrla en investigaci6n y docencia. 2Q y 2a semestre maestría 

en diseño arquitectónico. 
pugsTO QUE OCUPA EN LA UNIVgRSIDAD lNTERCONTINENTAL: Profesor titular en 

asignaturas optativas como: Ci~entaci6n y cimientos; Teoria del fenbmeno 
arquitectónico, Teor!a del espacio arquitectónico, Programaci6n de proyec
tos y obras. Costos y tstimado de costos. Profesor Titular en teoría del 

diseño taller integral. 

-XV11I-



1·. QUE METOOOLOG1A UTILIZA EN LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO ARQUITECTONIC07 El 

de adecuaci6n al grado de capacidad del alumno y del alcance que debe -

proporcionar el proyecto como fuente de nuevos conocimientos para incr~ 

ment~r el acervo en una forma ordenada en el alumno, evitando caer en -

el proceso de diseño intuitivo. 

2. QUE CRITERIO UTILIZA EN LA ELECClON DEL GENERO ARQUlTECTONICO DE UN SE

MESTRE? Analizar el alcance de irbrmación y complejidad que posee el 

edificio en su contexto urbano, social y físico, para definir al objeto 

a diseñar como un satisfactor idóneo para el sujeto siempre en el punto 

de referencia a las capacidades que el alumno lleva y deberá incrementar. 

3. TRABAJAN PROYECTOS CORTOS, LARGOS Y REPENTINAS EN EL PROGRAMA DE UN SE

MESTRE? Por lo general me ha tocado observar sólo proyectos largos. 

4. CUAL DE LAS OPCIONES ANTERIORES CREE UD. QU~ INCENTIVA MAS Y DA MEJORES 

RESULTADOS EN LOS TRABAJOS ELABORADOS POR LOS ALUMNOS? Los t"abajos -

cortos con alcances definidos y con objetivos sustanciales, que le per

mitan al alumno darse cuenta de la apropiación de conocimientos valiosos 

puesto que el dejar al alumno con un tiempo demasiado consecuente hace 

que se preocupe más por llegar al final del trabajo que por concretar 

los pasos y procesos más importantes. 

5. PONE ENFASlS EN LA lNTERDISCIPLlNA DEL DISEÑO ARQUITECTONICO O CREE QU~ 

NO ES NECESARIO? Sl, porque el acervo y el intercambio dialéctico del 

conocimiento inc~ntiva, ~itúa y hace real el punto de partida de cada -

diseño en particular, amén de concebir como idea princip~l que la arqu! 
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tectura es una rama en donde el conocimiento humano converge en todos 

sus ámbitos, quedando plasmado en algo tan~ible y utilizable. 

6. COMO CREE QUE APRENDEN MAS SUS ALUMNOS, TRABAJANDO EN GRUPO O INDIVIDU~L 

MENTE? De ambas formas siempre y cuando se planteé que objetivo se per

sigue al practicar cada modalidad, y considerando la idiosincrasia par

ticular del alumno y del grupo. 

7. ALGO QUE CREA DETERMINANTE EN LA REALIZACION DE UN PROGRAMA DE SEMESTRE 

PARA IMPARTIR DISE~O ARQUITECTONIC07 Conocer el diseño como proceso P!!. 

ra evitar caer en dogmatismos irrelevantes que desorientan al alumno al 

asumirse las posturas conocidas por ambas partes creandose una atm6sf~ 

ra de incertidumbre y desconfianza, ad~más de entender cual o cuales son 

los requerimientos particulares de cada alumno, para que el profesor o

riente su actividad a concretar deficiencias y definir alcances. 

CUESTIONARIOS CONTESTADOS POR ALUMNOS DEL QUINTO SEMESTRE DE LA ESCUELA DE 

ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL. 

EDAD: 2 2 años 

SEXO: Masculino 

NOMBRE (OPCIONAL) Auza Benavides Leonardo 

DE QUE PREPARATORIA EGRESO: C.U.M Centro Universitario México. 

• QUE: SE:ME:STRE: CURSA ACTUALME:NTE: 5 to. 
1.¡;STA DE: ACUC:RDO CON E:L PROGRAMA Y ME:TODOLOGIA DE ENSEÑANZA DEL DISEÑO AR

QUITE:CTQNIC07 No 
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PROPONl'.; ALGO EN ESPECIAL? Que cada arquitecto tenga su propio terna y el gru 

Po se divida en tres, {de correctores) y cada uno corrija su tema. 

2. COMO cnu: QUE TENDRlA MAYOR fACILJDAD PARA DESARROLLAR su~ Pí<Vl.ECTOS, y CQ 

MO SE SENTIRIA MXS 1NCEN'l'IVAD07 calificar por separado, punte> ,,pec1ficcs 

como: diseño, estructuraci6n, presentaci6n, completo el ¡::.royec., o incom-

pleto, calidad de dibujo y que cada uno valga dos puntos asi obtendremos lo 

justo que deberiemos sacar. 

