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Diseño curricular de esludios de posgrado en Arquileclura. 

El ohjcti1·0 de esta tesis es el de diseñar la Maestría en 
Arquitectura del ITES~I. Campus Qucrétaro. A lo largo de la 
primera parte de la misma, se realizan dil'crsos estudios 
considerados como referencia para lograr ese objetil'o. La 
parte central de la tesis es la toma de postura teórica respecto 
al objeto de estudio y la parte final presenta una propuesta 
concreta y analiza su viabilidad. La tesis se integra por nueve 
capítulos y una sección de hihliografia y anexos. 

El primer capítulo explica los orígenes del proyecto y los 
motivos que hemos tenido para elegir la temática de la 
presente tesis. 

El capítulo segundo, establece un marco teórico, que permita 
orientar desde el punto de vista de la teoría del diseño 
curricular, la metodología que habrá de seguirse para llegar al 
planteamiento de las hipótesis que se generan en este trabajo. 

La Maeslrfa en Arquileclura del ITESM, Campus Querélaro. 

El objeto del tercer capítulo es el de establecer un marco de 
referencia. Le hemos llamado así a una observación empírica 
acerca del sujeto de estudio, que se deriva de la obtención de 
los primeros dos objctil'os parciales de la tesis: 
Definir qué es una maestría y cuál es su función social y 
establecer qué es una maestría en arquitectura, conociendo 
cómo son los estudios de posgrado en arquitectura en general, 
cómo son estos estudios en otros paises y cómo son en 
México. Adicionalmente se hace una síntesis de las 
características Je los estudios de maestría que actualmente se 
ofrecen en el ITES~I. Campus Qucrétaro. Este marco de 
referencia ha permitido plantear con mayor claridad las 
wguntas generales y particulares que conducen a la 
dclinicii•n de los ohjetirns del trabajo. De acuerdo con lo 
expuestL1 en el capitulo anterior, con este marco de referencia 
se prelenJe rnnnm de manera general, cómo se llel'a a cabo 
la formación de profesionales de la arquitectura en estudios 
lk posgrado, idrntilicando aspectos como: la orientación del 
plan de estudios, modalidades de enscfianza - aprendizaje y 
tir,1 de formación (teórica. práctica o mixta) y el marco (que 
resulta ser un marco operatil'o). de los estudios de maestría 
en la institución en la que se pretende situar nuestra 
pwpucsta. d ITES~f Campus Qucrétaro. 

Fn el cuarto capitulo hacemos el estudio de las bases teóricas 
sohre las que se apoyará la propuesta del nuevo plan de 
estudios. Creemos que es un paso importante en la 
consecución de nuestro objetil'os, ya que apoyamos la 
postura de De Albal, quien miala que: 

------- -- ------~-·----

1 DE ALBA. Alicia. (1994). op.ci1. p.8 



Diseno curricular de estudios de posgrado en Arquitectura. · 

En el terreno de los discursos y las prácticas 
educativas, se han debatido una postura técnica 
y otra crflica que se han afectado de diversas 
maneras y que han ocasionado que en el 
momento actual podamos hablar de una crisis 
del currículum, en el cual se encuentran dos 
tendencias, una a su superación cualitativa, la 
cual requiere de la generación de nuevos 
paradigmas y nuevas prácticas, y la otra, hacia 
la reiteración circular y paralizante de este 
momento crítico. 

Describimos ejemplos de paradigmas educativos; nos 
referiremos de manera general, al paradigma actual 
(mecanicista) ;• al paradigma emergente (holistico). 
particularizando en este último en el área de la arquitectura. 
Deseamos en este punto, proponer un paradigma distinto en 
la educación superior, concretamente en arquitectura, 
partiendo de una crítica del paradigma actual y señalando un 
posible camino a seguir como paradigma general. 

El quinto capitulo contiene la referencia a otro marco, el 
operativo. Los planes de estudio se generan, instrumentan y 
se llevan a cabo en las instituciones educativas. El 
contemplar las caracteristicas de la Institución que en el caso 
de este trabajo, sera la que ejercerá el Plan, es a lo que hemos 
llamado marco operativo. 
El hecho de confrontar los conceptos teóricos que hemos 
señalado como fundamento del posgrado, con el marco 
operativo, puede asegurar una planeación acorde con la 
realidad y por lo tanto, más viable. 
Este capitulo describe las características del ITESM en 
general y de su Campus Querétaro en particular, haciendo 

La Maestrfa en Arquitectura del ITESM, Campus Querétaro. 

referencia a lo que la misma Institución ha denominado 
como Misión 

Antes de exponer nuestra propuesta de Plan de Estudios, el 
sexto capitulo rcali111 una síntesis de conceptos que, basados 
en los marcos de referencia consignados en los tres capítulos 
anteriores, presentan una prefiguración del Plan. Este 
capítulo pretende, a partir de enunciados, realizar esa 
prefiguración, integrando los aspectos generales, operativos, 
estructurales, de contenido y de identificación de objetos de 
estudio que caracteri71ln a nuestra propuesta. Es aquí donde 
se enuncian los objetivos generales y particulares de la 
Maestría. 

El capítulo séptimo presenta Ja propuesta del Plan de 
estudios, contemplando el perfil del participante, los 
requisitos de admt.·ión, las cargas académicas, los calendarios, 
las áreas de integración de conocimiento que habrán de 
abordarse, y las estructuras generales del Plan. 

La intención del octavo capitulo es la de presentar una 
prefiguración de un módulo básico prototípico que permita 
posteriom1ente el desarrollo de otros módulos similares. 

Finalmente, el capítulo noveno analiza la viabilidad de la 
propuesta desde diferentes puntos de vista: el punto de vista 
cuantitativo, que valida el Plan de Estudios a partir de horas 
de estudio, clases presenciales, créditos o unidades, &c.; el 
cualitativo, que intenta verificar la calidad del Plan y el 
punto de vista institucional, que desde las declaraciones de la 
Misión del ITESM revisa la propuesta para confimiar que el 
Plan de Estudios sea viable en su seno. 
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lli1cño rurricul.1r de c1111d101 de posgrado en Arquitectura. 
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de \lli rncr1111 t!llcéll'.<' \ d 111e1111.in11·.:11t·1 t111·,.t::11\c'. -1 l.1 
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c1pna un:1 1crie 1k tr.ih.1i11\ que t1tar.111 c11c1111111.Hl111 -1 

cstabhcr una ~lantrí.1 l'll Arquitcdura. L1.1 a11\t1rid:1tb ,h: 
esta Escuda han dcciditl" el ¡it1dcr ofrcmla en el L'llíln pbm 

La Macslria en Arqui/t·crura del !TESM, Campus Queréraro. 

Para ello, debe llmrse a caho una inrntigación que 
fundamente esa decisión y facilite la instrumentación 
didáctica de la misma. Esa i111cstigaci1'1n es d motivo central 
de esta tesis. 

A principios <le \ 1i1l5. 1c rea\i1i> un Cllll\enin entre el !TESM 
Campus QucreL1rn y \.1 l 1~L\\I. rncdiantc el cual se ofrece 
actualmente en Li.i insta!acinnes Je! lcrnológico, en 
Querétaro, l'i pr11~r.1111:1 de c1t11dios Je la \laestría en 
Arq11itcct11r.1 lllll c1pcci:i\i,\aJ 1·11 lliscño ,\rquitectiinico de la 
UNA~l. htc ¡1 rt>gra111a Je cnlaroracii>n se ori~inó por el 
interés de 1 ,1ri111 prnfc1orc.1 y .1Ut\1ridadcs 1ld ITES\1 
Campus 1,11:c'1(1,1w ¡w 111ci1ir.1r la rrcrdraci1'in acJrl.:mica Je 
su cucrr-' d1'·:cntc. y ~raci:11 ;, !:1di1r,11ici1in1k la Dil'isión 
Je F.11·,:..i'"'' ·k l'o;~r.lllt1 de L11:,1c1il1.1J Je . .\r~uitcctura de la 
UN:\ \11k j\1r\1cqw L'!l d ¡1n1,•r;1n::1. L1 pimcra generación 
de (1 \•: dt b q11·: ti>r111:1111i11 p.tr\c 1 ari,1s rroks11rcs Jcl 
1 ! ! \\í \ .1111p1111)11,·rdarti, ini1·i1i "!\ c1tuJi<» en febrero Je 
\u,¡; \ 1 :·r11~r:1111,1 \Ja dc1¡1:rc1,\n L'l 111tcr1'\ ,\e otws t\pccntes, 

1 otudi.111\ts de :rrq11itcl111r:1 Je b región. por 
l" .:.,:: 1·11 .1~""1" d,· \1l'li> 1~ i11icil1 d mi1111t1 pn1gra111.1 pJra 

~t'lk'f ,\l\1\ll. 

· 
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' \.\\1 Je qu•: Lh ,·u,1tri1 i111tit11ci11nc1 c,1n b que participa 
e :1 l.1 .:ct1ui11L1J ,·¡¡ pr,1~ra111,i> de Ct1!.1h1ración como el 
·:1:1:C11111.1tl11, 1111pl·:1nrntcn pwp.1mJ1 pn1pio1 de cstudi(ls <le 
;· •1¡·1.id.r en ,\i1ci¡ilin11 alinc;, \.1 1,1!1111t:id del ITESM 
1 .unp111 t)11l'ré·w11 1 d L<'IN11111 1\cl L'Ul'íl'º 1\r1w1te de su 
1 k¡w\,11111·11\» dl' :\rq11i1,·c111r:1 ¡w .1l':1111:rr en ese sentido. 
~l'n1·ra[(l11 b idl'.1 ,\e c.sta\llcccr 1111 ¡mi~r.1111:1 propio a corlo 
pla!O. :\I 111i,11w lil'll1p1'. ! sin q11l' h11hi,·r.1 wmunicación 
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Diseño curricular de estudios de posgrado en Arquitectura. 

previa en ese sentido con el Campus Querétaro, el Campus 
Monterrey del ITESM ha detectado la misma necesidad. De 
hecho, tanto en Querétaro como en Monterrey, se iniciaron, a 
finales de 1995, trabajos de consulta para establecer nuestra 
Maestrla en Arquitectura. 

l. 2 

1 le e rn 1 n ti l' Lt l l' 111a11 c1. 

1.2.1 Motivos ptnonales. 

Los motivos para realizar este intento son de carácter 
personal. Hasta hace dos años, solamente habfa trabajado en 
la parte práctica de la disciplina de la Arquitectura: el 
proyecto y la construcción, cuando tuve la fortuna de que el 
lTESM Campus Querétaro me incorporara a su cuerpo 
docente en la carrera de Arquitectura como profesor del área 
de Diseño. Además, tengo en este momento la oportunidad 
de complementar lo anterior con la realización de mis 
primeras incursiones en el campo de la investigación, 
cursando la Maestrfa en Diseño Arquitectónico. Ahora 
concibo al ejercicio ideal de la Arquitectura, como la 
integración de la práctica del proyecto y de la construcción 
con la docencia y la investigación. Al realizar esta tesis se 
podrían conjuntar esas tres vertientes, lo que me parece 
apasionante: creo que, en la medida que exista una mejor 
formación del arquitecto, habrá una mejor arquitectura. 

La Maestrfa en Arquitectura del ITESM, Campus Querétaro. 

1.2.2 E1periencias previas. 

El trabajo que he desarrollado en el campo del diseño 
curricular en arquitectura se limita a los dos últimos años, en 
los que me he desempeñado como profesor de diseño en la 
licenciatura en arquitectura del ITESM, Campus Querétaro, 
y en los que he tenido la oportunidad de cursar la Maestría 
en Diseño Arquitectónico. En este período, he desarrollado 
algunas actividades de planeación académica en la Carrera de 
Arquitectura: 

Programa analítico de Diseño 1, plan 95. 
(Primer semestre). Investigación realizada en el Seminario de 
Didáctica de la Maestría, dirigido por el Dr. Álvaro Sánchez 
González. 

Taller de Arquitectura Sustentable. 
(4o, So, 60 y 7o semestres). Investigación realizada en el 
Seminario de Tema Selecto 1, Didáctica del Diseño 
Arquitectónico, dirigido por el Dr. Antonio Turati Villarán. 

Taller Integral de Urbanismo y Arquitectura: Urbitectura (9o. 
semestre). Como profesor de Diseño Avanzado, en 
colaboración con el Dr. Ramón Abonce Meza, titular de la 
materia de Diseño Urbano. 

Adicionalmente, tuve la oprtunidad de participar en la 
elaboración del Plan de Estudios del Área de Diseño 95, 
dirigido por el M. en Arq. Fernando Núñez Urquiza, 
Director de la Carrera. 
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Diseño curricular de cs!udios de posgrado en Arqui1cc1ura. 

1..\ 

()IJ l'l 11 "'· 

Objetivo general. 

Diseñar un plan de estudios de posgrado en arquitectura para 
el Campus Querétaro del ITESM. 

Los que trabajamos en el campo del diseño, normalmente 
partimos de un programa de requisitos que el producto final 
debe satisfacer. Darle forma al producto, o bien, diseñarlo, 
partiendo de ese programa de requisitos, se convierte en el 
problema a resolver para el diseñador, quien debe aplicar una 
cierta rnetodologla y sobre todo una dosis de creatividad al 
procedimiento, para lograr su objetivo. 
Aceptando la validez de esa analogla en el caso que nos 
ocupa, podemos afirmar que el problema general es el de 
diseñar (dar forma a) un plan de estudios de posgrado en 
Arquitectura que cumpla con una serie de requisitos 
establecidos previamente (programa). Luego entonces, siendo 
este un problema de diseño y planeación educativa, debemos 
en primera instancia, conocer el problema al que enfrentamos 
para establecer los requisitos que el plan de estudios debe 
satisfacer, o dicho en otras palabras, establecer su programa. 

Al buscar conocer el problema, el primer obstáculo al que nos 
enfrentarnos, es el de obtener definiciones, lo que nos lleva a 
plantear las primeras preguntas básicas acerca de nuestro 
sujeto de estudio y relacionadas directamente con nuestro 
objetivo general: 

La Macsura en Arquilec1ura del ITESM, Campus Qucrélaro. 

¿Qué es una maestr!a?, ¿qué es una maestría en arquitectura?. 
¿Cómo son los estudios de posgrado en arquitectura?, ¿cómo 
son en otros paises?, ¿cómo son en México?. 
¿Cómo realizar una propuesta de estudios de posgrado en 
Arquitectura?. 
¿Qué es y cómo podría medirse la viabilidad de esa 
propuesta?. 

Objetivos parciales. 

Los objetivos parciales pueden deducirse de las preguntas 
planteadas por el problema general y al irse consiguiendo, 
pueden acercamos a nuestra propuesta. Los enunciados de 
nuestros objetivos parciales, son: 

• Definir qué es una maeslria y establecer qué es una 
maestría en arquitectura. 

• Conocer cómo son los estudios de posgrado en 
arquitectura en general, cómo son en otros paises y cómo 
son en México. 

• Conocer y analiw diversos ejemplos análogos de planes 
de estudios de posgrado, ya sea en la especialidad (en 
otras instituciones) o bien en disciplinas distintas pero 
con el esquema particular del ITESM. 

• Procesar la infomiación sobre ejemplos análogos para 
fundamentar la toma de decisiones de planeación 
didáctica. 

5 



Diseño cunicular de estudios de posgrado en Arquitectura. 

• Identificar problemas que se le plantean a la arquitectura 
en la realidad nacional y en la regional. Establecer las 
prioridades de tal problemática 

• Plantear problemas de arquitectura que debe resolver la 
maestría. 

• Proponer fórmulas educativas que estimulen la búsqueda 
de nuevas propuestas que respondan a esos problemas. 

• Buscar que el plan de estudios tenga el carácter de 
búsqueda de la excelencia. 

• Determinar cómo puede medirse la viabilidad de un 
posgrado en arquitectura del lTESM Campus Querétaro, 
en 1997. 

• Verificar la viabilidad de la propuesta. 

La Maestría en Arquitectura del ITESM, Campus Querétaro. 
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Diseño curricular de estudios de posgrado en Arquitectura. 

1 
..... 

Disefio curricular 
de estudios de 
posgrado. 
Eslc capílulo pretende establecer un marco teórico, que 
permita orientar desde el punto de vista de la teoría del 
diseño curricular, la metodología que hahrá de seguirse para 
llegar al planteamiento de las hipótesis que se generan en este 
trahajo. 

2.1 

Generalidades. l n marco teórico. 

2.1.1 Diseño curricular. Planeación de la educación. 

La Maestría en Arquitectura del ITESM, Campus Querétaro. 

Diseño curricular implica, como ya se ha mencionado, el dar 
forma a una estructura y establecer sus contenidos, que 
pretenden en conjunto dar solución a una serie de requisitos 
educativos, tanto cuantitativos como cualitativos. Ambos, 
estructura y contenido, se integran en una o más etapas de la 
formación de personas y provienen de la idea (abstracción) 
que el diseñador se furnia de la realidad. 
Actualmente, relacionamos el dimio curricular con la 
escuela. que es la i11.1titució11 por excelencia del sistema 
edurntil'O formal 1, porque la educación, que en sus 
principios era una iníluencia espontánea, ha tomado la fomia 
de una iníluencia intencionada. Se educa con una finalidad 
consciente. /.a educación se ha conrertido en una actil'idacl 
planeada 2. 

2.1.2 La educación superior. 

El sistema educativo mexicano, comprende tres niveles: la 
educación básica (preescolar, primaria y secundaria), la 
educación media superior (comprende el bachillerato o 
estudios equivalentes y los estudios técnico • profesionales) 
y la educación superior. 

La educación superior comprende la educación 
normal, la tecnológica y la universitaria; 
además incluye carreras profesionales cortas y 
estudios de licenciatura, especialidad, maestría 
y doctorado l. 

l PANS7J\, Margarita. ( 1990). Pedagogía y currículo. p.13 
2 LARROYO, Francisco. ( t 980). La Ciencia de ta Educación. p. 41 
J Ley general de educacitln. Tomado de PALLAN. Carlos. et. al. (1994). 
La educación superior en México. p.19 
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Cruz4, con un enfoque netamente economista, define al 
sistema de educación superior, integrado por el con junio de 
instituciones, educadores y educandos como 1111 sistema 
complejo de producción ríe bienes y serl'icios específicos; 
bienes y servicios educatfros o productos de la 
investigación. 

2.1.3 Planeación de la educación superior. 

Exisle una gran diversidad de enfoques acerca de la manera en 
que debe abordarse la planeación en la educación superior. 
Para plantear una metodologla propia, haremos 
primeramente referencia en este inciso a diversas 
concepciones teóricas actuales de la planeación en la 
educación superior. 

Según Pratl, Romero y Ferrerl, los aspectos que debe 
contemplar la planeación de la educación superior, son: 
a) necesidades sociales, culturales y económicas del ámbito 
de las instituciones de educación superior; 
b) la interpretación reílexiva y cientlfica de las mismas; 
c} los fines y objetivos explícitos de las instituciones que las 
atenderán; 
d} la configuración sistemática de medios y procedimientos 
que consideren interacciones funcionales, y 
e) la programación que incluya plazos para la realización 
operativa de los objetivos planteados. 

4 CRUZ, Aurelio. (1978). rn sislemadc planeación y el diagni\s1icode 
la educación superior. p. 9. 
5 Tomado de SALAZAR, Javier. (1979). Modelos csqucmálicos para la 
elaboración de planes en la educación superior. p. 11. 

La Maeslrfa en Arquileclura del ITESM, Campus Querélaro. 

Para Larroyo6, el planeamiento de la educación gira en tomo 
a cuatro puntos, orientación (dirección de la actividad 
educativa), configuración de las instituciones, desarrollo 
(elapas a través de las cuales ha de potenciarse la obra 
educativa) y financiamiento. 

Según Margarita Pansza7, hay por lo menos tres 
detem1inaciones importantes que hay que tomar en cuenta 
en el diseño, implementación y evaluación de los planes y 
programas de estudios: marco legal, marco teórico 
disciplinario y marco pedagógico. 

Para el Dr. Alvaro Sánchez8, la calidad de un plan de 
estudios depende de cinco factores que deben requisitarse: 

l. El medio sociocconómico y cultural, y los recursos que 
destina a procesos educacionales. 
2. La institución escolar específica en sus aspectos 
ideológicos y edilicios: en sus propósitos y valores. 
3. La infonnación que se intenta comunicar por medio de los 
contenidos de los cursos y de los programas de 
investigación que incluyan. 
4. Los docentes encargados por la institución de la 
impartición de cátedras. 
5. Los estudiantes, que en dil'ersas medidas asumen la tarea 
de su propia capacitación. 
6. Los medios didácticos. 

6 LARROYO. Francisco. (1980). op.cil .. p. 546. 
7 PANSZA, Margarila. (1990). op.cil. p.25 
8 SÁNCllEZ, Alvaro. La inmligación cualila1i1·a en la educación 
superior: Un enfoque aulogeslivo. p.23 
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Y para Ysunza9, los cinco puntos más importantes del 
diseño curricular, son: 
1. La construcción del marco de referencia. 
2. Identificación de problemáticas generales y 
especificas hacia donde se dirigirá la formación del nuevo 
plan. 
3. Identificación de objetos de estudio y áreas de 
conocimiento. 
4. Elaboración del plan de estudios en términos de 
definición y organización. 
5. Diseño sintético de los programas de estudio. 

2.1.4 Planteamiento de un procedimiento pmio al 
diseño curricular. 

Las cinco posturas anteriores nos hacen reflexionar acerca de 
los procedimientos del diseño curricular. Encontramos en 
conceptos teóricos recientes que la didáctica, considerada 
por algunos autores como el corazón de la actividad de 
diseño curricular ... 

.. ha sufrido una revisión profunda. 
Cuestionando sus principios básicos y 
ampliando los límites disciplinarios, la 
constante de estos trabajos de crítica y 
alternativa, la constituye la necesidad de que la 
didáctica acabe con los estrechos limites del 
aula ... EI diseño, implementación y evaluación 
de un plan de estudios en educación superior, 
representa una concreción de la relación 

9 YSUNZA, Marisa, Ocupación: Diseño curricular, en DE ALBA, 
Alicia (1993). El currfculum univcrsilario de cara al nuevo milenio. 

La Maeslrfa en Arqui1cc1ura del ITESM, Campus Querélaro. 

educación-sociedad. La escuela centrada en si 
misma, aislada y academicista no es la 
respuesta para esta relación dinámica y 
cambiante, de ahí que sea necesario considerar 
el plan de estudios en todas sus etapas, como 
un proceso, y por lo tanto, sujeto a una 
transformación permanente 10. 

Como en Arquitectura y tal vez, como en cualquier 
disciplina, los métodos varían de acuerdo a las 
interpretaciones o abstracciones de cada autor acerca de una 
realidad. Para el cumplimiento del objetivo de nuestro 
trabajo, debemos tomar una postura propia. que apoyándose 
en lo anterior, muestre nuestro particular punto de vista 
acerca del diseño curricular. La metodología que seguiremos 
incluirá: 

1. Establecer un marco de referencia. 

El establecimiento de un marco de referencia en el campo 
educativo de los estudios de Maestría en Arquitectura en 
México y en el extranjero. 
En el análisis del campo educativo, se pretenderá conocer de 
manera general, cómo y donde se lleva a cabo la forniación de 
profesionales de la arquitectura en estudios de posgrado, 
identificando aspectos cualitativos y cuantitativos tales 
como: número y tipos de instituciones y de alumnos, 
recursos humanos y materiales y sobre todo, la orientación 

10 PANSZA, Margarila. (1990). op.cil. p.t 1 
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del plan de estudios, modalidades de enseñanza· aprendi7.aje 
y tipo de fomiación (teórica, practica u otra)l 1. 

2. Reafüar una aproximación teórica a la filosoíla del plan de 
estudios. 

Antes de proceder a proponer el plan de estudios es 
necesario establecer una filosofia general en la que se basen 
tanto la estructura como el contenido del nuevo plan de 
estudios. En este punto se analizarán críticamente los 
paradigmas en los que se ha apoyado la cultura en general y 
la educación en particular t2. 

