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Desde la cabaña primitiva hasta el desgarrador rascacielos, la 
arquitectura busca resolver problemas en tres dimensiones. 

Combina el análisis científico con la interpretación poética, utilizando la 
tecnología y el orden para crear un impacto estético y funcional. 

Transforma lo ordinaio y lo mundano al dar orden, escala y ritmo al 
espacio. 

 
Renzo Piano, citado por Richard Rogers en A Place for All People (2017) 

 
... 

Soy un gran defensor de la tecnología, pero no de la tecnología por la 
tecnología. Ésta debe enfocarse por y para el beneficio del ciudadano; 

debe buscar la garantía de los derechos humanos universales y procurar 
refugio, agua, comida, salud, educación, esperanza y libertad para 

todos. 
... 

Richard Rogers, Ciudades para un pequeño planeta (1997) 
 

 
 

Miro a la ciencia para nutrir mi visión en la que toda pesadez 
desaparece. 

 
Italo Calvino, Lightness. Six Memos for the Next Millennium (1993) 

 
 

… El futuro de la producción no consiste en hacer mucho por poco sino 
en hacer mucho a partir de poco… 

 
P. Weijmarshausen (2012) 
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
1.1. Órgano responsable  

Escuela Técnica Superior de Arquitectura (Universidad de Sevilla).  
 
Coordinador del Máster: 
Juan Carlos Gómez de Cózar. Doctor Arquitecto. Dpto. 
Construcciones Arquitectónicas 1 
 
Coordinador del Módulo 1: 
Mariano Pérez Humanes. Doctor Arquitecto. Dpto. Historia, Teoría 
y Composición Arquitectónica 
Coordinadora del Módulo 2: 
Mercedes Linares Gómez del Pulgar. Doctora Arquitecta. Dpto. 
Expresión Gráfica Arquitectónica 
Coordinadora del Módulo 3: 
Mercedes Ponce Ortiz de Insagurbe. Doctora Arquitecta. Dpto. 
Construcciones Arquitectónicas 1 
Coordinador del Taller del Módulo 3: 
Ricardo Alario López. Arquitecto. Dpto. Proyectos Arquitectónicos 
Coordinador del Módulo 4: 
José Sánchez Sánchez. Doctor Arquitecto. Dpto. Estructuras de 
Edificación e Ingeniería del Terreno 
Coordinador del Módulo 5: 
Juan Carlos Gómez de Cózar. Doctor Arquitecto. Dpto. 
Construcciones Arquitectónicas 1 
 
Secretario del Máster: 
Roque Angulo Fornos. Doctor Arquitecto. Dpto. Expresión Gráfica 
Arquitectónica. 
 

1.2. Unidades participantes: 
 Universidad de Sevilla: 
 

- Departamento de Construcciones Arquitectónicas I 
- Departamento de  Estructuras de Edificación e Ingeniería 

del Terreno. 
- Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
- Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica 
- Departamento de Historia, Teoría y Composición 

Arquitectónica. 
- Departamento de Física Aplicada. 
- Departamento de Matemática Aplicada. 
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1.3. Denominación del Título:  
Master de Innovación en Arquitectura: Tecnología y Diseño (acrónimo: 
MIATD). 
 
1.4. Número de créditos:  
60 ECTS. Distribuidos del siguiente modo: 
 

� 300,0 horas presenciales (20,0%) repartidas en 30 semanas con 
10,0 horas de presencialidad cada semana. 

� 1200,0 horas de trabajo personal del estudiante (80,0%). 
Distribuidas en los diferentes trabajos prácticos, talleres y TFM 
programados a lo largo del curso. 
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2. PROGRAMA DE FORMACIÓN. ESTUDIOS/TÍTULOS 
 
2.1. Introducción. Justificación del título. 
Actualmente el sector de la construcción es el responsable del 40,00% 
de la energía que se consume en el planeta y del 33,00% de las 
emisiones de CO2 a la atmósfera1. Para remediarlo es necesario diseñar, 
construir, usar y reciclar los edificios de un modo más eficiente. Para 
entender el problema es necesario asumir que el gasto energético se 
produce tanto en los procesos que tienen que ver con la 
construcción/deconstrucción del edificio (Energía incorporada) como 
durante el  uso del edificio en toda su vida útil (Energía operacional)2. 
Para minimizar la energía que se consume durante la construcción del 
edificio es necesario contar con sistemas constructivos que mejoren su 
comportamiento (diseño, fabricación, ejecución y uso). Con este 
planteamiento, la construcción ligera es una opción factible ya que, por 
definición, minimiza la cantidad de materiales a emplear.  
Minimizar los materiales a emplear tiene mucho que ver con la 
optimización del diseño desde todos los puntos de vista. Aprender a 
elegir la forma (geometría) más correcta para cada solución 
arquitectónica, sin dejar al margen los aspectos funcionales y 
simbólicos, en la actualidad con las nuevas técnicas de control de la 
forma y de simulación de procesos, es totalmente factible3.  
Si a partir de este primer paso, se eligen correctamente los productos 
(atendiendo a las demandas del proyecto, su impacto unitario, criterios 
de optimización y procedencia, eliminado gastos energéticos de 
transporte) y los sistemas constructivos potenciando el uso del taller 
como lugar de trabajo y a la obra como lugar de montaje, obteniendo 
el máximo partido de la industrialización del proceso, se obtendrá un 
sistema optimizado, industrializado, ligero y de rápido montaje. En 
definitiva, es posible en cada caso concreto elegir la solución 
constructiva que menos impacto va a producir.  
En la fase de uso, es fundamental reducir la demanda del edificio a 
partir de una estrategia clara que contemple estrategias pasivas en su 

                                                
1 Agustí-Juan, I., Habert, G., 2017. Environmental design guidelines for digital fabrication. J. Clean. Prod. 142, 
2780-2791. 
Soust-Verdaguer, B., Llatas, C., García-Martínez, A., 2017. Critical review of bim- based LCA method to 
buildings. Energy Build. 136, 110-120. 
Gundes, S., 2016. The use of life cycle techniques in the assessment of sustainability. Proc. Soc. Behav. Sci. 216 
(October 2015), 916-922.  
Zhuguo, L.I., 2006. A new life cycle impact assessment approach for buildings. Build. Environ. 41 (10), 1414-
1422. 
2 Zabalza, I. y Aranda, A. Ecodiseño en la edificación. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011.  
García Martínez, A. Tesis Doctoral europea: Análisis de ciclo de vida (ACV) de edificios. Propuesta 
metodológica para la elaboración de declaraciones ambientales de viviendas en Andalucía. Universidad 
de Sevilla, 2010. 
G. Wadel. Tesis doctoral: ‘La sostenibilidad en la arquitectura industrializada. La construcción modular ligera 
aplicada a la vivienda’. Universidad politécnica de Cataluña, 2009.  

3 Herwig, Oliver. Featherweights. Light, Mobile and Floating Architecture. Prestel, 2003. 
En esta publicación se destaca: el cambio ecológico del tercer milenio se basa en construir más y mejor con 
menos. 
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diseño4 (orientación, geometría, tamaño y disposición de huecos, 
composición constructiva de la envolvente, 
compartimentación/ventilación libre, protecciones solares, etc…), 
complementadas con producción de energía mediante 
procedimientos de bajo impacto (solar, geotérmico, aerotermia, 
biomasa, etc…) que compensen la reducida demanda del edificio.  
De este modo, en fase de diseño, la composición de la envolvente y su 
relación con los elementos de compartimentación será fundamental 
para obtener un resultado óptimo5. Los sistemas industrializados ligeros y 
de rápido montaje que integren compatibilidad y flexibilidad entre la 
estructura y la envolvente (que puede definirse a partir del número de 
capas específicas que sean necesarias según el caso) suponen la mejor 
solución a este problema que actualmente se puede plantear6. En los 
lugares donde no exista una industria desarrollada, siempre se podrán 
estudiar soluciones óptimas basadas en la disponibilidad local, una vez 
descartada (si procede) la importación de sistemas del exterior.  
 
Si bien, lo anterior posiciona a los sistemas ligeros y de rápido montaje 
como una solución para el gran problema actual, hay otras causas, 
también importantes, que justifican su uso. Potenciar el trabajo el taller y 
transformar la obra en un lugar donde sólo se montan elementos 
mediante, básicamente, procedimientos en seco, tiene la gran ventaja 
que el grueso del control (tipos de materiales, dimensiones, conformado 
geométrico, uniones, protección, etc…) puede realizarse en taller de un 
modo preciso. De este modo, el control en obra se ciñe al control del 
montaje de elementos mediante procedimientos testados (apriete de 
tornillería, etc…) y al de acabados de todos los elementos7.  
La ventaja de plantear procedimientos de unión sencillos en obra es 
que, con el diseño adecuado, el montaje de todos los elementos puede 
ser reversible. Independientemente de la reducción de impacto que se 
producirá cuando se desmonte/demuela el edificio al final de su vida 
útil, se potencia la aparición de un concepto nuevo, la flexibilidad8. Bien 
entendida, va a permitir que el diseño cambie de forma por 

                                                
4 Estas estrategias variarán según se trate de clima cálido o frío. En situaciones en donde, según las estaciones, 
se den los dos, será necesario plantear diseños flexibles que puedan cambiar de forma. 
5 Riley, T. Light Construction. The Museum of Modern Art, New York. 1995. 
… la aplicación de soluciones innovadoras para problemas medioambientales plantea una confianza en la 
tecnología que había estado desacreditada en algunas fuentes… 
Herwig, O. Featherweights. Light, Mobile and Floating Architecture. Prestel, 2003. 
Incluye la siguiente afirmación de W. Sobek: estamos completamente convencidos de que los nuevos 
edificios no deben ser sólo resultado de la tecnología, deben proteger los recursos, ser ligeros, transparentes y 
efímeros. 

6 Gómez de Cózar, J. C, et al. Lightweight and Quickly Assembled: the Most Eco-Efficient Model for 
Architecture. International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements. 2017. Vol. 5. 
Núm. 4. Pag. 539-550. 

7 Weston, R. Materiales Forma y Arquitectura. Blume, 2003. 
… con la llegada de la industrialización los detalles dejaron de ser cosa de artesanos y se convirtieron en el 
dominio de los dibujos de producción o trabajo, realizados por arquitectos e ingenieros… Con la 
industrialización los edificios se ensamblan, antes se construían. 
8 Herwig, O. Featherweights. Light, Mobile and Floating Architecture. Prestel, 2003. 
Se destaca que W. Sobek propone una arquitectura basada en transparencia, modularidad y reciclabilidad. 
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temporadas o a lo largo de su vida útil con facilidad, planteando de 
forma sencilla la posibilidad de ampliaciones, reformas, modificaciones 
y reparaciones. 
 
No hay que olvidar que la posibilidad de industrializar un diseño es 
bastante amplia y que la prefabricación es sólo una de sus varias 
posibilidades9. En cada caso, en función del tipo de proyecto, del 
presupuesto y de las posibilidades de la industria se estudiará hasta 
donde se puede llegar. Es muy importante manifestar que la última 
revolución industrial/instrumental ha cambiado las relaciones con la 
industria en la que sólo eran rentables los procesos repetitivos que 
implicaban fabricación en serie. Actualmente, a partir el diseño 
paramétrico, implementado en procesos de simulación y de 
optimización, es posible que la industria mediante fabricación digital 
produzca elementos únicos, prácticamente, al mismo precio que el de 
elementos en serie.   
 
