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¿Cómo presentar a los estudiantes la arquitectura el primer día?
¿Cuáles son las primeras frases que les dices; las primeras defini-
ciones? ¿En qué consistirá su profesión? ¿Qué es lo vital, lo cen-
tral? ¿A qué arquitectos presentar primero? ¿Cómo se aprende a
proyectar? ¿Cuál es el tono del discurso: de oficio, profesoral,
trascendente…?

¿Cómo acompañar a los estudiantes en esa ‘primera vez’?
Ellos, todo ojos grandes y oídos.

El libro de Alfonso Muñoz –que es profesor y catedrático acre-
ditado de Proyectos Arquitectónicos– no da rodeos en las res-
puestas, no intenta deslumbrar con aproximaciones desde otras
disciplinas, ni aspira a ser rabiosamente actual; no elude cuestio-
nes arguyendo que a proyectar se aprende a través de una nube
de enseñanzas en la que otras disciplinas plantaron semilla. El li-
bro de Alfonso Muñoz contesta a preguntas como éstas: ¿cómo
es el proceso de ideación?, ¿cómo se aprende a proyectar? Y con-
testa generosamente: cómo ha sido hasta ayer, hasta hoy.

Además, como dejando al lector escuchar las conversaciones
de una fiesta de ilustres invitados, los arquitectos más importan-
tes de la historia, muchos actuales y en ejercicio, van corrobo-
rando, aportando, diciendo cómo lo hacen ellos. Sus citas son la
voz en off que recorre un texto extraordinariamente ameno.

El proyecto de arquitectura habla de lo más querido para un
arquitecto. Cualquier arquitecto o profesor querría aportar opi-
niones propias, o no coincidirá en algún enfoque determinado. 

Hoy, en esta época de crisis profesional, los jóvenes arquitec-
tos quieren saber lo que el futuro les depara. Hay que decirles que
ésta es nuestra crisis, no la suya; que las cosas ahora van muy de-
prisa y en semanas caen teorías, gobiernos o dictaduras; que
cuando terminen sus estudios, si hay crisis, será otra.

Cada carrera debe enseñar lo que decía que iba a enseñar, pero
dejar preparados a los alumnos, calladamente, secretamente,
para comerse el mundo desde esas enseñanzas; para invadir com-
petencias del resto de las profesiones.

El libro del profesor Alfonso Muñoz ayudará.

Madrid, marzo de 2016.

Prólogo

José María
de Lapuerta

José María de Lapuerta es
catedrático del Departamento
de Proyectos Arquitectónicos de
la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid,
director del Master of City
Sciences (www.citysciences.com)
y autor, entre otros libros, de El
croquis, proyecto y arquitectura
(1997), Manual de vivienda
colectiva (2007) y Vivienda,
envolvente, hueco (2010).



A mis alumnos, 
de quienes tanto he aprendido.



Proyectar arquitectura es una aventura fascinante, mediante la
que creamos nuevos seres, materializando nuestras ideas y nues-
tros sueños, mientras descubrimos cosas insospechadas y apren-
demos constantemente. Es, pues, una labor creativa, intelectual-
mente enriquecedora y personalmente muy satisfactoria. 

Pero el proceso de su aprendizaje no es fácil. La complejidad
de la actividad proyectual, los múltiples factores que en ella in-
tervienen, la diversidad de técnicas y conocimientos que debe po-
seer el proyectista y la necesidad de desarrollar simultáneamente
la libertad creadora y el control crítico, hacen del aprendizaje del
proyecto una de las labores más arduas a las que se tiene que en-
frentar el estudiante de arquitectura. 

Ésta es la razón por la que surgió la idea de escribir un libro so-
bre el proyecto de arquitectura, en los primeros tiempos de mi ac-
tividad docente, con el fin de llenar un vacío que ya había sentido
en mi época de estudiante. Desde la experiencia didáctica se fue
afianzando paulatinamente la convicción de que era posible de-
sarrollar instrumentos para la transmisión de los conocimientos
y las capacidades necesarias para la realización de proyectos ar-
quitectónicos, unos instrumentos que fuesen a la vez alternativos
y complementarios de la enseñanza práctica del taller.

