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Resumen

Ante la necesidad académica de plantear alternativas didácticas para afrontar la solución de proyectos arqui-
tectónicos que detonen propuestas amigables con el medio ambiente, se presenta la arquitectura circular 
como una respuesta del quehacer arquitectónico para inhibir el impacto ecológico que se tiene en las edifi-
caciones, en los contextos locales. La arquitectura circular responde a los desafíos en los proyectos arquitec-
tónicos ya que, además del impacto ecológico en los productos, se puede dialogar con su metodología como 
una serie de estadios etápicos en la didáctica del aprendizaje basada en proyectos. Por ello, el objetivo de 
este trabajo es demostrar que cada etapa de un modelo didáctico se puede robustecer mediante un diálogo 
disciplinar para potenciar la arquitectura circular en el aprendizaje. Por ende, se presenta la manera en que 
se incrementa la etapa de argumentación arquitectónica en el modelo de didáctica basada en proyectos, 
mediante un diálogo disciplinar con la biofilia; esto genera herramientas al estudiante y justifica, de mejor 
manera, sus proyectos, mediante la construcción de una nueva tendencia como la bioarquitectura circular. 
Esta sirve para robustecer una etapa del modelo del proyecto basado en la arquitectura circular.

Palabras clave: modelo de enseñanza, arquitectura circular, biofilia, proyecto arquitectónico, bio-arquitectura.

Abstract

Given the academic need to propose didactic alternatives to address the solution of architectural projects that 
trigger environmentally friendly proposals, circular architecture is presented as a response to architectural 
work to inhibit the ecological impact that buildings have in local contexts. Circular architecture responds to the 
challenges in architectural projects since, in addition to the ecological impact on products, its methodology 
can be discussed as a series of stages in the didactics of project-based learning. Therefore, this paper aims 
to demonstrate that each stage of a didactic model can be strengthened through disciplinary dialogue to 
enhance circular architecture in learning. Consequently, how the architectural argumentation is increased in 
the project-based didactics model is presented through a disciplinary dialogue with biophilia; this generates 
tools for students and better justifies their projects by constructing a new trend, such as circular bioarchitectu-
re. This strengthens a stage of the project model based on circular architecture.

Keywords: teaching model, circular architecture, biophilia, architectural project, bio-architecture.
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Introducción

La enseñanza en arquitectura ha enfocado su atención en la exploración original de propuestas de 
estudiantes que dimensionan y critican fenómenos en las ciudades y en el habitar, para articular una solución 
emergente ante las situaciones actuales. La academia, sobre todo en arquitectura, representa un reto no solo 
intelectual y creativo, sino heurístico, para poder hacer frente a los contextos ecológicos contemporáneos.

Ante la conceptualización de propuestas para atender problemas de la ciudad, el estudiante de 
arquitectura tiene la responsabilidad ya no solo de responder a las problemáticas planteadas en el aula, sino a 
trascender en las propuestas de diseño que utilicen nuevas herramientas y conceptos. Así, pueden interpretar 
la arquitectura contemporánea con miras en la sustentabilidad y la arquitectura circular.

Un punto medular de los diseños contemporáneos, que debe permear a la academia de arquitec-
tura, radica en la incidencia e impacto que estos diseños tienen para mitigar el avance de la huella ecológica 
en los entornos. Así, se evita que las propuestas se vuelvan incrustaciones en el medio natural; es más, se 
convierten en adaptaciones al entorno y contexto sobre el cual se edifican. De esta manera, aportan al medio 
contextual en el que se insertan y pueden mitigar los problemas ecológicos.

Dicho lo anterior, surgen tres cuestionamientos que se articulan en el siguiente trabajo para amal-
gamar el aprendizaje integral y heurístico en el estudiante, con miras a generar proyectos con perspectiva de 
arquitectura circular. Estos tres cuestionamientos son: ¿Cómo debe desarrollarse la visión del estudiante ante 
fenómenos ambientales y socioeconómicos?; ¿Cómo incide el ámbito académico en propuestas circulares 
para el impacto en la ciudad?; y, la que se considera como articuladora de éstas dos, ¿cómo poner en práctica 
el diálogo disciplinar en los estudiantes, para acrecentar y robustecer el impacto del aprendizaje circular ante 
fenómenos arquitectónicos, sociales y urbanos?. Las respuestas a estas preguntas reformulan la manera de 
aprender arquitectura, al minimizar la huella ecológica.

Marco Teórico 

Arquitectura ante el problema de la huella ecológica

La carrera de arquitectura representa una 
responsabilidad social para grupos vulnerables, 
sin dejar de lado el impacto que se tiene directa-
mente en cuestiones ambientales. Incluso, debería 
manifestarse a la arquitectura, en el aula, como un 
sinónimo de sustentabilidad. El problema recae en 
que el estudiante dista de comprender los vértices 
de aplicabilidad y responsabilidad que se tiene en 
el diseño ecológico; así, este se convierte en el reto 
fundamental en la enseñanza de arquitectura.

Frente a esta situación, se cuestiona hacia 
qué tipo de arquitectura debe dirigirse la enseñanza 
del estudiante, para plantear diseños que mitiguen 
la huella ecológica. Como primer acercamiento, se 
menciona a la arquitectura verde, que tuvo su auge 

en los años noventa en Estados Unidos, Alemania e 
Inglaterra. En esos países, hasta ahora son precur-
sores y guías del camino sobre el cual debe regirse 
la vida verde (Acerobsv, 2020). En esta corriente, se 
pretende estimular el bienestar y felicidad de perso-
nas con el máximo nivel sostenible, bioclimático y 
autosuficiente.