Desde un punto de vista económico, en España hasta hace, 
relativamente poco tiempo, este tipo de sistemas no podían competir 
en precio con los convencionales. Actualmente es posible y la industria 
cada vez está más preparada.  Sólo es necesario que la mayoría de los 
arquitectos integren este tipo de soluciones en sus proyectos para que 
se conviertan en la opción habitual. Para ello, el primer paso es ofrecer 
una docencia intencionada en las Escuelas de Arquitectura. 
 
El Master que a continuación se presenta reflexiona y trabaja sobre lo 
anterior. Se ofrece un contenido docente que desarrolla un modelo 
arquitectónico basado en soluciones ligeras y de rápido montaje que 
incorporan estrategias de acondicionamiento pasivo y activo que 
permitan reducir el impacto ambiental durante todo su ciclo de vida. 
El desarrollo instrumental del curso se realiza a partir de plataformas BIM  
como hilo conductor en la fase proyectiva, como base de los procesos  
de simulación (mediante software específico: diseño paramétrico, túnel  
de viento virtual, confort ambiental, control solar, iluminación natural…) 
de las diferentes decisiones de proyecto y como plataforma 
fundamental de definición de la edificación. 
 
Así pues, se establece un marco ideológico para la práctica de la 
arquitectura a partir del conocimiento de la tecnología y se profundiza 
en el conocimiento de aquellas que apoyan a la arquitectura, dotando 
a los estudiantes de herramientas globales para realizar el proceso 
completo (proyecto, construcción y gestión) necesario en la práctica 
arquitectónica. 

                                                
9 Salas, J. De los sistemas de prefabricación cerrada a la industrialización sutil de la edificación: algunas 
claves del cambio tecnológico. Informes de la Construcción, 2008. Vol. 60, 512, 19-34. 
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2.2 Objetivos. 
Objetivos generales.  

� Dotar a los estudiantes del conocimiento suficiente y de las 
herramientas necesarias para que puedan desarrollar la práctica 
arquitectónica incidiendo en la relación entre arquitectura y 
tecnología con una perspectiva innovadora. 

� Fomentar la capacidad de enfrentarse a la complejidad, 
formulando juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios. 

� Garantizar en el desarrollo de la práctica arquitectónica 
profesional el respeto a los Derechos Humanos y a los principios 
de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los 
valores democráticos y de la cultura de la paz. 

 
Objetivos específicos.  

� Ofrecer información y formación suficiente para poder analizar la 
arquitectura y su contexto en el espacio contemporáneo, 
adquiriendo conocimientos y práctica con materiales y 
procedimientos de última generación en materia arquitectónica. 

� Fomentar la integración de las diferentes partes del proceso de 
creación arquitectónica en una herramienta transversal (BIM). 

 
2.3 Competencias 
Cada uno de los módulos propuestos, según el RD 1393/2007, y su 
posterior modificación en el RD 861/2010, garantizará las siguientes 
competencias generales: 
 

� Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y 
su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

� Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

� Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

� Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida autodirigido o autónomo. 

� Fomentar el espíritu emprendedor.  
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� Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los 
principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y 
los valores democráticos y de la cultura de la paz. 

 
Además, para cada uno de los módulos que se impartirán, se establece 
las siguientes competencias específicas: 
 

� Módulo 1. Arquitectura e Innovación: Antecedentes. 
El estudiante adquiere información y formación suficiente para 
poder analizar la arquitectura y su contexto en el espacio 
contemporáneo. 

� Módulo 2. Arquitectura e Innovación: Modelos. 
El estudiante adquiere capacidad para comprender e incluirse en 
grupos de trabajos multidisciplinares sobre materia arquitectónica. 

� Módulo 3. Materialidad. 
El estudiante adquiere conocimientos y práctica con materiales y 
procedimientos de última generación en materia arquitectónica. 

� Módulo 4. BIM (Building Information Modeling). 
Se adquiere la capacidad para integrar las diferentes partes del 
proceso de creación  arquitectónica en una herramienta 
transversal (BIM). 

� Módulo 5. Trabajo Fin de Máster. 
El estudiante deberá demostrar que ha adquirido todas las 
competencias y habilidades principales y específicas y, sobre 
todo, su capacidad para integrarlas en un espacio común. 

 
Teniendo en cuenta la transversalidad de materias y de actividades 
programadas en el Título, se establecen las siguientes competencias 
transversales: 
 

� Trabajo en equipos multidisciplinares. 
� Uso de plataforma BIM. 
� Creatividad con capacidad de integración de materias de 

procedencia diversa. 
� Intuición mecánica. 
� Capacidad de fabricación digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

2.4. Estructura de los estudios y organización de las enseñanzas. 
Se plantea un curso de 4 módulos obligatorios y un Trabajo Fin de 
Master. 
Se plantea la siguiente subdivisión en módulos: 
 
 

MÓDULO MATERIA CRÉDITOS TIPO 
1 Arquitectura e innovación: 

Antecedentes. 
5 OB 

2 Arquitectura e innovación: 
Modelos. 

8 OB 

3 Materialidad: El proyecto de 
arquitectura como búsqueda de 
soluciones a partir del conocimiento 
de las tecnologías (organización 
espacial e implantación, relaciones 
interior/exterior, 
estructura/sustentación/ligereza, 
infraestructuras, etc...) 

 
 

15 

 
 

OB 

4 BIM (Building Information Modelling). 
Procedimientos de predicción, 
modelización y prototipado. 
Integración transversal de materias 
en una herramienta única como 
elemento básico de gestión del 
proyecto. 

 
 

12 
 

 
 

OB 

5 Trabajo Fin de Master 20 OB 
 CRÉDITOS TOTALES: 60  
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MÓDULO 1 
ARQUITECTURA E INNOVACIÓN: 

ANTECEDENTES 
 
 

INTRODUCCIÓN 
OBJETIVOS DEL ESTUDIANTE 

METODOLOGÍA 
BLOQUES TEMÁTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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MÓDULO 1. ARQUITECTURA E INNOVACIÓN. 
ANTECEDENTES. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este módulo se plantea como acercamiento y comprensión de la 
problemática que hace necesario el campo de conocimiento y 
especialización de la innovación y la tecnología en la arquitectura.  
 
Desde la creciente complejidad y la multiplicidad de las dimensiones de 
los problemas socioespaciales y desde la diversificación y 
multifuncionalidad de las herramientas de última generación de diseño, 
cálculo y representación, se quiere generar un suelo de interacción 
entre ambas tensiones, de manera que se entiendan como 
cooperantes y que puedan generarse sinergias productivas que 
permitan una práctica profesional e investigadora eficaz y 
comprometida con la realidad social y cultural contemporánea. 
 
OBJETIVOS  
 
� Asimilación de los distintos marcos que se proponen, como 

desveladores de las capas de situaciones que deben ser resueltas en 
el proceso de proyecto.  

� Integración de las herramientas que se incorporaran a lo largo del 
proceso docente tanto para la resolución como también para el 
planteamiento de nuevos problemas.  

� Cada estudiante deberá valorar su propia situación respecto a la 
comprensión y a la gestión del conocimiento y de las herramientas, 
de manera que la formación se produzca no por repetición de 
contenidos previamente asimilados, sino por la ampliación hacia 
otros sectores, y la puesta en cuestión de los conocimientos 
asimilados en función de su relación con otros factores y 
dimensiones de los problemas arquitectónicos 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
� Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 

� Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

� El estudiante adquiere información y formación suficiente para poder 
analizar la arquitectura y su contexto en el espacio contemporáneo. 
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� Capacidad técnica y teórica para el desarrollo de edificios como 
autor o como interviniente en el proceso.  

 
 
METODOLOGÍA 
 
En este apartado la docencia se llevará a cabo por medio de clases 
magistrales, en la que se plantearán las dimensiones generales del 
marco de problemas a estudiar, su comprensión en clave genealógica 
y/o descriptiva. También se incluirán algunos estudios de caso y 
ejemplos pertinentes para la comprensión específica de algunas de las 
temáticas. 
 
Se suministrará al alumnado material suficiente para la comprensión de 
la materia, incluyendo la posibilidad de organizar dicho material a 
medida de las necesidades de cada alumno. Se entiende que los 
diferentes niveles de conocimientos y destrezas previos, influirá 
decisivamente en la asimilación de las temáticas, por lo que se 
programará, por medio de la plataforma de enseñanza virtual, 
herramientas de adaptación, ampliación o desarrollo de estos marcos 
cuando sean necesarios. 
 
BLOQUES TEMÁTICOS 

 
1.1. Teorías de la ideación arquitectónica.  

 
Este tema arranca con una presentación y acotación terminológica 
para continuar con una genealogía básica entre los tres conceptos en 
los que se arraiga la propuesta de master: Innovación, tecnología, 
diseño.  
 
Estos tres conceptos pueden asociarse a tres maneras de entender la 
relación del hombre con el mundo y la creatividad, que se hacen 
presentes en la sociedad y la cultura, especialmente desde que el 
desarrollo de la capacidad científico técnica y productiva se descubre 
con la legitimación del conocimiento científico, a partir de 1600. Este 
modelo, ha sido desmontado casi en su totalidad a lo largo de la 
evolución del ciclo moderno. Entender los conceptos de novedad, 
creación, ciencia, en la actualidad, y por lo tanto la situación de la 
propuesta del master, lleva a recorrer el arco completo de la evolución 
de esas creatividades, que vienen de diferentes campos, y con lógicas 
distintas, pero que, en su acercarse y alejarse, van a ir determinando los 
diferentes saltos en la evolución de la innovación, la tecnología y el 
diseño arquitectónicos.  
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Desarrollo temático: 
 
1.1.1. Presentación y metodología. Precisiones: Innovación, tecnología, 

diseño, proyecto, etc. Acotaciones: inducción de la innovación. 
Construcción y composición: sistemas básicos. 
Prof. Ricardo Alario López. 

 
1.1.2. Innovación, arquitectura, tecnología y diseño. Prejuicios y 

perspectivas. 
Prof. Mariano Pérez Humanes.  

 
1.2 Evolución Histórica  
 
Se establece en este módulo un recorrido cronológico de la tradición a 
la modernidad en el que se pondrá en valor aquellos aspectos que han 
permitido un avance de la técnica y de forma directa o indirecta, una 
innovación en arquitectura a través de la aplicación de materiales, 
técnicas, sistemas o procedimientos constructivos no habituales en 
cada momento. 
 
Desarrollo temático: 
 
1.2.1. Genealogía e innovación de la arquitectura y la técnica: revisión 

de los modos de hacer.  
Prof. Mercedes Ponce Ortíz de Insagurbe. 

 
1.2.2. Análisis de la evolución de las geometrías en el proyecto de 

Estructuras.  
Prof. José Sánchez Sánchez 

 
1.3. Marco Socioespacial  
  
Se plantea como punto de partida la reflexión en torno a varios 
conjuntos de conceptos, claves en los procesos de innovación 
tecnológica en la arquitectura contemporánea, apoyados en el análisis 
crítico de casos, junto a la que podría establecerse una reflexión que 
potencie la generalización de los problemas detectados. 
 
A los tríos de conceptos propuestos (innovación, espacio y vivienda; 
náutica, aeronáutica y arquitectura; tecnología, tradición e innovación) 
le correspondería una reflexión sobre el lugar, el contexto. Entendiendo 
que estaríamos hablando de un lugar, en sentido amplio, que tendría 
una pluralidad de componentes para leer, desde su materialidad, su 
relación con el pasado, y con el tiempo, con la dualidad entre 
naturaleza y transformación artificial, hasta su integración, y relectura 
por parte del mundo de la comunicación, y su integración en redes 
virtuales. Pero también deberían ser consideradas las alternativas 
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sociales, y organizativas que responden a la complejidad de las 
relaciones del hombre con su medio, así como los modos posibles de 
relación con las cosas, con los objetos. 
 