Así fue lentamente gestándose este libro, con la intención de
ayudar a la persona que se enfrenta a la tarea de realizar proyec-
tos de arquitectura, en especial a los estudiantes que comienzan
el largo proceso de aprendizaje del diseño arquitectónico. Su con-
tenido procede tanto de la experiencia de la práctica proyectual
como de la actividad de la enseñanza de proyectos en la Escuela
de Arquitectura de Madrid y de las necesidades detectadas en los
alumnos de la carrera por orientarse en ese campo complejo que
es el proyecto de arquitectura. 

El proyecto es hoy el centro de la enseñanza y de la práctica de
la arquitectura, que se concibe y se elabora a través de la realiza-
ción de proyectos. A lo largo de la carrera, los alumnos aprenden
a hacer arquitectura en las asignaturas de proyectos, en las que
vierten todos los contenidos aprendidos en el resto de disciplinas
en la síntesis creativa del proyecto arquitectónico.

La enseñanza de proyectos se realiza fundamentalmente a tra-
vés de trabajo en taller, donde, con la orientación y el asesora-
miento del profesor y en un diálogo constante con los compañe-

Introducción



La cultura moderna ha sido desde el comienzo y es todavía una
cultura del proyecto. Especialmente en la arquitectura, el pro-
yecto es visto por todo el pensamiento contemporáneo como un
momento fundamental e institutivo, lo que constituye la misma
arquitectura, el principio de su producción; lo que, tomándola en
su origen, permite, también literalmente, volver a los orígenes e
indagar las razones primeras. Entre arquitectura y proyecto se ha
establecido una identidad tan fuerte que la misma existencia de la
arquitectura no se cree posible fuera de su realización en los pro-
yectos: no hay arquitectura que no sea fruto y resultado de un
pensamiento proyectante.

Giancarlo Motta, “Lineamenti di una ricerca
sul progetto di architettura”, 1999.

Estáis en los primeros años de la carrera y vais a comenzar a cur-
sar la asignatura de Proyectos, que –como sabéis– estará presente
durante todos los años hasta que vuestros estudios acaben con un
‘proyecto fin de carrera’. También sabéis que es la asignatura con
más horas lectivas cada año y a la que vuestros compañeros de
cursos superiores más tiempo dedican. Y seguramente imagináis
que vuestro trabajo como arquitectos, cuando acabéis la univer-
sidad, estará dedicado fundamentalmente a la redacción de pro-
yectos. Pues bien, todo ello os lleva lógicamente a preguntaros va-
rias cosas: ¿por qué esta insistente presencia del proyecto en la
arquitectura?, ¿no se puede hacer arquitectura sin proyectos? y,
sobre todo, ¿qué es un proyecto? y ¿cómo se hace? 

En las siguientes páginas vamos a intentar responder a esas
preguntas. Para ello estudiaremos en qué consiste un proyecto; es-
tudiaremos los factores que hay que tener en cuenta para ini-
ciarlo; contemplaremos cómo se origina, analizando algunos
ejemplos relevantes; examinaremos las técnicas más usuales; es-
tudiaremos las fases; hablaremos de su enseñanza y aprendizaje;
veremos cómo se ha desarrollado en la historia; y finalmente ob-
servaremos distintas maneras de entenderlo por parte de varios
arquitectos actuales. 

Todos estos acercamientos parciales al proyecto tienen como
objetivo fundamental facilitaros el camino de iniciación en esa la-
bor compleja que es proyectar arquitectura; no sustituyen al
aprendizaje práctico que habréis de realizar en la clase de Pro-

Naturaleza del proyectoCapítulo I



Proyectar es como jugar al ajedrez. Hay que pensar mucho antes
de hacer el movimiento de apertura, porque si éste no es exacto,
si no es aquél necesario o, si se quiere, si no forma parte de un res-
tringido número de opciones compatibles con el programa prefi-
jado, hay que comenzar de nuevo.

Franco Purini, Comporre l’architettura, 2000. 

Os disponéis a comenzar el primer proyecto de vuestra vida. Te-
néis mucho entusiasmo y estáis de seando trazar las primeras lí-
neas sobre el papel o sobre la pantalla del ordenador. Soñáis con
idear grandes estructuras, concebir espacios sorprendentes, resol-
ver problemas complejos. Es como el primer amor, como un bau-
tismo de fuego. Mucha ilusión y mucho temor, pero, ¿cómo ha-
cerlo?, ¿por dónde empezar?

Ante todo tranquilizaos, no seáis impacientes, es importante
conservar la serenidad y la sangre fría, porque antes de trazar las
primeras líneas hay mucho que reflexionar y que aprender. Por
otro lado, no tengáis ningún temor, pensad que mucha gente ha
pasado antes por este momento de desconcierto y casi todos han
aprendido a proyectar de forma satisfactoria, así que no os preo-
cupéis, disfrutad de estos momentos y aprended en ellos cuanto
podáis.