3. Configurar un marco operativo. 

En este punto, se defirán las caracteríslicas de la Institución 
en donde se propone el establecimiento del plan de estudios, 
el ITESM Campus Querétaro, los objetivos que 
recientemente se ha fijado para los próximos diez años, y 
particularmente, las caracterlsticas generales de los estudios 
de posgrado que actualmente ofrece y su visión de los 
estudios de posgrado que ofrecerá ll. 

11 El eslablecimicnlo de este marco de referencia está apoyado en Ysunla. 
quien señala que es necesario e1t11blecer 11n nwrco Je referencia en Jorule 
Je obtrng11y1iJtem11ti1e 111 irifonnación obtenido del campo ed11c11til'O. 
12 Posición apoyada por De Alha, quien señala que el campo del diseño 
curricular en México, se encuenlra anle la exigencia conccplual, social, 
ins1i1ucional e hislórica de analim perspectivas que le permitan 
desarrollarse de manera cualila1iva, 1al y como lo exige la sociedad global 
en esle momenlo, anle los cambios acelerados y lrascendcnlalcs que 
estamos viviendo en esle fin de siglo y anlc 111.1 rclos que eslá planleando 
el siglo XXI. 
llEste marco se desarrolla apoyado en las ideas de Pral!, Romero y 
Ferrer acerca del análisiJ ele los fi11r1 ¡· objeti1·01 r.1pllci101 de las 
in1ritucio11es; en Larroyo (caracterización de las instituciones); y en las 

La Maestría en Arquileclura del ITESM, Campus Querélaro. 

4. Explorar las alternalivas estructurales para el plan de 
estudios. 

Se analizarán críticamente en este punto, los diferentes 
esquemas estructurales de organización curricular: la 
organización por materias, la organización por áreas de 
conocimiento y la organi1.ación por módulos.14 

S. ldenlificar problemáticas generales y específicas hacia 
donde se dirigirá la fonnación del nuevo plan. 

Implicará relacionar de manera creativa, racional y hasta 
estética, la infonnación arrojada por los análisis previos, para 
identificar, seleccionar y delimitar la orientación que tendrá el 
plan de estudios. 

6. Transforniar esas problemáticas en objetos de estudio y 
áreas de conocimiento. 

Una vez planteadas las problemáticas en forma de 
interrogantes, creemos que las respuestas podrán encontrarse 
y construirse a partir del estudio de ciertos objetos, según el 
enfoque de las áreas de conocimiento, que pueden ser 
disciplinarias, interdisciplinarias, metodológicas, especificas, 
cte. 
Los contenidos y sus modalidades de enseñanza, serán 
siempre referidos a las problemáticas identificadas en los 
análisis preliminares. El criterio de selección y organización 

ideas de Álvaro SJnchc1. (mufliJis de ltlJ i11Jfitucione1 en s111 a1peclos 
ideológicos y edilicios. en 11is propc5sitos y mlom). 
t4Apoyado en Prnll, el.al. (la configuracic5n 1iJtenultica de medios y 
procrdimirlllos q11r con1idrrrn illlrraccionu fimcionales). 
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de cursos será siempre la búsqueda de respuestas y 
soluciones a tal problemática. 

7. Elaborar el plan de estudios en términos de definición y 
organiwción. 

Será una labor de sfntcsis que trata de relacionar e integrar en 
un espacio curricular determinado los contenidos de la o las 
disciplinas o áreas de conocimiento en función de la solución 
a la problemática en estudio. 
Implica también determinar las modalidades de enseñanza 
aprendizaje que adoptarán los cursos: seminario, taller, 
prácticas, etc. y que respondan a concepciones activas, 
constructivistas y criticas del aprendizaje y de la práctica 
docente. También es necesario definir y explicitar los 
criterios pedagógicos que fundamenten tal organización. 
Finalmente, es necesario también, el establecer la 
organización administrativa del plan de estudios en términos 
de su duración, cargas académicas, valor en créditos, 
seriación, etc. 

8. Realizar el diseño sintético de los programas de estudio. 

El programa sintético de cada curso, marca no solamente el 
contenido mfnimo que se pretende abarcar, sino 
esencialmente la orientación de dicho contenido, su 
vinculación con el plan de estudios y el papel que juega 
dicho curso en la formación del estudiante para la realización 
de determinada práctica profesional ts. 

15tos puntos 5,6,7 y 8 esrán apoyados en la merodologfa propuesla por 
Ysunza. 

La Maestría en Arquitectura del ITESM, Campus Qucrétaro. 

Para concluir este capitulo, que resulta en una metodologfa 
de aproximación al problema del diseño curricular del plan de 
estudios de posgrado en Arquitectura para el ITESM, 
Campus Querétaro, creemos pertinente destacar que ... 

...la complejidad del plan de estudios, con 
su red de relaciones internas (escolares) y 
externas( con la sociedad) hace evidente la 
necesidad de hacer de éste, un objeto de 
investigación pcrmanente.16 

16 PANSZA, Margarita. (t990). op.cit. p.11 
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3 

L1" 111,1l'\lr1,1' l·11 ,11\¡u1tt:llura 

en Li ,1l'luc1l1LL1d l'll l'\ rnundn 
en \lc\1u1 

Las rnac"t r1 ~\" a(t Lid k" en el 
lllS\1. Campus ()ucrétarn. 

El objeto de este capítulo es el de establecer un marco de 
referencia. Le hemos llamado así a una observación empírica 
acerca del sujeto de estudio, que se dcril'a de la obtención de 
los primeros dos objetivos parciales de la tesis: 
Definir qué es una maestría y establecer qué es una maestría 
en arquitectura, conociendo cómo son los estudios de 
posgrado en arquitectura en general, cómo son estos estudios 
en otros países y cómo son en México. Adicionalmente se 
hace una síntesis de las características de los estudios de 
maestría que actualmente se ofrecen en el ITESM, Campus 
Querétaro. 

La Maeslrfa en Arqui1ec1Ura del ITESM, Campus Querélaro. 

Este marco de referencia ha permitido plantear con mayor 
claridad las preguntas generales y particulares que conducen 
a la definición de los objetivos del trabajo. De acuerdo con lo 
expuesto en el capítulo anterior, con este marco de referencia 
se pretende conocer de manera general, cómo se lleva a cabo 
la fonnación de profesionales de la arquitectura en estudios 
de posgrado, identificando aspectos como: la orientación del 
plan de estudios, modalidades de enseñanza - aprendi1.aje y 
tipo de formación (teórica, práctica u otra) y el marco (que 
resulta ser un marco operativo), de los estudios de maestría 
en la institución en la que se pretende situar nuestra 
propuesta, el !TES~! Campus Querétaro. 

3.1.1 Cnmtcristicas del estudio. 

En el primer semestre de l 996, realih1mos una inl'cstigación 
para obtener datos generales de cuarenta maestrías en 
arquitectura en dil'crsos paises del mundo incluyendo 
~léxico. El procedimiento seguido para la realimión de este 
estudio incluyó la investigación documental en folletos y por 
l'ia Internet, de las características de cuarenta maestrías en 
arquitectura en diversas unimsidades de todo el mundo. 
Se designaron las l'ariabks que podian ser equiparables de 
acuerdo a la infonnación obtenida, a fin de hacer un análisis 
más unifonne de los casos estudiados. Estas \'ariablcs son: 
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Grado. 
Grado académico que ofrecen los programas, ya sea maestro 
en arquitectura o maestro en ciencias. 

Orientación de la maestría. 
En este aspecto, las maestrfas se agruparon según su 
enfoque, ya sea teórico, práctico o mixto. 

Duración. 
Agrupación según la duración (en meses) de los programas 
estudiados. 

Realiz.ación de tesis para obtener el grado. 
En este caso se agruparon los programas de acuerdo con el 
tipo de trabajo terminal (en su caso) necesario para obtener 
el grado. Los dos grupos identificados incluyen el grupo de 
programas en los que es requisito de graduación una tesis y 
el grupo en los que se requiere de otro tipo de documento 
(tesina o algún otro). 

Temática. 
Las maestrías según su temática especifica se agrupan en: 
Temática general: aquellas en que se brinda un panorama 
general de la profesión. 
Temáticas especificas, a saber: diseño arquitectónico, 
urbanismo, restauración de monumentos, tecnologla y otras. 

Didáctica. 
Se refiere esta variable al tipo de esquemas didácticos de los 
cursos, ya sean clases convencionales, seminarios o de 
didáctica mixta. 

La Maestrla en Arquitectura del ITESM, Campus Querétaro. 

Plan de estudios. 
Se consideraron en esta variable los grupos de maestrías con 
plan de estudios abierto, en el caso de aquellas en las que el 
participante tiene alternativas de elección en cuanto al 
contenido de los cursos; cerrado, en el caso de las maestrlas 
en las que el participante no tiene alternativas de elección en 
cuanto a los contenidos de los cursos; y mixto, en el caso de 
los programas en que el participante solo puede seleccionar 
algunos de los contenidos de los cursos. 

Pal s. 
Se agruparon los programas según el tipo de país de origen, 
ya sea desarrollado o bien, en vlas de desarrollo. 

Región. 
Asimismo, los programas se agruparon de acuerdo con la 
región del mundo en la que se imparten, ya sea Norteamérica, 
Sudamérica o Europa y Japón. 

Investigación y tipo de investigación que se realiza en el 
progranrn. 
Se agrupan los programas que realizan investigación básica, 
considerando a esta como investigación teórica y los 
programas que reali7.an investigación aplicada, entendiendo 
por esta, la investigación dirigida a resolver problemas 
concretos de la realidad profesional. 

Grado del cuerpo docente. 
Se han agrupado los programas, de acuerdo con el grado, en 
promedio, que detenta su cuerpo docente, con las siguientes 
categorlas: cuerpo docente con un 50% o más de grado de 
maestrla; programas con cuerpo docente con 90% o más de 
grado de maestrla; programas con cuerpo docente con 50% o 
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más de grado de doctorado y programas con cuerpo docente 
con 90% o más de grado de doctorado. 

3.1.2 Ejemplos analizados. 

Maeslría en Arquiteclura con especialidad en 
diseño arquitectónico. UNAM, México. 
Maestría en Arquitectura con especialidad en 
restauración de monumentos. UNAM, México. 
Maestría en Arquitectura con especialidad en 
urbanismo. UNAM, México. 
Maestría en Arquitectura con especialidad en 
tecnología.UNAM, México. 
Maestría en Arquitectura con especialidad en 
investigación y docencia. UNAM, México. 
Maestrla en Arquitectura con especialidad en 
diseño arquitectónico. U de Guadalajara, México. 
Maestría en Arquitectura con especialidad en 
construcción. U de Guadal ajara, México. 
Maestría en Arquitectura con especialidad en 
restauración. U de Guadalajara, México. 
Maestría en Arquitectura, MIT, EUA. 
Maestría en Arquitectura con especialidad en 
estudios arquitectónicos, MIT, EUA. 
Maestría en Arquitectura con especialidad en 
tecnologías constructivas, MIT, EUA. 
Maestría en Arquitectura, Princeton, EUA. 
Maestría en Arquitectura, Carnegie Mellon, EUA. 
Maestría en Arquitectura con especialidad en 
ciencias de la edificación, Carnegie Mellon, EUA. 
Maestrla en Arquitectura, 
Tecnológico de Georgia, EUA. 
Maestría en Arquitectura, Berkeley, EUA. 

La Macslrfa en Arqui1cc1Ura del ITESM, Campus Qucrélaro. 

Maestría en Arquitectura, con especialidad en 
ciencias de la edificación, Berkeley, EUA. 
Maestría en Arquitectura, Texas A & M, EUA. 
Maestría en Arquitectura, con especialidad en 
ciencias de la edificación, Texas A&M, EUA. 
~laestría en Arquitectura, 
Universidad de lllinois, EUA. 
Maestría en Arquitectura, UBC, Canadá. 
Maestría en Arquitectura, U de La val, Canadá. 
Maestría en Arquitectura, Carleton, Canadá. 
Maestría en Arquitectura, UBC, Canadá. 
Maestría en Arquitectura, con especialidad en 
estudios de vivienda, Newcastle, Inglaterra. 
~laestrla en Arquitectura, con especialidad en 
vivienda internacional, Newcastle, Inglaterra. 
Maestría en Arquitectura, Cambridge, 
Inglaterra. 
~1aestría en Arquitectura, con especialidad en 
ciencias de la edificación, Can1bridge, Inglaterra. 
~laestría en Arquitectura, Karlsruhe, Alemania. 
Maestría en Arquitectura, con especialidad en 
tecnología de la construcción, 
Politécnico de Milán, Italia. 
Maestría en Arquitectura, !UAV, Venecia, Italia. 
Maestría en Arquitectura, con especialidad en 
restauración, Florencia, Italia. 
Maestría en Arquitectura, con especialidad en 
urbanismo, Florencia, Italia. 
Maeslria en Arquitectura, con especialidad en 
restauración, Florencia, Italia. 
Maestría en Arquitectura, con especialidad en 
tecnologías de la construcción, Politécnico de 
Barcelona, España. 
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Maestrla en Arquitectura, con especialidad en 
restauración, U de Parls, Francia. 
Maestrla en Arquitectura, con especialidad en 
planeación territorial, U de Parls, Francia. 
Maestrla en Arquitectura, con especialidad en disefto 
urbano, U de Parls, Francia. 
Maestría en Arquitectura, U Católica, Chile. 

La Maestrfa en ArquileclUra del ITESM, Campus Querélaro. 

Maestría en Arquiteclura, U de Bogotá, Colombia. 
Maestría en Arquilectura, con especialidad en 
computación, U del Zulia, Venezuela. 
Maestría en Arquitectura, con especialidad en 
planeación urbano-ambiental, U de Tokio, Japón. 
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3.1.3 Tabla sintética de los programas analizados. 

1'19 !Universidad IGredo IE~lallded 

j § ~ i i ~~ ~~ ~UlG~~-0 
º ~t- u: .. J 

México UNAM M. en Arq. Disol\o Amu~edónlco 3 :ll 1 1 2 O O 1 1 O 31 
Mé1lco UNAM M. en Alq Restauración 3 :ll t 3 2 O O 1 1 O~ 
México UNAM M. en A1Q Urbanismo 3 :ll 1 2 2 O O 1 1 O 3' 
Mé1lco UNAM M enAn¡ TIJCfOOo!a 3 al l 4 2 O O 1 1 O :l 
~léxico -·- ~':! .. _______ ~~---·· ~~~~rcia ___ ,] 1! J -~ 2 O O 1 1 O J. 
México UdeG MenAlq Disel\o 2 :ll 2 1 3 1 O 1 O O 2 

¡,~¡;----···- ü~;-~-·----·--i*~C---- ~~~~---·----· 1~ ~ -H +~ ~+HJ 
~!"~-~~-- 1.m 1:1: en~- Q!"...@!_ ______ ...? 1! _1 ..E .J ...Q J _1_ 1....! _: 
Es\ados Unklos MIT 1.1. en Ciencias EslUdoo enitJtedl'.riros 1 :ll t o 2 o t t t 1 4 

Estados Unklos MIT M en Ciencias T ec00ogras ronslructvas 1 JJ t 4 2 O t t t 1 4 
Es\ados Unklos Prlnceton 1.1. en An¡ GeMral 2 :ll 1 O t 1 1 1 O 1 4 

Es\ados Unoos CMU M. en Ciencias GeMral t :ll 2 O 2 1 1 1 O t 4 
Estados Unoos Cl.IU 1.1. en Ciencias De la ed,ficación t t2 2 4 t 1 t t O O 3! 
EstadosUnoos GeorgiaTedl. 1.1 enArq General 2 al 2 4 2 t 1 t O t 4 
Estados Unoos Ber1telev M en Alq GeMral 2 al 2 O 2 t t t O t 4 
Estados Unoos Bor1telev M. en Ciencias De la edrficacioo t :ll t 4 1 O t t t t 4 

~stados Unoos _ Texas.}~!....--··-···-·-- ':!.!'!!.~!.'L ..•.... GeMral --·-·-···-- -~ ¿ _1_ ...Q ...? _1,...!,J,...Q ...Q~1 
Es\ados Unoos Texas A&M M. en Ciencias De la ed•ficación t :ll t 4 t O t t O t 4 

~-~!!o.~ .. ~~---·--·--- ':1:_enArg__ ___ QeMral __________ J.?.!-~ .. Q J J J _1_,...QJ.j 
Caradá UBC 1.1 enArq GeMral 2 al t O t t t t O 1 4 

c;armi Lava ---··-·· ':!:.ll!l_A_rq ______ GeMral 3 ¿ ] ...Q J,..E .J J ,J _1_ ~ 
Caradá Canelon MenArq Disel\o t tB t t 3 t t t O t 4 

1_r:gra1ena Newcastle 1.1 en Ar'l:_ Esll.dlos de Vn1erda 2 :ll 2 O t t t 3 O t 4 
lnglalena Newcastle 1.1 en Ciencias Vi~erda iniemadonal t Ji t O 2 O t 3 t O 4 
lngra1ena Cambridge 1.1 en Are¡__ General 2 :ll 2 O t t t 3 O t 4 

1_r:gra1ena Cambndqe 1.1. en Oencias De la ed1!cación t Ji 1 4 2 O t 3 t O 4 
Nemania UdeKansruhe 1.1.enArq GOMml 2 :ll 2 O t t t 3 O t 4 

lta!1a __ ·-···-··-·- ~~.l~_íl,ilX)_!!e Mil~--·--··- !·1.~~-A!L._. !.~~!~.~~-~~~~- .. 2. ~_1_ ~ .] ...! ...! ] .~ .. '. ] 
llalla IUA Venecia 1.1. on Arq Planeación Urbana y lemtonal 2 :ll t 2 3 O t 3 O t 3 
lla!ia Ude_Floroncia MenArq Res\auración J,1!.J.2J_.2JJ_l__Q_:_ 
Sa U de Florencia 1.1. en ArQ Urbanismo t al t 2 3 O t 3 t O 3 

!~--- i:ct.;:.~~~f1:~?..! ... l~_en A'!J ____ .!:_~~Constn.<Xión _ .. ~ _?.! J.~],_!._! ] _O _1_,J1 
!Francia U de Parls 1,1 en ArQ Restauración t :ll t 3 2 O t 3 t t 4 
Francia U do Parls M. en Arg P18""ación lerrilorial t :ll t 4 2 O 1 3 t t 3 
Francia Udeµ:rnc ---· -·- M.enArq. Dtsel\ourbarl:> t :ll t 4 2 o t 3 t t 3 
Chile U.CelOllCa M.enArq General 2:llt0t002002 
Colombia u~ MenAlq General 3:!110t002003I 
Venezuola 11 rfol711li:1 

~- U.de 101\JO 

-· --· __ _ M. en Ciencias Cooiputadón en An¡JtlodUra ºH' 
M en A1Q Planeadón tJrbaro.arro~nlal t 4 

Las claves asignadas a las 
diferentes variables, son: 
Orientación: 1 Teórica, 2 
Práctica, 3 Mixta. 
Duración:En meses. Tesis: O 
No se requiere, 1 SI se 
requiere, 2 Se requiere otro 
tipo de trabajo terminal. 
Temálica: O General, 1 
Dise~o. 2 Urbanismo, 3 
Restauración, 4 Tecenologla, 
50tra. 
Didáctica: 1 Clases, 2 
Seminarios, 3 Mixla. Plan de 
estudios: O Abierto, 1 
Cerrado, 2 Mixto. Pals: O En 
desarrollo, 1 Desarrollado. 
Región: 1 Norteamérica, 2 
Sudamérica, 3 Europa y 
Japón. Investigación: O No, 1 
SI. 
Grado del cuerpo docente:! 
~50% con maestrla, 2 ~90% 
con maestrla, ~ 50% con 
doctorado, ~ 90% con 
doctorado. 
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3.1.4 Esladlstim de los programas analizados. 

Análisis de maestr!as por región. 
De la muestra, 58% son programas que se realizan en 
Norteamérica, 35% en Europa y Japón y 8% en Sudamérica. 
Estos datos orientan en cuanto a la distribución por región en 
la muestra analii.ada, mas no implican que esta distribución 
sea reflejo de la distribución real de programas de maestría en 
arquitectura en el mundo. 

Análisis de Maestrías por Reglón 

Europa 
y Japón 

35% 

Sud· 
américa 

8% 

Norte· 
américa 

58% 

Análisis de maestrías por orientación. 
El 47% de la muestra de es de orientación práctica, el 35% 
teórica y solamente el 18% es de orientación mixta. Hay un 
ligero predominio de los programas dirigidos a la práctica, 
sobre todo por la gran cantidad relativa de programas de este 
tipo que se rcali111n en paises desarrollados, como nos indica 
el siguiente filtro. 

La Maestr!a en Arquitectura del ITESM, Campus Querétaro. 

Análisis de Maestrlas por 
Orientación 

Práctica 
47% 

Mixta 
18% 

Te6rtca 
35% 

Análisis de maestrías por orientación en paises 
desarrollados. 
Un 50% de la muestra corresponde a programas teóricos, 
46% a programas con orientación práctica y solamente el 4% 
a programas con orientación mixta. Lo anterior muestra un 
balance en los planes de países desarrollados en cuanto a 
orientación de programas, de hecho, en una proporción 
significativa de las universidades de paises desarrollados en 
la muestra (35%), existen tanto planes teóricos, que 
generalmente otorgan el título de Maestro en Ciencias, como 
prácticos, que nonnalmente ofrecen w1 panorama general. 
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Amllisis de maestrlas por orientación en paises en desarrollo. 
En el grupo analizado, la orientación teórica de los planes de 
maestría en paises en desarollo no se se encontró, 
distribuyéndose las orientaciones solamente entre prácticas 
(42%) y mixtas (58%). 

Análisis de maestrlas por duración. 
La gran mayorfa (87%) de los programas de la muestra se 
realizan en un periodo de 24 meses y solamente el 5% tiene 
una duración menor y un 8% una duración mayor. 

Anillsls de MmtrlH por Duración 
(En meses) 

Lo Macstrfa en Arquiteclura del ITESM, Campus Qucrélaro. 

Análisis de maestrías por temática. 
La temática encontrada entre las maestrías de la muestra fue 
general en el 37% de los casos; enfocada al diseño en un 8%; 
al urbanismo, en un 10%; a la restauración, en un 10%; a la 
tecnologla, un 33% y a otras, en un 3%. 
Predominan las temáticas generales y orientadas a la 
tecnología. 

Maestrías analizadas, 
por tem6tlca 

Urba· 
nlsmo Dlnfto 
10% 8% 

Gtntr1t 
37% 
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Análisis de maestrías por temática en paises desarrollados. 
Es significativo que después de conocer las temáticas en la 
totalidad de la muestra, en el caso de los paises 
desarrollados, predomina claramente la temática general, con 
un 45%, seguida de la orientación tecnológica, con un 33%; 
restauración 10%, urbanismo 10% y diseño en solamente el 
3% de los casos. 

MHalrfn 1n1llud11, 
por ttm611c1, en 

p1f111 dt11rroll1dos 

Tomolo¡~ 

11\ 

-roción 
ll!ll 

La Maestría en Arquitectura del ITESM, Campus Querétaro. 

Análisis de maestrfas por temática en paises en desarrollo. 
En el caso de los paises en vías de desarrollo, la temática 
predominante es la de tecnología, con un 33%, seguida de la 
temática general y la orientada al diseño, con un 18% 
respectivamente; restauración y urbanismo con un 10% 
respectivamente y otro tipo de orientaciones con un 9% de 
los casos. 

M1estrf11 1n1Hzed11, 
por tem6tlc1, tn 

paises en deurrollo 

Tecnolo
gf1 
33% 

RHllU• 
ración 
10% Urbl-

nl1mo 
10% 

Otra 
9% 

General 
11% 
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Disdo cu11icular de estudios de ¡iosg1ado en Atquitccluta. 

Maestrlas con tesis. 
El total del universo de la muestra requiere de algún tipo de 
trabajo terminal para obtener el grado, encontrándose que 
este \tabajo es una \esis en el 65% de los mos y o\rn tipo 
de trabajo en el 35%. Es de interés conocer que en el caso de 
las macstrias teóricas, el 86% requiere de tesis y en el caso 
de las pn\cticas, este pomnlaje se reduce al 4%%. La 
graduación mediante tesis es muy similar en paises 
desarrollados y en vías de desarrollo, encontrandose en el 
ptimer caso, un porcentaje de 64% y en el segundo, de 65%. 