Desarrollo temático: 
 

1.3.1. Del espacio privado al espacio público: Clima artificial / mundo 
artificial. 
Prof. Thilo Gumbsch. 

1.3.2. Sobre los condicionantes actuales de la generación de la forma. 
Prof. . Mariano Pérez Humanes. 

1.3.3. Revisión del contexto desde la perspectiva socioespacial. 
Materialidad, temporalidad, imágenes.  
Prof. Mariano Pérez Humanes. 

 
  
1.4 Marco tecnológico  
 
Nuevas respuestas. Tecnófilos, finales del siglo XX y principios del siglo XXI. 
Norman Foster, Nicolas Grimshaw, Michael Hopkins y Richard Rogers. 
Del High-Tech de los 80 a la ecotecnología actual. 
Aciertos y situaciones fallidas: El proyecto Edén y la Cúpula del Milenio. 
 
Evolución en los sistemas de control formal y su relación con los avances 
científicos y tecnológicos. La propia necesidad de la expresión gráfica 
en la praxis proyectual sugiere, desde un primer momento, la de un 
sistema de control y orden coherente tanto con lo que se quiere 
representar, como con su viabilidad y materialidad futura; éste será un 
aspecto en el que incidirán determinantemente los sistemas 
constructivos y tecnologías a aplicar, que así, más o menos 
veladamente, se hacen partícipes del proceso de control gráfico de la 
forma. Un recorrido histórico-temático de esta compleja relación 
biunívoca marcaría el siguiente faseado: 
 
- Etapa antigua. La construcción con sistemas de muros y columnas. El 

papel de los trazados gráficos, número, módulo y sistemas métricos: 
retículas base y geometrías de simetría central. 

- Etapa medieval y prerrenacentista. Las bases de un cambio. De los 
sistemas masivos al concepto de "nervio estructural". 

- Etapa renacentista y moderna. Lenguaje, forma y estructura. Del 
dibujo de la "traza" al proyecto unitario. 

- El Movimiento Moderno y los avances tecnológicos del s. XX. Su 
relación con el control gráfico. Retículas espaciales de acero u 
hormigón. 

- Los nuevos modos del s. XXI. Nuevas tecnologías de control gráfico y 
su relación con el diseño. La representación tridimensional.  
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Desarrollo temático: 
 
1.4.1. Innovación tecnológica en la arquitectura contemporánea. 
Modelos británicos. 

Prof. Juan Carlos Gómez de Cózar. 
 
1.4.2. Antecedentes y estado actual de los procesos de generación de      
la forma arquitectónica.  

Prof. Roque Angulo Fornos 
 
1.4.3. Estado de la técnica en la actualidad. Ciencias básicas de apoyo.  

Prof. Enrique Fernández Nieto. 
 
 
1.5 Marcos normativo y legal  
 
El objetivo principal de este módulo es familiarizar al alumno en 
cuestiones legislativas vinculadas a la innovación técnica de la 
construcción arquitectónica para desarrollar su capacidad crítica y 
fundamentalmente para orientar su especialización profesional presente 
y futura. Desde planteamientos de componente teórica se establecerán 
principios metodológicos para la aplicación práctica en trabajos de 
curso de documentación a través de la consulta de las fuentes 
documentales facilitadas y aplicación normativa de la legislación 
correspondiente  
 
Desarrollo temático: 
 
1.5.1. Cuestiones legales vinculadas a la innovación técnica en la 
construcción arquitectónica.  

Prof. Mercedes Ponce Ortíz de Insagurbe 
 
1.5.2. Influencia del marco normativo actual en el diseño de Estructuras. 
Herramientas de gestión. 

Prof. Enrique Vázquez Vicente. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Para la evaluación los estudiantes deberán realizar un test sobre los 
contenidos teóricos del módulo, al final del mismo. El test consistirá en 10 
preguntas, confeccionadas tras la coordinación con el profesorado del 
módulo, con tres posibles respuestas. Un 50% de respuestas correctas 
dará la calificación de aprobado. La calificación final se obtendrá por 
el número total de respuestas correctas. 
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Los mecanismos de revisión de exámenes se basan en mostrar a cada 
alumno su test, explicando el contenido no asimilado o comprendido. 
Se usaran metodologías de innovación docente con el uso de la 
plataforma de enseñanza virtual. 
 
La nota final se obtendrá de 
1.- la nota del examen  
2.- 80% de asistencia al módulo, mínimo no ponderable con la nota final 
pero obligatoria. 
 
Los mecanismos de control se harán mediante hoja de firma para la 
asistencia. Se realizará un seguimiento de la docencia por medio de 
encuestas de calidad de la enseñanza. 
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MODULO 2.  
ARQUITECTURA E INNOVACIÓN: MODELOS.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este módulo tienen un contenido práctico y analítico, que se 
desarrollará en torno a cuatro modos de hacer definidos en el 
programa marco del master para este año, que podrán permanecer o 
variar en el futuro, dando entrada así a un mayor número de 
experiencias. Este módulo tiene un decidido carácter transversal, donde 
cada área trabaja como coordinador de una de los modos de hacer, 
asumiendo en los otros tres el papel de área coordinada. 
 
 
OBJETIVOS DEL ESTUDIANTE 
 
� Adquirir conocimientos en los distintos modos de producir 

arquitectura en la actualidad. 
� Conocer experiencias contemporáneas que han desarrollados 

modos específicos en la producción de arquitectura. 
� Experimentar estrategias de transversalidad entre las disciplinas 

implicadas, como aproximación a los modos de producción 
contemporáneos. 

 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
� Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios relacionados con su 
área de estudio. 

� Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

� Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los 
conocimientos y razones que sustentan- a públicos especializados y 
no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

� Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida autodirigido o autónomo. 

� El estudiante adquiere conocimientos y práctica con materiales y 
procedimientos de última generación en materia arquitectónica. 

� Capacidad para comprender e incluirse en grupos de trabajos 
multidisciplinares sobre materia arquitectónica.  
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METODOLOGÍA 
 
Como método de trabajo se propone una organización de las horas 
lectivas en función del contenido práctico y analítico de este módulo, 
diferenciando dos modos distintos: 
 
� Exposiciones por parte de cada profesor del módulo, donde se 

aproxima al alumno a los temas a tratar en cada modo de hacer, 
analizando ejemplos concretos. Esta exposición podrá ser 
completada por el resto de los profesores que comparten docencia 
en el módulo, y participada por los alumnos iniciando así una primera 
acción transversal.  

 
� Clases prácticas donde el alumno desarrollará un tema específico 

planteado por el profesor responsable de coordinar cada módulo,  
que será tratada de forma conjunta entre las áreas implicadas, 
guiada por sus profesores, y expuesta y debatida entre todos 
finalmente en clase.  

 
 
BLOQUES TEMÁTICOS 
 
MODOS DE HACER 1: GESTIÓN DEL PROYECTO, RELACIONES CON LA 
INDUSTRIA. 
 

Contenido común. 
 

Se pretende analizar el proceso/modelo de relación actual entre 
arquitectura/industria, a partir de la exposición de situaciones 
basadas en oficinas de arquitectura (MODELICAL, AL_A y AHMM 
de Londres) que exploran el límite de esta relación. 
 
Se analizarán casos concretos de proyectos. En ellos se detallarán 
los pasos desde la canalización del encargo hasta la ejecución 
del proyecto, haciendo especial hincapié en la relación con la 
industria y la fabricación de la propuesta.  
 
El taller para los alumnos se verá condicionado por las 
exposiciones de cada curso. Se realizarán ejercicios de análisis en 
donde cada grupo de estudiantes analizará (en clave 
diseño/industria/construcción) una obra (o varias) de la oficina de 
arquitectura elegida ese curso académico. Una vez realizado el 
análisis, se planteará un ejercicio en el Fab-Lab en donde se 
fabrique un modelo que interprete al analizado mediante 
software paramétrico y fabricación digital. 
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Coordinación del submódulo. 
Área de Construcciones Arquitectónicas. 
 
 
Desarrollo temático fundamental: 

 
Análisis del modelo de gestión del proceso de creación del 
proyecto de arquitectura desde ejemplos extraídos del panorama 
británico actual: MODELICAL, AL_A y AHMM. 

 
Prof. Juan Carlos  Gómez de Cózar. 
Prof. Invitados: Juan Pommaréz Terradas (Responsable de 
BIM de MODELICAL, https://www.modelical.com/es/, 
Maximiliano Arrocet (Director de AL_A, 
http://www.ala.uk.com) y Ciriaco Castro Díez (arquitecto de 
la oficina AHMM, http://www.ahmm.co.uk). 

 
Aportaciones al taller transversal: 
 

� El proyecto de estructuras. La documentación concreta del 
diseño, cálculo y dimensionado de un estructura, realizada 
con herramientas actuales, que debe incorporarse al 
Proyecto de Ejecución. (Normativa: Código Técnico de la 
Edificación, EHE…)   
Prof. Enrique Vázquez Vicente 

 
� Arquitectura efímera y de rápido montaje. Panorama 

reciente. 
Prof. Mario Algarín Comino 

 
� Gestión de fases de modelos. 

Prof. Fernando Balbuena Marcilla 
 
 
 
MODOS DE HACER 2: EDIFICIOS EN ALTURA. 
 

Contenido común. 
 
Se plantea una revisión de los modos de diseño y cálculo de un 
tipo específico: los edificios en altura. No es el nuestro un país de 
altas edificaciones, aunque en los últimos años han surgido 
ejemplos notables al respecto, como las cuatro torres de la 
antigua Ciudad Deportiva de Madrid, o la más cercana torre 
Cajasol en Sevilla de Pelli Clarke discutida y debatida en su 
impacto urbano. La importancia mediática de estas 
edificaciones, su repercusión en los contextos urbanos con los que 
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dialogan o discrepan, ofrecen un campo de debate del máximo 
interés para establecer relaciones transversales entre cuestiones 
tecnológicas, científicas, estéticas, culturales y sociales.    
 
Arquitecturas de relaciones contradictorias entre los avances 
indiscutibles de la tecnología constructiva y las demandas de 
sostenibilidad y control de los recursos. Arquitecturas que 
demandan importantes exigencias tecnológicas en su diseño, 
elaboración y gestión del proceso de ejecución material. Es ya 
larga la historia de estas peculiares edificaciones y numerosos los 
ejemplos que serán traídos al curso. Abordaremos los recursos 
puestos en funcionamiento en estas edificaciones, y analizaremos 
el trabajo de equipos nacionales e internacionales de reconocido 
prestigio. 
 
Coordinación del submódulo. 
Área de Estructuras de Edificación. 
 

 
Desarrollo temático fundamental: 
 
Tipología de edificios en altura. Análisis y funcionamiento 
estructural. 
Prof. Enrique Vázquez Vicente y Margarita Camara. 

 
Aportaciones al taller transversal: 
 

� Aplicaciones tecnológicas que posibilitan edificios en altura. 
Instalaciones y servicios de los edificios en altura. 
Prof. Rafael Suárez Medina. 

 
� Revisión crítica de la construcción en altura.  

Prof. Thilo Gumbsch.  
 

� Los modelos gráficos en el proceso de proyecto: predicción 
y comprobación. 
Prof. Fernando Díaz Moreno 

 
 
MODOS DE HACER 3: VIVIENDAS LIGERAS Y DE RÁPIDO MONTAJE. 
 