El proyecto nace con el encargo, normalmente formulado por
el cliente. Este encargo puede ser de muy variado tipo: un parti-
cular que desea construir su vivienda, una empresa que necesita
construir las instalaciones para desarrollar su actividad, un pro-
motor que planea construir viviendas, un organismo de la Admi-
nistración que desea edificar un equipamiento cultural, educativo
o sanitario, etcétera. En la Escuela ese encargo toma la forma del
enunciado en el que se especifican los condicionantes básicos: el
programa, el lugar, la normativa, etcétera.

El encargo puede ser definido o ambiguo: desde el encargo con
objetivos estrictamente fijados, ajustado a un lugar, con un pro-
grama explícito, e incluso sugerencias de imagen o diseños pre-
vios de imagen corporativa, hasta encargos sin lugar, sin pro-
grama, e incluso sin objetivos definidos, hay una gran gama de
posibilidades.

En efecto, a veces una empresa quiere radicarse en una ciudad,
pero no sabe cuál será el mejor emplazamiento; un organismo de

Antes de empezarCapítulo II



El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrena-
tural. Quería soñar un hombre: quería soñarlo con integridad mi-
nuciosa e imponerlo a la realidad. Ese proyecto mágico había
agotado el espacio entero de su alma. [...] Cada noche, lo perci-
bía con mayor evidencia. No lo tocaba; se limitaba a atestiguarlo,
a observarlo, tal vez a corregirlo con la mirada. Lo percibía, lo vi-
vía, desde muchas distancias y muchos ángulos.

Jorge Luis Borges, Las ruinas circulares, 1941.

El escritor Jorge Luis Borges describió en su relato titulado Las
ruinas circulares el proceso experimentado por un hombre que
noche tras noche sueña a otra persona, creándola paulatina-
mente, de forma que cada vez se van haciendo más nítidos y de-
finidos sus rasgos. Cuando, tras innumerables noches, el nuevo
ser ha cobrado vida y ya es una persona independiente, el soña-
dor cae en la cuenta de que él mismo no es sino el sueño de otra
persona.

Este proceso imaginado y descrito por Borges de ir dando vida
a un nuevo ser a través de muchas noches de soñarlo, se parece
mucho al método de creación del proyecto, al que damos vida a
fuerza de imaginar aquello que todavía no existe. Es precisamente
esa capacidad para imaginar cosas inexistentes, para crear nue-
vos artefactos que resuelvan las necesidades humanas, la que ge-
nera la arquitectura.

Cuando comienzas a desarrollar un proyecto, éste surge en tu
interior como una serie de ideas, al principio débiles e inseguras,
pero poco a poco van ampliándose, definiéndose, cobrando vida,
y ocupando tu pensamiento y habitando tu mente constante-
mente. Guardado en el subconsciente, sigues imaginando tu pro-
yecto mientras paseas, cuando comes, escuchas las noticias o
duermes. A veces la solución a un problema de diseño surge
cuando menos lo esperas, entre sueños, en la ducha o mientras
juegas al tenis.

Para resolver un proyecto, además de dedicarle muchas horas
de trabajo, de estudio, consulta e investigación, necesitamos que
madure lentamente en nuestra mente, hasta que encontramos la
solución, y eso sólo se consigue llevándolo mucho tiempo en nues-
tro interior y, como el personaje de Borges, soñando noche tras
noche con ese ser que vamos a crear.

El proceso de ideaciónCapítulo III



Una persona creativa dispone de un instrumento receptor sensi-
ble que le atrae e inspira aquello que ha de venir. Este instru-
mento aparece en el mundo en un contexto particular, determi-
nado por la poco frecuente y afín combinación de la voluntad, el
saber y la posibilidad de llevar a cabo pensamientos imaginativos.

Alvar Aalto, “La mesa blanca”, 1960.

El proyecto no nace de la nada ni se crea por generación espon-
tánea. Cuando el arquitecto traza las líneas de lo que será una
nueva arquitectura, está utilizando una gran cantidad de elemen-
tos, formas, técnicas y referencias que forman parte indisoluble
de su biografía, de su aprendizaje continuo en la vida. Estos ele-
mentos constituyen las fuentes del proyecto, utilizadas algunas
veces de forma consciente y en la mayoría de los casos incons-
cientemente, pero siempre participando de forma decisiva en el
origen y en la elaboración del proyecto.