Maeslr!Bs con 'Tesis 

Otro 
35% 

La Macstr{a en Arquilcclura del ITESM, Campus Querélaro. 

Maestr!as 1 eórlcas 
con\uls 

Tesis 
86% 

Otro 
14% 

Maestrlas Prácticas 
conlesls 

--
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Diseño curricular de estudios de posgrado en Arquitectura. 

Investigación en los programas de la muestra. 
Se encontró que la investigación básica, se reafüa en el 48% 
de los planes de paises en desarrollo, porcentaje muy similar 
al 46% del caso de los paises desarrollados. Contrasta esta 
información en cuanto a investigación aplicada. Esta no se 
encontró declarada en ningún caso de las maestrías de la 
muestra en paises en desarrollo, sin embargo el porcentaje de 
programas que si la realizan en paises desarrollados es de 
79%. 

Investigación básica en 
Maestrías de paf ses en 

desarrollo 

No 
52% 0% 

sr 
48% 

La Maestrla en Arquitectura del ITESM, Campus Querétaro. 

Investigación básica en 
Maestrías de palos en 

desarrollados 

No 
54% 

0% 

sr 
46% 
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lnv11tlgaclón apllCldl en 
MH1trí11 de pilH• en 

dulrrollo 

No 
100% 

Si 
0% 

Investigación aplicada en 
Maestrías de países 

deurrollldos 

No 
21% 0% 

Si 
79% 

Grado del cuerpo docente. 
Se encontró que del total de las universidades de la muestra 
que tienen planes de estudios de maestrfa, el 12.5% lo 
brindan con un porcentaje mayor del 90% del personal 
docente con grado de maestrfa o superior. Un 35% de los 
casos tiene 50% o más del personal docente con grado de 

La Maestría en Arquitectura del ITESM, Campus Querétaro. 

doctorado y el 57.5% de las universidades declara un 90% o 
más del personal docente con grado de doctorado. 

Didáctica. 
En un 27.5% de los casos, se encontró un sistema didáctico 
con base en clases tradicionales; el 45% de los casos ofrece 
un sistema a base de seminarios y otro 25% plantea un 
sistema mixto. 

Tipo de planes de estudio. 
Se encontró que el 55% de los planes son abiertos, es decir, 
que permiten que el alumno seleccione la mayoría de los 
cursos que conforman el plan, y un 45% de los casos 
presentan un plan cerrado, en el que no hay posibilidad de 
elección de cursos por parte del alumno. 

J.~ 

l.a' 111;1t·,tr1;1' t·11 ;1rquiltTlllril 

l'll \lniro. 

En este inciso haremos primeramente una breve exploración 
de la caracterización de los estudios de posgrado en general 
en nuestro país; posteriormente haremos referencia a un 
estudio realizado por el Departamento de Arquitectura del 
ITESM, Campus Querétaro, en el cual se señalan las 
características de las maestrías en arquitectura en general en 
nuestro pafs, particularmente en su región central. 
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3.2.l Los estudios de posgrado en Mhico. 

Conviene en este punto, hacer una breve descripción de las 
características de los estudios de posgrado en la actualidad en 
México. Para ello, nos referiremos al documento editado en 
1994 por la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) La 
educación superior en México, en el que se definen 
sintélicamenle lales caraclerísticas: 

Estudios de posgrado. 

Son programas de estudio que se ofrecen 
para quienes han completado los estudios 
de licenciatura y desean conlinuar su 
educación hasta niveles más altos. Tienen 
por objeto la especialización en algún 
campo profesional o buscar la formación 
cientifica. Los estudios de posgrado 
comprenden la especialidad, la maestría y 
e 1 doctorado t. 

La maestría. 

Forma personal para participar en el 
desarrollo innovativo, el 
análisis,adaptación e incorporación a la 
práctica de los avances de un área o 
aspectos específicos del desarrollo 
profesional. En este nivel, el egresado 
adquiere un amplio conocimienlo sobre el 
origen, desarrollo, paradigmas, 

t PALLÁN, Carlos, el. al. (1994). La educación superior en México. 
pp.29 

La Maestría en ArquiteclUra del ITESM, Campus Querétaro. 

metodologías y técnicas de su área, lo que 
le permite estar preparado para el 
desarrollo de actividades académicas de 
alto nivel o, de acuerdo con la orientación 
de la maestría, para la alta especiafüación. 
La formación que se busca es más bien 
panorámica y de extensión. Tiene una 
duración normalmente de dos años e 
implica cubrir por lo menos 100 créditos. 
De estos, el 30% puede asignarse para 
trabajo de tesis 2. 

En el caso de los diplomados, hay que señalar que 
actualmente, la ANUIES no los considera como posgrado 
especificamente, sino como parte de el subsislema de 
educación continua. Sin embargo, sí se les asigna una 
valoración (en crédilos), lo que haría posible incorporarles a 
un esquema de mayor amplitud como el de los mismos 
estudios de posgrado, si los requisitos incluyeran el que el 
aspiranle conlara con algún grado universitario y los 
programas asimismo incluyeran la evaluación del 
aprendizaje. 

Dentro del marco de educación continua, 
existen dos tipos de cursos: los de 
actualización, que son cursos aislados, de 
corta duración y no incluyen evaluación del 
aprendizaje. Por otra parte, los diplomados 
son paquetes integrados de cursos que 
incluyen mecanismos de evaluación del 
alumno. El diplomado es la única 
modal id ad de actualización a la que se le 

2 PALLÁN, Carlos, el. al. (1994). op.cil. p.29 
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asigna entre 20 y 40 créditos. Se otorga un 
diploma a quien cubra los requisitos de 
egreso l. 

3.2.2 Caracterlstim de los estudios de maestrla en 
arquitectura en Mélico. 

De acuerdo con un esludio reafüado por el Departamento de 
Arquitectura del lTESM, Campus Querétaro4, 

la población estudiantil de posgrado, en el 
pals, ha crecido durante la década 1985· 
1995, hasta casi duplicarse. 
La población mas numerosa, en valores 
absolutos, es la de las maestrías, con 
42,000 alumnos en 1995, que ha tenido 
una tasa de crecimiento anual superior al 
promedio de los posgrados en general ( 6% 
contra un promedio de 5.8%), rebasada 
solamente por la tasa de crecimiento de la 
población estudiantil de los doctorados. 

Este aumento significativo en la matrícula de maestrías, se 
presenta también en el caso particular de los programas 
dirigidos a la Arquitectura o a áreas afines. 

El estudio mencionado se limitó a la región central del pals, 
encontrándose cincuenta instituciones de educación superior 
que imparten la carrera de arquitectura, sin embargo 

3 PALLÁN, Carlos, el. al. (1994). op.cit. p.30 
4sALGADO, Antonio y DIONDI. Stefania. (1996). Documento de 
trabajo sobre Maestrías en Arquitectura en México. Departamento de 
Arquitectura, tTESM, CQ. 

La Maestrfaen Arquitectura del ITESM, Campus Qucrétaro. 

solamente en once de ellas, se ofrecen programas de maestria 
en arquitectura o áreas afines. 

Los programas de maestria en arquitectura o áreas afines 
encontrados en el estudio, en la región central de México, 
agrupados por instituciones, son: 

l. Maestría en Diseño llioclimático: Facultad de 
Arquitectura, Universidad Autónoma de Colima, (Colima, 
Col.). 

2. Maestría en Planeamiento Urbano Regional y en 
Restauración de Sitios y ~lonumentos: Facultad de 
Arquitectura, Universidad de Guanajuato, (Guanajuato, 
Gto.). 

3. Maestría en Arquitectura, en Diseño Industrial, y en 
Urbanismo: Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional 
Autónoma de México, (México, D.F.). 

t Maestría en Restauración Arquitectónica: Escuela 
Nacional de Conservación, Restauración y Museografia 
"Manuel del Castillo Negrete" (México D.F.). 

5. Maestría en Ingeniería Ambiental y en Planificación: 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto 
Politécnico Nacional (México D.F.). 

6. Maestría en Construcción y Control de Obras y en 
Diseño Arquitectónico: Escuela Superior de Ingenieria y 
Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional 
(Tecamachalco, Edo. de ~léxico). 
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7, Maestría en Historia de la Arquitectura Mexicana, en 
Restauración y Conservación de Monumentos y en 
Investigación Arquitectónica: Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño, Escuela de Arquitectura, de la 
Universidad de Guadalajara, (Guadalajara, Jal.). 

8. Maestrfa en Administración de Empresas de 
Construcción: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
(San Luis Potosi, S. L. P.). 

9. Maestría en Diseño Urbano Arquitectónico: 
Facultad de Arquitectura, Universidad del Bajfo A.C. 
(UBAC), León (Gto.). 

La Maestría en Arquitectura del ITESM, Campus Querétaro. 

10. Maestrfa en Diseño Urbano y en Arquitectura 
(Diseño): Centro de Diseño, Universidad Autónoma de 
Guadalajara, Guadalajara (Jal.). 

11. Maestría en Diseño Arquitectónico y en Dirección 
de Empresas de la Construcción e Inmobiliarias: Escuela de 
Arquitectura, Universidad Anáhuac, Huixquilucan, Edo. de 
México. 

Las Maestrías de Arquitectura, impartidas 
en la Región, se subdividen en 20 
especialidades: de ellas 15 se imparten en 9 
universidades públicas, y 5 en tres 
universidades privadas, siendo el sector 
público el que más posibilidad de elección 
ofrece. 
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ESTADISTICAS DE LAS MAESTRIAS EN ARQUITECTURA 

Nivel esludios oersonal docente 
Especialidades de Arquileclura No. ese. Alum. Eares. Stt.PersDoc. Lic. Esp. Maeslrfa Doctorado 

púb. priv. inscrit. últ. año TC MT PH TC MT PH TC MT 
Diseño Bioclimático 1 5 1 4 13 4 6 
Planeamienlo Urbano Reoional 1 15 3 19 3 1 12 
Restauración de Sitios v Monumentos 1 30 5 Nota 1 
Arquilectura 1 190 16 Nota 2 
Diseño lnduslrial 1 35 4 Nola2 
Urbanismo 1 65 1 Nola 2 
Admón. de Empresas de la Conslrucción 1 15 19 Nota 2 
Historia de la Arauitectura Mexicana 1 40 22 12 11 1 
lnvesliaación Arauiteclónica 1 40 o Nota 3 
Restauración v Conservación de Monumentos 1 43 22 Nota 3 
Diseño Urbano Arauilectónico 1 33 2 14 14 
Diseño Urbano 1 1 o 11 11 
Arquilectura (Diseño) 1 11 4 Nola 4 
Restauración Arouitectónica 1 10 9 1 14 13 1 
Conslruccion v Control de Obras 1 38 o 18 6 33 30 10 11 3 1 
Diseño Arauileclónico Notas 
lnaenierla Ambiental 1 65 5 
Planilicación 1 27 10 Nola 6 
Diseño de lnleriores 1 o 27 2 6 2 6 
Dirección de Empresas de la Const. e lnmobil. 1 36 27 Nota 7 

Tola! 14 5 699 177 35 8 11 o 46 1 26 2 60 4 1 

Personal docenle: TC = liempo complelo, MT = medio l1empo, PH = por hora 
NOTA t: Los dalos dol personal docente ostán incluidos en los do la Maestría en Planeamiento Urbano Reg,onal que so imparto en la misma Facultad 
NOTA 2: El anuario de ANUIES no proporciona cslo dato. ya quo los prolesores que rrnparten claso en la maostrla están incluidos en los de licenciatura 
tlOTA 3: Los dalos del personal decenio están incluidos en los do la Maestría en Historia do la Arqu1lectura Mexicana que se imparte en la misma Facultad 
NOTA 4: Los datos del personal docente están incluidos en los do la Maeslria en o,seño Urbano que se imparto en la misma Facultad 

PH 
7 
3 

1 
2 

13 

NOTA 5: Los dalos de alumnos y del personal docenlo eslán incluidos en los de la t.taeslria en Const. y Control de Obras quo se imparte en la misma escuela 
NOTA 6: Los datos del personal docenle eslán incluidos en los de la Maeslria en Conslrucción y Conlrol de Obras que se imparte en la misma Facultad 
NOTA 7: Los dalos del personal docenlo están incluidos en los do la Maeslría en Diseño do lnleriores quo so imparte en la misma Facultad 
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El estudio realiwdo por el Departamento de Arquitectura del 
ITESM, C.Q. nos ofrece infommción cuantitativa útil de los 
programas de maestría en la actualidad en el centro del país y 
complementa el marco general de referencia acerca del sujeto 
de estudio. 

3J 

Las mal"dría-. l'll l'I ITLS\I. 
Cam us Qul'rétaro. 

Este inciso se dedica a un breve análisis de las maestrías que 
actualmente ofrece el Campus Queretaro del ITESM. Intenta 
complementar el marco de referencia que hemos constituido, 
en conjunto con los incisos anteriores de este capítulo. 
Adicionalmente, creemos pertinente señalar las 
características del conjunto de estudios de los que 
probablemente formará parle nuestra propuesta, con la 
intención de realizar una propuesta coherente con el 
conjunto y de aprovechar las experiencias que el Campus ha 
adquirido, así como para buscar las sinergias que puedan 
darle una mayor validez a nuestro plan. 

3.3.1 Características de los estudios. 

Para tener un marco de referencia más confiable, trataremos 
de equiparar las variables analizadas en el estudio de las 
maestrías a nivel global, con las que analizaremos a 
continuación. 

La Maestría en Arqui1ec1ura del ITESM, Campus Querétaro. 

Una caraclcrlstica especial de los planes de estudio del 
ITESM, es que en lugar de utilizar la medida crédito para 
cuantificar las horas de clase o taller (laboratorio en el caso 
del Tcc), se utiliza la unidad. Esta unidad es equivalente a 
medio crédito, de acuerdo con los parámetros de la ANUIES. 
Una vez aclarado lo anterior, procedemos a señalar las 
variables que se incluyen en el análisis: 
Grado. 
Orientación de la maestría. 
Duración. 
Rcafüación de tesis para obtener el grado. 
Temática. 
Didáctica. 
Plan de estudios. 
Investigación )' tipo de investigación que se realiza en el 
programa. 
Grado del cuerpo docente. 
Ejemplos analillldos. 
Las maestrías que actualmente se imparten en el Campus 
Qucrétaro del ITESM son: 
~ lacstria en Educación, 
~laestría en Ciencias Computacionales, 
~laestria en ~lcrcadotecnia, 
Maestría en Adminstración, 
~!aeslría en Finanzas, 
Maestría en Ingeniería Industrial, 
~lacstría en Administración de las Tecnologías de la 
lnfonnación, 
Maestría en Ingeniería Ambiental y 
Maestría en Sistemas de Calidad. 
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Tabla sintética de los programas analizados 5. 

Maestrías 1996. 

e 
·o 

e u 
111 ·o .. u e 
; 1\1 .. 
~ ::l 

!Grado Esoeclalldad o Q 

IMaestrla Educación 3 30 
Maestrla Ciencias Comoutaclonales 3 15 
Maeslrla Mercadotecnia 3 15 
IMaestrla Administración 3 15 
\Maestrla Finanzas 3 1 s 
Maestrla lnoenierla Industrial 3 15 
Maestrla Administración de las T .lnl. 3 15 
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Estadísticas de los programas analimdos. 

Orientación. 
El 100% de los programas presentan una orienlación mixta, 
es decir, se imparten fundamentos teóricos que se conjugan 
con aplicaciones prácticas. 

Duración. 
La moda de la duración de estos estudios es de quince meses, 
duración que se presenta en ocho de los nueve casos 
analimdos. Este lapso de quince meses se cubre ya sea en 
dos semestres y un verano o bien en tres trimestres y un 
verano. 

Tesis. 
La mayoría de los programas (67%) requieren de una Tesis 
como documento final. 
La excepción se presenta en los casos de las tres maestrías 
dirigidas al área administrativa: Administración, 
Mercadotecnia y Fina111.as. 

Temática. 
Cuatro de los nueve casos ( 44%) presentan temáticas 
especializadas y el resto (56%), temáticas que partiendo de 
una base general, se dirigen posleriormente hacia una 
espccialii.ación. 

Didáctica. 
El 100% de los casos presenta una caracterización didáctica 
mixta, es decir, incluye clases y seminarios, así como 
laboratorios o talleres. 
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llay que hacer especial mención que la totalidad de los 
programas se llevan a cabo bajo el sistema educativo de la 
recién creada Universidad Virtual.6 

Plan de estudios. 
El 67% de los casos presentan un plan de estudios abierto a 
que el participante seleccione las áreas de especialidad. La 
minoría del 33% la conforman las tres maestrías 
(Adminislración, Finanzas y Mercadotecnia) de la Escuela 
de Graduados en Administración y Dirección de Empresas 
(EGADE), que presentan planes de estudios cerrados, es 
decir que, aunque cuentan con materias optativas en su 
estructura, la direclriz de los estudios es muy específica. 

lnl'cstigación. 
Es notable que en el 100% de los casos estudiados, se realim 
investigación aplicada. 
Como hemos l'isto anteriormente, esta característica se 
presenta solamenle en las maestrías en arquitectura de los 
paises desarrollados. Será una característica a observar en 
nucslra propuesta. 

Grado del cuerpo docente. 
La totalidad de los planes de estudio analizados en el 
lTESM, Campus Querétaro son impartidos por docentes 
que en su mayoría (50% o más) poseen el título de 
Doctorado. 

6 La Unil'ersidad Virtual tiene como propósito extender sus serYicios 
educalirns a audiencias nacionales e internacionales, enriquecer e 
inc~cmentar el aprendi1aje y ofrecer a los alumnos ílexibilidad en tiempo 
y espacio, crear y difundir un nuevo concepto de enseñan1.a que haga uso 
racional de la tecnologías, promover el desarrollo de grupos colaborativos 
muhidsciplinarios y promol'cr la inmtigación en la educación. 
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Unidades. 
La cantidad promedio de unidades que contienen los planes 
analizados es de 214. 75, cantidad que corresponde a 108 
créditos. De esa cantidad de unidades, el promedio destinado 
al trabajo terminal o la tesis es de 40.8, que corresponde a 2 l 
créditos. 

3.3.2 Conclusiones del estudio sobre las Maestrías 
en el ITESM Campus Querétaro. 

Como resultado preliminar del breve análisis de las maestrías 
que actualmente se imparten en el Campus Querétaro, 
podemos inferir algunas características deseables, que 
pueden ayudar a moldear nuestra propuesta, al adaptarla al 
contexto institucional. 

La Macstrla en Arquitectura deberla formar parte de la 
Universidad Virtual y hacer uso de las tecnologlas de 
telecomunicaciones para participar en el logro de los 
objetivos de ella. 

La Maestría en Arquitectura deberla tener una orientación 
mixta. Basándose en fundamentos teóricos, tendrá a su vez, 
enfoques prácticos. 

La Maestrla en Arquitectura deberla cubrirse en un lapso 
mlnimo de quince meses y en un máximo de veinticuatro y 
estar conformada por cursos, talleres y laboratorios que en 
conjunto sumen un total aproximado de 215 unidades o 108 
créditos, incluyendo la tesis, a la que se asignarlan 
aproximadadmcntc 40 unidades o 20 créditos. 

La Maestría en Arquitectura del ITESM, Campus Querétaro. 

La Maestrla en Arquitectura deberla realizar investigación 
aplicada. 

La Maestría en Arquitectura debería contar con un cuerpo 
docente que posea en un 50% o más, el título de Doctorado. 
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4 

A pro\ i 111ac i ón 
teórica a la 
filosofía del nue\·o 
plan de estudios. 
Este capítulo se dedica al estudio de las bases teóricas sobre 
las que se apoyará la propuesta del nuevo plan de estudios. 
Creemos que es un paso importante en la consecución de 
nuestro objetivos, ya que apoyamos la postura de De Alba 1, 
quien señala que: 

En el terreno de los discursos y las 
prácticas educativas, se han debatido una 
postura técnica y otra crítica que se han 
afectado de diversas maneras y que han 
ocasionado que en el momento actual 

IDE ALBA, Alicia. (t994). op.cit. p.8 
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podamos hablar de una crisis del 
currículum, en el cual se encuentran dos 
tendencias, una a su superación cualitativa, 
la cual requiere de la generación de nuevos 
paradigmas y nuevas prácticas, y la otra, 
hacia la reiteración circular y paraliz.ante de 
este momento crítico. 

Desde luego, nuestra postura se inclina hacia la superación 
cualitativa. Proponemos entonces un paradigma distinto en 
la educación superior, concretamente en arquitectura, 
partiendo de una crítica del paradigma actual y señalando un 
posible camino a seguir como paradigma general. 

Dados Jos objetivos generales y particulares de la Maestría 
que se pueden prever en hasta este punto, habiendo 
analizado el marco de referencia sobre las maestrías en 
arquitectura en México y en el mundo, así como las 
maestrías que se imparten en el ITESM, Campus Querétaro, 
la postura teórica que debemos de asumir es una postura de 
integración. Integración de conocimientos y habilidades para 
la interacción con casos prácticos de la problemática real en 
las relaciones entre la arquitectura y el contexto, la sociedad 
y el hombre. 

La postura integrativa corresponde al pensamiento holístico, 
y como acercamiento teórico, describiremos entonces a 
conlinuación, una breve definición con ejemplos de 
paradigmas educativos; nos referiremos de manera general, al 
paradigma actual (mecanicista) y al paradigma emergente 
(holístico), particularizando en este último en el área de la 
arquitectura. 
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tl 

P;1r;1d1~111:1' d,· Lt ,·d11c1,·11111. 

Kuhn, distingue dos clases de ciencia, la nonnal y la de crisis 
o revolucionaria. La ciencia nonnal es la ciencia perseguida 
por una comunidad de cientlficos que comparten un 
paradigma. La ciencia revolucionaria no. Un paradigma es el 
consenso entre una comunidad de cient!ficos practicantes 
acerca de ciertas soluciones concretas o ejemplares para 
ciertos problemas en su campo. Su consenso se basa en su 
compromiso con el paradigma, y el compromiso se deriva de 
su formación y de sus valores, no es resultado de la critica 
del paradigma mismo. La ciencia normal está 
intelectualmente aislada de las influencias externas, 
incluyendo los paradigmas de otros campos científicos y de 
otros eventos no cientificos y sus valores. El compromiso 
con su paradigma le da una poderosa normalidad, 
permitiendo a los cientificos descartar fenómenos que 
aparentemente lo contradicen. 

De acuerdo con Kuhn, la ciencia no progresa por el 
refutamiento de !corlas equivocadas, y la acumulación de 
hechos verdaderos. Progresa por el remplazamiento de 
paradigmas, o sea por la revolución cientifica. Kuhn ve ese 
remplazamiento como el progreso genuino de la ciencia, 
aunque no sea precisamente la clase de progreso deseable 
para la interpretación positivista de la ciencia. 

Los grandes cambios culturales en la historia afectan a la 
ciencia mediante la creación de nuevos valores cientflicos, 
luego entonces, la epistemologia, teoria y contenido f:lctico 
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de la ciencia, se relacionan con los cambios en diversas 
épocas históricas. 

Para Riegle2. nuestro actual sistema educativo, contiene 
vestigios del paradigma agrario (se programaban vacaciones 
de verano para que los alumnos tuvieran oportunidad de 
ayudar con el trabajo agrkola) y el paradigma industrial ( se 
programaban los currícula con base en pasos especificos y 
horarios, de manera que la educación se pudiera llevar a cabo 
como una línea de producción). Eslos paradigmas resultaron 
eficientes en su tiempo, cuando la mayoria de la población se 
empicaba en \os sectores primario y secundario de la 
econom!a (agricultura e industria, respectivamente). Sin 
embargo, en la actualidad, existe una tendencia marcada a que 
la mayoría de !a población económicamente activa se ubique 
en el sector terciario: el sector servicios, por lo que el reto 
principal en educación es el de diseñar un sistema educativo 
coherente con !as modos de \'ida, de trabajo y de aprendizaje 
actuales y que prevea las necesidades del futuro: Encontrar 
un nuevo paradigma para nuestro tiempo. 

