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¿Se puede enseñar a proyectar? 
¿Cuál es el paradigma que abarca la esfera teórica y la 
esfera aplicativo-experiencial propias de la disciplina 
de la arquitectura? 
 
La arquitectura es una disciplina heterónoma que encuentra sus razones en 
la hibridación y la contaminación de los conocimientos. La formación del 
arquitecto, figura intelectual y técnica, requiere una reflexión profunda y 
radical sobre los fundamentos de los ciclos formativos, la actualidad de los 
modelos de enseñanza y las herramientas de aprendizaje. Las Escuelas de 
Arquitectura representan el ámbito en el cual el estudiante, retomando las 
palabras de Louis I. Kahn, está llamado a reflexionar sobre el conocimiento 
colectivo y su utilidad. Como lugar de aprendizaje, experimentación 
y verificación de las técnicas y herramientas más avanzadas de una 
disciplina, las instituciones tendrán necesariamente que abrir su 
proyecto cultural y didáctico a una confrontación crítica, en una lógica 
de horizontes enriquecedores y de una visión internacional. La Escuela, 
un lugar de producción y transformación del conocimiento, tiene como 
objetivo formar graduados competentes en el campo de la concepción, 
el diseño, la construcción y la gestión de la arquitectura: figuras capaces 
de enfrentarse al desafío de la complejidad del proyecto, concebido como 
un acto de síntesis de habilidades. El enfoque politécnico es clave para la 
formación de figuras reconocibles, complementarias y sinérgicas ante un 
escenario profesional y productivo en evolución que requiere habilidades 
y herramientas destinadas a ser utilizadas de manera flexible, en armonía 
con las demandas del mundo contemporáneo. La comparación entre 
realidades de excelencia en el panorama europeo, caracterizadas por 
una matriz politécnica común, como la Scuola di Architettura Urbanistica 
Ingegneria delle Costruzioni (AUIC) del Politecnico di Milano y la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) de la Universidad 
Politécnica de Madrid, representa un momento de reflexión destinado 
a promover un diálogo activo y constructivo sobre los métodos y 
herramientas de la enseñanza de la arquitectura.
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«Hay un beneficio mutuo, 
porque los hombres 

aprenden mientras enseñan».

Séneca
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Este volumen es fruto de los resultados de la conferencia internacional Insegnare l’architettura. Due 
scuole a confronto / Enseñar arquitectura. Dos escuelas en diálogo, que se celebró en el Politecnico 
di Milano el 23 de noviembre de 2018, para arrojar luz sobre las asonancias y disonancias de herra-
mientas, métodos de enseñanza y enfoques culturales para el proyecto de arquitectura de dos de las 
Escuelas de Arquitectura europeas más importantes. En la conferencia participaron exponentes de la 
cultura del proyecto y de la gestión de los procesos de formación en el campo de la arquitectura, pro-
venientes de la Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni (AUIC) del Politecnico 
di Milano y de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) de la Universidad Po-
litécnica de Madrid: sin su contribución activa, esta publicación no hubiera sido posible. El volumen 
pretende ser una primera comparación sobre el importante trabajo de revisar y actualizar la relación 
entre enseñanza-aprendizaje en el campo de la arquitectura.
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El tema “enseñar la arquitectura” genera un debate que se activó en Italia 
con particular fervor en 1990, coincidiendo con la revisión de los sistemas 
educativos de los planes dirigidos a la formación de la figura del arquitecto 

a raíz de la promulgación del Decreto Ministerial 5091. En particular, recuerdo la 
iniciativa emprendida por Renato De Fusco, que en las páginas de su revista “Op.
cit.” publicó una serie de artículos dirigidos a devolver el complicado escenario 
de referencia dentro del cual colocar el tema de la enseñanza de las artes. Uno de 
estos artículos, con la firma de Giancarlo Carnevale, se titulaba: L’architettura non 
si insegna, si impara. Comparto todavía hoy muchos de los contenidos del artículo 
de Carnevale que apoya las razones de una sustancial dificultad en la formalización 
de las prácticas de enseñanza de la arquitectura que se debe al hecho de que «en el 
proyecto, las “soluciones” nunca están implícitas en el “programa”, sino que brotan 
con dificultad, diluyendo gradualmente esa atmósfera de entropía que caracteriza 
cada fase inicial del diseño»2. Sin embargo, discrepo de la síntesis que emana del 
título del artículo que afirma la imposibilidad de enseñar arquitectura.