3. COMO CRE!o: QUE APRENDE MAS: EN EL DESARROLLO DE Pi<úYECTOS LARGOS, COR1'0!: Q 

REPENTINAS Y PORQUE? Mi opini6n es dos proyectos semi largos podriamos -

hasta investigar; tres proyectos es malo porque todo lo hace uno al aven

t6n y acelerados. 

4.QUE LO ENRIQUECE MAS EN SUS CONOCIMIENTOS DE DISEÑO ARQUlTECTONICO, TRAbA-

JAR EN GRUPO O lNDl VIDUALMENTE Y PORQUE? En grnpo porque as i al aportar 

alguien un conocimiento, si tú no lo sabes, lo acabas de aprender y cono

ces más puntos de vista. 

5.QUE LE INTERESA MAS CUANDO DEBE DISEÑAR: UN PROYECTO APEGADO TOTALMENTE A 

LA REALIDAD O ALGO UTOPICO, NOVEDOSO Y NUEVO: O LE: ES l:NDH"E:RENTE Y PORGUE? 

Algo real, porque construir metáforas, es diseñar nada, y sobre todo cons

trucciones nuevas, actuales porque as1 los arquitectos que nos corrigen -

hasta podrlan aprender más de lo contemporáneo y enten~erian más nuestro 

postmodernismo y no nos criticarían. 

E:DAD: 25 años. 

SEXO: Masculino 
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llOHBRE ( OFCION!-Ll: ·.Andrés Arroyo 

Di:. QU~ PREPA~ATOft.iA i::GRESO: UL.SA 

QUE SEM<:STRE CUHSA'AC'l'UALMEUTE: Stc 

1..ESTA DE ACUERDO CON EL PROGHAMA Y HE1'0DOLOoJIA DE EUSENi'.tlZA DEL DISEÑO J..R--

QUl'fECTOHlC07 No 

Pf(OPOUC: ALGO EN é:Sl'ECIAL7 Cuando se calificán las entregas, poderlas defc!.l. 

der. 
2;COMO CRC:E.QUE TENDRIA MAYOR FACILIDAD PARA DESARROLLAR SUS PRG'iECTOS, Y CQ 

MC?_ SE SENTllHA HAS INCEHTIVA.001 Que nos reconozcan l'-'.S e.ciertos y :;ooluci,2. 

neS- y -ño Ónicamente dejar- las famosas "7 11 .sobre les planos, pues pocque a

s! tambien apr~ndemoti si una soluci6n es válida, y no s6lo eso sinu bien. 

3 .COMO CREE QUt: APRENDE HAS: EN EL Dé:oARROLLO oc; PROYf;CTOS LARGOS' CORTOS o 

REPEUT1NAS 1 '( PURQUE: Cortos 1 pues no se exceden 1:::n correcciones qi...e mu-

chas veces perjudican. 

4 .QUE LO r.NHlllUEC<. MAS Etl SUS CONOCIMIENTOS DE DISEÑO ARQUI TEC'fOllICO, 1'RA6A

JAR t:N GkUPO O INIHV!DlJALMEN'fE, Y PORQUE? llndlviduollll ¡,orque én el di

seño dos cab~zas no piensan más que una. 

5 .QUE LE lNTC:kESA HAS Cu ANDO DEBE DlSEÑAh: UU PROYECTO APEGADO 'fOTALIU.N'fE A 

LA REALIDAD ü ALGO UTfiPICO, NOVt::OO!iO 't NUC:Vü; O LL C:S l1Wlfl::RENTE 1 'i PCl\

QUE·: Creo qut: durantt:i: la Cdrrera se nos debe fomentar la crt!atividad; no 

dicitmdonos que ,,11 )(,','~\soluc16n es muy ~ara, etc. ahora bien; los proyectos 

ut6picos son Jos mA,j detestables pues no sirven. L.a mismo palabra lo di-

ce u-negctcl6n topos.-lugar. 11 No hay lugar para estos". 
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EDAD: 29 años 

SEXO: femenino 
NOMBRE (OPCIONAL): Lucia Palafox Escobar 

DE QUE.PREPARATORIA EGRESO: c.u.A.H 

QUE SEMESTRE CURSA ACTUALMENTE? 

1. ESTA DE ACUERDO CON EL PROGRAMA Y HETODOLOGIA DE ENSEÑANZA DZL C!S<;~o AR

QUITECTONIC07 No. 