Para realizar la propuesta de un nucro paradigma, hemos 
realizado una breve investigación sobre el tema, que incluye 
la descripción, tan a fondo como lo permite el espacio de 
este trabajo, de las características del paradigma existente y 
las del propuesto. 

lRIEGLE, Rodncy. (1995). Educa1ional P11tadigms. ln1crnc1: 
r¡irieglc@ilstu.edu. 
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11 iaradig111:1 llll'C111in,L1. 

El paradigma Ne\\1oniano-Cartesiano. 

La visión del mundo que sentó las bases para la cultura 
moderna fue creada en las etapas tempranas del 
Renacimiento. Anteriom1cnte, la visión general del mundo 
era holfstica, orgánica y ecológica. La gente vivía sus vidas en 
pequeñas comunidades y mantenía una relación total • hasta 
espiritual • con la naturaleza. Incluso la ciencia en esos 
tiempos era muy diferente a la ciencia moderna. Más que 
utilizar los medios para predicción y control de los 
fenómenos, la meta principal era el entender el verdadero 
significado de las cosas. 
Esta aproximación medieval, se transformó radicalmente en 
el Renacimiento. La idea universal holística, orgánica y 
espiritual, se remplazó por una metáfora mundo-máquina. 
Esta metáfora llegó a ser una parte principal de la manera 
moderna de pensar. La transformación llegó con la revolución 
científica en la que participaron Galileo y Newton y con el 
nuevo método de razonar de Bacon y Descartes. 

Con sus observaciones científicas de los fenómenos celestes, 
Galileo fue el primero en combinar los descubrimientos 
científicos con las explicaciones matemáticas para formular 
las leyes de la naturaleza. Estos dos aspectos del trabajo de 
Galileo, su enfoque experimental y su descripción 
matemática de la naturaleza, se han convertido en la 
característica dominante de la ciencia desde entonces. Sin 
embargo, dado que la estrategia de Galileo tuviera tanto éxito 
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en un terreno cuantitativo, las propiedades no cuantificables, 
tales como la proyección subjetiva y mental del ser humano, 
se excluyeron del dominio de la ciencia. Esta tendencia se ha 
convertido en un gran obstáculo para integrar las 
propiedades humanas en un todo. 

En Inglaterra, Francis Bacon desarrolló el método inductivo 
que utilizaba experimentos y obtenía conclusiones generales 
de ellos para hacer conocimiento útil. El nuevo método de 
raciocinio cambió sustancialmente el carácter y el objetivo de 
las ciencias, que desde tiempos remotos había sido el llegar al 
conocimiento y al entendimiento de la naturaleza en armonla 
con ella. Desde Bacon, la meta de la ciencia ha sido el obtener 
conocimiento para controlar y explotar a la naturaleza. La 
naturaleza, desde su punto de vista, tenía que ser explorada 
en sus yerros, domesticada y esclal'i:ada para el hombre l. 

El cambio de paradigma fue completado por Descartes y 
Nc111011. Descartes dudaha de todo lo que podía hasta que 
llegaba a conclusiones indubitables, el ser el mismo pensante 
( Cogito, ergo s11111 ). Desde esta postura deducía que nada 
más que el pensamiento era la esencia de la naturaleza 
humana. Esta deducción le llel'ó a la conclusión de que mente 
y materia eran entes separados y totalmente diferentes. Esta 
división cartesiana nos ha hecho pensar en nosotros mismos 
como entes aislados dentro de cuerpos materiales. 

Descartes vio el mundo material como una máquina que no 
poseía vida o alma. El mundo natural funcionaba de acuerdo 
a leyes mecánicas y todo podía ser explicado en tém1inos de 

3 CAPRA, Frilhof. ll1c turning point, en JOll, ltahn. (1995). Thc 
ccotogical paradigm in archi1cc1ure. 
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movimientos mecánicos de sus partes. Esta imagen mecánica 
de la naturaleza se convirtió en el modelo dominante de la 
ciencia desde Descartes. Aún él mismo aplicaba su visión 
mecánica del mundo a organismos vivos. Plantas, animales y 
hasta seres humanos pcrteneclan a la categorla de la máquina. 
El cuerpo humano se convirtió en un contenedor activado 
por un alma conectada a través de la glándula pineal en el 
cerebro. 

El hombre que continuó con los objetivos de Descartes fue 
Isaac Newton. Con su nuevo método matemático, el cálculo 
diferencial, Newton consiguió una formulación matemática 
que complementaba totalmente la visión mecánica del 
mundo. Sus leyes generales del movimiento podían calcular 
el cambio de posición en el espacio de objetos desde piedras 
hasta planetas. En la visión de Newton, Dios había creado 
en el principio, las partículas materiales, las fuerzas cntn• 
ellas y la máquina fundamental, gobernada por leyes 
inmutables 4. Este punto de l'ista determinista, originó la 
creencia de que conociendo las características del estado de 
un sistema, tales como tiempo y ubicación en todos sus 
detalles, se podría predecir el futuro del sistema con absoluta 
certeza. 

El universo Newtoniano produjo la imagen de espacio y 
tiempo absolutos, ambos independienies del otro, y de 
unidades indivisibles, átomos. El espacio absoluto era el 
espacio de la geometría Euclidiana, un contenedor 
tridimensional incambiable. El tiempo absoluto íluyc 

4 ThcTao of Physics, en JOll, llahn. (1995). Thc ccological paradigm 
in archilcclurc. 
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uniformemente independientemente de los fenómenos 
externos. 

Newton pensó que la materia era 
homogénea: explicó la diferencia entre un 
tipo y otro de materia no en términos de 
átomos de diferente peso o densidad, sino 
en térntinos de compactación más o menos 
densa de los atomos. Los bloques básicos 
de la construcción de la materia podían ser 
de diferentes tamaños, pero consistían de 
la misma sustancia, y la cantidad total de 
sustancia material en un objeto, estaba 
dada por la masa del propio objeto l. 

El drástico cambio de organismo a máquina en la imagen de la 
naturaleza, afectó definitivamente el modo en que la gente 
veía al mundo natural. La visión cartesiana del universo como 
un sistema mecánico, ha provisto una justificación científica 
para la manipulación y explotación de la naturaleza que ha 
sido típica del mundo occidental desde entonces 6. 

4.3 

El aradioma hull\t11:u. 

El pensamiento holístico está en deuda con los logros de la 
fisica moderna. 

l CAPRA, op.ci1. p. 65 
6 ibídem. p. 6t. 
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El advenimiento de la ciencia electromagnética, la teoría de la 
relatividad de Einslcin, la fisica cuántica y la reciente teoría 
del caos son los principales contribuyentes de este nuevo 
paradigma. 

El descubrimiento de los fenómenos electromagnéticos por 
Faraday y Maxwell fue el primer paso para socavar el 
modelo mecánico del mundo. Cuando Faraday proclrif o 
corriente eléctrica en rm solenoide de cobre al mom 1111 

magneto cerca de él, llevó a la ciencia y a la tecnología a w1 
parteagrias 1. 

Contraria a la interpretación Newtoniana de la atracción 
entre las masas, este descubrimiento dio lugar a un nuevo 
concepto de espacio, que más larde se llamó campo. Este 
campo electromagnético se convirtió en una realidad sin tener 
que recurrir n cuerpos materiales. En otras palabras. la 
naturaleza interconectiva del campo, comenzó a destruir la 
validez de la visión atomística de la naturakza, en la que cada 
ente está separado de los otros y es gobernado por 
principios mecánicos absolutos. 

El verdadero colapso de la visión Newtoniana llegó con la 
teoría de la relatividad y la teorla cuántica. Ni la noción de 
espacio y tiempo absolutos, las partículas elementales 
sólidas, la naturaleza estrictamente causal de los fenómenos 
ílsicos ni el ideal de una descripción objetiva de la naturaleza 
podían entonces extenderse hacia los nuevos dominios en los 
que la física comenzaba a penetrar s. En la teoría de la 
relatividad de Einstein, el espacio y el tiempo no son 
entidades separadas. Ambos constituyen un co11tinr111m de 

7 Thc Tao of Physics, en 1011, llahn. (1995). Thc ccological paradigm 
in architecturc. 
Bjbidcm, p. 59 
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cuatro dimensiones. En este continuum, observadores 
distintos ordenarán los cl'el1tos de manera diferente en el 
tiempo, si se mueven con re/ocidades diferentes en relación a 
los mntos obsermdos 9. 

Los conceptos de espacio )' tiempo son tan básicos para la 
descripción del fenómeno natural, que su modificación 
conlleva una modificación de la totalidad del marco que 
utilizamos para describir a la naturaleza. La consecuencia 
m:ís importante de esta modificación, es el caer en la cuenta 
que que la masa no es otra cosa que una forma de energía. 
! lasta un objeto en reposo contiene energía almacenada en su 
masa y la relación entre ambas está dada por la famosa 
ecuación E=mc2, en donde ces la velocidad de la luz 10. 

Einstein llegó más lejos con su teoría. Incluyó a la gravedad, 
la fuerza mutua entre cualquier materia con una masa, que 
tiene el efecto de enl'oil'Cr al continuum espacio-tiempo. Por 
ende, la geometría euclidiana se ha vuelto un modelo 
inadecuado para explicar esta realidad interconectada. No 
hay lugar para entidades separadas en este universo. 

En la fisica atómica, aparecieron diversos descubrimientos 
inexplicables para la física clásica, tales como el 
descubrimiento del universo subatómico y la dualidad de la 
entidad subatómica misma. Uno de los descubrimientos más 
fascinantes fue el hecho de que dependiendo en la manera 
q11c l'camos a las partíc11las s11batómicas, aparecen a l'Cces 
como partíc11las, a \'CC!'S como ondas; esta nat11ralcza d11al 

9ibidcm, p.62 
to ihidem, p.6J 
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se presenta también en la luz, que también puede tomar la 
forma de partículas o de ondas electromagnéticas 11. 

La teoría cuántica ha demostrado la naturaleza holistica del 
universo. Demuestra que no podemos descomponer el 
mundo en pequeñas e independientes unidades. Así como 
penetramos en la materia, la naturaleza no nos muestra 
bloques básicos de construcción, más bien aparece como una 
complicada red de relaciones entre las diversas partes de un 
todo. Estas relaciones siempre incluyen al observador de un 
modo esencial 11. 

En otro contexto, el descubrimiento de la evolución en 
biología, lanzó un reto a la postura detem1inista cartesiana. 
En lugar de pensar que cada elemento fue creado en el 
principio de este universo y gobernado por un sistema de 
leyes, los conceptos evolucionistas abrieron la posibilidad de 
pensar en el desarrollo de estructuras complejas a partir de 
formas simples. Sin embargo, tal teoría evolucionista 
contrasta con las leyes de la termodinámica que sugieren que 
cada fenómeno produce un movimiento en la materia de un 
estado ordenado a uno desordenado (ley de la Entropía). La 
termodinámica fue un arma de dos filos, ya que al mismo 
tiempo negaba el flujo reversible del tiempo del universo 
Ncwtoniano, negando la tcoria de la evolución. Este 
problema persistió hasta el advenimiento de la revolución 
no-lineal, con las teorías del caos y de la auto-organi7Jción. 

La teoría de la auto-organimión demostró que en estados 
lejanos del equilibrio, diferentes a los de equilibrio cercano, 

l l ibídem, p.67. 
12 ibídem, p.68. 
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un sistema de materia tiende a auto-organizarse a través de 
retroalimentación positiva. Una vez alimentado por este 
ciclo positivo, este sistema comien7J a evolucionar hacia un 
nivel más alto de organización. En otras palabras, el estado 
lejano del equilibrio, tiene una alta sensibilidad hasta a un 
pequeño cambio en el sistema. Esto significa que en la Tierra, 
un caso de estado lejano del equilibrio, toda entidad es 
interdependiente e interconectada a otras y que incluso una 
pequeña transformación, tiene la posibilidad de afectar al 
todo. Ya que el cambio a otro nil'el del sistema es 
impredecible, las predicciones del mundo cartesiano han 
perdido su validez. 

Uno de los descubrimientos interesantes de los sistemas 
lejanos del equilibrio, es la estructura única de los sistemas: 
las fractales. Las fractales tienen una microcstructura interna 
que exhibe el fenómeno de capas o nil'e!es semejantes a si 
mismas. La amplificación cada l'ez mayor de una fractal, 
revela peque11as y más pequeñas l'ersiones de la misma 
estructura en lodos los nil'eles. de modo que las fractales son 
infinitamente complejas. Sin importar qué tan pequeño sea el 
segmento que se tome, será una parte igualmente compleja 
del todo. La similitud a sí misma y la escala son 
particularmente importantes. porque recha1;in dos preceptos 
Ncwtonianos: uno, el que los métodos de reducción y 
segmentación l'Uell'en los problemas sencillos y otro, el que 
podemos medir todo con una escala absoluta IJ. 

La revolución no-lineal no solamente detuvo la ilusa 
unil'ersalidad del mundo cartesiano, sino que también 

IJ Gocrncr, Salty. Chaos antl 1hc cvotving mitogicat univcrsc, en JOH, 
llahn. (1995). lnc ccotogical paratligm in archi1cc1urc. 

36 



Diseño curricular de estudios de posgrado en Arquitectura. 

resolvió la coexistencia problemática de las físicas 
newtoniana y nueva en diferentes dominios. Ya que muestra 
la naturaleza diversa y dinámica del universo del micro al 
macrocosmos, hasta el método ne111oniano puede incluirse 
en un rango especifico, el rango intermedio de la visión 
holfstica. 

Todo este desarrollo de la ciencia ha revivido la imagen 
original del mundo, que es hollstico, orgánico, ecológico y 
espiritual. Los paradigmas cartesianos-ne111onianos causaron 
una radical revolución científica que nos ha dado enorme 
prosperidad y enormes problemas. El nuevo pensamiento 
holístico-ecológico cambiará de nuevo el modo en que 
percibimos al mundo y nos dará una nueva alternativa para 
eliminar la falacia del antiguo paradigma mecanicista. En el 
pensamiento holislico se apoyará el nuevo paradigma 
educativo. 

4.3.1 El paradigma bolfstico en arquitectura. 

El paradigma hollstico nos presenta una tendencia a volver a 
considerar el todo en lugar de las partes. Enfatiza su estudio en 
las relaciones entre las partes y no en las partes aisladas. 
En este paradigma encontramos el origen de la suslentabilidad. 
El movimiento ecológico ha enfocado su atención durante este 
siglo a la degradación de los sistemas naturales. La 
sustentabilidad ahora estudia los nexos entre las comunidades 
naturales con las comunidades humanas, entre naturaleza y 

cultura. 
La sustentabilidad no intenta regresar a condiciones de vida 
primitivas, busca comprender nuestra verdadera situación para 
entonces desarrollar comunidades que sean equitativas y que 
tengan sentido ecológica y económicamente. La verdadera 
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fuerza del concepto de arquitectura sustentable reside en la 
integración. La integración de disciplinas económicas, sociales y 
ecológicas con la arquitectura. Todas ellas, disciplinas que hasta 
ahora se han manejado de manera separada. 

A través de la historia, han existido diversas metodologías en 
arquitectura para abordar diversas problemáticas humanas. 
Cada una de esas metodologías ha sido reílejo de la imagen 
del hombre en cada era. El movimiento moderno en 
arquitectura fue un laboratorio para distintos procesos de 
diseño, sin embargo, la mayoría de ellos trabajaron con una 
parte del problema, no con el todo. 
Su carácter fragmentario, entre otras cosas, les impidió 
alcanzar su mela original, la solución universal de problemas 
de arquitectura locales. 
El concepto actual de suslenlabilidad, que proviene del 
paradigma holistico, pretende dar solución a problemas 
locales, con base en una visión global. Esta idea, desde luego 
contiene un concepto de integración. Es en ese concepto de 
integración en el que nos habremos de basar para realizar 
nuestra propuesta. 

Actualmente, los estudios superiores en arquitectura son aún 
rcílejo del paradigma mecanicisla. Se apoyan en estructuras 
formadas por segmentos aislados de los conocimientos y 
habilidades que se supone debe poseer el arquitecto. Cada 
segmento o malcria funciona generalmente de manera aislada 
e independiente de las demás. Este esquema implica pensar 
que en el interior de cada uno de los alumnos, se debe llevar a 
cabo un mecanismo de síntesis e integración de conceptos, 
conocimientos, técnicas y habilidades, que en realidad casi 
nunca ocurre por no confrontarse la integración con casos 
prácticos. 

37 



Diseño curricular de esludios de posgrado en Arquilcctura. 

Los resultados de este modelo se retlejan en la realidad como 
imágenes segmentadas de arquitectura sin integración, como 
ciudades conformadas en disonancia por una serie de notas 
individuales discordes, por una falta de consideración de 
nuestras obras al sitio y al tiempo y como pequeños 
monumentos al culto personal del arquitecto. Con ciertas 
excepciones. todo lo anterior ha significado el descrédito del 
gremio como grupo con potencial para la participación en la 
solución de problemas sociales y nos ha ganado la etiqueta 
de profcsionistas elitistas. 

El ejercicio de la arquitectura, integra una serie de 
conocimientos y habilidades en casos prácticos; funciona en 
Ja realidad, con un esquema de integraciún, no de 
segmentación. Luego entonces, surge el cuestionamicnto de 
porqué no seguir un esquema intcgrativo también en su 
cnseñan1,1. 

El paradigma holístico, que en nuestros tiempos comienza a 
emerger por encima del paradigma mecanicista, es totalmente 
aplicable a Ja arquitectura y por ende, a su enseñanza. 

4.4 

Un nuern rnrndi 1ma ellucatirn. 

De los conceptos vertidos en los incisos anteriores, se 
desprenden algunas conclusiones, que lomarán forma al 
señalar nuestra propia postura. Como se ha señalado en este 
capítulo, los paradigmas son modelos de pensamiento acerca 
de algún sujeto de estudio. En este inciso se mencionarán las 
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características de un modelo particular de pensamiento 
acerca de la educación (superior) en arquitectura, para la 
concepción del Plan de estudios de la Maestría en 
Arquitectura del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Querétaro. Pensamos que este modelo particular, puede 
considerarse un nuel'o paradigma educatirn. 

UI Epistemología del paradigma. 

El desarrollo de los conceptos epistemológicos en la 
plancación cducatil'a, co/1/rihuyc a hacer realidad algo que 
en /a ac111aliclacl 1•.11á en el nfrel ele aspiración: la realización 
de un auténtico trabajo científico.14 

Normalmente, la toma de postura en este aspecto, que 
resulta ser de carácter epistemológico, se deja al sentido 
comú111S, es decir, no se planea conscientemente. 

Partiendo de que el conocimiclllo es resultado de la 
imcraccirín 1/ialt:ctica c/1/re el rnji·to y los objetos de la 
realidad 16, idea que refleja las teorías de Piaget, pensamos 
que la mejor manera de aprender es a base de interactuar con 
el objeto de conocimiento en la solución de problemas 
prácticos. Sin embargo, siguiendo el pensamiento de llessen, 
la mdad en el conocimiento también integra a la intuición. 
Quién está en contacto con las realidades concretas de la 
l'ida, se conl'cnce pronto que el l'crdadcro centro de gral'c<lad 
del ser humano. no reside en las fumas intelectuales, sino en 
las emocionales y l'olitil'as. J:'I i111e/ccto humano se halla 

14 l'ANSZ,\, Marg.irita. (1990). op.cit. p.20 
15 l'ANSZA, Margarita. (1990). op.cit. p.18 
16 PANSZA, Margarila. (t990). op.cit. p.t9 
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inc/11ido, de 1111 cabo a otro, en la lotalielacl ele las fi1erzas ele/ 
espíritu lmmano y que por tanto necesita y depende de ellas 
en s11fimció11 l1. 

En la esfera teórica, la intuición no puede pretender ser un 
medio de conocimiento autónomo, con los mismos derechos 
que el conocimiC11to racional-discursivo. La rnzón licnc en 
este terreno la última palabra. Pero es cosa distinta en la 
esfera de la practica. La intuición tiene c11 esta una 
significación autónoma. Como seres q11e queremos y 
sentimos, Ja int11icíón es pam nosotros el 1wdmlero árgano 
de conocimicnro 18. 

Una verdadera solución al problema epistemológico solo es 
posible si se admite, además de la sensación y el 
pensamiento, otra fi1ente ele co11ocimíetlto: la experiencia 
interna y la ínt11íció1119. 
Habría entonces que partir de una postura básica en cuanto a 
la apropiación de conocimientos y habilidades. En 
arquitcclura, la inlmccii:m con el problema de conocimiento, 
se da por definición en el diseño arquitectónico, que es la 
larca que engloba todas las disciplinas que debe dominar el 
arquilcclo. Sin embargo, en los úl\imos ai\os, la cnsci\amn de 
la arquitectura y de muchas otras disciplinas se ha 
segmentado en áreas particulares de conocimiento, de 
acuerdo con el paradigma mccanicista. En arquitectura se han 
identificado áreas como la de teoría, de historia, de diseño, de 
tecnología, cte. La tendencia obedecía a la creencia de que al 
separar un problema de conocimicnlo en sus partes, se 
podría llegar a comprenderlo y a resolverlo de manera 

11 HESSEN. Teoría del Conocimiento. p.108. 
18 ibidem. p. 109. 
19 ibídem. p. 111. 
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satisfactoria. La realidad nos muestra una visión distinta. La 
arquitectura es más que la suma de sus partes. Como lo 
consigna la teoría evolucionisla, las eslructuras complejas se 
desarrollan a partir de formas simples pero integrales, no a 
partir de la suma de sus partes. Se ha comprobado que desde 
los primeros scmcslrcs de la licenciatura la integración de 
conocimientos para la resolución de problemas prácticos de 
arquitectura resulta altamente eficiente. El Taller de 
Arquitectura del primer semestre de la licenciatura de 
arquiteclura de la UNAM, planeado y llevado a la práctica 
por el Dr. Antonio Turati, asilo ha demostrado 20. En este 
Taller, el Dr. T urati logra la integración de conocimientos a 
partir de divmos medios como !a incorporación de fichas de 
apoyo con contrnidos de infomwción que se complementan 
entre si y que permiten establecer un programa integral para 
la resolución de problemas de arquitectura. La preocupación 
fundamental del Dr.Turati en e\ ejemplo que nos ocupa es la 
de integrar en un programa las diversas vertientes de un 
problema, no la scparnción de eslc en sus partes. 

En el caso de nuestro modelo, la integración de 
conocimientos para la intmcción con problemas práclkos, 
será la base epistemológica en la que apoyaremos nuestro 
Plan. 

Para realizar una verdadera intcgra~ión de conocimientos a 
fin de interactuar con problemas prácticos, se requiere 
asimismo una integración de los conocimientos sobre la 
problemática (lcoría), con la práctica. En una maestría, esta 
relación puede darse a parlir de la integración de la 
inwstigación con b docencia y con la práctica profesional. 

20 V. 'TURATI, Anlonio. ( 1993). La didác!ica del diseño arquitectónico. 
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La integración de la docencia, la 
investigación y servicio, lleva al 
replanteamiento de una serie de aspectos, 
entre ellos el de la relación entre la teoría y 
la práctica, de la visión fragmentaria a la 
totalizadora, como una dualidad necesaria 
en el proceso de conocimiento, lo cual 
constituye en esencia un postulado 
cpistcmológico2 I. 

Como resultado de la integración teórica o de conocimientos 
y de la integración del quehacer del arquitecto ( práctica 
profesional, docencia e investigación), aparece un tercer 
punto de suma importancia para nuestro modelo de 
pensamiento acerca de la filosofía del Plan: la 
intcrdisciplinarcidad. Es de carácter prioritario en nuestro 
esquema de formación de maestros en arquitectura, la 
inclusión de esquemas interdisciplinarios para abordar 
problemas prácticos. Hoy en dia no puede concebirse un 
quehacer arquitectónico, o de cualquiera otra disciplina, 
como unilateral. En la medida que logremos eliminar el 
carácter fragmentario de la búsqueda de conocimiento, y que 
obtengamos la concurrencia de otras disciplinas, en esa 
medida tendremos una aproximación más cercana a la verdad. 