La extensa literatura sobre el tema y la existencia de sociedades científicas y con-
gresos que se ocupan de modo específico y sistemático del tema de la formación en 
el campo de la arquitectura aportan una nueva dimensión a la inevitabilidad de la 
afirmación expresada por el título del artículo de Carnevale.

Porque el problema no reside tanto en poner en duda la posibilidad de enseñar ar-
quitectura, sino en comprender cómo construir, en particular en el actual contexto 
socio-económico, programas formativos capaces de proporcionar a los estudiantes 

1. Decreto Ministerial 199, n. 509, Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei.
2. CarnevaLe Giancarlo: L’architettura non si insegna si impara, en “Op.Cit.”, 78, mayo de 1990, págs. 5-16.

ENSEÑAR LA ARQUITECTURA,
EDUCAR EN EL PROYECTO

Andrea Campioli

Andrea Campioli
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arquitectos la sensibilidad cultural y las competencias que requiere el papel que el 
arquitecto debería estar llamado a desempeñar en la sociedad.

Para ello propongo comenzar una redefinición de los términos de la cuestión, 
porque creo que la expresión “educar en el proyecto” se corresponde mejor con la 
especificidad epistemológica y pedagógica de la formación del arquitecto frente a la 
de “enseñar la arquitectura”.

Educar en el proyecto 
En el paso de enseñar arquitectura a educar en el proyecto, un primer desplaza-

miento se refiere al verbo.
“Enseñar” hace referencia en su raíz a la acción de quien, «con las palabras, con 

explicaciones e incluso solo con el ejemplo, hace que alguien adquiera uno o más 
conocimientos, una experiencia, una costumbre, la capacidad de realizar una opera-
ción, o aprenda la forma de hacer un trabajo, de ejercer una actividad»3. El hecho de 
que quien enseña esté llamado a “imprimir signos en la mente” delinea una especie 
de actitud pasiva de quien está llamado a aprender que se adapta mal al carácter 
dialéctico típico del aprendizaje en el campo de la arquitectura. Para describir este 
proceso parece entonces mucho más adecuado el verbo “educar”, que hace referencia 
al esfuerzo mayéutico del «promover el desarrollo de las facultades intelectuales, es-
téticas y las cualidades morales de una persona» y del «desarrollar y afinar las aptitu-
des y la sensibilidad (de modo absoluto o dirigiéndolas hacia un fin determinado)»4. 

3. duro Aldo, Educare, en “Vocabolario della lingua italiana”, Istituto della Enciclopedia Italiana fundada por Giovanni 
Treccani, Milán, 1987, vol. II, pág. 894.
4. ivi pág. 219.

Enseñar la arquitectura, educar en el proyecto 
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El educar implica una plena participación de quien enseña y de 
quien aprende y, por tanto, el estilo pedagógico de los planes for-
mativos en el campo de la arquitectura, también en razón del pa-
pel social que la figura del arquitecto está llamada a desempeñar, 
solo puede ser el de educar.

El segundo desplazamiento se refiere al objeto: la arquitec-
tura. La palabra arquitectura posee numerosas interpretaciones: 
exclusivas, donde solo los objetos con finalidades artísticas son 
arquitectura; o inclusivas, donde todos los objetos de ingeniería 
que, incluso solo circunstancialmente, asumen un valor estético 
son arquitectura5. Estas dos diferentes posiciones en la formación 
se reflejan en dos síndromes contrapuestos: cuando la arquitec-
tura es considerada expresión eminentemente artística se asiste 
a la afirmación de la inexpresabilidad de la acción de proyectar, 
mientras que si en el término arquitectura se integra la totali-
dad de los procesos de transformación del ambiente construi-
do, se asiste a la enfatización de los aspectos operativos. Asumir 
como objeto de la educación el “proyecto” permite superar esta 
contraposición. 

5. Una extensa argumentación del término arquitectura está contenida en: Fisher, Saul, 
Philosophy of Architecture, en zaLta Edward N., The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stan-
ford University, Winter 2016.