PROPONE ALGO ESPECIAL? Que cada ~O!hector dé un tema distinto~ 
2. COMO CREE QUE: TENDRIA MAYOR f'At:lUDAD PARA DESARROLLAR SUS PROYC:CTOS, Y 

COMO SE SENTIRIA MAS INCENTIVADA/ Con visitas y conferencias relativas al 

tema. 
3. COMO CREE QUE APRENDE HAS: EN EL DESAHROLLO DE PROYECTOS LARGOS, CORTOS O 

REPENTINAS, Y POROUE7 En el desarrollo de proyectos largos, porque por lo 
general, las repentinas no se toman en serio y por lo tanto son pérdida de 

tiempo; un proyecto largo permite profundizar en el tema. 
4. QUE LA ENRIQUECE HAS EN SUS CONOCIMIENTOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO, TRAB~ 

JAR EN GRUPO O INDIVIDUALMENTE Y PORQUE? Individualmente; no creo que se -

pueda diseñar entre varias personas. 

5. QUE LE lNTERESA MAS CUANDO DEBE DISEÑAR: UN PRJYECTO APEGADO TOTALMENTE 

A LA RE/\l.IDAD O ALGO UTOPICO, NOVEDOSO Y NUEVO: O LE ES lNDif'ERENTE Y POR

QUE? Creo que ambos casos son importantes; lo real proporciona bases para 

el desarrollo profesional y el conocimiento acerca del "usuario" que habi

tará los espacios que el arquitecto diseña y lo "utópico 11 desarrolla la -

creatividad, sobre todo en los primeros semestres. 
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EDAD: 20 años 
SEXO; Femenino 

NOMBRE (OPCIONAL) : Miroslava Moreno aojQs 

DE QUE PREPARATORIA EGRESO: Liceo Mexicano Japonés 

QUE SEMESTRE CURSA ACTUALMENTE: quinto 

1. ESTA DE ACUERDO CON EL PROGRAMA Y METODOLOGIA DE ENSEÑANZA DEL DISERO AR
QUITECTONIC07 Si 

PROPONE ALGO EN ESPECIAL? No 

2. COMO CREE QUE TENDRlA MAYOR FACILIDAD PARA DESARROLLAR SUS PROYECTOS, Y 

COMO SE SENTIRIA MAS INCENTIVADA? Desarrollando más a i!.Ondo el proyecto, 
investigando mas acerca de éste. 

3. COMO CREE QUE APRENDE MAS: EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS LARGOS, CORTOS O 

REPENTINAS,LY PORQUE7 Largos, porque se ven con mas detalle. 
4. QUE LA ENRIQUECE MAS EN SUS CONOCIMIENTOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO, TRAB~ 

JAR EN GRUPO O INDIVIDUALMENTE, Y PORQUE7 Individualmente es más práctico 
pero en grupo se investiga mejor. 

S. QUE LE INTERESA MAS CUANDO DEBE DISEÑAR: UN PROYECTO APEGADO TOTALMENTE A 

LA REALIDAD O ALGO U1UPICO, NOVEDOSO Y NUEVC! O LE ES INDIFERENTE, Y PORQUE7 

Un proyecto de tipo novedoso, algo ut6pico. 

EDAD: 21 años 

!>C:XO: l-iasculino 
MOMBRE (OPCIONAL): Isidro Coromlnas R. 

DE QUE PREPARATORIA EGRESO: INHUMYL 
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• QUE SEMESTRE CURSA? quinto 

1. ESTA DE ACUERDO CON EL PROGRAMA Y METODOLOGIA D~ ENS~ÑANZA DEL DISEÑO AR

QUl TECTONICO? No 

PROPONE ALGO ~N ESPECIAL? Que el alumno pueda defender su proyecto. 

2. COMO CREE QUE TENDRIA MAYOR FACILIDADLPARA DESARROLLAR SUS PROYC:CTOS, Y -

COMO SE SENTIRIA MAS INCENTIVADO? Teniendo mayor información del problema 

se nos debe decir en que nos equivocamos pero tambien que fué lo bueno. 

3. COMO CREE QUE APRENDE MAS EN EL DESARROLLO DE PROY~CTOS LARGOS, CORTOS O 

REPENTINAS, Y PORQUE: Largo5, porque s~ profundi=a más en el problema y se 

puede llegar a una mejor solución.' 

4. QUE LO ENRIQUECE MAS EN SUS COtJOClMlENTOS DE DISEÑO ARQUITECTONlCO, TRAllt. 

JAR l::N GRUPO O INO!VlOUALME:NTE, 'i PORQUE? En grupo porque si~rrpre se apr~n 

de de otras opiniones. 

5. QUC: LE INTERESA MAS CUANDO DEBE DISEÑAR: UN PROYECTO APE:GADO TOTALMENTE A 

LA REALIDAD O ALGO UTOPICO, NOV~DOSO Y NUEVO: O LE ES INDIFERENTE:, Y POR-

QUE? Novedoso pero apegado a la realidad. 
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