Nuestra imaginación procesa continuamente los objetos vistos,
las formas contempladas, los espacios experimentados, y los
transforma y combina para generar nuevos espacios, nuevos ob-
jetos, nuevas formas. Esta evocación, transformación y combina-
ción de los elementos originarios puede realizarse mediante leyes
racionales o elecciones arbitrarias, pero siempre es la libertad cre-
ativa del proyectista la que elige las imágenes y las modifica, las
mezcla y las reelabora para que vuelvan a nacer en el nuevo pro-
yecto. 

La libertad del acto creador del proyecto es una de sus premi-
sas básicas, entendida no como desprecio de los condicionantes,
sino como aceptación de los mismos para resolverlos desde una
postura libre: «El sujeto inteligente dirige su conducta mediante
proyectos, y esto le permite acceder a una libertad creadora.
Crear es someter las operaciones mentales a un proyecto creador.
[...] ¿Qué es lo que hace que un proyecto sea creador? En primer
lugar, que sea libre. Tres conceptos van indisolublemente unidos:
inteligencia humana, libertad y creación.»1

Cuando el arquitecto comienza un nuevo proyecto, además de
analizar los condicionantes previos, investiga sobre el mundo de
conceptos, formas e imágenes que puede utilizar. Esta búsqueda
puede ser interna, a través de la memoria, las asociaciones de
ideas, la imaginación; o externa, a través de la búsqueda en libros,

Las fuentes del proyectoCapítulo IV

1. José Antonio Marina,
Teoría de la inteligencia
 creadora (Barcelona: Edito-
rial Anagrama, 1993), pági-
nas 150-151.



Desde el punto de vista de la arquitectura, el proyecto es el modo
en que se organizan y fijan, en sentido arquitectónico, los ele-
mentos de cierto problema. Éstos han sido elegidos, elaborados,
dotados de intención a través del proceso de la composición,
hasta establecer entre ellos nuevas relaciones en las cuales el sen-
tido general (estructural) pertenece, al fin, a la cosa arquitectó-
nica, a la nueva cosa que hemos construido por medio del pro-
yecto.

Vittorio Gregotti, “Los materiales de la proyectación”, 1966.

En las páginas precedentes hemos analizado el proceso por el que
se desarrolla el concepto del proyecto. Ya sabemos en qué con-
siste, cómo se origina y diversas técnicas para desarrollar la crea-
tividad. Pero una vez obtenida esa constelación de ideas que es el
concepto del proyecto, ¿cómo se opera en la práctica para conse-
guir que se transforme en formas, volúmenes, materiales? ¿Qué
operaciones realiza el arquitecto mentalmente, sobre el papel, en
la maqueta o en el ordenador para definir, elaborar y representar
el proyecto?

En la arquitectura clásica estas operaciones estaban predeter-
minadas. Partiendo de la totalidad del edificio, se subdividía de
acuerdo a módulos y se aplicaban elementos prefijados con pro-
porciones definidas. El sistema estructural era único, la distribu-
ción se repetía inmutable de acuerdo al programa y la forma la
daba una composición de elementos establecidos por la tradición,
regida por los principios de unidad, simetría y jerarquía. De esta
forma el lenguaje clásico se mantuvo en lo esencial inmutable du-
rante siglos: «La arquitectura es un lenguaje visual que, como
cualquier otro lenguaje, tiene sus reglas gramaticales propias. Los
edificios clásicos, tan distantes en el tiempo como un templo ro-
mano, un palacio renacentista o una casa de la Regencia, se mues-
tran todos fieles a esas reglas, aunque éstas varíen, sean transgre-
didas o se las contradiga poéticamente.»1

Pero la modernidad transformó profundamente esa estrategia.
La pérdida del principio de unidad y la ausencia de jerarquía pro-
dujeron la independencia de las partes y la autonomía de los ele-
mentos; por otra parte, la abstracción y la estandarización elimi-
naron las formas y proporciones tradicionales. Incluso los ‘cinco
puntos de una arquitectura nueva’ de Le Corbusier o el preten-