 
Contenido común. 

 
Como preámbulo necesario para el Módulo-03, se plantea este 
modo de hacer con un contenido analítico, centrado en el 
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análisis de tipos arquitectónicos para viviendas ligeras y de rápido 
montaje.  
 
La docencia que se plantea pretende ofrecer a los estudiantes un 
listado suficiente de casos de estudio, convenientemente 
analizados, que permitan la comprensión de la evolución de este 
tipo constructivo durante el siglo XX. 
Se prestará especial atención tanto a la materialidad como al 
proceso constructivo de cada tipo. Del mismo modo, se analizará 
el tipo de espacio (flexible, modificable, adaptable…) que surge 
de esta forma de construir.  
 
Se hará hincapié en que los estudiantes comprendan la relación 
entre el tipo construido y su relación con el acondicionamiento de 
sus espacios. Para ello se expondrán de forma clara las diferentes 
estrategias de acondicionamiento pasivo que se presentan en 
cada tipo analizado evidenciando su relación tanto con el 
entorno climático como con la propuesta espacial de cada casa.  
 
El ejercicio que se propone hará hincapié en el proceso analítico 
de casa casa en función de los objetivos expuestos.  
Se utilizarán como herramientas de apoyo para el análisis el 
software siguiente: Autodesk Revit y Design Builder.  

 
Coordinación del submódulo: 
Área de Poryectos arquitectónicos 

 
Desarrollo Temático fundamental: 

 
Modelos de viviendas ligeras y de rápido montaje. Evolución 
desde el siglo XX y situación actual.  

Prof: Javier Terrados Cepeda.  
Estimación de la demanda energética en viviendas de rápido 
montaje. 

Prof: Rocío Escandón Ramírez.  
 
 
Aportaciones al taller transversal: 

 
� Demanda energética en viviendas de rápido montaje. 

Casos prácticos.  
Prof. Rocío Escandón Ramírez. 
 

� Tipos de estructuras para viviendas ligeras y de rápido 
montaje.  

 Prof. Víctor Compán Cardiel. 
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� Protocolos BIM para el rápido montaje de viviendas.  
Prof. José Antonio Alba Dorado.  

 
MODOS DE HACER 4: CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO. 
 

Contenido común. 
 

El concepto de patrimonio es por momentos más amplio, y afecta 
progresivamente a un ámbito arquitectónico más extenso, 
tendente a su identificación con todo aquellos que es "el parque 
inmobiliario". La definición del "valor histórico", ampliado por la 
puesta en valor de cada vez más enfoques y matices de lo 
arquitectónico, y su interacción con el "valor de modernidad" 
propio de cada época, como ya enunciara A. Rielg a principios 
del s. XX, no hace más que introducir un mayor grado de 
complejidad en la consideración de lo patrimonial.  
 
La ampliación exponencial de los modos de conocimiento y las 
posibilidades abiertas por las nuevas tecnologías para poder 
interrelacionarlos y obtener así nuevas visiones, esta vez conjuntas, 
hace de lo patrimonial un ente poliédrico con muchas caras o 
facetas. Como consecuencia, su peso en la sociedad es cada 
vez mayor, exigiendo de recursos que permitan su gestión y 
conservación sostenible, esto es, reduzcan el impacto de las 
traumáticas intervenciones, minimice los recursos económicos 
hasta ahora aportados en las costosas y sucesivas intervenciones, 
y mejore, o al menos posibilite, su conocimiento, instrumento vital 
para que se conserve viva su memoria colectiva y evolucione más 
allá de tendencias y corrientes.  

 
 
Coordinación del submódulo. 
Área de Expresión Gráfica Arquitectónica. 

 
Desarrollo temático fundamental: 

 
Nuevas tecnología en el conocimiento, gestión e intervención en 
el patrimonio. BIM frente a GIS en la conservación del patrimonio. 
Algunos ejemplos. 
Prof. Roque Angulo Fornos, Victoria Dominguez Ruiz y Mercedes 
Linares Gómez del Pulgar. 
 
Aportaciones al taller transversal: 

 
� Documentación patrimonial. Inmuebles y conjuntos 

historicos.  
Prof. Ricardo Alario López.  
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� Nuevas tecnologías constructivas aplicadas a la 
intervención en el patrimonio. 
Prof. Mercedes Ponce Ortiz de Insagurbe.  

� Análisis estructural en la intervención en el Patrimonio. 
Prof. Narciso Vazquez Carretero. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Para la evaluación los estudiantes deberán realizar un test y un trabajo 
práctico.  Ambos tratarán sobre los contenidos teóricos del módulo.  
 
El test consistirá en 10 preguntas, confeccionadas tras la coordinación 
con el profesorado del módulo, con tres posibles respuestas. Un 50% de 
respuestas correctas dará la calificación de aprobado. La calificación 
final se obtendrá por el número total de respuestas correctas. Los 
mecanismos de revisión de exámenes se basan en mostrar a cada 
alumno su test, explicando el contenido no asimilado o comprendido. 
Se usaran metodologías de innovación docente con el uso de la 
plataforma de enseñanza virtual. 
 
La nota final se obtendrá de 

1.- la nota del examen  
2.- entrega de los ejercicios prácticos planteados durante el curso.   
3.- 80% de asistencia al módulo, mínimo no ponderable con la 
nota final pero obligatoria. 

 
Los mecanismos de control se harán mediante hoja de firma para la 
asistencia y en forma de controles mediante exposición pública de los 
ejercicios desarrollados durante el curso. Se realizará un seguimiento de 
la docencia por medio de encuestas de calidad de la enseñanza. 
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MÓDULO 3. MATERIALIDAD. EL PROYECTO DE ARQUITECTURA 
COMO BÚSQUEDA DE SOLUCIONES A PARTIR DEL 
CONOCIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El módulo 3 se dota de contenidos teóricos y de una aplicación 
práctica, a través de un taller integrado. 
Los contenidos teóricos tienen por objetivo la actualización de las 
temáticas de mayor vigencia en el campo de la innovación en 
arquitectura, acotada a la interrelación entre tecnología y proyecto. 
El taller integrado tiene por sentido último que los estudiantes lleven a la 
práctica –en el marco académico- y apliquen aquella formación 
adquirida en el conjunto del máster. 
El módulo se estructura en cuatro submódulos que suponen entradas a 
esta temática desde cuatro enfoques sectoriales: organización 
espacial, materialidad, interior/exterior, sustentación/ligereza, e 
infraestructuras. 
 
OBJETIVOS  
 
� Conocimiento exacto de nuevos procedimientos (productos, 

sistemas de envolventes, sistemas de estructuras, sistemas de 
compartimentación, acondicionamiento y confort, eficiencia 
energética, etc…). 

� Capacidad para integrar las nuevas técnicas en el proyecto de 
arquitectura. 

� Capacidad para utilizar todas las herramientas (ideológicas, 
tecnológicas e instrumentales) impartidas en los módulos anteriores 
para la resolución de un problema arquitectónico concreto, en el 
marco del taller transversal. 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

� Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y 
su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más amplios relacionados 
con su área de estudio. 

� Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 
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� Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los 
conocimientos y razones que sustentan- a públicos especializados 
y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

� Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida autodirigido o autónomo. 

� El estudiante adquiere conocimientos y práctica con materiales y 
procedimientos de última generación en materia arquitectónica. 

 
METODOLOGÍA 
 
En este apartado la docencia se llevará a cabo por medio de clases 
teóricas y un taller integrado. 
 
En las clases teóricas se proporcionará a los estudiantes información y 
casos prácticos suficientes para que puedan alcanzar una comprensión 
adecuada de los conceptos impartidos.  
 
En el taller integrado, con dotación transversal de profesorado, se 
planteará la resolución de un proyecto de arquitectura. El enunciado 
de éste estará, necesariamente, relacionado con la temática del 
master. Los estudiantes deberán utilizar todo el material (teórico, 
bibliografía…) y herramientas (software, hardware, etc…) para la 
resolución del proyecto planteado.  
Durante el desarrollo del trabajo los estudiantes recibirán el apoyo de los 
profesores que integran el taller, para que así se puedan cumplir los 
objetivos transversales trazados en el enunciado del ejercicio. 
El trabajo, individual o en grupos, será expuesto a lo profesores y al resto 
de compañeros en sesiones públicas. 
 
BLOQUES TEMÁTICOS 

 
3.1 Organización espacial. Tecnología e innovación proyectual  
 
Los avances tecnológicos registran una correlación dispar con la 
innovación en arquitectura. Con frecuencia, dichos avances-
provenientes de ámbitos bien dispares- han tardado en encontrar 
cualquier tipo de reflejo en la actividad arquitectónica, que sólo ha 
recurrido a ellos pasadas varias décadas. Por contra, en ciertas 
ocasiones los hallazgos tecnológicos se han producido como respuesta 
a demandas de toda índole surgidos desde la arquitectura. 
Tanto en uno como en otro caso, es posible registrar desde distintos 
frentes la interacción entre la tecnología y la innovación proyectual en 
la arquitectura contemporánea, con independencia de campos 
específicos de relación como lo estructural, lo constructivo, etc. 
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Si la Arquitectura Moderna había barajado el principio de la 
funcionalidad como guía de la práctica habitativa, lo contemporáneo 
se distingue por el desborde del cauce funcionalista y la formulación de 
una serie de requerimientos como la identidad, el mestizaje o la 
participación. 
 
Por lo tanto la  docencia se orientará a la revisión del planteamiento 
arquitectónico de la funcionalidad en el ámbito del habitar, incluyendo 
las entradas de problemáticas desde el campo social y cultural. 
También se aborda sus nuevas posibilidades de gestión desde las 
nuevas herramientas que la propia cultura aporta. 
 
Además se considera pertinente el estudio de algunas de las temáticas 
más conflictivas en el desborde espacial de la disciplina arquitectónica, 
y que centran una buena parte del debato político, social y cultural, 
concretamente la relación entre espacio público y privado, la 
necesidad de plantear modelos alternativos de establecimiento 
identitario y de participación, así como la reformulación y propuestas de 
nuevas comunidades, frente al modelo de sociedad moderna.  
 
Desarrollo temático: 
 
3.1.1 Materialidad. Tecnología e innovación.  

Prof. Ricardo Alario López 
Prof. Thilo Gumbsch 

 
3.1.2 Revisión de la relación entre espacio público y privado. Identidad 
y participación. Comunidad vs sociedad. Mestizaje y transculturalidad. 

Prof. Mariano Pérez Humanes. 
 

 
3.1 Materialidad.  
 
Desde una primera introducción sobre la evolución histórica de la 
envolvente en el siglo XX, se pretende una primera aproximación al 
estudiante, planteando un debate dinámico en torno a diferentes 
aspectos y reflexiones previas al contenido teórico de los bloques. En 
primer lugar se abordará el problema de la terminología que hoy en día, 
y debido al continuo crecimiento tecnológico y generación 
documental al respecto debemos asentar. Términos como envolvente, 
sistemas, hoja, capa, piel, revestimiento, eficacia, eficiencia, etc 
 
 
A continuación se propone un debate sobre la materialidad como 
generación del proyecto arquitectónico y sobre la posición de la 
arquitectura entre la ideación y la tecnología. Sobre la estrategia de un 
proceso creativo con vocación innovadora y sobre aspectos como la 
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perfectibilidad y el pensamiento sistémico aplicados a estas estrategias. 
Se introducirán conceptos como Invención, instalación, innovación e 
investigación.  
 