4.4.2 Caracterizadón del paradigma. 

En el caso que nos ocupa, no podemos señalar un paradigma 
estático. Los paradigmas w11 pro1•isio11alc.t 22. Esta 

2lrANSZA, Margarita. (1990). op.l'it. p.53 
22 MOSS, Erik Owen. (1995). Cunferencia dict;1da en el ITI~SM 
Campus Monterrey en el 1 Congreso Internacional de Arqui1wura. 

percepción de los modelos de pensamiento es hol!stica y 
coherente con nuestra propuesta. Debemos plantear 
entonces, un esquema que se proponga evolucionar. 

Con nuestra propuesta, buscaremos enfrentar la 
problemática del ejercicio de la arquitectura actual en nuestro 
pais. Conviene delimitar tiempo y lugar porque las 
características particulares del sujeto de estudio dentro de 
estos límites, pueden ser diferentes de las que se encuentren 
en olros contextos. 

Nos enfrentamos al problema de alcanzar una verdadera 
integración de conocimientos y habilidades en un posgrado a 
nivel maestría en arquitectura, a partir de una estructura 
segmentada en pequeñas áreas de conocimiento que se 
presenta en la licenciatura. Es un hecho que los egresados de 
las Escuelas de Arquitectura del pais. como producto de esas 
estructuras segmentadas. requieren de fom1ación adicional. 
ya sea acatkmica o prúctica, para terminar de desarrollar 
aquél proceso de síntesis o integración de conocimientos y 
habilidades del que hablamos antcriom1cnte para enfrentarse 
a los casos que les presenta la realidad profesional. 

Nos enfrentamos también, a la característica particular que se 
presrnta dentro del gremio de arquitectos, de contar con 
poca disposición a rcalin1r estudios de posgrado, debido a su 
duración, ya que en la actualidad. para obtener un grado de 
macstria. deben dedicarse a los estudios un promedio de dos 
años y medio. Las especialidades, por su parte, requieren de 
entre 11110 y uno y medio ai\os para su terminación. 

El paradigma cducati\'o que proponemos, al enfatizar el 
estudio de las relaciones entre las partes que componen la 
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problemática real, se basa en la integración paulatina de 
conocimientos y habilidades en la aplicación a casos 
prácticos en el posgrado. El punto de partida es la 
concentración de los estudios sobre problemas especlficos de 
la realidad, integrando en este caso, teorías, tecnologías y 
talleres de aplicación práctica que giran en torno a la 
problemática especifica designada. A este primer paso de 
integración, le llamaremos módulo básico del posgrado. Este 
módulo no intentará resolver el problema planteado al 
estudiarlo en partes, dividiéndolo en sus vertientes teóricas, 
tecnológicas o pragmáticas, sino integrando esas vertientes a 
Ja búsqueda de sus soluciones posibles, estudiando las 
relaciones entre dichas vertientes. 

El módulo básico del posgrado representa en si mismo, un 
avance en cuanto a la formación académica del participante. 
La interacción con problemas cspecfficos de fa realidad 
profesional, confrontando aspectos teóricos y tecnológicos 
pertinentes a casos concretos, le capacita prácticamente y le 
da posesión de conocimientos integrales que tienen un 
sentido de pertinencia, lo que estimula y facilita el 
aprendiwje. 

El paradigma educativo que proponemos se basa en la 
integración de conocimientos, pero ¿cómo pasar de una 
estructura de segmentación que presenta la formación 
académica en fa actualidad, a un esquema de integración?. 
Probablemente, la respuesta a esta pregunta está en una 
transición progresiva de la segmentación a la integración. No 
creemos que sea viable operativamente un esquema que 
rompa bruscamente con el paradigma actual. !lay que 
mencionar que la estructura de un módulo básico integrativo, 
es la estructura que deberá apoyar a los estudios de 
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licenciatura en un futuro cercano. Las escuelas de 
arquitectura deberán buscar esa integración teórica, 
tecnológica y de aplicación, en casos cercanos a la realidad 
profesional, aumentando el grado de complejidad de la 
problemática abordada, a medida que se avan1.a en la carrera. 
Mientras eso sucede, tenemos el recurso de lograr la 
integración paulatina en el posgrado y de vertir las 
experiencias que de él resulten a los estudios superiores 
básicos. 

La transición progresiva del paradigma mecanicista al 
paradigma holístico en Ja enseñanza de la arquitectura, 
implica entre otras cosas, que en los módulos básicos, los 
conocimientos y habilidades a adquirir se agrupen en primera 
instancia alrededor de problemas específicos de la practica 
arquitectónica. Esta especificidad en la problemática a 
abordar se ha conocido hasta ahora como especialización, 
tém1ino que implica una segmentación. Sin embargo, la 
orientación de nuestro paradigma va en sentido contrario y 
preferimos reconocer esta problemática específica como área 
de integración. De este modo, tendremos módulos básicos 
con áreas de integración en diversos temas que unidos, 
confom1an un todo: la práctica arquileclónica. 

Al formar parte de un todo, como área de integración en la 
que convergen elementos teóricos, tecnológicos y hasta de 
disciplinas distintas de la arquitectura, el módulo básico 
tendrá un valor curricular propio. Puede afinnarse que el 
egresado de el módulo básico habrá profundizado en su 
formación académica, que al evaluarse aprobatoriamente por 
parte de la Institución, presenta la posibilidad de ser 
reconocida mediante un documento oficial. Esto propiciará la 
concurrencia de graduados de la licenciatura al ingreso del 
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posgrado, por lo menos en su elapa básica, sin que 
necesariamente busquen el objetivo terminal del Plan de 
Es!udios, de completar una maestrla. El módulo basico 
lendrfa una duración ideal de un semestre, pero podría 
cursarse de manera flexible, de acuerdo con los recursos de 
tiempo del participanle. 

La suma (esencialmenle lo que buscamos es sumar) de dos 
módulos básicos difcrenles, confonna en nueslro paradigma, 
un módulo intennedio. Al sumar la experiencia académica de 
dos módulos básicos, se obtiene una fomiación que reúne a 
su vez, dos áreas de integración y que caracterizarán de 
forma adjetiva la capacitación de la primera etapa del 
posgrado del egresado. En esta etapa, nuevamente se 
presenta la integración, en este caso, de dos áreas específicas 
del conocimiento de la arquitectura, y se presenta también el 
estudio de las relaciones entre ambas. El egresado de este 
módulo intermedio tendría la sensibilidad integrativa para 
participar en equipos de trabajo intcrdisciplinarios, lo que le 
permitirá abandonar la practica individualista con mayor 
facilidad. Como parte de un todo, a la suma de dos módulos 
básicos, le corresponderá un valor curricular adicional al de 
dos módulos aislados, tendrá valor equivalente al de una 
especialidad, solo que nuestro egresado habrá profundizado 
en el estudio de la relación entre dos áreas de conocimiento 
de su disciplina original, en lugar de haberlo hecho en el 
estudio de un ente aislado. 

De las temáticas elegidas en los dos módulos básicos, 
dependerán las características adjetivas de la arquitectura en 
las que el egresado integran\ conocimientos y habilidades y 
es precisamente en la relación que existe sin lugar a a dudas 
enlre las temáticas elegidas, el aspecto en donde el egresado 
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del módulo intermedio resultara más versado. Es en este 
punto y de una vez por todas, en donde romperemos con las 
barreras de la enseñanza mecanicista que delimita y bloquea 
la integración de las áreas de conocimiento. Del módulo 
intermedio podremos tener egresados que integren, por 
ejemplo, el área de estructuras con el área de conservación de 
monumentos; el área de vivienda con el área de 
sustcntabilidad o bien el arca de sistemas inteligentes con el 
arca de urbanismo, por mencionar algunos ejemplos. 

El punto clave de nuestro paradigma e.1 el módulo superior o 
módulo de maestría. Es a este módulo a donde concurren las 
intmenciones de los diversos egresados de los módulos 
intermedios para, de manera integral e interdisciplinaria, 
aportar soluciones a problemas prácticos de mayor 
complejidad que los superados anteriormente en los módulos 
b:isicos. En este módulo superior de posgrado. se llevará a 
caho inmtigación aplicada de alta calidad al contar con 
equipos integrados por profesionistas versados en el estudio 
de las relaciones entre las diversas áreas de conocimiento y 
habilidades que componen la práctica arquitectónica, 
seguramente coordinados por docentes con grado de 
doctorado con visión holística. 

Como etapa preparatoria y requisito de ingreso al módulo de 
maestría. deberá incluirse en el Plan de estudios un módulo 
metodológico en el que puedan abordarse, tanto desde el 
punto de vista teórico, como ser aplicados en ejercicios 
prácticos, los diversos aspectos de la metodología cienlffica 
que se requieren para observar una práctica de aha calidad en 
la investigación aplicada. El proponer este módulo 
metodológico en este nivel del Plan, permitirá al participante 
valorar las bondades del método cicntlfico, desde un punto 
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de vista más maduro, que el que tendría al comcni.ar el 
posgrado. 

El módulo superior, es el centro de gravedad de los estudios 
de maestría. En el caso de arquitectura, podremos contar con 
especialistas en vivienda y sustentabilidad, en estructuras y 
monumentos históricos, en sistemas inteligentes y 
urbanismo, &c., por poner solamente algunos ejemplos. 
Imaginemos entonces la riqueza académica, práctica y de 
investigación aplicada que puede tener el módulo superior, al 
integrar las participaciones de toda una gama de especialistas 
con formación interdisciplinaria, para la solución de casos 
prácticos de arquitectura. 

Como corolario de esta visión teórica acerca del posgrado en 
arquitectura, podemos afirmar que la referencia al paradigma 
hollstico, con las consideraciones planteadas al respecto, nos 
permitirá planear estudios fundamentados en conceptos 
epistemológicos, apoyados en un nuevo paradigma del 
conocimiento humano, con todos los ingredientes necesarios 
para conformar una maestría, operativamente hablando. 

La Macsura en Arqui1ec1ura del ITESM, Campus Qucrélaro. 
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Además de contar con un marco teórico de referencia que la 
sustente, nuestra propuesta debe contener la reíerencia a 
otro marco, el operativo. 

Los planes de estudio se generan, instrumentan y se llevan a 
cabo en las instituciones educativas. El contemplar las 
características de la Institución que en el caso de este trabajo, 
será la que ejercerá el Plan, es lo que hemos llamado un 
marco operativo. 

El hecho de confrontar los conceptos teóricos que hemos 
señalado como íundamcnto del pogrado, con el marco 
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operativo, puede asegurar una planeación acorde con la 
realidad y por lo tanto, más viable. 

Este capítulo describe las características del ITESM en 
general y de su Campus Qucrétaro en particular, haciendo 
rcícrcncia a lo que en la misma Institución ha denominado 
como Misión. 

5.1 

La \lisiún 1ld ITES\I. 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
~lonterrcy rel'isa sus ohjctil'os y la manera de alcanmlos 
cada diez at1os. Este proceso genera un documento al que se 
le llama ,\fisión. Con este documento. el Tecnológico busca 
guiarse para servir en íonna más oportuna y adecuada al país 
y a la sociedad, objeto de la dirección de sus csfüerzos. 

La misión que se ha definido para los próximos diez años es 
el resultado de un amplio proceso de consulta para planear el 
Tecnológico de Monterrey del año 2005. En este proceso 
participaron los miembros de Enseñanza e lnl'estigación 
Superior, AC; miembros de los consejos de las asociaciones 
civiles patrocinadoras del Tecnológico de ~lontcrrcy en cada 
una de las ciudades en que se encuentran los campus del 
Instituto, rectores, vicerrectores, directivos, profesores, ex
alumnos y alumnos del Sistema Tecnológico de Monterrey t. 

1 Sislcma Tecnológico de Mon1crrey. ( 1996). Misión del Sislema 
tTESM. pp.2-3 
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A continuación se transcriben y analimn algunos segmentos 
relevantes para nuestro trabajo, del documento de la Misión 
2005 y algunos puntos clave que conformarán un marco de 
operación para el nuevo plan de estudios. 

Misión. 

El Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey es un sistema 
universitario que tiene como misión formar 
personas comprometidas con el desarrollo 
de su comunidad para mejorarla en lo 
social, en lo económico, en lo político y 
que sean competitivas internacionalmente 
en su área de conocimiento. La misión 
incluye hacer investigación y extensión 
relevantes para el desarrollo sostenible del 
pa!s.2 

Es importante destacar que ahora se habla de la formación de 
personas, cuando hasta hace un ai\o, se hablaba de fonnación 
de profesionistas. La nueva Misión refleja un retorno al 
humanismo. Se aplica el pensamiento global en cuanto a la 
competitividad internacional, pero se enfatim la actuación 
local, al buscar comprometerse con el desarrollo de las 
comunidades. 
Es notable la relevancia asignada a la investigación. En este 
caso, se habla de investigación relevante, aplicada, útil de 
manera práctica y se subraya como objetivo el desarrollo 
sostenible (sustentable) del pa!s. Este desarrollo sustentable 

2 ibidcm. p.5 
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implica, desde luego, la búsqueda de sinergias para el mayor 
aprovechamiento de los recursos. 

Perfil de los alumnos. 

Valores y actitudes. 

El Instituto promueve de una manera muy 
importante, a través de todas sus 
actividades, que sus alumnos sean: 
honestos, responsables, lfderes, 
emprendedores, innovadores y poseedores 
de un esplritu de superación personal, y 
que tengan cultura de trabajo, conciencia 
clara de las necesidades del país y de sus 
regiones, compromiso con el desarrollo 
sostenible del pa!s y de sus comunidades, 
compromiso de actuar como agentes de 
cambio, respeto a la dignidad de las 
personas y a sus deberes y derechos 
inherentes, respeto por la naturaleza, 
aprecio por la cultura, compromiso con el 
cuidado de su salud fisica y visión del 
entorno intemacional.3 

Esla declaración implica el reforzamiento de valores como la 
honestidad, la responsabilidad y el liderazgo. Estos valores 
generan en cierto modo, una parte muy importanle del perfil 
deseable de nuestros egresados, sin embargo, no se podrla 
planear este perfil didácticamente, hablando de 
conocimientos o de habilidades, sino de la educación con el 

3 ibidcm. pp.8-9 
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ejemplo. Se deberá buscar que el cuerpo docente sea un 
ejemplo de honestidad, responsabilidad y liderazgo. 
La creatividad e innovación, deberá ejercitarse y estimularse 
a través de cursos especificarnenlc planteados para tal fin. Al 
buscar que el egresado observe un respeto por la naturaleza 
y un aprecio por la cultura, incluyendo el respeto por las 
personas y el compromiso con el cuidado de la salud y la 
visión del enlomo inlcrnaciona\, regresamos al lema de la 
sustenlabilidad. Recordemos que la sustentabilidad estudia 
las relaciones entre el hombre y su medio, entre cultura y 
naturaleza. Ergo, el estudio de estas relaciones debe 
constituir un objeto de conocimiento. 

Habilidades. 

Durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje el Tecnológico de Monlerrey 
desarrolla en sus alumnos: la capacidad de 
aprender por cuenta propia, la capacidad 
de análisis, s!ntesis y evaluación; el 
pensamiento critico, la creatividad, la 
capacidad de identificar y resolver 
problemas, la capacidad para tomar 
decisiones, el trabajo en equipo, una alta 
capacidad de trabajo, la cultura de calidad, 
el uso eficiente de la informatica y las 
telecomunicaciones, el manejo del idioma 
inglés y la buena comunicación oral y 
escrita.4 

4 ibídem. pp.9· 10 
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llabria que subrayar en este punto, como objetivo, la 
capacidad de realizar autoaprendizajc. Esto es la base de un 
criterio general didáctico. Existen, a su vez, otros aspectos 
que habrán de cuidarse en la estructura y contenido del 
nuevo plan de estudios, que pensamos puedan enunciarse 
como objetivos intennedios: 
Análisis • síntesis • evaluación, trabajo en equipo, cultura de 
calidad, uso cliciente de infonnática y telecomunicaciones, 
manejo del idioma ingles y buena comunicación oral y 
escrita. Estos objetivos intermedios deberán de incluirse en 
los programas analíticos del Plan. 

PHfil de los profesores, 

Los profesores constituyen el fundamento 
de la labor del Instituto y tienen: el deber 
de comprometerse con los Principios de la 
Misión del Instituto y actuar en 
congruencia con ellos para fonnar personas 
con los valores, actitudes y habilidades 
establecidos en la propia Misión; la 
responsabilidad de ser un ejemplo de estos 
valores, actitudes y habiliúades para los 
alumnos; un grado académico superior al 
nivel en que enseñan y los conocimientos 
actualizados en su especialidad 
profesional. 
A travcs de los programas de desarrollo, 
los profesores fortalecen: su experiencia 
profesional y docente; su capacidad para 
desarrollar y utilizar una variedad de 
métodos y recursos didácticos para 
promover en los alumnos la adquisición de 

~-
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conocimientos, valores, actitudes y 
habilidades y su capacidad para realizar 
investigación relevante y para llevar a cabo 
actividades de consultoría y extensión.5 

Para nuestro objeto de estudio, es relevante señalar que el 
perfil del cuerpo docente deseable, incluye un compromiso 
con los conceptos de la Misión, básicamente en los aspectos 
señalados con anterioridad. Adicionalmente creemos 
imporlante recalcar el objetivo de contar con personal 
docente con un grndo superior al del nivel en el que enseñan, 
que cuenten con experiencia profesional (teórico-práctica), 
con capacidad de realizar investigación relevante (aplicada) y 
que lleven a cabo actividades de consultoría y extensión. 
Estos requisitos son fundamentales para la consecución de 
los objetivos señalados en cuanto a la Misión en general y a 
la formación de los alumnos y de sus habilidades en 
particular. 

Proceso de cnscilanza-aprendizajc. 

La exigencia académica es un factor muy 
importante en el proceso de enscilanza
aprendizajc del Tecnológico de Monterrey. 
Asimismo, el proceso se centra 
primordialmente en el aprendizaje del 
alumno y requiere de él, un papel 
preponderantemcnte activo. 
Parte esencial de todos los cursos es el 
desarrollo, medición y evaluación de los 
valores, actitudes y habilidades que se 

S ibidem. p.11 
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proponen en el perfil de los alumnos, 
tomando como base la enseñanza del 
conocimiento. 
Las actividades extra-académicas son parte 
de este proceso; por lo tanto, deben 
promoverse en ellas los valores, actitudes 
y habilidades que constituyen el perfil de 
los alumnos. 
Las actividades de aprendizaje deberán 
apoyarse en tecnología apropiada de 
vanguardia.6 

Señalaremos como relernntes en este punlo, la concentración 
en el aprendi1.aje del alumno, que requiere actitudes nuevas y 
activas en cuanto a su propia responsabilidad. La 
responsabilidad de su fomiación. 
Aunque se presenta como deseable en la Misión el tomar 
como base de la formación de un perfil de valores del alumno 
a la cnscr1anza de conocimiento, creemos pertinente añadir 
que m;ís que en el conocimiento, la apropiación de valores 
reside en la actitud, por lo que deberemos buscar que el Plan 
estimule actitudes positivas en cuanto al proceso de 
apropiación de estos rnlores y censure la indiferencia y la 
falta de participación en ese proceso. Cabe mencionar 
también, la importancia del uso de tecnología apropiada para 
la reaJi7,1ción de las uctil'idades de aprendiz.*. 

ln\'estigación y la extensión. 

La investigación y la extensión en el 
Sistema Tecnológico de Monterrey 

6 ibidcm. p.12 
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deberán ser relevanles y de calidad, y eslar 
dirigidas al desarrollo sostenible del pafs y 
de sus regiones, dando atención prioritaria 
a los siguientes campos: 
a) innovación, desarrollo tecnológico y 
compelitividad. 
En este campo, la investigación y extensión 
se enfocarán a la innovación, el desarrollo 
tecnológico y el mejoramiento de la 
competitividad de las instituciones y de las 
empresas producloras de bienes y 
servicios en las siguientes áreas: 
Cultura organizacional, manufactura y 
sistemas de producción; sistemas de 
calidad total, sistemas de información, 
sistemas de telecomunicaciones, sistemas 
de producción y procesamiento de 
alimentos y biotecnolog!a. En estas áreas 
se enfatizará la creación de sistemas de 
apoyo para la pequeña y mediana empresa. 
b) Planeación del desarrollo sostenible. 
En el campo de la planeación del desarrollo 
sostenible del pais y de sus regiones y 
sectores se realizará investigación y 
extensión sobre: la prospectiva regional y 
sectorial, la capacidad empresarial, el 
desarrollo y cultura de otros países que 
puedan servir de paradigma para el 
desarollo en México, el desarrollo urbano, 
el desarrollo de la función pública, las 
oportunidades de interactuar 
económicamenle con olros pafses y el 
desarrollo educativo. 

La Maeslrfa en Arquileclura del ITESM, Campus Querélaro. 

c) Preservación del medio ambiente. 
En cuanto a la preservación del medio 
ambiente, se dará atención a las actividades 
de invesligación y extensión sobre: el uso y 
aprovechamiento racional de los recursos 
naturales y el mejoramienlo an1biental. 
d) Mejoramiento de la educación. 
Por lo que toca al mejoramiento de la 
educación en México, se desarrollarán 
sistemas de educación de vanguardia, 
enfatizando: 
el uso de las telecomunicaciones, las redes 
computacionales y los multimedios y el 
desarrollo de nuevos modelos de 
enseñanza-aprendiz.~e. como: los procesos 
para el desarrollo de valores, actitudes y 
habilidades, los sistemas de 
autoaprendizaje y la educación a 
distancia7. 

Pueden señalarse como relevantes, las siguientes 
caracleristicas de la investigación que deberá contemplar 
nuestro Plan: 
La investigación aplicada con enfoque al mejoramiento de 
productividad, intervención para el desarrollo sustentable de 
la comunidad y del pa!s, aprovechamiento de recursos y 
mejoramiento ambiental; mejoramiento cualitativo de la 
educación y desarrollo de nuevos esquemas didácticos. 

La Unimsidad Virtual. 

7 ibidcm. pp. t J. t 5 
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El Instituto está consciente de que sus 
egresados de la próxima década deberán 
tener nuevas habilidades de búsqueda, 
análisis y manejo de la información por 
medios electrónicos para desempeñarse 
exitosamente. Asimismo, reconoce la 
importancia de las telecomunicaciones, las 
redes computacionales y la técnica de 
multimedios en el desarrollo de nuevos 
modelos que van a influir en forma 
importante, no sólo en la educación a 
distancia, sino también en los sistemas 
presenciales utilizados tradicionalmente en 
las universidades de México y el mundo. 
La Universidad Virtual desarrollará 
modelos educativos para: ofrecer 
programas de maestrías de alta calidad, 
ofrecer los programas institucionales de 
extensión, generar paquetes educativos y 
de educación a distancia, apoyar la 
educación mexicana en los niveles medio y 
medio superior, formar profesores 
universitarios latinoamericanos y llevar 
educación a los hogares y centros de 
trabajo.8 

Al aplicar nuestro Plan de Estudios de Maestría en 
Arquitectura próximamente en el seno del Tecnológico de 
Monterrey, lo más probable es que aquél deba insertarse en 
el sistema de la Universidad Virtual. Nuestro Plan debe 
prepararse para ser aplicado en un programa de educación a 

8 ibídem. p. t 6 
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distancia mediante redes de telecomunicaciones avanzadas, el 
uso de las computadoras y de las redes de comunicación 
entre ellas. Este sistema pennitirá incorporar recursos rara 
vez imaginados hasta hace poco tiempo, como la 
participación en la Maestria de docentes de otras 
universidades a través de telcconferencias; seminarios 
compuestos por participantes de varios países, coordinados 
desde la sede del programa; tutorías personalizadas a través 
de correo electrónico; investigación y consulta de 
infomiación a través de la red mundial de computadoras y 
muchos más. Este esquema permite una serie de ventajas, 
pero requiere una concepción diferente de la usual y de 
nuevas aproximaciones a la planeación educativa, tanto a 
nivel general, como de plancación analítica de cursos y hasta 
de la planeación misma de las clases, seminarios, 
conferencias, cte. 
Deberá el Plan entonces, incorporar además, un nuevo grupo 
de recursos didácticos basarlos en la tecnología de las 
telecomunicaciones. 
Esta nueva concepción de la educación, favorece además la 
internacionalización del Instituto, que en el documento de su 
Misión , señala que: "el Tecnológico de Monterrey fortalece 
su carácter internacional, a través de: la visión internacional 
de sus alumnos, la experiencia académica de sus alumnos en 
el extranjero; la experiencia internacional de sus profesores y 
directivos; la inclusión de profesores extranjeros en su 
claustro docente; el énfasis en el dominio del idioma inglés 
por parte de sus alumnos, profesores y directivos y la 
promoción de programas acadónicos y de investigación y 
extensión, realizados en asociación con universidades 
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extranjeras, en las áreas prioritarias del Instituto que sean 
relevantes a las necesidades del pa{s" 9. 