De las ideas a las formasCapítulo V

1. John Summerson, El
lenguaje clásico de la arqui-
tectura (1963; Barcelona:
Gustavo Gili, 1974).



Para el ejercicio de proyecto y su aprendizaje nos centraremos en
la capacidad de dominio de las formas y de sus cualidades, aun-
que no debemos perder de vista aquellos aspectos que confluyen
en la idea de proyecto y están en la raíz del concepto de proyec-
tar: uno relativo a la creación de la forma y otro a la transmisión
entre pensamiento y realidad. El proyecto, desde estas dos pers-
pectivas, concreta y da forma a aquello que el autor piensa sobre
el programa y sus requisitos espaciales y constructivos, siendo a
la vez un vínculo entre la idea y la realidad, como un catalizador
capaz de hacer realidad una idea, enriqueciéndose entonces el
concepto de proyecto con la idea de algo que aún no existe pero
comienza a ser realidad.

Miguel del Rey Aynat, En torno al proyecto: un ensayo sobre
la disciplina del proyecto en arquitectura, 2002. 

Ya habéis estudiado y comprendido el problema que se os plan-
teaba, hasta hacerlo vuestro; ya habéis pasado muchos días y mu-
chas noches pensando en vuestro proyecto y soñando con él; ya
lo habéis visto surgir en vuestra mente, al principio vago e inde-
finido, y después cada vez más nítido, hasta haber conseguido
una imagen precisa de lo que será la nueva arquitectura a crear;
ya habéis aventurado diversas soluciones, la mayoría de las cua-
les se han ido quedando en la papelera conforme vuestro sentido
crítico o el de vuestros compañeros, profesores o clientes os han
aconsejado abandonarlas. Al final ya tenéis un concepto claro,
contrastado con la realidad, que se ha estructurado en vuestra
mente y que, como en el cuento de Borges, a fuerza de soñarlo se
ha hecho realidad.

Pero ¿en qué se materializa esa idea de proyecto? Sobre vues-
tro tablero hay muchos trazos ininteligibles sobre diversos trozos
de papel, una maqueta hecha y deshecha innumerables veces, nu-
merosos diagramas, algunos cálculos aproximados, varias foto-
grafías sacadas de revistas, hasta algunos poemas. ¿Es eso un pro-
yecto?

Evidentemente no, pero ya falta menos. Ahora tenéis que ha-
cer el esfuerzo para que ese proyecto soñado, deseado, intuido,
abandone el espacio de las ideas y vaya tomando forma y mate-
rialidad. Para ello hay que pasar del mundo abstracto de los con-
ceptos al mundo concreto de las medidas, de los espacios, de los

La elaboración del proyectoCapítulo VI



Me gustaría estar siempre dibujando. Dibujo siempre, porque me
gusta. En cierto modo, el dibujo forma parte del proceso de cap-
tar la atmósfera de una ciudad, de un país… […] Al dibujar uno
se fija más; dibujar exige atención al detalle. Por otro lado, surge
la idea de lo que se va a proyectar.

Álvaro Siza, “Conversaciones con Valdemar Cruz”, 2005.

El proyecto es como un ser vivo. Al principio no es casi nada, tan
sólo una vaga y lejana promesa de algo, pero poco a poco, con-
forme el tiempo va pasando, el proyecto va creciendo, tomando
forma, definiéndose, hasta que llega un momento que aparece en
su realidad y empieza a vivir. Se puede decir que un nuevo ser ha
nacido.

Una vez que el proyecto ha tomado su forma, una vez que se
ha reflejado en unos documentos y configura una realidad com-
pleta, comienza su segunda vida, en la que debe convertirse en
una obra arquitectónica. Es un proceso a veces muy rápido, otras
excesivamente lento; hay veces que no llega jamás a consumarse,
pero lo normal es que el proyecto se materialice en obra a través
de un proceso en el que sufre modificaciones, alteraciones, adap-
taciones.

Cuando la obra está construida, comienza la tercera etapa en
la vida de la arquitectura. Es como si hubiera llegado a su mayo-
ría de edad y comenzara a vivir su vida propia, independiente de
su creador. Las vicisitudes, cambios y transformaciones que vi-
virá en sus años o siglos de existencia ya no serán responsabilidad
nuestra y aunque, como con un hijo, siempre querremos estar
cerca para aconsejar y ayudar, a menudo el edificio desoirá nues-
tros consejos o ignorará nuestra disposición. Vivirá su vida, larga
o corta, apacible o convulsa, hasta que un día dejará de existir,
como todos los seres vivos.

Tres formas de contar

En el teatro hay que decir las cosas tres veces: la primera, porque
hay que decirlas; la segunda, para que se entere el público; y la
tercera, para que se enteren los críticos.