Desarrollo temático: 
 
3.2.1. Contexto: innovación y materialidad. Generalidades y debate 

inicial. 
Prof. Jorge Roa Fernández 
 

3.2.2. De los materiales a los productos.  De los productos al sistema 
constructivo. 
Prof. Carlos Rivera Gómez 

 
3.2 Interior/Exterior 
 
El bloque docente se dedica a la relación que se plantea entre la 
innovación de la arquitectura y la materialidad de la misma. La 
innovación en la definición material se apoya de manera fundamental 
en la continua investigación.  Esta investigación nos proporcionará un 
bagaje de conocimientos susceptibles de ser aplicados en un momento 
concreto en el proceso tradicional de creación arquitectónica o 
también, de una manera innovadora, para ser incorporados desde el 
propio inicio de la gestación del proyecto. 
 
Por lo tanto una de las finalidades de este módulo es transmitir que el 
conocimiento profundo, mediante un continuo proceso de 
investigación, de las características y posibilidades de las nuevas 
tecnologías y materiales será de gran utilidad para realizar un ejercicio 
de razonamiento constructivo innovador, del cual se deriven nuevas 
posibilidades creativas para el hecho arquitectónico.   
 
Cabe señalar, como punto de partida, que la envolvente de un edificio 
hoy en día debemos entenderla como un único elemento de transición 
entre el interior y el exterior del edificio. Esta envolvente se especializa y 
establece diferencias en su composición simplemente por las exigencias 
a las que debe responder. De esta manera se propone una primera 
parte de reflexión y debate sobre la envolvente y la materialidad para 
luego distinguir la docencia en dos bloques fundamentales: el eje Z y el 
plano XY.  Dentro de las posibilidades que nos ofrece hoy en día el 
avance tecnológico en cuanto a sistemas para envolventes creemos 
que podemos destacar por su versatilidad los temas siguientes: 
fachadas ligeras ventiladas, los cerramientos pesados prefabricados, las 
fachadas de vidrio y cubiertas. 
 
Mediante la exposición de conceptos teóricos y métodos de diseño de 
los elementos que componen estas envolventes y el análisis de ejemplos 
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que se consideran de innovación actual en los aspectos tratados se 
pretende transmitir la necesidad al estudiante de estructurar el 
pensamiento desde los objetivos arquitectónicos del proyecto hasta el 
diseño del detalle como un ejercicio de escala. Todo es arquitectura y 
las decisiones que se deriven del proceso a cualquiera de estas escalas 
pueden, o no, influir determinantemente en el resultado final. El diseño 
de cada sistema constructivo y cada elección de material, hace 
fluctuar el proyecto en la búsqueda continua y natural del equilibrio de 
la arquitectura entre el campo de la ideación y la pura tecnología.  
 
Desarrollo temático: 
 
3.3.1. Exigencias técnicas básicas a una envolvente.  

Prof. Jorge Roa Fernández 
 

3.3.2. Envolventes verticales ligeras. 
Prof. Jorge Roa Fernández 

 
3.3.3. La envolvente vertical y su relación con la industria: Innovaciones. 

Prof. Jorge Roa Fernández 
 
3.3.4. Envolventes de vidrio. 

Prof.  Jorge Roa Fernández 
 
3.3.5. Cubiertas del siglo XXI. Tecnología y diseño. 

Prof.  Mercedes Ponce Ortiz de Insagurbe 
 
3.3.6. Envolvente y sostenibilidad: Análisis de ciclo de vida de sistemas 

constructivos ligeros. 
 Prof.  Antonio García Martínez 
 
 
3.3 Sustentación/Ligereza 
 
En este apartado se expondrá cómo es posible obtener edificios más 
sostenibles a partir de la definición de mallas ligeras. 
Éstas, tradicionalmente, se han utilizado para resolver problemas, 
fundamentalmente, estructurales. 
Sin embargo, correctamente compatibilizadas con los elementos de 
cobertura, de revestimiento y compartimentación, pueden constituirse 
como reguladoras de la forma y el espacio arquitectónico. 
Se expondrán todo tipos de experiencias abarcando diversas escalas 
que comprenden desde grandes luces hasta el ámbito doméstico. 
 
Desarrollo temático: 
 

3.4.1 Ligereza y sostenibilidad: Hacia la obra de montaje. 
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Prof. Juan Carlos Gómez de Cózar 
3.4.2 Estructuras ligeras. La influencia de la forma. 

Prof. José Sánchez Sánchez. 
 
  
3.5 Infraestructuras  
 
La aprobación del CTE aporta un nuevo enfoque a los proyectos de 
arquitectura desde el punto de vista energético, que conlleva un 
cambio en las estrategias de diseño. Esto supone un importante avance 
en las tecnologías de ahorro energético y de reducción de emisión de 
gases de efectos invernadero. En este apartado del módulo se ofrece 
una visión práctica de las posibilidades tecnológicas para afrontar el 
nuevo reto de la eficiencia energética y la sostenibilidad en la 
edificación, centrando el análisis en tres modelos diferentes de enfoque 
del proyecto: La caja vacía. Espacios arquitectónicos neutros, con 
flexibilidad espacial e indiferenciación funcional, construidos a través de 
sus límites. Edificios productores de energía. Edificios entendidos como 
nuevos espacios de las instalaciones. 
 
Desarrollo temático: 
 
3.5.1. Eficiencia energética y sostenibilidad. Integración de sistemas de 

acondicionamiento activos. 
Prof. Rafael Suárez Medina 
Prof. Pedro Bustamante Rojas 
 

3.5.2. Eficiencia energética y sostenibilidad. Termografía infrarroja 
aplicada a la edificiación y las instalaciones. 
Prof. Angel Luis León Rodríguez 

 
3.5.3. Integración arquitectónica de tecnologías sostenibles e 

innovación en la intervención patrimonial. Exposición de casos 
concretos. 
Prof. Mercedes Ponce Ortíz de Insagurbe 

 
3.6 Taller integrado 
Este módulo, de carácter esencialmente proyectual, se ha visto 
precedido de docencia teórico-práctica en torno a diversos factores en 
la innovación arquitectónica contemporánea con mediación de la 
tecnología.  
El tema propuesto para desarrollar en el taller integrado busca propiciar 
desarrollos de los contenidos teóricos planteados en el módulo 3 (3.1 a 
3.5) y su aplicación al proyecto concreto, así como su modulación y 
puesta en carga mediante la aplicación de las herramientas del 
módulo 4.  
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Se realizará un proyecto de un modelo de vivienda industrializada ligera 
y de rápido montaje. La ubicación y el programa concreto se 
particularizará curso a curso. En todo caso, se proponen algunas 
situaciones para la definición del programa de necesidades, como son: 
 

� Vivienda eco-eficiente para cuatro personas con o sin vínculos 
familiares, de unos 50-60 m2.  

� Posibilidad de ampliación o agrupación de unidades.  
� Situaciones de emergencia frente a catástrofes o realojos.  

 
Se presentará un proyecto de ejecución con descripción detallada y 
medición de todos los sistemas y componentes empleados en los 
procesos de fabricación, transporte, montaje, modificación y 
desmontaje o traslado.  
 
Las premisas iniciales para la confección del modelo y su desarrollo 
durante el curso serán las siguientes: 
 

� Optimización de tiempos y costes  
� Optimización de pesos.  
� Transportable por sectores ligeros o por elementos que no exijan el 

empleo de maquinaria pesada.  
� Mínima escala. Eficiencia espacial.  
� Renovación del concepto de domesticidad.  
� Posibilidad de transformación y crecimiento. 
� Innovación en paneles ligeros y eficientes de cerramiento  
� Nuevas funciones de la envolvente.  
� Sistematización de contenedores en la vivienda: personas, 

objetos, utillaje, instalaciones.  
� Definición de sistemas coherentes.  
� Kit de partes.  
� Islas tecnológicas.  
� Autosuficiencia energética (calificación A).  
� Préstamos de las tecnologías del bricolaje.  
� La casa como producto. Creación de mercados.  
� La compacidad en la construcción ligera.  
� Relaciones con el terreno natural.  
� Artilugios climáticos. Sistemas pasivos tecnológicos.  
� Nuevas relaciones con la fragilidad.  

 
El contenido a desarrollar deberá incluir lo siguiente: 
 

� Estudio y la elaboración de una documentación coordinada de 
las referencias utilizadas durante el proceso de proyecto. 

� Establecimiento de pautas comunes, estrategias de intervención y 
contextualización de los criterios elegidos. Posibilidades 
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(taxonomía, mapeado, genealogía, base de datos, tablas 
comparativas, tag cloud o similares). 

� Justificación argumentada de los criterios tomados para la 
elaboración de la propuesta. Esa justificación podrá ser textual o 
gráfica, siempre que se realice con claridad y lógica. Incluirá la 
relación con las referencias de los modelos estudiados por los 
miembros del equipo, o aquellos otros que se hayan tomado 
como referencia. 

� Capacidad experimental del modelo propuesto, desde el 
concepto a su materialidad; riesgos asumidos. 

� Definición completa de la envolvente que incluya la descripción 
detallada y ficha técnica de los componentes y su 
compatibilidad con los elementos de la estructura. Particiones y 
revestimientos. 

� Ideas tomadas en cuenta sobre escala, ligereza, fabricación, 
despiece, transporte, montaje y desmontaje, sostenibilidad, 
programa, habitabilidad, tránsitos, estancias y recorridos; 
divisiones y compartimentación, percepción sensorial, tiempo, 
reutilización, adaptabilidad, novedad, extensión o disminución, 
opacidad o transparencia. 

� Deberá hacerse visible el proceso de toma de decisiones que se 
irá explicando progresivamente en las exposiciones en cuanto a 
criterios conceptuales, culturales formales, icónicos, funcionales, 
materiales y paisajísticos. 

� Justificar la concepción, el diseño, la integración y el 
predimensionado de la estructura propuesta.  

� Se desarrollará un modelo BIM de la propuesta LOD-300. El 
modelo deberá generarse a partir de la creación de familias 
adecuadas en función de su definición constructiva.  

� Se deberá justificar la idoneidad de la propuesta de 
acondicionamiento pasivo a partir de los siguientes procesos de 
simulación: 

- Iluminación natural en las diferentes estancias. 
- Sombra/radiación solar directa. 
- Demandas caloríficas y frigoríficas y su relación con el 

diseño de la envolvente y los ciclos de ventilación previstos. 
- Túnel de viento virtual. Justificación del tipo de 

cimentación/anclajes empleado.  
 
Prof. José Sánchez Sánchez 
Prof. Juan Carlos Gómez de Cózar 
Prof. Ramón Pico Valimaña 
Prof. Ana Mª Bravo Bernal 
Prof. Mercedes Linares Gómez del Pulgar 
Prof. Rafael Suárez Medina 
Prof. Victor Compán Cardiel 
Prof. Jorge Roa Fernández 
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Prof. Ricardo Alario López 
Prof. Thilo Gumbsch 
Prfo. Javier Terrados Cepeda 
Prof. Francisco González de Canales 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
La evaluación de este módulo se basará fundamentalmente en los 
resultados del desarrollo del proyecto y en un test de preguntas breves 
referido a la docencia teórica. 
 
En la evaluación del proyecto se atenderá a: 
 
� La coherencia y adecuación de la propuesta respecto a las 

condiciones iniciales del ejercicio y su particularización en el 
desarrollo de la docencia; 

� La integración en el desarrollo de la propuesta de los conceptos 
teóricos enunciados en paralelo y su desarrollo por parte del 
estudiante; 

� La coherencia de la propuesta respecto al contexto global, 
entendido en toda su amplitud de dimensiones: cultural, social, 
tecnológico, ecológica, económica, etc 

 
El test de preguntas breves se referirá a los contenidos enunciados y 
desarrollados por los estudiantes en el ámbito teórico del módulo. 
La revisión del proyecto y del test se basará en mostrar a cada 
estudiante sus ejercicios y la valoración pormenorizada de los aspectos 
a los que se atiende en su evaluación. 
 