Estrategias. 

Según su Misión , el Tecnológico de Monterrey se ha 
tra111do las estrategias siguienteslO: 
l. Llevar a cabo una reingenierla del proceso enseñanza
aprendi1.aje. 
2. Reenfocar las aclividades de investigación y extensión. 
3. Desarrollar la Universidad Virtual. 
4. lntemacionalizar el Instituto. 
5. Continuar con el proceso de mejoran1iento continuo. 
Estas estrategias, se consideran relevantes para la 
instrumentación de nuestro Plan y resumen de alguna 
manera, los objetivos particulares de la Misión. 

Como parte del sistema educativo del ITESM, nuestro 
modelo de pensamiento acerca de la planeación de la 
Maestría en Arquitectura deberá incluir características 
especificas. Aunque se ha señalado previamente en este 
capitulo la caracterización general de la Misión del 
Tecnológico, crecemos pertinente en este inciso, señalar 

9 ibidcm. p. 17 
IOibidcm. p. 2t 
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aquellas que incluiremos en el modelo de la Maestría en 
Arquitectura. 
Estas características serán de innegable u1ilidad para realiw 
la planeación que nos ocupa y servirán asimismo como 
parámetros para buscar demostrar la viabilidad institucional 
de nuestra propuesta. Las características operativas de la 
Maestría en Arquitectura que presenta nuestro paradigma, 
son: 

En general, la Maestria se debe enfocar a: 

• La fomiación de personas. 
• El pensamiento global, la actuación local. 
• La realización de investigación aplicada sustentada en 

investigación básica. 
• El uso de sinergias para el aprovechamiento óptimo de 

recursos. 
• La búsqueda del desarrollo sustentable. 

Para conformar el perfil de sus egresados, la Macstria 
debe: 

• Estimular la creatividad y la innovación. 
• Incorporar criterios de actuación sustentables en los 

egresados. 
• Estudiar las relaciones entre naturale111 y cultura. 
• Propiciar el autoaprendizaje. 
• Rea!il.ar trabajo en equipo. 
• Proporcionar una cultura de calidad. 
• Hacer uso eficiente de la informatica y las 

telecomunicaciones. 
• Manejar el idioma inglés. 
• Exigir una adecuada comunicación oral y escrita. 
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Pan inlqnr su mrpo doce1le, 11 Manlria debe: 

• Buscar el compromiso del cuerpo docente con la Misión. 
• Agrupar un cuerpo docente ejemplar, en cuanto a 

honestidad, responsabilidad y liderazgo. 
• Contar con un cuerpo docente con un grado superior al 

del nivel en el que ensefta. 
• Propiciar la experiencia profesional del cuerpo docente. 
• Realizar investigación aplicada dirigida por su cuerpo 

docente. 
• Hacer actividades de consultoría y extensión por parte 

del cuerpo docente. 

El proceso de enHlanza-aprendizaje en la Matstrla: 

• Se concentrará en el aprendizaje del alumno. 
• Estimulará una actitud positiva en la apropiación de 

valores. 
• Hará uso de lecnologia apropiada. 

Lamantrfa: 

• Realizará investigación básica y aplicada. 
• Intervendrá en el desarrollo sustentable de la comunidad. 
• Buscará el mejor aprovechamiento de recursos. 
• Participará en el mejoramiento ambiental. 
• Ejemplificará el mejoramiento cualitativo de la educación. 
• Desarrollará nuevos esquemas didácticos. 
• Participará en la Universidad Virtual. 
• Hará uso de telecomunicaciones avanzadas. 
• Hará uso de computadoras. 
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• Incorporará recursos de otras instiluciones: conferencias, 
docentes, etc. 

• Ofrecerá tutorias personalizadas a través de correo 
electrónico. 

• Entrará en un proceso de internacionalización. 
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6 

Plancación de la 
Maestría en 
Arquitectura para 
e 1 1TES\1. Ca 111 pus 
Querétaro. 
Antes de exponer nuestra propuesta de Plan de Estudios, es 
conveniente reali7.ar una síntesis de conceptos que presenten 
una prefiguración del Plan. 

Una vez analizados el marco de referencia de cuarenta 
maestrías; el estudio realizado por el Departamento de 
Arquitectura del ITESM, Campus Querétaro; el marco 
teórico, que incluye la referencia al paradigma actual y al 
emergente del pensamiento, y finalmente el marco operativo, 
en el que se deserihe el contexto institucional en el que la 
Maestría se desenvolverá, en este capítulo se detenninan los 
objetivos y las características generales de la Maestría. 

l.a Macslrfa en Arqui1cc1Ura del ITESM, Campus Qucrélaro. 

Este capítulo pretende, a partir de enunciados (destacados 
con negritas), realizar esa prefiguración, integrando los 
aspectos generales, operativos, estructurales, y de 
identificación de sujetos de estudio que posteriormente 
caracterizarán a nuestra propuesta. 

6.1 

Prcfi 111raciún eneral. 

Ohjelil'Os generales de la maestría. 

• Identificar relaciones entre la problemática cultural 
(social. económica y política), la ecológica y contextual y 
la práctica de la arquitectura desde el momento actual 
hasta el futuro mediato. 

• Recopilar, generar, aprender y difundir conocimientos 
avan1.ados en las áreas de la arquitectura relacionadas con 
la problemática identificada. 

• Complementar la formación de personas graduadas en la 
materia, mediante la aplicación integrada de tales 
conocimientos, aplicación referida a los valores humanos, 
sociales y contextuales, a través de la interacción con 
problemas prácticos de la realidad, relevantes para el 
desarrollo sostenible de la comunidad. 

Estos objetivos generales implican una serie de objetivos 
particulares. 
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La identificación constante de las relaciones entre la 
problemática cultural y contextual con la práctica de la 
arquitectura, obliga a que la Maestría deba considerarse a si 
misma como un organismo, capaz de evolucionar 
constantemente y de adaptarse a las condiciones que las 
cambiantes relaciones identificadas le impongan. Debe 
además, considerarse como un organismo pensante, que no 
responda solamente a los estfmulos inmediatos, sino que sea 
capaz de anticipar las condiciones futuras en las que deberá 
desenvolverse. Más aún, capaz de generar propuestas que 
puedan modificar positivamente las expectativas previstas. 

La recopilación y generación de conocimientos avanzados en 
diversas áreas de la arquitectura implica que la Maestría 
realize investigación básica, lo que da pie a otros dos 
objetivos particulares: el aprendizaje y la difusión de tales 
conocimientos. Por aprendizaje entendemos el proceso de 
apropiación de conocimientos y habilidades, subrayando que 
ese aprendizaje no está dirigido solamenle a los participantes 
(alumnos), sino a su vez, al cuerpo docente y a la totalidad 
de las partes que conforman a la Maestrla, al organismo. La 
difusión del estado actual y de los avances en conocimientos, 
es en si, una extensión del aprendizaje, dirigida a la 
comunidad. Esta extensión es olro de los objetivos 
particulares que debe contemplar la Maestría y debe 
coadyuvar a la resolución de la problemática cultural y 
contextual planteada inicialmente. 

Complementar la formación de personas graduadas en 
arquitectura, tiene varios objetivos particulares. Interactuar, 
mediante la investigación aplicada, con casos prácticos de la 
realidad implica vincular a la Maestrla con la sociedad de 

La Maestrla en Arquitectura del ITiiSM, Campus Qucrétaro. 

manera directa. Esta vinculación puede darse en diversos 
planos, ya sea a nivel gobierno, iniciativa privada, 
organizaciones o personas. Entendemos que esta vinculación 
se dé para el plantcamicnlo y solución de problemas 
específicos, que puedan ubicarse en el momento actual, pero 
también pronosticando su ubicación en el futuro mediato, 
buscando su prevención. La interacción con los problemas 
prácticos tiene como otro de sus objetivos, formar al 
participante para el trabajo en equipo, normalmente 
interdisciplinario, condición cada vez más recurrente en la 
práctica profesional. 
Este esquema formativo no eslaria completo si no se 
incluyera en él, el aspecto axiológico de la práctica del 
arquitecto, por lo tanto, es objetivo de la Maestría el de 
relacionar su formación con los valores humanos, sociales y 
contextuales. 

Integración. 

El concepto general del Plan de Estudios de la Maestría se 
basa en la integración de conocimientos para la interacción 
con problemas prácticos. El Plan buscará una verdadera 
integración de la teoría con la práctica, apoyada sobre 
esquemas interdisciplinarios que pem1itan una aproximación 
más cercana a la verdad. 

faolución. 

El Plan de estudios será ílexible, adaptable a las 
circunstancias cambiantes de nuestra época. Partirá de 
esquemas modulares que permitirán su evolución en el 
tiempo y en el espacio. 
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• Análisis histórico-crítico de las prácticas profesionales. 
• Relación teoría-práctica. 
• Relación escuela-sociedad. 
• Fundamentación epistemológica. 
• Carácter interdisciplinario de la enseñanz.a. 
• Concepción de aprendizaje y objetos de transformación. 
• Rol de profesores y alumnos. 

Los criterios anteriormente mencionados, de tan clara 
coherencia con las bases teóricas a las que hemos acudido, 
nos permiten establecer que: 

El Plan de Estudios tiene una estructura modular. Esta 
estructura es la más acorde con la filosofla en la que se basa, 
ya que ... 

... en el sistema modular se pretende 
integrar docencia, investigación y servicio 
en el abordaje de un problema concreto que 
afronta la comunidad y que tiene relación 
estrecha con el quehacer profesional.' 

De las diversas conceptualizaciones de las estructuras 
modulares que estudia Pansza2 , el Plan de estudios realiza 
una slntesis en su estructura, de las caracterlsticas que se 
enuncian a continuación: 

• lnterdisciplinariedad. 
La superación de la clásica enseñanza por disciplinas, 
implica la creación de unidades basadas en objeto e 

1 PANSZA, Margarita. (1990). op.cil. p.St 
2 ibídem. p.48 
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interrogante sobre el mismo, donde se conjugan diversas 
ciencias y técnicas para las respuestas cientificas. Estas 
respuestas son conocimientos. 

• Integración. 
Estructura integrativa multidisciplinaria de actividades de 
aprendizaje, que en un lapso flexible permite alcanzar 
objetivos educacionales de capacidades, destrezas y 
actitudes que le permitan al alumno desempeñar 
funciones profcsionales ... cada módulo es autosuficiente 
para el logro de una o más funciones profesionales. 

• Investigación. 
Generación fonnativa de conocimientos en una acción de 
servicios, aplicación de los conocimientos en un 
problema concreto de la realidad cuyas características 
hacen posible la articulación de contenidos e 
instrumentos y técnicas que constituyen una práctica 
profesional identificable y evaluable. El módulo asl 
concebido, si bien forma parte de un programa completo 
de capacitación, es una unidad completa en si misma, 
puesto que contempla teórica y prácticamente la 
totalidad de un proceso definido por el problema 
concrelo, objeto de transformación. 

• Módulo. 
Unidad de enseñanza-aprendizaje cuyo contenido está 
estructurado sobre la base de varias disciplinas 
cientlficas, organizadas para abordar un determinado 
objeto de estudio. El planteamiento modular implica las 
siguientes orientaciones: 

-Búsqueda de la unidad teórica y práctica. 
-Reflexión sobre problemas de la realidad. 

55 



Diseño curricular de estudios de posgrado en Arquitectura. 

• Desarrollo del proceso de aprendimje a partir del 
trabajo del estudiante sobre el objeto de estudio. 
- lnlcrrelación profunda de los contenidos y 
experiencias del módulo con las demás unidades del 
currículo. 

• Organiwción didáctica. 
Para superar la fragmentación del conocimiento y la 
separación de la teorla y la práctica se pretende que cada 
módulo se organice sobre los objetos de la realidad para 
transformarla ... (acción-reflexión).3 

La estructura prevista para la Maestría en Arquitectura del 
ITESM, Campus Querélaro, requiere (y permite con cierta 
facilidad), la concurrencia de diversos conocimientos 
multidisciplinarios, aún dentro de la misma ciencia 
arquitectónica, para integrarlos en un proceso superior de 
conocimiento. Esta afirmación sugiere que en primera 
instancia, se establezcan las áreas de conocimiento o sujetos 
de estudio, que habrán de integrarse en el nivel de Macstria. 

Los sujetos de estudio de una maestria en arquitectura 
pueden establecerse en función de los conceptos, o ideas 

3PANSZA, Margarita. (1990). op.cit. p.53 
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sobre la realidad, de la institución que la imparte. En el caso 
de la Escuela de Arquitectura del ITESM, Campus 
Querétaro se han establecido yá, algunas áreas específicas del 
conocimiento arquitectónico que fueron consideradas 
prioritarias como sujetos de estudio y cuyos programas 
actualmente se encuentran operando. 

La labor de identificación de las relaciones entre la 
problemática cultural y contextual y la práctica de la 
arquitectura, inicia con la identificación de estas relaciones en 
el momento actual y en el contexto inmediato de la sede de 
nuestra Maestría. Desde este punto de partida, debemos 
llegar a establecer los requerimientos planteados por esas 
relaciones entre problemática y práctica arquitectónica, a 
través de ejercicios prospectivos (en su temporalidad) y con 
el estudio de diferentes contextos, de acuerdo a los alcances 
geográficos que logre tener la Maestria (en su espacialidad). 

Podemos identificar en el momento actual y en el contexto 
regional inmediato. relaciones entre problemática y práctica 
arquitectónica que por contingentes, no dejan de ser 
esenciales o hicn, unircrsalcs. 

La primera relación problemática contingente entre el 
contexto y la arquitectura se da en la acelerada depredación 
de nuestro patrimonio en los centros históricos. Los 
arquitectos y otros profesionales. nos hemos generalmente 
limitado a intervenir en casos aislados y de manera 
unidisciplinaria, y precisamente por ese aislamiento, no se ha 
logrado revertir esta problemática. 

A continuación, nos referiremos al caso del enom1e déficit de 
vivienda en México, tanto cuantitativa como 
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cualitativamente hablando, problematica social que no ha 
podido ser ni lejanamente resuelta y en la que los arquitectos 
hemos intervenido de manera muy discreta. 

El tercer caso identificado es el que se da entre la práctica 
arquitectónica y los nuevos y cada vez más cambiantes 
medios cibernéticos. El desarrollo y proliferación de estos 
medios está cambiando la práctica profesional de la 
arquitectura y de otras muchas disciplinas. Este esquema 
cambiante implica que en muchos casos los patrones de la 
práctica profesional del arquitecto deban modificarse y 
adaptarse a la nueva circustancia, o de lo contrario caer en el 
riesgo de la obsolescencia. 

Finalmente, encontramos el caso de la construcción de 
edificios con esquemas, diseño y sistemas constructivos que 
dispendian gran cantidad de recursos, ya sean estos 
materiales o energéticos y que no contemplan ni 
remotamente la obligación de nuestras generaciones de no 
comprometer los de las generaciones futuras. Se ha 
encontrado que la práctica arquitectónica considera 
solamente (y a veces) la influencia unilateral del mcúio hacia 
si misma, sin reflexionar sobre la bílateralidad de la relación, 
es decir, sin tomar en cuenta la influencia de la arquitectura 
encl medio. 

Como se ha mencionado, estas cuatro relaciones 
problemáticas ya han sido declaradas como sujeto de estudio 
especifico en la Escuela de Arquitectura del ITESM, 
Campus Qucrétaro, a nivel licenciatura~. Pensamos que la 

4 Es1as áreas de conocimiento se cslablccieron en el Plan 95 de ta Carrera 
de Arquitectura del !TESM, Campus Qucrétaro, 

La Macslrla en Arquitectura del ITESM, Campus Querétaro. 

labor de la Maestría, debe incluir en un inicio el abordaje de 
las mismas, al tiempo en que inicia su labor (también 
sustantiva) de la identificación de estas y otras relaciones 
problemáticas en el futuro mediato y en contextos 
geográficos diferentes. 

En síntesis, las cuatro relaciones entre arquitectura, contexto 
y cultura que serán abordadas como sujetos de estudio en un 
principio son: 

• Arquitectura e integración. 
• Arquitectura y vivienda. 
• Arquitectura y sistemas cibernéticos, 
• Arquitectura sustentable. 

En este punto, debemos mencionar nuestra inclinación por el 
estudio de la Arquitectura Sustentable, cuyo Taller 
actualmente coordinamos en la Carrera de Arquitectura del 
ITESM, Campus Querétaro. Lo anterior, por el hecho de que 
buscaremos a continuación, la justificación que permita 
establecer esta problemática como sujeto de los estudios de 
Maestria. Juzgamos conveniente no incursionar en las 
justiftcaciot1cs tcmiticas de las otras áreas por motivos de 
espacio y porque creemos que sus respectivos coordinadores 
rcalirnrán una justificación mas a<lccua<la. y completa. Esta 
prefiguración temática sobre el área de integración de 
Arquitectura Sustentable en la Maestría. queda entonces 
como base del prototipo de módulo basico que proponemos 
en el Capítulo 7 de esta tesis. 

-

57 



Diseño cun\culnr de estudios de posgrado en Arquitectura. 

La relevancia de un problema, su importancia relativa en el 
conjunto y los problemas laterales que genera, obliga a los 
cuerpos técnicos de p\aneación a buscar soluciones globales 
y ya no particulares. f.o c¡ue se plantea no es la importancia 
o graredad de 1111 problema, sino sus repercusiones e 
implicaciones en los <lemás. Este último criterio permite 
ic/entifice1r /os problemas cuya solucián es más urgente y 
pertinente para /u simplificación y superación de una 
problemática general. S 

Debemos reconocer la repercusión de la arquitectura sobre el 
medio como un asunto para atender con urgencia. Desde la 
revolución industria\, con la predominancia del paradigma 
mecanicista, los arquitectos hemos pasado por alto las 
repercusiones que nuestras obras pueden generar en e\ 
medio. liemos sido copartlcipes de la aniquilación de 
recursos no renovables y, en buena medida, de la 
contaminación ambiental 6. En este sentido, creemos de \'ita\ 
importancia la incorporación de conocimientos sobre 
sustcntabili<lad a la práctica de la arquitectura. Para ello 
debemos considerar que ... 

. ..\a fom1ación ambiental va más allá de la 
integración de los saberes ya conslituidos 
y la se\eccion de elementos que podrian 
incorporarse para a111bic11tali:ar las 
carreras y posgrados vigentes. La 
formación ambienta\ prob\cmatiza el 

5 CRUZ, Auietio. (t918\. Et sistema de ptanmión y e\ uiagnósüco uc 
la educación superior. p.12. 
6 Richard Rogers, en una conferencia en el 1 Congreso Internacional de 
Arquitectura del ITE.~M. declaró que e\ 50% de la contaminación 
ambiental la generan los edificios. 
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desarrollo del conocimiento, planteando 
cambios institucionales para crear espacios 
intcrdisciplinarios y legitimar el saber 
ambiental en las universidades. Asi, la 
formación ambiental plantea nuevos 
papeles y retos en la organización del 
conocimiento y en las practicas acadCmicas 
de la educación superior.1 

La grave crisis ambienta\ que hoy se vive, sustenta en gran 
medida la noción, dominante en el mundo moderno, de 
conocimiento, de ciencia. En esta noción se sostiene la 
importancia del dominio y del control de b naturaleza. Se ha 
podido constatar que esta postura frente a la naturaleza ha 
coadym·ado a su destrucción. Cuando se habla de la 
i11cor¡)(Jraci<Í11 de la cd11rnci1i11 a111hir11tal c11 los curricula 
cdurntirns y se señala que l'.lta incorpornción ha de ser 
estr11cturnl y no u trarés del aiwdido de muterius, se está 
aludiendo de mw1m1 crntral, rntre otras cuestiones, a la 
11m·lidad de tra11sfc1rmar Jos currírnla en sus sustentos 
epi.11t'molií.~irn.1 8. Se requiere una transfom1ación no sólo de 
las teorías, sino en cuanto a b fom1a de concebir el problema 
dd conocimiento, a la postura frente al conocimiento. Lo 
anterior, implica una estrategia para incorporar ... 

... la dimensión ambiental al currículum 
universitario, se plantea una estrecha 
vinculación con las necesidades sociales. 
Dimensión ambienta\ y dimensión social 
son consustanciales. 1 ambas deben 

1LEFF, Enrique. (1993\. op.cit p.20b 
& DE ALBA, Alicia. (1994). Currku!um: crisis. mito y perspectivas. 
p.71 

-
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inexorablemente estar contempladas en el 
currfculum.9 

Actualmente, la economla determina los proceso ecológicos 
en muchos aspectos. Esta condición se invertirá en un futuro 
próximo. Entonces, si el c11rrlc11l11111 se contimía orientando a 
satisfacer IÍnicamente las características de la estructura 
oc11pacio11al existente, se encm1tarará atrapado en una 
racionalidad productim decadente que no responderá a la 
transición paradigmática que sufrirán las distintas 
profesiones.10. Esta postura apoya la razón de realizar 
estudios prospectivos de manera constante en la planeación 
educativa. 

La eficiencia tecnológica se determinará no sólo por criterios 
económicos sino, principalmente ecológicos; es más, serán 
más económicas las tecnologlas ecológicamente sustentables, 
en virtud de restricciones normativas y los altos costos de 
los recursos. La sustentabilidad se constituirá en un 
parámetro de la planeación profesional. Algunas carreras 
especialmente sensibles a estos cambios, como Arquitectura, 
ya se están viendo obligadas a hacer transformaciones 
urge/l/es, so pena que sus egresados queden rezagados 
respecto de las nuems características de la profi·sión. t I 

Adicionalmente, en la estructura de la Maestrla en 
Arquitectura deben buscarse nuevos esquemas de 
investigación que incluyan la visión sustentable ... 

9 GONZÁLEZ, G. Edgar. (1993). op.cil. p. 203 
IO ibidem. p. 204 
t I ibidem. p. 204 
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... estos procesos de investigación son más 
susceptibles de ser incorporados a 
programas de formación en los niveles de 
posgrado, los cuales irán generando nuevos 
conocimientos teóricos, metodológicos y 
prácticos que podrán ser sistematizados en 
teorías y desagregados en nuevos 
contenidos curriculares para la formación 
ambientaJ.12 

La arquitectura debe regresar a considerar el medio como un 
todo, integrado por el medio natural y el creado por el 
hombre en sus diversas manifestaciones, pero ... 

... no será posible dar respuesta a los 
complejos problemas ambientales ni 
revertir sus causas sin transformar el 
sistema de conocimientos, valores y 
comportamientos que conforman la actual 
racionalidad social que los genera. En ese 
sentido, es necesario pasar de la conciencia 
social sobre los problemas ambientales a la 
creación de nuevos conocimientos, nuevas 
técnicas y nuevas orientaciones en la 
formación profesional, lo que constituye 
uno de los grandes retos para la educación 
superior en la última década de este siglol3. 