Andrea Campioli

Atelier 35, rue de 
Sèvres 35, París, en 
una foto de Willy 
Rizzo, 1957.
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El proyecto o, mejor dicho, la actividad de proyectar, puede 
ser considerado el lugar del enfrentamiento entre el sentido de la 
“posibilidad” y el sentido de la “realidad”6, poniendo en el cen-
tro de la reflexión teórica y de la acción pragmática una idea de 
futuro. En esta perspectiva, dimensión operativa y dimensión 
artística se funden y ya no se pueden diferenciar entre sí. El pro-
yecto se afirma como práctica basada en la competencia técnica, 
pero al mismo tiempo en la conciencia cultural, entendida como 
capacidad de colocar la actividad de proyectar en un contexto de 
referencia social, económico y productivo. Frente a la tendencia 
cada vez más acusada hacia la especialización, el proyecto actúa 
dentro de una perspectiva amplia de confrontación crítica con 
las apremiantes exigencias de la sociedad, las injerencias de la 
economía y las razones de la producción. Y precisamente dentro 
de este marco de referencia debemos situarnos pensando en la 
formación de los arquitectos.

El contexto del proyecto 
Las competencias profesionales implicadas en los procesos de 

transformación del ambiente construido hoy están llamadas a 
un extraordinario esfuerzo de actualización para corresponder 
adecuadamente a los temas que se están presentando con cierta 
urgencia: eficiencia energética, sostenibilidad medioambiental o 
nuevas fronteras tecnológicas de la industria 4.0. Son solo algu-
nos de los temas que están cambiando radicalmente el escenario 
de referencia del proyecto de arquitectura.

La reconfiguración de los temas a los que hoy en día el pro-
yecto de arquitectura está llamado a dar respuesta y la corres-
pondiente redefinición de las competencias y de los papeles del 
proyectista están acompañadas de un proceso de transformación 
que afecta a la organización misma de los servicios de diseño. A 
los estudios de arquitectura entendidos de forma tradicional se 
les están uniendo, también en Italia, una pluralidad de modelos 
organizativos que requieren, además de nuevos conocimientos, 
nuevas competencias y capacidades. Los estudios profesionales 
se están convirtiendo cada vez con más frecuencia en empresas 
de diseño más relevantes desde el punto de vista de la dimensión 
y más articuladas desde el punto de vista de las competencias, 
con el objetivo de ofrecer un servicio de diseño a la altura de la 

6. tagLiagaMbe Silvano, L’albero flessibile. La cultura della progettualità, Masson-Dunod, Milán, 
1997.

Enseñar la arquitectura, educar en el proyecto 
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importancia económica y la complejidad de los temas que se de-
ben afrontar, pudiendo, por tanto, competir también en un mer-
cado de nivel internacional.

Centrando la atención en los perfiles profesionales propia-
mente relacionados con la actividad de diseño, se debe constatar 
cómo, incluso limitándonos al ámbito restringido de la realidad 
italiana, el escenario se está transformando rápidamente. Hoy se 
abren oportunidades de empleo muy diversificadas tanto en lo que 
respecta a la dimensión de las estructuras de diseño como en lo 
que respecta al papel específico que se espera que desempeñemos 
dentro de estas realidades. Aunque una investigación realizada en 
2014 en Europa por Architect’s Council of Europe7 muestra una si-
tuación donde el 74% de los casi 600 000 arquitectos se dedica a 
una actividad profesional de tipo individual, parece que la realidad 
se orienta hacia estructuras cada vez más ramificadas y complejas.

Más que una mutación del perfil profesional del arquitecto, 
parece existir una multiplicación de los roles, tanto en lo que se 
refiere al objeto de la actividad de diseño, como en lo que respec-
ta a las competencias que deben emprenderse. 

La formación del arquitecto 
Desde el punto de vista de la formación, más que hablar de 

“arquitecto” habría que hablar de “graduado en diseño de la 
arquitectura”. 

Debido a los contextos en los que está llamado a trabajar, el 
graduado en diseño de la arquitectura es una figura llamada a 
sistematizar el complejo marco problemático que caracteriza a 
los procesos de transformación del ambiente construido, pero 
también es un sujeto que contribuye de forma proactiva en es-
tructuras de diseño articuladas, dentro de las cuales la comple-
jidad de los problemas se aborda mediante la convergencia de 
distintos aportes especializados. Y, además, el graduado en ar-
quitectura proyecta dentro de dinámicas transformadoras radi-
cales y profundas, pero también está llamado a ocuparse – y en 
Italia, en los próximos años, con mucha probabilidad – de un 
minucioso proyecto de conservación, aprovechamiento y recicla-
je de la construcción difundida. 

Ante esta situación, en la configuración de los programas 
formativos en arquitectura, más que perseguir un mercado de 

7. aChiteCt’s CounCiL oF euroPe, Mirza & naCeY researCh, The Architectural Profession in 
Europe 2014, Mirza & Nacey Research, Arundel, 2015.