La calificación final del módulo resultará de la media aritmética del 
proyecto y el test, ponderados en un 80% y 20%, respectivamente. 
Para poder optar a evaluación será preceptiva la asistencia a un 80% 
de la docencia presencial. 
 
Los mecanismos de control se harán mediante hoja de firma para la 
asistencia y en forma de controles mediante exposición pública de los 
ejercicios desarrollados durante el curso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO 4 
PROCEDIMIENTOS DE PREDICCIÓN, MODELIZACIÓN Y PROTOTIPADO 

INTEGRACIÓN TRANSVERSAL DE MATERIAS 
 
 

INTRODUCCIÓN 
OBJETIVOS DEL ESTUDIANTE 

METODOLOGÍA 
BLOQUES TEMÁTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



37 
 

INTRODUCCIÓN. 
 
A este módulo se le han asignado unos contenidos procedimentales  y 
unos objetivos instrumentales dentro de la relación buscada entre 
arquitectura y tecnología. Se plantea una intención fundamental, el uso 
transversal de cada uno de los recursos y medios disponibles, para 
formar grupos interdisciplinares, con capacidad de introducir en una 
herramienta única toda la información necesaria del proceso de 
creación arquitectónica. Esta situación está ausente en los planes de 
estudios actuales. 
 
OBJETIVOS. 
 

� Capacitar a los estudiantes para integrar las diferentes partes del 
proceso de creación arquitectónica en una herramienta 
transversal (BIM). 

 
� Conocer las nuevas herramientas informáticas en todas las 

disciplinas relacionadas con redacción y ejecución del Proyecto 
de Arquitectura: 

 
o Revit Architecture. 
o Software paramétrico: Grasshopper y Autodesk Dynamo.  
o Sistemas de prototipado y modelado: Rhinoceros. 
o Los Sistemas de captura métrica en la configuración de 

modelos infográficos: fotogramatría y escaner 3D 
o Análisis energético: TRNSYS, ENERGY+, LIDER, ECOTECT, 

CALENER VYP, CALEBER GT, THERM, DESIGNBUILDER, INSIGHT, 
etc… 

o Calificación energética de edificios.  
o Programas de Elementos Finitos, SAP2000 y ABACUS. 
o Otros sistemas gráficos de simulación: Flow Design. 

 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

� Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y 
su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más amplios relacionados 
con su área de estudio. 

� Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 
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� Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los 
conocimientos y razones que sustentan- a públicos especializados 
y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

� Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida autodirigido o autónomo. 

� El estudiante adquiere conocimientos y práctica con materiales y 
procedimientos de última generación en materia arquitectónica. 

� Los estudiantes adquieren la capacidad para integrar las 
diferentes partes del proceso de creación arquitectónica en una 
herramienta transversal (BIM). 

 
METODOLOGÍA. 
 
Las clases se impartirán principalmente en un aula Informática con 
disposición de software para su manejo. 
Se realizaran aproximaciones al manejo de cada programa con 
ejemplos prácticos que ejecutaran paralelamente el profesor y los 
alumnos. El nivel de conocimientos final del alumno estará en función 
del programa y del número de horas asignadas a dichos programas. 
 
 
BLOQUES TEMÁTICOS. 
 
4.1. Sistemas BIM.  
Presentación de los sistemas BIM a partir de la obra de Frank Gehry que 
fue pionero en la implantación, hace décadas, de este sistema de 
trabajo.  
Aplicaciones prácticas en obra de nueva planta. Contemplando 
específicamente la obra de nueva planta, se pretende hacer un análisis 
comparado de dos herramientas BIM existentes en el mercado, el ADT y 
REVIT, de modo que se puedan considerar sus ventajas e inconvenientes 
en cada una de las circunstancias que se contemplen.  

- Sistemas comparados (ADT versus REVIT) 
- Introducción de datos 
- Gestión de datos 
- Obtención de resultados 

Por último, este submódulo muestra la evolución y el estado actual de 
los sistemas BIM a partir de los epígrafes siguientes:  
¿Qué era el CAD? Línea del tiempo de los sistemas CAD. 
Building Product Models. Oportunidades e inconvenientes para la 
implementación de los sistemas BIM. CAD/CAM, el arquitecto toma el 
mando. 
El módulo se entiende completamente práctico, de modo que se 
pueda aplicar de forma trasversal al resto de módulos del master.   
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Desarrollo temático: 
 
4.1.1. Los sistemas BIM en las obras de nueva planta y reforma. El papel 
de la infografía  

Prof. Fernando Balbuena Marcilla 
Prof. José Antonio Alba Dorado 

 
4.2. Simulación numérica. 
Este módulo se centra en desarrollar la capacidad predictiva en el 
proceso de diseño mediante el uso de herramientas de proyecto que 
permiten obtener conclusiones a través de modelos de comprobación. 
Estas conclusiones integradas en un proceso transversal posibilitan el 
ajuste del diseño frente a todo tipo de requerimientos (comportamiento 
mecánico, balance y ahorro energético, etc…) 
 
Desarrollo temático: 
 
4.2.1 Introducción al manejo de programas de Cálculo de Estructuras 
mediante el método de los Elementos Finitos. Uso del programa 
SAP2000.  

Prof. José Sánchez Sánchez 
Prof. Mª Teresa Rodrígiez León 

 
4.2.2 Interpretación de resultados (Esfuerzos, desplazamientos, 
Tensiones…) para en dimensionado de secciones y elementos. 

Prof. Teresa Rodríguez León 
 
4.2.4. Métodos numéricos de simulación 

Prof. Enrique Fernández Nieto 
Prof. Gladys Narbona Reina 

 
4.3. Modelización y control formal. 
 
Seriación y prototipado. Conceptos básicos. Aplicación a la definición 
de mallas ligeras de barras para la arquitectura. 
 
Rhinoceros. Interfaz y navegación por el área gráfica, precisión en el 
dibujo, clasificación y generación de superficies, líneas y superficies en 
parches biparamétricos, control local, transformaciones en el espacio 
afín y en el espacio proyectivo, otros modos de edición. 
 
Exposición de los nuevos sistemas de captura métrica basados en los 
últimos avances tecnológicos en materia de software e instrumentación, 
ya sean sistemas directos como el escáner láser o el georadar, o 
sistemas indirectos como la fotogrametría. Así mismo se redundará en el 
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análisis crítico del proceso y resultado de cada uno de los sistemas en 
base a experiencias contrastadas. 
 
 
Desarrollo temático: 
 
4.3.1. Modelado mediante superficies de forma flexible con Rhinoceros.  

Prof.  Fernando Díaz Moreno 
 

4.3.2 Modelado generativo: Dynamo. Predicción de condiciones 
ambientales. 

Prof. Juan Carlos Gómez de Cózar y Bernardino Morillo Merino 
(Prof. Invitado) 
 

 
4.4. Software disponible. 
 
En este submódulo se incluye el resto de software necesario para la 
integración completa de tareas centrándose en las herramientas de 
análisis y calificación energética de edificios. 
 
De las cadenas de montaje a la industria del entretenimiento. 
CAD, CAD orientado a la arquitectura y BIM. 
Diseño industrial, ingeniería inversa y prototipado rápido. Diseño 
paramétrico. Creación de contenidos. Sólidos, superficies y mallas. 
Conversión de formatos. 
 
Desarrollo temático: 
 
4.4.1 Análisis energético: TRNSYS, ENERGY +, LIDER, ECOTECT, CALENER 
VYP, CALEBER GT, THERM, DESINGBUIDER, tratamiento de datos y 
validación. 

Prof. Pedro Bustamante Rojas 
 
4.4.2 Análisis energético y eficiencia de la iluminación en la arquitectura. 

Prof. Ignacio Acosta García 
 
4.5. Herramientas habituales del Proyecto. Alternativas. 
 
Tal como ha quedado claro en el apartado anterior, en los útlimos años 
se ha avanzado muchísimo en el desarrollo de heramientas de 
simulación. 
En este submódulo se plantea la docencia sobre herramientas de 
simulación de última generación y su puesta a punto a efecto de su 
utlización en el desarrollo de un proyecto de arquitectura. 
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Desarrollo temático: 
 
4.5.1 Sistemas BIM; Gestión de datos, volcado de información. 

Prof. José Antonio Alba Dorado 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
Para la evaluación los estudiantes deberán presentar los ejemplos 
prácticos desarrollados en el aula en las distintas sesiones.  
Los diversos ejemplos se entregaran en soporte informático a la 
terminación de casa sesión. 
Se realizaran en grupos y individualmente. Dependiendo del Software. 
 
La nota final se obtendrá de 

1.- El numero de ejemplos entregados y su calificación.  
2.- 80% de asistencia al módulo, mínimo no ponderable con la 
nota final pero obligatoria. 

 
Los mecanismos de control se harán mediante hoja de firma para la 
asistencia y en forma de controles mediante exposición pública de los 
ejercicios desarrollados durante el curso. Se realizará un seguimiento de 
la docencia por medio de encuestas de calidad de la enseñanza, de 
forma semanal. 
 
RELACIÓN DE SOFTWARE BÁSICO. 
Programas de Elementos Finitos: SAP2000 y ABACUS. 
Revit Architecture 
Rhinoceros 4.0 
Grasshopper 
Análisis energético: TRNSYS, ENERGY+, LIDER, ECOTECT, CALENER VYP, 
CALEBER GT, THERM, DESIGNBUIDER, INSIGHT. 
Flow Design. 
 
Nota: La presente relación podrá ser alterada en función de las licencias 
actualizadas en la fecha de realización del Master. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO 5 
TRABAJO FIN DE MASTER 

 
 

INTRODUCCIÓN 
OBJETIVOS DEL ESTUDIANTE 

METODOLOGÍA 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PROFESORES 



43 
 

MÓDULO 5. TRABAJO FIN DE MASTER 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este módulo se plantea para que los estudiantes puedan adquirir los 
aspectos metodológicos necesarios para la realización del Trabajo Fin 
de Master. 
Asimismo, el módulo también contempla el desarrollo del trabajo por 
parte de los estudiantes y las exposiciones necesarias de éste.  
 
OBJETIVOS  
 
Adquisición de la base metodológica que permita obtener: 
� Capacidad de integración transversal de elementos en el desarrollo 

del proyecto de arquitectura. 
� Capacidad para insertarse, continuar y/o crear líneas de 

investigación. 
 
Demostración de: 
� Haber adquirido las competencias generales establecidas en el 

Master. 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
� Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios relacionados con su 
área de estudio. 

� Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

� Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los 
conocimientos y razones que sustentan- a públicos especializados y 
no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

� Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida autodirigido o autónomo. 

� El estudiante adquiere información y formación suficiente para poder 
analizar la arquitectura y su contexto en el espacio contemporáneo. 

� El estudiante adquiere capacidad para comprender e incluirse en 
grupos de trabajos multidisciplinares sobre materia arquitectónica. 

� El estudiante adquiere conocimientos y práctica con materiales y 
procedimientos de última generación en materia arquitectónica. 
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� Se adquiere la capacidad para integrar las diferentes partes del 
proceso de creación arquitectónica en una herramienta transversal 
(BIM). 

� El estudiante deberá demostrar que ha adquirido todas las 
competencias y habilidades principales y específicas y, sobre todo, 
su capacidad para integrarlas en un espacio común. 