12LEFF, Enrique. (1993). op.cil. p.211 
13[.EFF, Enrique. (1993). Ambiente, inlerdisciplinaricdad y currículum 
unimsilario: la educación superior en la perspectiva del des:urollo 
suslcnlable, en El currículum universitario de cara al nuevo milenio. p. 
205 
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Este capítulo prcscnla la sínlcsis opcratil'a <le nuestra 
propuesta <le Plan <le Estudios de la ~laestría en 
Arquitectura del ITES~I. Campus Qucrétaro. La 
propuesta, que se sustenta en el análisis de los 111arcos de 
referencia presentados en los capítulos centrales, parte de 
una organización modular, porque, como ya se ha visto, es 
el tipo de estructura que responde a los objetivos previstos 
en el capítulo anterior. 

La Maestría en Arquitectura (MArq) del ITESM, Campus 
Querélaro, se inlegrn por la concurrencia de cuatro (o 111ás) 
módulos básicos de área, dirigidos hacia un módulo central 
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(de 111aestría), a través de un módulo intermedio o 
metodológico. 

intermedio 
(metodológico) 

Los módulos básicos de área. los primeros que se cursan en 
la maestria. son las unidades mMmicas en las que se 
trabaja especíticamrnte sobre las relaciones particulares 
identificadas como sujetos de estudio. En ellos, se busca 
cumplir con el olijetirn de recopilar. generar y difundir los 
conocimientos al'anzad11s relacionados con un área 
especifica de la arquitectura. También se presenta en estos 
módulos. aunque en menor medida que en módulo central o 
de maestría, el lrnbajo interdisciplinario sobre casos reales. 
Podemos considerar que en estos módulos los contenidos 
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(en tiempo real de trabajo) de infommción, son similares a 
los contenidos formativos. El participante debe cursar dos 
de estos módulos antes de proceder al módulo intermedio. 

El módulo intermedio o metodológico se dirige a la 
fonnación metodológica y a la aprehensión de valores del 
participante. En el módulo se trabaja con tres seminarios 
que abordan problemática real de investigación y una 
asignalura, denominada sello, que tiene por objeto que el 
participante se forme en los valores del desarrollo 
sostenible. 

El módulo central (de maestría) concentra el trabajo de los 
profesionistas egresados de los módulos de área, en equipos 
de trabajo interdisciplinarios, dedicados a la investigación 
aplicada a casos prácticos. Este módulo responde al 
objetivo de complementar la formación de personas, 
mediante la aplicación integrada de los conocimientos y 
habilidades adquiridos en la licenciatura, en la practica 
profesional y en los módulos de área. Su aplicación se verá 
referida a los valores humanos, sociales y contextuales, a 
través de la interacción con problemas prácticos de la 
realidad, relevantes para el desarrollo sostenible de la 
comunidad. 

Una aportación relevante del plan es el hecho de que sus 
módulos básicos, aunque interrelacionados con el resto de la 
estructura, son autosuficientes y tienen valor curricular. 
Esto se debe en primer lugar, a que en ellos no se separn, 
como tradicionalmente se hace en las especialidades, la 
información especializada de la formación integral del 
participanle. Actualmente, de acuerdo con el paradigma 
mecanicista, los estudios de especialidad se aislan y se 
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restringen exclusivamente a una cierta úrea de conocimiento 
sin vinculación con otras. Su contenido es meramente 
informativo. Esta visión, como ya hemos comentado, es 
parcial. En nuestra propuesta de Plan de Estudios, 
vinculamos la información con la formación a través de la 
interacción con problemas de la realidad. Vinculamos 
también, los módulos básicos con el resto del currículo, ya 
sea hacia la licenciatura, hacia el módulo central de la 
maestría y con la misma comunidad. al realizar funciones de 
difusión y principalmente al realizar investigación aplicada 
a sus problemas concretos. Uuscamos de este modo, tener 
una visión holística que integre, no que separe las partes. 
Consideramos entonces, que al formar parte de una 
formación integral de posgrado. los módulos de úrea son 
sujetos de tener valor curricular propio. Este hecho pemüte 
que el participante en el posgrado se responsabilize de 
manera real en su propia fornwción, al enfrentarse a 
l'ariadas alternativas para ella. Completar los créditos de un 
módulo básico le significan al participante obtener un 
diplomado: sumar los créditos de dos módulos de área, le 
confieren al participante el grado equil'alente a una 
especialidad. Si así lo decidiera, el participante puede optar 
por obtener el grado de maestría al acreditar el módulo 
intermedio o metodológico y el módulo central o de 
mmtría en donde realiza la suma de experiencias, 
conocimientos y habilidades en una actividad fonnatil'a de 
inmtigación aplicada. 

La investigación a nivel ~lacstría, se apoya en la 
interl'ención del cuerpo docente del Instituto y en recursos 
de otras instituciones en ~léxico y en el extranjero, a través 
del uso de telecomunicaciones avan7adas. 
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Pl'rliiL'' dl'I 1art1L'1 iantl'. 

El Plan de estudios se dirige hacia la fonnación de personas 
graduadas de la carrera de arquitectura y de áreas afines, que 
busquen complementar su formación, mediante la 
incorporación a su currículum de conocimientos avanzados 
en áreas de la arquitectura identificadas como relevantes 
para el desarrollo sostenible de la comunidad y mediante la 
interacción con problemas prácticos de Arquitectura. 

7.1.2 Perfil del aspirante. 

El perfil del participante en la macstrla es el de personas 
graduadas en arquitectura o áreas afines que busquen 
aprender para obtener resultados concretos en su área de 
desempeño profesional; que sean responsables de su propia 
formación al establecer su propio ritmo y alcances de 
aprendizaje y que reconozcan en el trabajo en equipo y en 
el trabajo interdisciplinario una alternativa viable y realista 
para la consecución de metas específicas. 

7.1.3 Perfil del egresado. 

Los egresados de la Maestrla en Arquitectura (MArq), 
serán capaces de enfrentar y resolver problemas prácticos 
de las áreas de integración elegidas, con un enfoque 
interdisciplinario, al proponer soluciones innovadoras, 
optimi1.ando recursos y apoyando el desarrollo sustentable 
de la comunidad en la que se desempeñan. Estarán 
capacitados para realizar investigación aplicada en 
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Arquitectura y para utilizar eficientemente las herramientas 
computacionales de vanguardia y las telecomunicaciones 
avanzadas. 

... , 

Ret 111,1tll' dl' ad11rnill11. 

De acuerdo con las nonnas establecidas por la Institución, 
los requisitos de admisión a la Maestría son: 

• Tener título profesional de la carrera de Arquitectura o 
licenciaturas afines, habiendo obtenido un promedio 
mínimo de 8.5 o su equivalente en dichos estudios. 

• Aprobar el examen de admisión. 

iJ 

Caroa Jradcmira. 

Módulos de Area. 

Los participanles en los módulos de área, deberán asistir 
semanalmente a una reunión (clase, laboratorio o seminario) 
de tres horas por cada asignatura que cursen durante el 
período académico. Se recomienda dedicar el mismo liempo 
de clase por semana como mínimo al estudio o trabajo 
personal en cada asignatura. 
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La carga de tola! de cuatro asignaturas en los módulos de 
área es flexible, de acuerdo con la disponibilidad de tiempo 
del participante. El tiempo para cursar un módulo básico 
puede variar desde uno hasta cuatro períodos. 

Módulo intermedio. 

Los participantes en el módulo intermedio deben haber 
acreditado previamente dos módulos básicos o de área. El 
módulo intermedio es requisito para ingresar al módulo 
central. 
El módulo intermedio se compone de cuatro asignaturas. A 
cada una de ellas deben dedicársele tres horas por semana en 
clase o taller y ocho horas adicionales de autoestudio. 

Módulo Central. 

Los participantes en el Módulo Central deberán cursar las 
cuatro asignaturas del período simultáneamente. Esto 
implica una carga por período de veinticuatro horas 
semanales de labores. La duración de este módulo es de un 
semestre. 

.,.~ 

( :tll'n da r111 hc11la r. 

Anualmente, se ofrecen los cursos de Maestria en los 
periodos enero-mayo (16 semanas) y agosto-diciembre (16 
semanas). Eventualmente podrán ofrecerse cursos 
especlficos de los módulos de área o del módulo intermedio 
en el periodo de verano (6 semanas}. 
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... ;¡ 

'-ledn lran,mMra,. 

Módulos de Arca. 

Las sedes transmisoras de las asignaturas de los módulos de 
área serán el Campus Querctaro, el Campus Monterrey y 
eventualmente, algunas otras instituciones de educación 
superior en México y en el extranjero. Se planea integrar en 
el corlo plazo a la Maestría, algunos cursos con las 
Universidades de Lava! en Canadá y de Carnegie Mellan en 
los Estados Unidos. 

Módulo Intermedio. 

La sedes transmisoras de los cursos, seminarios y 
laboratorios del Módulo intermedio, serán el Campus 
Querctaro y el Campus Monterrey. 

Módulo Central. 

La sede transmisora de los cursos, seminarios y laboratorios 
del Módulo Central, será el Campus Qucrétaro. 
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"'.(l 

\rea' dl' lntl'(lrarnin. 

Los Módulos de Área disponibles del programa de maestría 
en el ITESM, serán inicialmente: 

• Arquitectura e integración. 

• Arquitectura y vivienda. 

• Arquitectura y sistemas cibernéticos. 

• Arquitectura Sustentable 1. 

Esta lista puede modificarse de acuerdo con las actividades 
sustantivas de la Maestría sobre identificación de relaciones 
entre la problemática cultural, la ecológica y contextual y la 
práctica de la arquitectura desde el momento actual hasta el 
futuro mediato. 

, ... 

htrul'f ura dl'I Plan dl' ht11dio,. 

Hemos señalado anteriormente que el Plan de Estudios 
integra teoría y práctica a través de investigación aplicada 
de equipos interdisciplinarios, de modo que señalaremos a 

1 El desarrollo de este módulo puede verse en el capitulo 8 de esta tesis. 

La Maestrfa en Arquitectura del ITESM, Campus Qucrétaro. 

las distintas lineas que conforman las áreas de integración, 
que a su vez integran a la Maestría, como lineas teórica, 
tecnológica, de diseño e interdisciplinaria. 

Lfnea teórica. 

Línea tecnológica. 

Línea de diseño. 

Línea interdisciplinaria. 

En cada uno de los módulos, concurren las cualro líneas 
para conforn1ar el área de integración, así como las áreas de 
integración concurren al espacio del módulo central o 
módulo de maestría. 

La línea Icóriea es un sislema informalivo de apoyo a las 
aetil'idades de las otras líneas de actil'idad. 

La línea tecnológica se enfoca a integrar los avances técnicos 
de vanguardia en el área de conocimiento de cada caso. 

La línea de diseño está dirigida a la aplicación en casos 
práciicos de la tarea suslantil'a del arquitecto (el proyecto), 
involucrando aclivamente las líneas teórica y tecnológica. 

La línea inlerdisciplinaria se dirige a la exploración del 
trabajo profesional en equipo y a su puesta en práctica, 
medianlc la incorporación de seminarios con grupos de 
trabajo compuestos por participantes de diversas 
disciplinas, enfocados a temáticas pertinentes al área de 
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integración. La linea interdisciplinaria tiene como objeto el 
desarrollar en el participante los conocimientos y 
habilidades necesarios para cumplir con los objetivos 
terminales de trabajo en equipo, convergencia de disciplinas 
y calidad en la investigación. 

La integración de los conceptos teóricos y de los sistemas 
tecnológicos y los modelos interdisciplinarios a los 
proyectos prácticos se da en cada uno de los módulos de 
área, según el siguiente esquema. 

En lineas anteriores, hemos señalado que los módulos de 
área tendrán como objeto recopilar, generar y difundir 
información sobre relaciones identificadas como 

La Maestrfa en Arquitectura del ITESM, Campus Querétaro. 

problemálicas entre la arquitectura y la realidad y que 
estarán enfocados al trabajo concreto en casos prácticos, es 
decir, reali7.arán un hacer profesional. 

Se han incorporado a los módulos, una línea teórica, en la 
que se estudia el qué hacer, olra lecnológica que versa sobre 
el cómo hacer, una mas de diseño en la que se integran el 
qué y el cómo, a la parte intuitiva del conocimiento a través 
del diseño de soluciones arquitectónicas. Finalmente, hemos 
incluido una línea interdisciplinaria en la que el hacer 
arquitectónico se integra a otras disciplinas. Este esquema 
es válido en la práctica profesional y responde a los 
objetivos de interrelación e integración de conocimientos, 
trabajo en equipo y vinculación con otras disciplinas. 

.. --· 
1 
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Estructura básica 
de la Maestría. 
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La estructura básica de la maestría está integrada por las 
cuatro lineas antes mencionadas en un lapso de tiempo que 
puede ser flexible. Sin embargo, se ha elaborado la 
ilustración anterior con un programa desarrollado en un 
plazo ideal de cuatro períodos académicos, que 
normalmente tienen una duración de dos años. 

En el caso estructural expuesto, cada período o semestre, 
tiene una carga académica de 48 unidades2, que puede 
considerarse una carga tipica para estudios de maestría. 

7.8 

btrnct11ra de lo' \lodulo'. 

7.8.1 Los Módulos de Área. 

Como en el caso de las fractales, la estructura del Plan de 
Estudios es similar a sí misma en cada uno de sus niveles. 
Cada uno de los módulos de área se integra por la línea 
teórica, la línea tecnológica, la línea de diseño y la línea 
interdisciplinaria, de acuerdo con el siguiente esquema. 

2 Medida con la que el ITESM cuantifica las cargas académicas 
equivalente a dos créditos. 

La Maestría en Arquitectura del ITESM, Campus Querétaro. 

De la misma manera, cada una de las líneas que integran un 
módulo, se organiza con una estructura similar, a saber: 
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E1trudur1 de 11 linea teórica. 

Teoría. 

~-f 
t:-k 

Apoyo informativo sobre el área de conocimiento abordada. 
Conjunto de ideas sobre la realidad. 

Diseño conceptual. 
El diseño realizado a base de ideas sobre la realidad 
(conceptos). Estimula el desarrollo de la intuición creativa 
en el participanle. 

Modelos interdisciplinarios de teoría. 
En cada área de conocimiento, el enfoque participativo de 
las disciplinas en la formulación de teorlas. 

Técnicas de la teoría. 
Procedimientos utilizados o metodologías para abordar 
aspectos teóricos. 

La Maestría en Arquileclura del ITESM, Campus Querélaro. 

E!1ruclur1 de la línea tecnológica. 

~' .; . 

~-f .... 
' ' 1 . 1 . ,. 
r., 

Tecnología. 

'" ,, . 
~- ' ,, 

• ,., '· ,. J ~ 

Conjunto de apoyos técnicos para resolver problemas 
reales. 

Axiología de la tecnología. 
Aproximación teórica a los valores de la tecnología. 

Diseño de tecnología. 
Procedimientos dirigidos a la creación de nueva tecnología. 

Modelos interdisciplinarios de tecnología. 
Enfoque participativo de las disciplinas en la formulación 
de tecnologías. 
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Eslrucfura de la linea de disefto. 

'p ..... 

. ~-f 
"'" " 1 ·. . l _ 
r,, 

Diseño. 

lfllr"f1,.·.r· 

'~· ' \ 'lf 

:iov•"lr 

Conjunto de procedimientos para dar forma a algún objclo. 

Modelos inlerdisciplinarios de diseño. 
Enfoque participativo de las disciplinas en los 
procedimientos de diset1o. 

Tccnologla del diseño. 
Conjunto de apoyos técnicos para resolver problemas de 
diseño. Incluye el uso de herramientas computacionales. 

Teoría del Diseño. 
Conjunto de ideas sobre la realidad del campo del diset1o en 
la o las áreas de conocimiento abordadas. 

La Maestría en Arquitectura del ITESM, Campus Querétaro. 

Estructura de la línea intcrdisciplinaria. 

·~"""~ 
lnltir11\< •Ph 

,,,~ 

..... ~T ... 
"";:·:, r 1 _j_ • .. ' 

~º~ 
IMltl•r!'\'(lh 

'M'"'l 

Modelos interdisciplinarios. 
Estudio de manera genérica de la participación de las 
diversas disciplinas en la interacción con la realidad. 

Tecnologfas interdisciplinarias. 
Conjunto de apoyos técnicos para la síntesis de esfuerzos 
en equipos de trabajo intcrdisciplinarios. 

Teorías intcrdisciplinarias. 
Conjunto de ideas sobre la participación de las diversas 
disciplinas en w1 campo de acción específico. 

Diset1o intcrdisciplinario. 
Aplicación en el campo del diseño de las teorías, técnicas y 
modelos intcrdisciplinarios. 
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7.8.2 El Módulo intermedio o metodológico. 

Continuando con la estructuración similar a si misma en 
cada nivel, el módulo intermedio o metodológico se 
estrnctura según el esquema siguiente: 

Tesis l 
Metodología de la investigación. 
Seminario práctico en el que se aplican las diversas técnicas 
de investigación y se abordan las metodologías básicas de la 
investigación científica. Materia de las Maestrías Sinapsis. 

La Macslr(a en Arquileclura del !TESM, Campus Querélaro. 

Tesis 11 
Seminario de CrcatÍl'idad e innol'ación. 
Seminario dirigido a la búsqueda de originalidad en el trabajo 
de la inmtigación científica. Materia de las Maestrlas 
Sinapsis. 

Tesis 111 
Diseño, implantación e interacción. 
Aproximación preliminar a la forma del trabajo terminal de 
la maestría (tesis) de cada uno de los participantes, de 
acuerdo con las áreas adjetivas de integración que hayan 
sido cursadas por él. Cont~ni<lo interdisciplinario. 
Materia de las Maestrías Sinapsis. 

Asignatura Sello. 

La cuarta asignatura que conforma el Módulo lntem1edio, 
prm·icne del Sistema Sinapsis y resulta ser una asignatura 
sello. En el ITESM, los planes de estudio incluyen ciertas 
asi~naluras, comunes para todos ellos, cuyo objetivo es dar 
a todos los egresados ciertos l'alores comunes. 
A cslas asignaluras se les denomina asignaturas sello. 

Fn el caso de las Maestrias Sinapsis, la asignatura sello que 
se ha integrado a nil'cl institucional es Liderazgo para el 
Desarrollo Sustentable. 

Al participar en esta asignatura estudiantes de diversos 
posgrados, se considera pertinente hacerla formar parte de 
la linea intcrdisciplinaria. 
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7.8.3 El Módulo Central o de Maestria. 

Como ya se ha mencionado, es en este módulo central en 
donde se vierten los conocimientos de diversas disciplinas o 
especialidades para realizar una integración 
interdisciplinaria con objelo de trabajar en casos prácticos 
de la prohlemálica arquitectónica. 

A este nivel acceden aquellos egresados de dos módulos de 
área que habiendo aprobado el módulo metodológico, 
deseen profundizar y complementar sus estudios de 
posgrado y obtener el titulo de maestría. 

La Maestría en Arquitectura del ITESM, Campus Querétaro. 

Linea teórica. 

La línea leórica del Módulo Central, es la asignatura Teoría 
de la Arquitectura. Es en este espacio en donde debe 
verificarse una integración de conocimientos y experiencias 
adquiridos por los participantes y los docentes. 
Recordemos que la filosofia de nustro Plan incluye la toma 
de una nueva postura teórica ante la problemática cada vez 
más compleja que enfrenta la Arquitectura. A diferencia de 
las asignaturas que integran la línea teórica en los módulos 
de área, que son de carácter informativo, la asignatura en 
cuestión tiene caracterización de seminario. De este 
seminario deberán emanar nuevos conceptos que vayan 
dando nuevas fom1as a la investigación, a la docencia y a la 
práctica de la arquitectura. así como la identificación en el 
futuro mediato de relaciones cnlre arquilcclura, sociedad y 
entorno. 

Linea de diseño. 
Proyecto integral. 

En esta línea tiene lugar la experiencia del participante en 
equipos interdisciplinarios de graduados. Esla experiencia 
se obtiene al cursar el Taller de Proyecto 1 nlegral. 

La Maestría en Arquitectura tiene uno de sus objetivos en 
la realización de investigación aplicada de alta calidad. El 
Plan Je Estudios propone para ello, la integración de 
diversas disciplinas con base en equipos de trabajo 
conformados por egresados Je los módulos de área, 
participantes de otros posgrados y en su caso, 
profcsionistas independientes, coordinados por miembros 
del cuerpo docente de la Institución. Estos equipos de 
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trabajo abordarán problemáticas reales del campo de la 
Arquitectura. 

La temática abordada en los seminarios obédecerá a las 
lineas de investigación en las que esté involucrado el 
Instituto, quién funcionará en este caso como vinculo con la 
Sociedad, para intervenir en problemáticas reales de interés 
comunitario. 

Llnra ltcnológie1. 
Tecnologla apliuda al proyecto integral. 
Esta asignatura tiene el carácter de un conjunto de asesorías 
que el participante debe conjuntar para la aplicación en su 
proyecto integral. 

Linea interdisciplinaria. 
Tesis IV. 
Redacción formal de la Tesis. 
Asignatura con carácter de Seminario de las Maestrías 
Sinapsis en la que participan candidatos a graduación de 
diversos posgrados. En este seminario el participante de la 
Maestría en Arquitectura realiza un documento científico, 
que puede versar sobre el tema del Proyecto Integral o 
sobre algún otro de su elección. 

La Maestría en Arquitectura del ITESM, Campus Qucrétaro. 
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., . q 

\lt·di11' di(L1rtll 11'. 

Las nuevas tecnologlas electrónicas y de telecomunicaciones 
nos ofrecen la posibilidad de dar un paso hacia el 
mejoramiento de los sistemas de enseñanza y aprendizaje. 

Como parte de un Sistema de Maestr!as del ITESM 
(Sinapsis) y de la recién creada Universidad Virtual, la 
Maestrla en Arquitectura incorpora el uso de esos medios 
de alta tecnologla, cumpliendo con los siguientes objetivosl: 

• Incrementar la calidad del proceso enseñanza. 
aprendizaje. Mejorar el grado de dominio e 
incorporación de habilidades especificas, actitudes y 
valores del participante. 

• Mejorar la eficiencia del aprendizaje de los 
participantes. Lograr que el participante pueda aprender 
más en menos tiempo. 

• Mejorar el acceso a la educación, buscando disminuir y 
eliminar las barreras de lugar y tiempo características de 
la educación tradicional. De esta manera, se ofrece la 
oportunidad de estudiar y aprender a un mayor número 
de personas. 

Los medios didácticos con los que cuenta, o contará 
próximamente el ITESM Campus Querétaro, y que pueden 

3 Objetivos tomados de ProIBC (Programa de aplicación de tecnología 
electrónica a la Educación) del ITESM. 

La Maestr!a en Arquitectura del ITESM, Campus Querfaro. 

ser utilizados por la Maestrla en Arquitectura, incluyen 
entre otros: 

Un equipo de transmisión para la comunicación de voz e 
imagen vla satélite a otros Campus del Sistema y a diversos 
puntos receptores. 
Este sistema puede ser usado para emitir y recibir las 
transmisiones de clases, seminarios, conferencias, ele. 
• Un sistema de computadoras conectado a Internet con 

acceso para lodos los participantes y docentes de los 
programas educatil'os del Sistema ITESM. 

• Un servidor de correo electrónico del Campus y un 
smidor para la Escuela de Arquitectura. 

• Un laboratorio de multimedios en el que puede 
generarse material didáctico de alta calidad. 

• Salas de videoconferencia y de computadoras 
específicamente dedicadas al servicio de la Universidad 
Virtual. 
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Hemos expuesto en el Capítulo anterior que los Módulos 
de Área son estructuras de actividades de aprendizaje 
integral en áreas de conocimiento de la Arquitectura. Son 
autosuficientes, ya que pueden cursarse 
independientemente del ~lódulo Central y tienen valor 
curricular propio. Todo esto permite incluir al Plan de 
Estudios una temática que puede variar de acuerdo con la 
demanda que las condiciones sociales, económicas, 
ecológicas y políticas requieran de la Arquitectura; con la 
disponíbilidad de recursos docentes y con la demanda de 
profundización de conocimientos que se presente en un 

La Maeslrfa en Arquileclura del ITESM, Campus Querélaro. 

momento dado por parte de las personas con grado de 
licenciatura. 