Andrea Campioli
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trabajo difícil de delimitar, nos debemos poner el objetivo de 
garantizar a los estudiantes la adquisición de las capacidades de 
proyecto, los conocimientos, las habilidades y las competencias 
para afrontar con un espíritu transdisciplinar procesos de com-
plejidad creciente. 

El tema no es identificar posibles especializaciones en vista de 
distintas salidas laborales, sino reforzar capacidades y compe-
tencias que se orienten a diferentes contextos laborales.

Si este es el horizonte de referencia, es necesario entonces ha-
cer un esfuerzo para identificar los contenidos y la organización 
pedagógica más adecuados para la formación de un graduado en 
diseño de la arquitectura que sepa responder adecuadamente a 
una práctica profesional cada vez más caracterizada por fronte-
ras inestables y ampliadas. 

Transdisciplinariedad vs especialización 
También dentro del proyecto de arquitectura parece que hoy 

en día emergen áreas de especialización que constituyen los prin-
cipales motores de la innovación.

La creciente centralidad de temas como, por ejemplo, la 
contención de los consumos energéticos o la sostenibilidad 
medioambiental plantea con urgencia nuevas cuestiones en el 
proyecto de arquitectura: se deben perfilar nuevos ámbitos de 
competencia y nuevos niveles de transversalidad en la profundi-
zación de aspectos tradicionalmente abordados según una lógica 
de mera ingenierización. La aptitud para desarrollar el proyecto 
con espíritu de apertura disciplinaria sitúa en ciertos aspectos al 
graduado en Arquitectura en una condición de ventaja respecto 
a figuras surgidas de otros programas formativos. Conviene en-
tonces preguntarse en qué punto del proceso de aprendizaje y de 
qué modo sería necesario intervenir para mejorar y acentuar la 
profundización de competencias especializadas, sin perder esa 
capacidad de gestionar los problemas con visión amplia y disci-
plinaria transversal que hemos visto que es característica de la 
formación en el proyecto. 

En el marco de los Cursos de Grado nos debemos orientar 
hacia una formación multidisciplinar, interdisciplinar y trans-
disciplinar, mientras que cualquier intento de especialización se 
debe relegar a la formación de tercer nivel, por medio de la acti-
vación de másteres universitarios enfocados a temas muy especí-
ficos, así como por medio de programas formativos que integren 
sólidamente la academia y los actores externos a la Universidad. 

Enseñar la arquitectura, educar en el proyecto 
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También debido a que la competitividad profesional en los próxi-
mos años se va a basar cada vez más en procesos cualificados de 
formación permanente.

En este escenario, caracterizado por una extensa multidisci-
plinariedad, el papel del arquitecto presenta evidentes elementos 
de debilidad. La necesaria referencia en el proyecto a ámbitos 
de competencia connotados por estatutos disciplinarios fuertes, 
como por ejemplo el de las ingenierías o las ciencias medioam-
bientales, corre el riesgo de poner al graduado en Arquitectura 
en la incómoda posición de simple consumidor de conocimiento. 
La única posibilidad para alejar este riesgo reside en la estructu-
ración de programas formativos en los cuales el alumno tome 
conciencia de ser un productor de conocimiento, para desempe-
ñar plenamente ese papel de intelectual operante que siempre le 
ha caracterizado y que hoy parece haber sido sustituido por una 
mera operatividad. Esto impone, sobre todo en lo que respecta 
a los primeros años de la formación, un replanteamiento de la 
relación entre la “didáctica del proyecto” y la “didáctica para el 
proyecto”, buscando una equilibrada relación entre experiencias 
que permitan a los estudiantes madurar habilidades indispensa-
bles en la práctica del proyecto y experiencias orientadas espe-
cíficamente a la elaboración de las formas de conocimiento y de 
conciencia crítica típicamente atribuibles al papel del arquitecto.

Didáctica del proyecto y didáctica para el proyecto 
Las dos formas didácticas que prevalecen en la articulación de 

los programas formativos de las Escuelas de Arquitectura italianas 
son los talleres, organizados en ejercicios de diseño y lecciones diri-
gidas a la actividad de proyecto propuesta, y los cursos, organizados 
en clases y seminarios. En los talleres los estudiantes adquieren los 
métodos y herramientas indispensables para la elaboración de un 
proyecto (la didáctica del proyecto) inspirándose en los contenidos 
de las distintas disciplinas que convergen en la experiencia de dise-
ño; en los cursos los estudiantes adquieren, en cambio, los conoci-
mientos relativos a diversos ámbitos disciplinarios que constituyen 
el bagaje indispensable para la actividad de diseño (la didáctica 
para el proyecto), abarcando de las disciplinas históricas a las disci-
plinas físico-técnicas y de infraestructuras, de las disciplinas para 
el diseño arquitectónico y urbano a las disciplinas estructurales, 
de las disciplinas de la representación a las disciplinas tecnológicas 
para la arquitectura y la producción de edificios, de las disciplinas 
de cálculo a las disciplinas de la planificación territorial.