 
METODOLOGÍA 
Seguimiento de clases teóricas presenciales en donde los profesores 
responsables presentarán posibles líneas de trabajo con objeto de guiar 
a los estudiantes en la elección de un trabajo determinado y en la de 
Tutor.  
 
El trabajo podrá desarrollarse (una de las dos opciones): 
 
� Siguiendo una línea de trabajo/investigación desarrollada por una 

de las Áreas de Conocimiento participantes en el Master. 
� Como resolución de un ejercicio individual propuesto por una de las 

Áreas de Conocimiento intervinientes en el Master. 
 
El desarrollo del Trabajo Fin de Master por parte de los estudiantes 
incluirá: 
 

� Exposiciones de éste en sesiones críticas participadas por grupos 
de profesores de todas las Áreas. 

� Sesiones de tutorías con sus respectivos tutores. 
 
 
CONTENIDOS 
Seguimiento de las clases propuestas en el calendario en Talleres y en 
sesiones críticas en donde se expondrán las diferentes líneas de 
investigación y de trabajo que pueden seguirse a partir de este Master, 
el tipo de ejercicio a resolver, etc… 
 
Realización de un Trabajo Fin de Master a partir de la exposición de éste 
tutorizado en fases sucesivas mediante sesiones desarrolladas en talleres. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Se seguirá estrictamente el Acuerdo 4.1/CG 20-7-17, por el que se 
aprueba la Normativa sobre Trabajos Fin de Estudios, de la Universidad 
de Sevilla y la Normativa Interna para TFM de la ETSA de Sevilla 
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PROFESORES 
 
Docencia ordinaria. 
Desarrollo de líneas de trabajo/investigación, realización de TFM 
(composición, orden y contenido de los documentos), presentación de 
ejercicios de cursos anteriores y seguimiento de sesiones de exposición 
de la evolución de los trabajos. 
 
Mariano Pérez Humanes 
Francisco González de Canales 
Mercedes Linares Gómez del Pulgar 
Ana Mª Bravo Bernal 
Juan Carlos Gómez de Cózar 
José Sánchez Sánchez 
Narciso Vazquez Carretero 
Enrique Vázquez Vicente 
Victor Compán Cardiel 
Margarita Camara Perez 
Teresa Rodriguez Leon 
Ricardo Alario López 
Thilo Gumbsch 
 
Tutores de TFM. 
Cualquier profesor con docencia en el Master. 
Bajo aprobación de la COA+CsdPE se permitirá la incorporción de 
tutores colaboradores externos (sin docencia en el Master). 
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MÓDULO 01. 
 
 
1.1. Teorías de la ideación 

arquitectónica. 
 

ACUÑA, C. “Cerebro y visión”. Revista 
de Occidente num. 272. Madrid, 
2004. 

BAUDRILLARD, J., MOIN, E. La violencia 
del mundo. Paidos. Barcelona, 
2004. 

BAUMANN, Z. La cultura como praxis. 
Paidos. Barcelona, 2002. 

BERIAIN, J. Aceleración y tiranía del 
presente. La metamorfosis en las 
estructuras temporales de la 
modernidad. Anthropos. 
Barcelona, 2008.  

BODEL, R. La forma de lo bello. La balsa 
de la Medusa. Madrid, 1995.  

BOURDIEU, P. El oficio de científico. 
Ciencia de la ciencia y 
reflexividad. Anagrama. 
Barcelona, 2001. 

BORFOT, H. Prólogo, en Goethe y la 
Ciencia, Siruela. Madrid 2002.  

BUCI-GLUKSMAN, C. Hacia una estética 
de las complejidades. COOAT 
Murcia, 1994. 

CASTELLS, M. La era de la información; 
econo-mía, sociedad y cultura: 
fin de milenio. Alianza. Madrid, 
2001. 

CASTRO NOGUEIRA, L., L, y M.A. ¿Quién 
teme a la naturaleza humana?. 
Tecnos. Madrid, 2008. 

COMPOSITE, HUM 711, Sobre la 
situación actual de la 
arquitectura: genealogías, 
diagnósticos e interpretación. 
Web site 
www.grupo.us.es/composite. 

CULLER, J. Sobre la deconstrucción. 
Cátedra. Madrid, 1992. 

DERRIDA, J. “La metáfora 
arquitectónica”. Entre-vista de 
Eva Meyer. Revista Domus 671. 
Abril 1996. 

DIDI-HUBERMAN, G. Atlas ¿cómo llevar 
el mundo a cuestas?. Museo 
Reina Sofía. Madrid, 2010. 

DUQUE, F. La estrella errante. Estudios 
sobre la apoteosis romántica de 

la historia. Akal. Madrid, 1997. 
DUQUE, F. La fresca ruina de la tierra 

(Del Arte y sus desechos). 
Calima. Palma de Mallorca, 
2002. 

ECHEVERRÍA, J., Telépolis. Destino. 
Barcelona, 1994. 

EISENMAN, P. “El fin de lo clásico: el fin 
del comienzo, el fin del fin”. 
Revista Arquitecturas bis num. 
48. Barcelona, 1984. 

ESCOHOTADO, A. Caos y orden. 
Espasa. Madrid, 1999. 

GIDDENS, A. Consecuencias de la 
modernidad. Alianza. Madrid, 
1993.  

GIDDENS, A. La transformación de la 
intimidad. Sexualidad amor y 
erotismo en las sociedades 
modernas. Cátedra. Madrid, 
2000.  

GREGOTTI, V., “Modificación”. 
Casabella num. 498-99. Febrero 
1984. 

GROYS, B. Sobre lo nuevo. Ensayo de 
una economía cultural. Pre-
Textos. Valencia, 2005. 

GUERRA DE HOYOS, C.  “Hacer es 
actuar. Una revisión del acto 
creativo desde la 
contemporaneidad” en 
Sociedades en crisis. Europa y el 
concepto de estética. 
Congreso europeo de estética. 
Publicaciones del Ministerio de 
Cultura. Madrid, 2010, pp 485-
490. Disponible como 
 recurso electrónico en: 
http://web.uam.es/otros/estetic
a/concepto_del_congreso.htm 

HAUSER, A. Historia Social de la 
Literatura y del Arte. Labor. 
Madrid,1988.  

HAWKING, S. Historia del Tiempo. Del Big 
Bang a los agujeros negros. 
Alianza. Madrid, 1988. 

HEIDEGGER, M. La proposición del 
fundamento. Ed. Del Serbal. 
Barcelona, 2003. 

JAMESON, F. Una modernidad singular. 
Gedisa. Barcelona, 2004.  

JOHNSON, S. Sistemas emergentes. 
Turner. Madrid, 2004. 

KRAUSS, R. La originalidad de la 
vanguardia y otros mitos 
modernos. Alianza. Madrid, 
1996. 
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KHUN, T. S., La estructura de las 
revoluciones científicas. Fondo 
de Cultura Económica. Madrid, 
1975. 

LATOUR, B. Nunca hemos sido 
modernos. Debate. Madrid, 
1993. 

LATOUR, B. A Cautious Prometheus? A 
Few Steps Toward a Philosophy 
of Design (with Special Attention 
to Peter Sloterdijk) Keynote 
lecture for the Networks of 
Design* meeting of the Design 
History Society. Falmouth, 
Cornwall, 3rd September 2008.  
Disponible como recurso 
electrónico en: 
http://www.docser.com/A-
Cautious-Prometheus-A-Few-
Steps-Toward-a-Philosophy-of-
1649935 

LEVINAS, E.,  Entre nosotros. Ensayos 
para pensar en otro. Pretextos. 
Valencia, 1993. 

LIPOVETSKY, G. La era del vacío. 
Anagrama. Barcelona, 1986.  

LIPOVETSKY, G., El imperio de lo efímero. 
Anagrama. Barcelona, 2002.  

MARRAMAO, G., Pasaje a Occidente: 
filosofía y globalización. Katz. 
Buenos Aires, 2006. 

MIRALLES MOYA, E. Cosas vistas de 
derecha a izquierda (sin gafas). 
Tesis doctoral inédita. 
Barcelona, UPC, 1987. 
Referencias a esta tesis en: 
BESTUÉ, D. Enric Miralles a 
izquierda y derecha (también 
sin gafas). Tenov. Barcelona, 
2010. 
MONEO, R. “Cosas vistas de 
derecha a izquierda (sin gafas). 
Un comentario a la tesis 
doctoral de Enric Miralles Moya, 
1987”. DC. Revista de crítica 
arquitectónica", Febrero 2009, 
núm. 17-18, p. 115-128. 
Disponible como recurso 
electrónico en la página web 
de la UPC: 
http://upcommons.upc.edu/revi
stes/handle/2099/9303. 

MORIN, E. El método. La naturaleza de 
la natu-raleza. Tomo 1. Cátedra. 
Madrid, 1999. 

MORPURGO-TAGLIABUE, G. La estética 
contemporánea. Una 

investigación. Losada. Buenos 
Aires, 1977. 

OTXOTORENA, J.M. La lógica del post. 
Arquitec-tura y cultura de la 
crisis. Universidad de Valladolid. 
Valladolid, 1992. 

PINILLOS, J.L. El corazón del laberinto. 
Espasa. Madrid, 1998.  

RICOEUR, P. Historia y Verdad. 
Encuentro. Madrid, 1990.  

SÁNCHEZ-ANDRÉS, J.V. Memoria y 
conoci-miento. Fundación 
Ortega y Gasset. Madrid, 2004. 

SACKS, O., KEVLES, D.J., LEWONTIN, R.C., 
JAY GOULD, S., y Miller J. 
Historias de la ciencia y del 
olvido. Siruela. Madrid,1996. 

SERRES, M. Atlas. Cátedra. Madrid, 1994. 
SLOTERDIJK, P. Esferas I, II y III. Siruela. 

Madrid, 2003-2006. 
SLOTERDIJK, P. El mundo interior del 

capital. Siruela. Madrid, 2008.  
SLOTERDIJK, P. Crítica de la razón 

cínica. Siruela. Madrid, 2003. 
SLOTERDIJK, P. Sin Salvación. Akal. 

Madrid, 2011. 
SLOTERDIJK, P. Has de cambiar tu vida. 

Pre-textos. Valencia, 2012 
SOLÀ-MORALES, I. Territorios. Gustavo 

Gili. Barcelona, 2002.  
SOLÀ-MORALES, I., Diferencias. 

Topografía de la Arquitectura. 
Gustavo Gili. Barcelona, 1995. 

STEADMAN, P., Arquitectura y 
Naturaleza. Las analogías 
biológicas en el diseño. Blume. 
Madrid, 1982. 

STEINER, G., Nostalgia del absoluto. 
Siruela. Madrid, 2002. 

STEINER, G., Gramáticas de la creación. 
Siruela. Madrid, 2001. 

STEINER, G., Extraterritorial. Siruela. 
Madrid, 2002. 

SUBIRATS, E. El final de las vanguardias. 
Antrophos. Barcelona, 1989.  

THOM, R., GIORELLO, G., Parábolas y 
catastro-phes. Entrevista sobre 
matemática, ciencia y filosofía. 
Tusquets. Barcelona, 2000. 

TOULMIN, S., Cosmópolis: el trasfondo 
de la modernidad. Península. 
Barcelona, 2001. 

VVAA (A), Atlas. Walter Benjamin. 
Círculo de Bellas Artes. Madrid, 
2010.  Recurso electrónico 
disponible en: 
http://www.circulobellasartes.co



49 
 

m/benjamin/index.php . 
VVAA (B), El juego del otro. Errata 

Naturae. Madrid , 2010, pp 99-
236. 