Los Módulos de Área permiten tener una gran flexibilidad 
en las temáticas abordadas. Aunado a esto, las facilidades de 
comunicación que nos brindan las nuevas tecnologfas, 
permiten incluir en ellos a docentes, conferencistas, 
asesores y otros recursos que enriquezcan su contenido. 
Por ejemplo, podríamos pensar en la integración de un 
~lódulo de Área con una asignatura impartida desde el 
Campus <)uerétaro, otra desde el Campus ~lonterrcy, una 
más conformada por un ciclo de conferencias originadas en 
dil'ersos países y un seminario coordínado por un docente a 
tral'és del correo electrónico. Esta Yisión de los Módulos de 
Arca requiere de una profunda planmión, de una gestión 
dinámica y de una coordinación práctica en cada Módulo. 

La intención de este Capitulo es la de presentar una 
prefiguración del ~lódulo Básico de Arquitectura 
Sustentable. Los motivos de esta elección. como se ha 
señalado anteriormente, prol'icncn de nuestra inclinación 
personal por el estudio de este tema. La presentación de un 
prototipo de Módulo de Arca, puede ser de utilidad para 
los planeadores, gestores y coordinadores de los otros 
Módulos. 

Al ser este capitulo una guía, la planeación específica de 
cada asignatura, no se incluye en este documento, sin 
embargo, se presentan algunas ideas generales que pueden 
ser de utilidad para tal fin. 
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X .1 

htn1t lura ' 
< '1111tt·11id11 dl'I \l11dul11. 

La estructura del Módulo Básico en Arquitectura 
Sustentable es similar a la estructura del Plan de Estudios, 
con el esquema siguiente: 

Módulo de Arquitectura Sustentable. 

La Maestrla en Arquitectura del ITESM, Campus Querétaro. 

8.2 

\n lllll'ctura \11,tt·ntahk. 

Objetivo. 

El objetivo de esta asignatura es el de proporcionar al 
participante conocimientos teóricos acerca de la 
Sustentabilidad en general y la Sustentabilidad en 
Arquitectura en particular. Esta asignatura debe cursarse 
simultáneante o antes de la asignatura de Diseño 
Sustentable, ya que esta última debe ser un campo de 
integración de los conocimientos que ofrece aquélla. 

Formato. 

Arquitectura Sustentable 1 tiene un fomiato de una clase de 
tres horas y una carga de trabajo adicional de tres horas 
como mínimo cada semana. 

Semanalmente, la clase de tres horas se compone de una 
hora y media de conferencia y una hora y media de 
seminario. 

La sección de conferencias se integrará por participaciones 
directas del docente, y de conferencistas invitados en vivo, 
mediante videoconferencia o a través de videocintas 
grahadas previamente. 

La sección de seminario incluirá la intervención semanal de 
los participantes ya sea en vivo, mediante videoconferencia 
o a través de correo electrónico. Las participaciones estarán 
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moderadas y dirigidas por el docente coordinador, basadas 
en la conferencia de la clase inmediata anterior y en lecturas 
seleccionadas y asignadas previamente a las sesiones del 
seminario. 

Recursos docentes. 

Por parte del ITESM, Campus Querétaro, los docenles 
participantes y el coordinador de la asignatura pueden 
seleccionarse de entre los miembros del cuerpo docente del 
Taller de Arquitectura Sustentable de la Licenciatura. 
Se planea además incorporar las intervenciones de docentes 
del Campus Monterrey, de la UNAM, de la Universidad de 
Waterloo y de la Universidad de California en Berkeley, 
entre otras. 

Como parte de la línea teórica, esta asignatura presenta un 
esquema de estructuración, de la siguiente forma: 

La Macstrla en Arquitectura del ITESM, Campus Qucr~taro. 

Eslrudur1 y ronltnldos de la asignatura. 

Arquitectura Sustentable. 
Teoría de la Sustentabilidad. 
Conceptos de sustentabilidad en general; aplicaciones de los 
conceptos a la Arquitectura en particular. 

Diseño conceptual sustentable. 
Ciclo de 1alleres concepluales de arquilectura que versan 
sobre temas sustentables. Dirigidos por destacados 
arquitectos invitados. Esta faceta se coordina con la 
asignatura Diseño Sustentable. 
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Modelos interdisciplinarios en Sustentabilidad. 
Análisis teórico de los diversos aspectos que involucran a la 
sustentabilidad con diversas disciplinas. Estudio de las 
relaciones entre ellas, propuestas de esquemas de trabajo 
interdisciplinario. Esta vertiente se coordina con la 
asignatura Impacto y Riesgo Ambiental. 

Técnicas de investigación en Sustentabilidad. 
Modelos metodológicos de investigación en un tema que se 
compone de varias vertientes disciplinarias. Esta vertiente 
se coordina con la asignatura Impacto y Riesgo Ambiental. 

La Maestría en Arquitectura del ITESM, Campus Querétaro. 

XJ 

~1,tt·111.1' 1 \\,1ttr1;1\t·' 

~ \l\( l' 111<!11\t'. 

Objetivo. 

El objetivo de esta asignatura es el de proporcionar al 
participante conocimientos acerca de las tecnologfas 
(activas y pasivas) que pueden incorporarse a la 
Arquitectura y que pueden determinar un menor impacto 
ambiental y un consumo mínimo de recursos no renovables 
con un uso óptimo de los renovables.Adicionalmente, la 
asignatura aportará conocimientos acerca de los recursos 
materiales que intervienen en Arquitectura, entendiendo por 
esto, no solamente el estudio de sus características flsicas, 
sino de la cantidad y calidad de recursos que intervienen en 
su extracción, elaboración, transporte e instalación. 
Los objetivos de esta asignatura incluyen también, la 
investigación para realizar propuestas que puedan sustiluir 
el uso de maleriales no suslentables en Arquitectura. 

Formato. 

Sistemas y Materiales Sustentables tiene un formato de una 
clase de tres horas y una carga de trabajo adicional de tres 
horas como mínimo cada semana. 

Semanalmente, la clase se compone de una hora y media de 
conferencia y una hora y media de seminario. 
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La sección de conferencias se inlegrará por participaciones 
direclas del docente, y de conferencistas invitados en vivo, 
mediante videoconferencia o a través de videocintas 
grabadas previamente. 

La sección de seminario incluirá la inlervención semanal de 
los participanles ya sea en vivo, medianle videoconferencia 
o a través de correo eleclrónico. Las participaciones eslarán 
moderadas y dirigidas por el docente coordinador, basadas 
en la conferencia de la clase inmediata anterior y en lecluras 
seleccionadas y asignadas previamente a las sesiones del 
seminario. 

Recursos docentes. 
Por parte del ITESM, Campus Querétaro, los docentes 
participantes y el coordinador de la asignatura pueden 
seleccionarse de entre los miembros del cuerpo docente del 
Taller de Arquiteclura Sustenlable de la Licencialura. 
Se planea además incorporar las inlcrvenciones de docenles 
del Campus Monterrey, de la UNAM, de la Universidad de 
Walerloo y de la Universidad de California en Berkeley, 
entre olras. 

La Maestría en Arquitectura del ITESM, Campus Querélaro. 

Estruclura y rontcnido5 dr l1 Hign1tura. 
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lnterd1sc1pl1-

narios de 
Tecnolog1a 

Sistemas y materiales sustentables. 
Axiología de la tecnología sustentable. 
Aproximación teórica a los valores de la lecnologia 
sustentable. Esta vertiente se coordina con la asignatura 
Arquitectura Sustentable. 

Diseño de tecnología sustentable. 
Ciclo de talleres de diseño en los que participan 
especialistas destacados en el diseño e instrumentación de 
tecnologlas sustentables. Se coordina con la asignatura 
Diseño Suslentable. 
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Modelos interdisciplinarios de tecnología sustentable. 
Análisis de los diversos aspectos que involucran a la 
sustentabilidad y a sus tecnologfas activas y pasivas con 
diversas disciplinas. Estudio de las relaciones entre ellas, 
propuestas de esquemas de trabajo interdisciplinario. Esta 
vertiente se coordina con la asignatura Impacto y Riesgo 
Ambiental. 

Tecnologías sustentables. 
Incursión en el conocimiento de las diversas tecnologfas 
tanto activas como pasivas de la sustentabilidad en 
arquitectura. Referencia a los materiales y técnicas 
constructivas con la sustentabilidad en arquiteclura. 

ESTA mlS Hn em 
~Al.IR DE U ~BUOTECA 

La Maestría en Arquitectura del ITESM, Campus Qucrétaro. 

8.4 

ll i 'l' 1111 ' ll 't l' ll li il) lt . 

Objetivo. 

El objetivo de esta asignatura es el de integrar en un taller de 
diseño los conocimientos teóricos y tecnológicos de 
Arquitectura Sustentable 1 y Sislemas Sustentables, con la 
tarea sustanliva del arquitecto: el proyecto. 

Formato. 

Al ser una asignalura integrada por participantes graduados 
en Arquilectura, el formato seleccionado para ella es el de 
seminario. Sin embargo, se incluirán clases sobre temas 
especfficos de diseño arquitectónico que incluyen 
conceptualización y cuantificación en la programación 
arquitectónica, metodologías interdisciplinarias de diseño 
arquileclónico y calidad del espacio arquitectónico, entre 
otros. 

Estas intervenciones de apoyo tendrán el fomiato particular 
de conferencias, que se dictarán por el docente coordinador 
y por profesionislas destacados en el campo, ya sean 
mexicanos o extranjeros. 

Los participantes presentarán al seminario semanalmente, 
los avances del proceso proyectivo en casos 
preferentemente reales, mismos que serán gestionados por 
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la Institución como un servicio, tanto social, como de 
extensión universitaria t. 

Recursos docentes. 

Por parte del ITESM, Campus Querétaro, los docentes 
participantes y el coordinador de la asignatura pueden 
seleccionarse de entre los miembros del cuerpo docente del 
Taller de Arquitectura Sustentable de la Licenciatura. 
Se planea además incorporar las intervenciones de 
profcsionistas destacados en el medio, como conferencistas 
y como asesores de los proyectos de los participantes. 

1 La Escuela de Arquitectura del ITESM Campus Qucrétaro realiza 
actualmente a nivel licenciatura un proyecto similar al planteado, en un 
taller de diseño integral denominado Urbitectura. Para mayor 
iníortnadón sobre este taller, consúltese la página electrónica de 
Urhitectura en Internet, en hup:// sachc.qro.itesm.mx/urbitec. 

La Maestría en Arquitectura del ITESM, Campus Querétaro. 

Estructura y contenidos de la asignatura. 

Diseño sustentable. 
Teoría del Diseño Sustentable. 
Aplicación de los aspectos teóricos de la sustentabilidad al 
Diset1o. Programación sustentable de proyectos. 

Diseño Sustentable. 
Taller central de diseño en el que se integran las vertientes 
teóricas y tecnológicas de problemas especlficos de 
arquitectura. 
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Modelos interdisciplinarios de disefto sustentable. 
Análisis de los diversos aspectos que involucran a la 
sustentabilidad y al diseño con diversas disciplinas. Estudio 
de las relaciones entre ellas, propuestas de esquemas de 
trabajo interdisciplinario. Esta vertiente se coordina con la 
asignatura Impacto y Riesgo Ambiental. 

Tecnologla en el diseño sustentable. 
Aplicación de los sistemas tecnológicos, activos y pasivos 
al diseño. Aplicación de los estudios sobre materiales y 
procedimientos constructivos sustentables al diseño 
arquitectónico. 

La Maestrla en Arquitectura del ITESM, Campus Querétaro. 

H.~ 

Pru1nlu l1111rd1,11pl111,m11. 

l111pal'lu .' rit·'~" ;1n1hiuiL1l. 

Objetivo. 

El objetivo de esta asignatura es el de obtener 
conocimientos acerca de el impacto ambiental y los riesgos 
potenciales que implican las intervenciones del hombre en el 
medio. Los conocimientos adquiridos se aplican en la 
realización de un proyecto concreto de análisis de impacto 
ambiental. 

Como parte de la línea interdisciplinaria del Plan de 
Estudios, esta asignatura se cursa en el Sistema Sinapsis, 
particularmente en la Maestr!a de Ingeniería Ambiental 
(MIA). 

En este caso, un objetivo adicional, es el de integrar el 
trabajo del arquitecto con el de profesionistas de otras 
disciplinas en un seminario de posgrado. 

Formato. 

La asignatura forma parte de la Maestría en Ingenierla 
Ambiental del Sistema Sinapsis. Tiene un formato de 
seminario y es coordinada e impartida desde el Campus 
Monterrey vla satélite. 
Semanalmente, consta de tres horas y media de clase y de 
ocho horas de estudio personal. 
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Estructura y contenidos de la asignatura. 

Proyecto interdisciplinario. 

Teorías intcrdisciplinarias. 
Apoyo teórico en la metodología de participación en la 
resolución de problemas concretos de varias disciplinas. Se 
coordina con Arquilcctura Suslcntablc. 

Diseño intcrdisciplinario. 
Ejercicio de diseño en el campo de fa asignatura Impacto y 
Riesgo Ambiental en el que se participa con una visión 
arquileclónica, aportando conocimientos y habilidades a un 

La Macs!ría en Arquileclura del ITESM, Campus Qucrélaro. 

seminario interdisciplinario. Se coordina con Diseño 
Sustentable. 

Modelos interdisciplinarios. El Impacto y Riesgo 
ambiental. 
Seminario de las maestrías Sinapsis. Concurren a él, 
participantes de diversas disciplinas. 

Tecnologías interdisciplinarias. 
Seminario en el que se presentan participaciones que 
concretan la experiencia en el seminario de Impacto y 
Riesgo Ambiental, buscando aportaciones al desarrollo de 
tecnologías interdisciplinarias en el campo de la 
sustcntabilidad en Arquitectura. 
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Como corolario del trabajo que aquí se presenta, este 
capítulo realiza una confrontación teórica entre los 
postulados establecidos en los marcos de referencia y la 
propuesta de Plan de Estudios, para aproximarnos a una 
declaración de viabilidad del mismo. Aunque co11.1·idm1111os 
el pla11 de estudios como ww hipátc.1·i.1 1·11 el más estricto 
sentido: como mposicián racional, con fundamentos teóricos 
y empíricos, rnya contrastacián dchc rcali:arse 1·n la 
realidad.I 

1 YSUNZA, Marisa, Ocupación: Diseño curricular, en DE ALBA, 
Alicia (1993). El currículum univcrsilario Je cara al nuevo milenio. 

La Macslrfa en Arqui1ec1ura Jel ITESM, Campus Querélaro. 

Sin embargo, antes de conlrastar la propuesla con la realidad, 
es conveniente realizar este ejercicio de confrontación 
teórica. 

Este capítulo analiza la viabilidad de la propuesta desde 
diferentes puntos de vista: el cuantitativo, que valida el Plan 
de Estudios a partir de horas de estudio, clases presenciales, 
créditos o unidades, &c.; el cualitativo, que intenta verificar 
la calidad del Plan y el institucional, que desde las 
declaraciones de la Misión del ITESM revisa la propuesta 
para confirmar que sea l'iable en su seno. 

Finalmente, se hace mención a la posible aplicación 
inmediata del ~fódulo Básico de posgrado en Arquitectura 
aquí propucslo, en el marco del inicio de la nueva Maestría 
en Arquitectura del ITES~I, Campus Querétaro. 

9.1 

\'iabilidad ruantitatiYa. 

El Plan de estudios presentado, conlicne una carga Jcadémica 
de 192 unidades que prol'ienen de las dieciséis materias que 
lo integran. más 28 unidades que prol'ienen de la Tesis, para 
un tola! de 21 O unidades, cquil'aicntes a 105 créditos. 

Según la ANUIES. la maeslria tie11c una d11raci611 
normalmente ele dos mios e implica cubrir por lo menos 100 
créditos. De estos, el 30% puede asignarse para trabajo de 
tesis 1. 

2 PALLÁN, Carlos, et. al. (1994). op.cit. p.29 
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Nuestro Plan tiene una tesis equivalente a 28 unidades como 
trabajo final más 12 unidades en el Seminario de Redacción 
formal de la Tesis, lo que suma 40 unidades o 20 créditos, 
que implican en total, el 19% del total de créditos o unidades 
cubiertos. 

Al confrontar las cifras de la ANUIES consideramos viable 
nuestro Plan desde el punto de vista cuantitativo. 

l). 2 

\ iahilidad r11alitati1 ;1. 

El plan de estudios debe cumplir con una serie de requisitos 
de calidad, que aseguren su reconocimiento nacional e 
internacional. Para establecer estos requisitos, deben 
analiwse, de acuerdo con el Dr. Álvaro Sánchez3 ... 

... cinco variables signficativas que influyen 
en la calidad de los procesos enseñanw
aprendizaje: 

1. El medio socioeconómico y cultural, y 
los recursos que destina a procesos 
educacionales. 

Este punto se cubre de manera inicial al haber detcm1inado 
las áreas de integración del Plan de estudios de acuerdo a 
problemáticas reales y contingentes en el contexto nacional. 
Reconocemos que la labor de identificación de la 
problemática en el futuro mediato, será tarea que la propia 

3 SÁNCHEZ, Alvaro. Ln investigación cualitativa en la educación 
superior: Un enfoque autogestivo. p.23 

La Maestría en Arquitectura del ITESM, Campus Querétaro. 

maestrla deberá desarrollar de inmediato, en cuanto inicie sus 
funciones. 

2. La institución escolar específica en sus 
aspectos ideológicos y edilicios: en sus 
propósitos y valores. 

El Plan de Estudios es congruente con la ideología de la 
Institución, como puede inferirse del análisis de su Misión. 
El ITESM presenta, como lo hace este Plan de Estudios, un 
esquema con alta vinculación con la práctica, con própósitos 
y valores dirigidos a la superación personal, a la búsqueda de 
la excelencia académica y al mejoramiento cualitativo de las 
condiciones de vida en nuestro pais. Este marco es ideal para 
el desarrollo de estudios de posgrado de alta calidad. 

3. La infomiación que se intenta comunicar 
por medio de los contenidos de los cursos 
y de los programas de investigación que 
incluyan. 

El mensaje central de la infomiación que se comunica a través 
del Plan de Estudios es un mensaje de integración, apoyado 
en teorías y paradigmas que se dirigen decididamente al 
desarrollo sustentable del ser humano y por lo tanto al 
beneficio social. Los programas de investigación planteados 
corresponden a esos paradigmas y teorías, en afán de 
profundizar verdaderamente en el desarrollo intelectual de 
los participantes. 
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4. Los docentes encargados por la 
institución de la impartición de cátedras. 

El cuerpo docente de la Maestría en Arquitectura del 
ITESM, Campus Querétaro, deberá cumplir con las normas 
de calidad académica de la Southem Association of Colleges 
and Schools de los Estados Unidos, asociación que procura 
estándares altos de calidad en las instituciones afiliadas a ella. 
Como requisito cualitativo básico en el nivel docencia, existe 
una norma para asegurar que el grado académico de los 
docentes, sea uno mayor a aquél en el que imparten cátedra. 
En el caso de nuestra Maestría, podemos asegurar el 
cumplimiento de esla norma en los niveles del Módulo 
Central o de Maestrla y del Módulo Intermedio o 
Metodológico, que son los módulos superiores de nuestro 
Plan. Los módulos de área podrán ser asignados a docentes 
con grado de Maestría, o a profcsionislas deslacados que sin 
tener ese grado, cumplan con una clasificación especial de 
sobresalientes. 

5. Los estudiantes, que en diversas 
medidas asumen la tarea de su propia 
capacilación. 

En el ITESM, se busca que el esludiante de cualquier nivel se 
haga corresponsable de su propia formación. Los perfiles 
deseados en el cuerpo estudiantil del Instituto, se aseguran 
en gran medida con los exámenes de admisión y a través del 
proceso educativo. 

La Maestría en Arquitectura del ITESM, Campus Qucrétaro. 

9J 

\iahilicL1d i11,lil11li1111al. 

Et plan de estudios pertenecerá al ITESM, una institución de 
educación superior, por lo tanto, debe cumplir con los 
lineamientos que esta tenga establecidos para sus planes de 
estudio de posgrado. De la afrmación anterior, pueden 
derivarse varios requisilos, que confrontaremos con el Plan 
de Esudios de la Maestría. Estos requisitos provienen de la 
prefiguración operativa del Plan, que a su \'ez proviene de un 
análisis de la Misión del !TES~!: 

El Plan de estudios se dirige hacia la formación de personas 
graduad¡¡s de la carrera de arquitectura y de áreas afines, 
que busquen complementar su fimnacián, mediante la 
incorporación a su currículum de conocimientos a\'anzados 
en áreas de la arquitectura idelll((lcadas como relem/1/es 
paril el des¡¡rrollo sostenible de la comunidad y mediante la 
interacción con problemas prácticos de Arquitectura. 

Contemplará la integración de conocimientos globales para 
ser aplicados a la resolución de problemas de carácter local. 

El Plan requiere que en el seno de la ~Iaestría, se lleve a cabo 
investigación, desarrollada por equipos de trabajo 
inlerdisciplinarios, en un marco de aprovechamiento óptimo 
de los recursos y que participe en el desarrollo sustentable 
de la comunidad. 
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El Plan de estudios buscará eslimular la creatividad y la 
innovación. Incorporará crilerios de actuación sustentables 
de sus egresados, mediante el estudio de las relaciones entre 
naturaleza y cultura. 

Por su caracterización didáctica, el Plan propiciará el 
autoaprendizaje y el trabajo en equipo; proporcionará a su 
vez, una cultura de calidad a los egresados de la Maestrla. 

El Plan de estudios requerirá que los participantes en la 
Maestría en Arquitectura, hagan uso eficiente de las 
telecomunicaciones y del idioma inglés. Exigirá de ellos una 
adecuada comunicación oral y escrita. 

El Plan de estudios desarrollará y aplicará nuevos esquemas 
didácticos participando en la Universidad Virtual, haciendo 
por tanto, uso eficiente de la computación y de las 
telecomunicaciones avanzadas. La Maestrla incorporara a 
través de estos medios, valiosos recursos académicos de 
otras instituciones en el pals y en el extranjero, como 
conferencias, participación de docentes y colaboración con 
grupos de trabajo a distancia, incorporándose a un proceso 
de internacionalización. Estos nuevos esquemas didácticos 
incluirán la tutoría personalizada del alumno, de manera 
presencial o a través del correo electrónico, la 
videoconferencia y otros medios. 

Al corresponder directamente a los postulados que se 
enuncian en la Misión del ITESM, el cumplimiento de eslos 
requisitos asegurará la viabilidad institucional del Plan de 
Estudios. 

La Macslrfa en Arqui1cc1ura del ITESM, Campus Qucrélaro. 

t). 4 

\pliclli1111 111111l'd1.11.1 

dl'I \l11dul11 t·11 

.·\rquilnlura "lt1\ll·11talik. 

La instrumentación y puesta en marcha de un plan de 
estudios es una tarea que requiere tiempo y recursos. Como 
parte del proceso de instrumentación de la Maestrla que 
presenta este Plan, se ha decidido establecer en primera 
instancia, un módulo de área o módulo básico, a manera de 
prototipo. El módulo elegido en este caso es el de 
Arquitectura Sustentable. 

El Módulo de Arquitectura Sustentable formará parte de la 
aportación que el ITESM hará a un proyecto conjunto con 
las Universidades de Carnegic Mellon en Estados Unidos y 
Lava! en Canadá para inslrumcnlar estudios de posgrado a 
nivel maeslría con rcconocimienlo internacional. Este 
proyecto es de la más alta prioridad en la Escuela de 
i\rquitecura del ITESM, Campus Querélaro )' represenla 
una innovación conceptual y tecnológica en los estudios 
superiores de Arquitectura no solamcnle en nuestro país, 
sino tal vez a nivel mundial. 

La posible aportación de nuestro trabajo a una empresa de 
tal magnitud, nos entusiasma y estimula a seguir trabajando 
en uno de los proyectos más importantes que tenemos los 
arquitectos: la formación de nuevas generaciones en la 
búsqueda de una mejor Arquitectura. 
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