Andrea Campioli
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Se trata de formas didácticas experimentadas desde hace 
tiempo que presentan puntos críticos no despreciables que es ne-
cesario afrontar sin demora. Por un lado, están los talleres, que 
representan la experiencia didáctica más cercana al mundo real 
de la práctica profesional. Se configuran frecuentemente como 
lugares en los que los estudiantes están llamados a enfrentarse 
a temas de diseño marcadamente hipotéticos. En los talleres, 
la experiencia del proyecto se perfila a menudo en términos de 
simulación abstracta caracterizada por importantes márgenes 
de simplificación, especialmente en relación con la ausencia de 
una comparación concreta con los operadores presentes en los 
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procesos reales de toma de decisiones y con la indeterminación 
del marco normativo de referencia. Las experiencias de taller ya 
no pueden considerarse el lugar en que el estudiante se limita a 
poner a prueba su talento con respecto al tema confiado por el 
docente, sino que deben ser el ámbito de la experimentación con-
creta donde el estudiante tiene la oportunidad de comprender las 
diferentes variables que influyen en las situaciones reales. De este 
modo, el taller se convierte en ocasión para cubrir la distancia 
que a veces separa la academia del mundo de la producción y, 
al mismo tiempo, para experimentar una metodología capaz de 
conectar las fronteras epistemológicas, disciplinares y académi-
cas de la actividad de diseño y combinar el rigor científico con la 
innovación y la intuición8.

Por otro lado, están los cursos, disciplinariamente confinados 
según una visión del saber que resulta cada vez más inadecua-
da con respecto a la complejidad de los problemas que se deben 
afrontar. También en este caso es necesario un replanteamien-
to que ponga en primer plano la necesidad de una experiencia 
didáctica en la cual el estudiante aproveche la oportunidad de 
enfrentarse a saberes y conocimientos que ya atraviesan, des-
preocupados de las fronteras, los territorios de las disciplinas 
tradicionalmente delimitadas. Los conocimientos relativos a 
la definición de ambientes caracterizados por altos niveles de 
confort, los conocimientos relativos a la implicación de las per-
sonas afectadas por las acciones de diseño y planificación en el 
proceso de toma de decisiones, los conocimientos relativos a la 
protección, la conservación y la valoración del patrimonio histó-
rico-cultural, los conocimientos relativos a la gestión de las diná-
micas de transformación del ambiente construido respetando el 
capital natural, los conocimientos relativos al diseño de espacios 
destinados a las franjas más débiles de la población o los cono-
cimientos relativos a los procesos de innovación digital, son solo 
algunos de los nuevos territorios para el proyecto respecto a los 
cuales los enfoques estrictamente disciplinarios a estas alturas 
son ampliamente inadecuados. Se trata, por tanto, de basar la 
actividad didáctica desarrollada en los cursos en una pedagogía 
que dé preferencia a la transversalidad ante el rigor disciplinario, 
a la experimentación ante la adquisición pasiva de conocimien-
tos consolidados, abriendo así conexiones inéditas con ámbitos 

8. CharaLaMbous Nadia, Christou Natasa, Re-adjusting the objectives of Architectural Educa-
tion en “Procedia – Social and Behavioral Sciences”, 228, 2016, págs. 375-382.
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disciplinarios considerados tradicionalmente ajenos al mundo 
de la arquitectura. Resulta necesario considerar el saber como 
campo de exploración más que como cuerpo de conocimientos 
por adquirir: en esta perspectiva el objetivo de la formación es 
aprender a aprender.

Emerge con mayor fuerza la idea de que todo esto no puede 
ser “enseñado” y de que nuestro esfuerzo de formadores debe es-
tar orientado a “educar”.

Educar en la disposición crítica, educar en el uso de los ins-
trumentos (instrumentos de investigación, instrumentos de 
problem setting, instrumentos de problem solving, instrumentos 
técnicos, instrumentos operativos), educar en la pasión por un 
oficio que es también un arte, educar en el futuro. 

En otras palabras, educar en el proyecto.
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