VATTIMO, G., Las aventuras de la 
diferencia. Pensar después de 
Nietzsche y Heidegger. 
Península. Barcelona, 2002. 

VIRILIO, P., LOTRINGER, S., Amanecer 
crepus-cular. Fondo de cultura 
económica. Buenos Aires, 2003. 

WAGENSBERG, J., La rebelión de las 
formas. O cómo perseverar 
cuando la incerti-dumbre 
aprieta. Tusquets. Barcelona, 
2004. 

WARBURG, A. Atlas Mnemosyne. Akal. 
Tres Cantos (Madrid), 2010. 

ZALAMEA, F., Ariadna y Penélope. 
Redes y mix-turas en el mundo 
contemporáneo. Nobel. Oviedo, 
2004. 

ZEVI, B., “Después de 5000 años, la 
revolución”. Rev. Lotus 
International num. 104, 2000. 

 
1.2 Evolución Histórica. 
 
ACLAND, J. H., Medieval Structure: The 

Gothic Vault, University Toronto 
Press 1972.  

ALLEN, M. “Toronto Skydome Roof 
Structure” Innovative Large 10.2. 
Span Structures. Ed. Srivastava. 
IASS International Congress. 
Toronto. 1992, pp. 62- 71. 

ARAUJO, José. “Construir en Acero: 
Forma y Estructura en el espacio 
continuo”, Tectónica num. 9 
Acero (1) pp. 4-17. Madrid 1966. 

ARGAN, G. C., Borromini. Xarait, 
Madrid. 1987.  

ASCE. Tensioned Fabric Structures. 
Severud Associates. N.Y. 1995.  

AZABACHE, Carlos 
http:/es.wikipendia.org/wiki 

BASHAR ALTABBA P.E. “Re-creating the 
Rainbow Bridge” ASCE Civil 
Engineering Num. 5, mayo 2000. 

BASTERRA, Alfonso, Las Estructuras 
Arquitectóni-cas de Félix 
Candela. Una revisión actual, 
Tesis Doctoral inédita, Junio 
1998. ETSA de Valladolid.  

BATTISTI, Eugenio, Filippo Brunelleschi, 
Electa Editrice. 1976 Milan. 

BENEVOLO, Leonardo. Historia de la 

Arquitec-tura Moderna. Gustavo 
Gili. 1974. 

BENJAMIN, Andrew, RE: Working 
Eisenman, Ernst and Sohn 1993. 

BERGER, H., Light Structures. Structures of 
Light. Brikhhuser Veriag. 1996.  

BIGGS, Asa., Iron Bridge to Cristal 
Palace, Thames and Hudson. 
1979 . London. 

BILLINGTON, David P., The toser and the 
Bridge. The new Art of Structural 
Engineering. Princeton Univ. 
Press. 1983.  

BLAZER, Werner, Mies Van der Rohe, 
Gustavo Gili 1977. 

BLUNDELL JONES, Meter, Hans 
Scharoun, Kart Krämer Verlag. 
Stuttgart 1979.  

BOESIGER Willy, Le Corbusier, Gustavo 
Gili, 1977.  

BONET CORREA, A. Andalucía Barroca, 
Polígrafa, Barcelona.  

BONET CORREA, A. Filippo Juvara. 
Electa. Milan.  

BRUSCHI, A., Bramante, Thames and 
Hudson. Londres. 1977. 

BUBNER, E. «Membrane construction, 
connec-tion details», D. 46286. 
Dorsten Jägerstrasse, 43. 1996. 

BURT, Michael, The Periodic Table of the 
Poly-hedral Universe. Technion 
Israel Institute of Technology 
1996. 

CALATRAVA, S.; ESCRIG, F.; VALCARCEL, 
J. P., Arquitectura Transformable. 
E.T.S.A. de Sevilla. 1993.  

CANDELA, Félix. En defensa del 
formalismo y otros escritos, 
Xarait Ed., Madrid. 

CAPASSO, A. Le tensostructture a 
membrana per l’architettura. 
Maggioli. Ed. 1992. 

CASINELLO, F., Estructuras Desplegables 
de Emilio Pérez Piñero, Pabellón 
de Murcia 1992. 

CASTEX, Jean. Renacimiento, Barroco y 
Clasi-cismo. Historia de la 
Arquitectura 1420-1720, Akal. 
Madrid.  

CERVERA BRAVO, J. Cálculo de 
estructuras y Resistencia de 
Materiales. Origen y desarrollo 
de los conceptos utilizados. Tesis 
Doctoral inédita. Biblioteca de 
la ETSA de Madrid. Noviembre 
1982. 

CHILTON, J. «Polygonal Living: Some 



50 
 

Environment Friendly Buildings 
with Reciprocal Frame Roofs», 
IASS Journal of the International 
Association for Shell and Spatial 
Structures. Vol. 36 - 1995, no 2, 
pp. 83-89. 

CHILTON, J., «Reciprocal Frame Long 
Span Structures». Innovative 
Lage Span Structures. Ed. 
Srivastava. The Canadian 
Society for Civil Engineering. 
Montreal, 1992, pp. 100-109, 35-
46. 

CHILTON, John., Heinz Isler, RIBA Pub. 
2000 

CHOLET, Lawrence B., The esential Frank 
O. Ghery, The Wonderland Press. 
NY 2001. 

COMPAN, V., , ESCRIG, F. and SÁNCHEZ, 
J. “The Shell structures of the 
Baroque”. STREMA 2003 WIT 
Press. pp 65-74. 

COOK, Peter., Architecture: Action and 
Plan. A Studio Vista, Reinohold 
Art Paperbak. 1967. N.Y.  

COOK, Peter. Architecture: Action And 
Plan, Londres 1967.  

DE L ́ORME, Philibert. Le premier tome 
de l´Architecture. Paris. Morel. 
1567.  

DE L’ORME, Philibert, Architecture, libros 
III y IV,  1568 (facsímil de la ed. 
de 1648 en Bruselas, Pierre 
Mardaga, 1981). 

DE LA HIRE. Philippe, Sur la Construction 
des vôutes dans les édifices, 
Mémoires de l ́Académie Royale 
des Sciences. París. 1712. 

DELHUMEAU, Gwenaël. “Hennbique 
and Buil-ding in Reinforced 
Concrete around 1900” 
Rassegna. Marzo 1992. pp 15- 
36. Milan.  

DENT, R., Principies of Neumatic 
Architecture. The Architecture 
Press. 1975. 

DERAND, P. François, L’Architecture des 
voûtes, Paris, Sébastien 
Cramoisy, 1643 (1743, 1755). 

DERNIE,David; CAREX-COX, Alastair. 
Victor Horta, Academy Editions 
AD. London.  

DESARGES, Girard. Brouillon project 
d’une atteinte aux événemens 
des rencontres d’un cône avec 
un plan (1639). 

DESARGES, Girard. The Geometry of 

Rene Descartes, Dover 
Publications, 1954.  

DESIDERI, Paolo; NERVI, Pier Luigi jr; 
POSITANO, Giuseppe, Pier Luigi 
Nervi, Gustavo Gili, 1982.  

DREW, P. Tensile Architecture. Granada, 
1979 

DUHEM, Pierre, Etudes sur Léonard de 
Vinci. Ceux qu ́il a lus et ceux 
qui l ́ont lu, Librairie Scientifique 
A. Hermann. Paris 1906. 

DUHEM, Pierre. Les Origines de la 
Statique, Librairie Scientifique A. 
Hermann. Paris 1905. 

DUMONT, Marie-Jeanne. “The 
Philosophers ́ stone: Anatole de 
Baudot and the French 
Rationalists” Rassegna. Marzo 
1992. pp 37- 57. Milan. 

DURANT, Stuart. Lost Masterpieces. 
Ferdinand Dutert. Palais des 
Machines. París 1889, 3s 
Architectures. Phaidon.  

ENGEL. Sistemas Estructurales. Blume. 
ESCRIG, F, COBREROS, M.A. “La cúpula 

Elíptica. Aspectos de la técnica 
constructiva para estabilizar una 
estructura compleja”, STAR no 2 
pp 51- 63. Sevilla 1996. 

ESCRIG, F. “Sistemas ligeros 
autopretensados utilizados en la 
EXPO’92 de Sevilla”. Hormigón y 
Acero, 1986, 1993. 

ESCRIG, F., Towers and Domes in 
Architecture. WIT Press. 
Southampton.  

ESCRIG, F.; VALCARCEL, J. P. & 
SANCHEZ, J. «Deployable cover 
on a swimming Pool in Seville». 
IASS Journal of The Internatio-nal 
Association for shell and Spatial 
Structures. Vol. 37. 1996, no 1 pp. 
39-70. 

ESCRIG, F.; VALCARCEL, J. P. & 
SANCHEZ, J. «Deployable 
Structures Squared in Plan 
Design and Construction», 
Spatial Struc-tures: Heritage, 
Present and Future. Ed. Giuliani 
SGE Ed. Padova 1995. , pp. 483-
492. 

ESCRIG, Félix, Las grandes estructuras 
del Renacimiento y Barroco, 
Universidad de Sevilla. 2002.  

ESCRIG, Felix, Las grandes estructuras 
de los edificios: Desde la 
antigüedad hasta el gótico, 
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Instituto Universitario de Ciencias 
de la Construcción. Universidad 
de Sevilla.  

ESCRIG, Félix, La cúpula y la Torre (The 
dome and the Tower), 
Fundación Centro de Fomento 
de Actividades arquitectó-nicas. 
ETSA de Sevilla 1994.  

ESCRIG,F y SÁNCHEZ, J. “Estructura en 
Tracción” Revistas STAR nos. 5 y 
7. 2002.  

FABER, Colin, Las Estructuras de Félix 
Candela, Ed. CECSA. 

FICHTEN, John, The Construction of 
Gothic Catedrals, The University 
of Chicago Press. 1961.  

FLORES, Carlos. Vanguartdia Sovietica 
1918-1933. Arquitectura 
realizada, Ministerio de 
Fomento. Lunwerg, Barcelona 
1996.  

FOSSO, Guido; MERIGGI, Mauricio. 
Konstantin S. Melnikov e la 
construczione di Mosca, Skira. 
1999.  

FRANZ, E., Räume, die im Sehen 
enstehen, Ed Tertium, Stutgart.  

FREEDEN, Max H. von., Baltasar Neuman 
Deutcher Kunstverlag. Munchen.  

FREZIER, Amédée François, La théorie et 
la practique de la coupe des 
pierres et des bois pour la 
construction des vôutes, et 
autres parties des bâtiments 
civils et mili-taires, ou traité de 
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FULLER, R.B. Inventions. St. Martin’s Press. 
N. York. 1983. 

GABRIEL, J. François Ed. ”Beyond the 
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Wiley & Sons, Inc.1997.  

GABRIEL, François (ed.), Beyond the 
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Frames & Polyhedra, John Wiley 
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GAYLE, Margot; Gayle, Carol, Cast-Iron 
Archi-tecture in America: The 
Significance of James Bogardus. 
W. W. Norton & Company. 1998. 

GEIGER & BERGER. Building Structural 
Hand-book. J. Wyley. Ed. 
Richard N., White. 1987. 

GIEDION, Sigfried. Walter Gropius, Dover 
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GRAY, Jeremy. Field ,J., The 
Geometrical Work of Girard 
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Jörg., Türme sind Träume. 
Avedition. 

HANSMANN, Wilfried. Balthasar 
Neuman.  
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