Jacinto Benavente, hacia 1920. 

La representaciónCapítulo VII



El que quiere aprender, aprende de todo. No todo ha de ser un sa-
ber arquitectónico para que se pueda aprender arquitectura. A
través de la geometría, de la física o del propio lenguaje también
se puede aprender arquitectura. La construcción de una frase es
igual que la secuencia de habitaciones dentro de una casa. En el
fondo, hay una unidad tal en el cosmos que cualquier conoci-
miento es beneficioso para el saber concreto que uno ha elegido
como profesión.

Francisco Javier Sáenz de Oíza, La arquitectura, 1993.

Queréis aprender a hacer arquitectura y esto, en nuestra sociedad
contemporánea, equivale en gran medida a aprender a proyectar.
Pues bien, ¿cómo se aprende a proyectar? Naturalmente, lo más
corriente es iniciarse en la práctica del proyecto arquitectónico
desde el taller que se desarrolla en las asignaturas de Proyectos,
coordinado con el resto de asignaturas de la carrera. Este apren-
dizaje puede ser complementado por trabajos en un estudio o en
una empresa, donde se aprende la dinámica de una práctica coti-
diana más conectada con la realidad profesional. 

Pero el aprendizaje del proyecto es más amplio. También se
aprende a proyectar visitando edificios, viajando por países y ciu-
dades, estudiando proyectos ajenos en libros y revistas, y refle-
xionando sobre todo ello. Como expresa Sáenz de Oíza en la cita
que encabeza este capítulo, se puede aprender de todo. 

La enseñanza de proyectos arquitectónicos tiene un papel fun-
damental en el conjunto de la carrera de arquitectura, porque
constituye la síntesis de todas las materias de la misma. En el pro-
yecto habréis de utilizar todos los conocimientos y las capacida-
des adquiridos en el resto de las asignaturas, para realizar la sín-
tesis creativa del proyecto arquitectónico. Por esta razón, es muy
importante para vuestra formación que exista una adecuada co-
ordinación entre las asignaturas, de forma que vayáis adqui-
riendo los conocimientos conforme los necesitáis para su aplica-
ción en los proyectos, y de esta forma los pongáis en práctica y
comprendáis su utilidad.

Ese carácter de síntesis de conocimientos y capacidades está re-
cogido en la carta de formación del arquitecto, de la Unión In-
ternacional de Arquitectos (Uia): «El ejercicio del proyecto debe
configurar la síntesis de los conocimientos y las capacidades ad-

Aprender a proyectarCapítulo VIII



La historia del proyectoCapítulo IX

La arquitectura es una concepción de la mente. Debe ser conce-
bida en su cabeza con los ojos cerrados. Sólo en esa forma puede
visualizar su proyecto. El papel es sólo el medio para anotar la
idea y transmitirla al cliente o al constructor.

Le Corbusier, “Si tuviera que enseñarles 
arquitectura”, 1934.

El proyecto, entendido como la prefiguración de la obra arqui-
tectónica, es tan antiguo como la propia arquitectura, lo cual
equivale a decir que es tan antiguo como el ser humano. Algunos
historiadores de la arquitectura han situado el nacimiento del pro-
yecto en la cultura renacentista, en la Ilustración o incluso en el
Movimiento Moderno, pero debemos entender que se trata de la
génesis de determinadas formas de interpretar y elaborar el pro-
yecto, así como de la manera de denominarlo; pero no del pro-
yecto entendido en sentido amplio, como prefiguración de la ar-
quitectura antes de su construcción, que nace con la arquitectura
mis ma.

De los tres conceptos que denominamos ‘proyecto’ y que he-
mos definido anteriormente en el capítulo i de este libro, el pri-
mero –es decir, el proyecto entendido como deseo– es tan antiguo
como la humanidad y for ma parte indisociable de la forma de es-
tablecerse una sociedad sobre el territorio. El proyecto entendido
como proceso creativo desligado de la práctica constructiva se re-
guló en la época renacentista, y se concretó más tarde en la cul-
tura neoclásica, pero ya existía en mayor o menor medida desde
la Antigüedad. El proyecto entendido como documento transmi-
sible alcanzó en el siglo xx una codificación estricta, pero perte-
nece a todas las épocas, como atestiguan las maquetas griegas,
 romanas o incaicas y los dibujos egipcios, medievales y renacen-
tistas.

Idea y arquetipo

En nada debe el Arquitecto poner tanto cuidado como en que
los edificios tengan en sus partes exacta conmesuración. Ha-
llada esta congruente correspondencia, y bien examinada, toca
luego a la perspicacia atender a la naturaleza del sitio, al buen



Antonio Machado, 
Proverbios y cantares, 1917.

Todo lo que hemos expresado sobre el proyecto en los capítulos
anteriores debe interpretarse con espíritu crítico y libertad de pen-
samiento, ya que en la creación arquitectónica no existen reglas
generales ni normas universales. El camino del proyecto es un ca-
mino personal, que cada arquitecto ha de descubrir y trazar con
su propia experiencia, y para el que no sirve transplantar literal-
mente sistemas o métodos ajenos. Todo lo que has leído hasta
ahora tiene la finalidad de aportarte ideas, de que experimentes
maneras de enfrentarte al proyecto, de ampliar tu conocimiento;
pero tu propio camino, tu forma de concebir, elaborar y repre-
sentar la arquitectura, sólo podrá ser desarrollada por ti. 

Para contemplar la enorme variedad de formas de entender el
proyecto y las muy diferentes maneras de hacerlo, hemos elegido
diez de los arquitectos actuales más conocidos internacional-
mente, para que puedas observar cómo se enfrentan al proyecto,
cuáles son sus métodos de trabajo, cómo organizan su equipo.
Hemos estudiado su forma de trabajar, a través de sus palabras y
de las de otros críticos, expresadas en conversaciones, entrevistas
o artículos, a fin de que puedas conocer de una forma directa sus
métodos e instrumentos de trabajo. Contemplándolos y compa-
rándolos, podrás comprobar la gran diversidad de procesos, mé-
todos e instrumentos que se utilizan actualmente en el proyecto
de arquitectura.

Frank Gehry: un universo de maquetas

Si tuviera que decir cuál es la contribución más importante que
he hecho a la práctica de la arquitectura, diría que es el conseguir
la coordinación entre la mano y el ojo. Todo esto significa que he
acabado por volverme muy hábil en llevar a cabo la construcción

Los caminos del proyectoCapítulo X

Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino

y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino, 
sino estelas en la mar...



Contenido del proyectoApéndice A

Datos extraídos del
Código Técnico de la
Edificación, Real
Decreto 314/2006, de
17 de marzo (BOE de
28 de marzo de 2006).
Los apartados
marcados con asterisco
corresponden al
Proyecto Básico.

I. Memoria

1. Memoria descriptiva
Descriptiva y justificativa, que contenga la información si-

guiente:

1.1 Agentes*
– Promotor, proyectista, otros técnicos.

1.2 Información previa*
– Antecedentes y condicionantes de partida, datos del
emplazamiento, entorno físico, normativa urbanística,
otras normativas, en su caso.
– Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o
ampliación. Informes realizados.

1.3 Descripción del proyecto*
– Descripción general del edificio, programa de
necesidades, uso característico del edificio y otros usos
previstos, relación con el entorno. 
– Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación
(Cte) y otras normativas específicas, normas de
disciplina urbanística, ordenanzas municipales,
edificabilidad, funcionalidad, etcétera.
– Descripción de la geometría del edificio, volumen,
superficies útiles y construidas, accesos y evacuación.
– Descripción general de los parámetros que determinan
las previsiones técnicas a considerar en el proyecto
respecto al sistema estructural (cimentación, estructura
portante y estructura horizontal), el sistema de
compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de
acabados, el sistema de acondicionamiento ambiental y
el de servicios.

1.4 Prestaciones del edificio*
– Por requisitos básicos y en relación con las exigencias
básicas del Cte. Se indicarán en particular las acordadas
entre promotor y proyectista que superen los umbrales
establecidos en el Cte.
– Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en
su conjunto y de cada una de sus dependencias e
instalaciones.



Vitruvio, Los diez libros de arquitectura, siglo I a.C.

La Disposición es una apta colocación y efecto elegante en la com-
posición del edificio en orden a la calidad. Las especies de Dispo-
sición, que en Griego se llaman ideas, son Icnografía, Ortografía,
y Scenografía. La Icnografía es un dibujo en pequeño, formado
con la regla y el compás, del cual se toman las dimensiones, para
demarcar en el terreno del área el vestigio o planta del edificio.
Ortografía es una representación en pequeño de la frente del edi-
ficio futuro, y de su figura por elevación, con todas sus dimen-
siones. Y la Scenografía es el dibujo sombreado de la frente y la-
dos del edificio, que se alejan, concurriendo todas las líneas a un
punto. Nacen estas tres especies de ideas de la meditación, y de la
invención. La meditación es una atenta, industriosa y vigilante re-
flexión, con deseo de hallar la cosa propuesta. Y la invención es
la solución de cuestiones intrincadas, y la razón de la cosa nue-
vamente hallada con agudeza de ingenio. Éstas son las partes de
la Disposición.

Filarete, Tratado de arquitectura, 1450-1465

La concepción del edificio es de la siguiente forma: así como na-
die puede engendrar a otro sin el concurso de la mujer, del mismo
modo el edificio no puede ser creado por uno solo; y así como no
se puede engendrar sin mujer, del mismo modo el que quiere edi-
ficar necesita tener un arquitecto y engendrarlo con él. Y luego el
arquitecto tiene que parirlo, y cuando lo ha parido, el arquitecto
viene a ser la madre del edificio. Pero antes de parirlo, del mismo
modo que la mujer –como te he dicho antes– lleva el feto en el
cuerpo nueve o siete meses, así el arquitecto debe fantasear y pen-
sar durante nueve o siete meses y darle vueltas en su mente de di-
versos modos, y hacer diversos diseños mentales sobre la concep-
ción que ha realizado con el patrón, según la voluntad de éste. Y
así como la mujer nada hace tampoco sin el hombre, así el arqui-
tecto es la madre que lleva esa preñez. Y según su deseo, cuando
lo ha rumiado y considerado bien y pensado de muchas maneras,
debe luego elegir aquel que le parezca más adecuado y hermoso
según los designios del que lo ha engendrado. Y hecho esto, pa-

Textos históricosApéndice B

Marco Vitruvio Polión,
De architectura libri
decem (Roma, siglo I
a.C.). Versión española:
Los diez libros de
arquitectura (Madrid:
Imprenta Real, 1787),
libro I, capítulo II,
página 13.

Filarete (Antonio
Averlino), Trattato di
architettura
(manuscrito, 1450-
1465). Versión
española: Tratado de
arquitectura (Vitoria:
Ephialte, 1990),
segundo libro, páginas
61-62.
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El proyecto
de arquitectura

Este libro trata de descubrir y transmitir qué es el proyecto de ar-
quitectura, cómo se concibe, cómo se elabora y cómo se repre-
senta. El proyecto es hoy el núcleo central de la enseñanza y de la
práctica de la arquitectura, la cual se genera, se desarrolla y se co-
munica a través de la realización de proyectos. 

Proyectar es una aventura fascinante, mediante la que creamos
nuevos seres, materializando nuestras ideas y nuestros sueños,
mientras descubrimos cosas insospechadas y aprendemos cons-
tantemente. Es, pues, una labor creativa, intelectualmente enri-
quecedora y personalmente muy satisfactoria. 

Pero el proceso de su aprendizaje no es fácil. La complejidad
de la actividad proyectual, los múltiples factores que en ella in-
tervienen, la diversidad de técnicas y conocimientos que debe po-
seer el proyectista y la necesidad de desarrollar simultáneamente
la libertad creadora y el control crítico, hacen del aprendizaje del
proyecto una de las labores más arduas a las que se ha de enfren-
tar el estudiante de arquitectura. 

Este libro tiende una mirada sobre los distintos aspectos del
proyecto arquitectónico, intentando desentrañar su naturaleza,
cómo se ha desarrollado y cómo se realiza, desde una visión di-
dáctica y plural. Así, se explica de forma sencilla cuáles son los
pasos a dar, los aspectos que hay que tener en cuenta, cómo di-
versos arquitectos entienden el proyecto, qué instrumentos hay
que manejar, qué técnicas son las más usuales y cómo se formali-
za el proyecto.

Este texto puede servir de orientación al estudiante desconcer-
tado ante la complejidad del proyecto, de tabla de salvación al
alumno que naufraga en su enfrentamiento a la labor de hacer ar-
quitectura, de amigo que aconseja ante la duda, de guía para abrir
nuevos caminos de aprendizaje y de instrumento de reflexión so-
bre qué hacemos cuando proyectamos arquitectura. 

Editorial Reverté
www.reverte.com

Ilustración de cubierta:
Frank Gehry, maqueta del
Museo Guggenheim Bilbao.
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