Si bien existen extensos trabajos sobre la 
arquitectura sostenible desde principios del siglo 
XXI, que defienden que “es aquella que tiene en 
cuenta el impacto que va a tener el edificio durante 
todo su Ciclo de Vida, desde su construcción, pasan-
do por su uso y su derribo final” (AEC, 2019, párr. 1), 
lo cierto es que se entrelaza con el concepto de ar-
quitectura ecológica. Este segundo concepto consis-
te en “una concepción alternativa del diseño arqui-
tectónico, la cual se centra en aprovechar mejor los 
recursos naturales, de forma que su impacto en el 
medio ambiente sea reducido en comparación con 
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la arquitectura tradicional” (ACENTOR, 2021, párr.1). 
Por ello, este trabajo se centra en un objetivo que 
permita, mediante la didáctica en el diseño arquitec-
tónico, inhibir la huella ecológica para el contexto de 
la ciudad. Se robustece el modelo de enseñanza a 
partir de la arquitectura circular.

El impacto que la arquitectura coloca en 
las ciudades se determina por la huella ecológica, 
que es un indicador para conocer el grado de im-
pacto de la sociedad sobre el ambiente (Semarnat, 
2017). Este concepto fue propuesto por William 
Rees y Malthis Wackernagel y ha llevado a la aca-
demia a reformular la forma en que se diseña en el 
aula. Ahora, se basa en los conceptos de sustentabi-
lidad que imperan en las universidades en México.

La responsabilidad que se vierte en el aula 
es muy grande. En estos espacios, la misión es for-
mar a estudiantes que, en años venideros, deben 
dimensionar la huella de la arquitectura en el medio 
ambiente. Para ejemplificar lo crítico del momento, 
desde la arquitectura, se puede señalar que: 

El sector de la construcción contribuye a 23% de 
la contaminación atmosférica, 40% de la conta-
minación del agua potable, y 50% de residuos 
en los vertederos(…). Consume el 40% de la 
producción mundial de piedras brutas, grava y 
arena, así como el 25% de madera virgen (EBS, 
2023, párr. 2).

Con dichas cifras, la academia se cuestiona 
¿cómo debe desarrollarse la visión del estudiante 
ante fenómenos ambientales y socioeconómicos?. 
Se sabe que la misma profesión de la arquitectura 
es un fenómeno de alto impacto en el planeta. La 
primera respuesta es reconocer el grado de acecho 
en el medio natural, por parte de nuestra profesión; 
posterior a ello, se debe voltear a ver las propuestas 
que la misma arquitectura ha propiciado para miti-
gar el riesgo ecológico. Con ello, se puede acentuar 
una reformulación en el diseño arquitectónico para 
el estudiante de arquitectura.

Parte lateral de este pensamiento no es 
solo hacer un edificio inteligente y sostenible en el 
cual se pueda medir el impacto de la huella ecológi-
ca, la cantidad de consumo, el costo de producción y 
transporte, entre otros. No, también se debe partici-
par, desde la academia, en colocar una visión en el 
estudiante , una perspectiva o forma de pensar que 
esté incrustada en cada etapa del modelo tradicional 
de aprendizaje. 

Así, solo el primer paso es robustecer las 
etapas del modelo de aprendizaje basado en pro-
yectos; a la postre, se debe generar la habilidad de 
cuestionar el propio proyecto basado en argumentos 
transdisciplinares que defiendan las propuestas del 
estudiante. Así, podrá incrustar el proyecto ecológico 
en el diseño final.

Arquitectura circular en diálogo con la arquitec-
tura biofílica en el modelo de didáctica

Los alcances en la construcción de edifi-
cios, en el contexto natural, son altos. Por ello, en 
algunas escuelas se contempla a la arquitectura 
circular como una propuesta y/o tendencia que per-
mea en la forma de trabajar en el aprendizaje de es-
tudiantes; así, se consiguen nuevas didácticas en el 
aula. Esta tendencia es la construcción de edificacio-
nes que se apegan a un modelo sostenible, eficiente 
y amigable con el medio ambiente; se trata de una 
construcción que busca eficiencia en materiales y 
prevé lo que sucederá cuando se acabe la vida útil 
de la edificación (CMYK Arquitectos, 2022).

La propuesta de Arquitectura Circular re-
presenta la interpretación de la Economía Circular 
como un modelo que critica, cuestiona y propone 
una visión cíclica en el transporte, edificación, con-
sumo y desechos de elementos en el mundo. En el 
sector de la construcción, que es uno de los más con-
taminantes y de los que generan más residuos en el 
planeta, se acrecienta la necesidad de la economía 
circular para formular la arquitectura circular. Según 
Sánchez (2022), “hay dos formas de aplicar esta filo-
sofía, a partir del reciclaje de materiales y desde la 
reutilización de sus partes” (p. 7).
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Para este trabajo, se reconoce que la eco-
nomía circular “es un modelo de producción y de 
consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, 
reparar, renovar y reciclar materiales y productos 
existentes todas las veces que sea posible para crear 
un valor añadido” (Parlamento-Europeo, 2023, párr. 
2). No es posible olvidarse de la importancia que se 
tiene en la academia de arquitectura para el objetivo 
12 Producción y Consumo Responsable de las ODS. 
Este objetivo “pretende cambiar el modelo actual de 
producción y consumo para conseguir una gestión 
eficiente de los recursos naturales” (Pacto Mundial, 
2019, párr. 8). Este objetivo, aunque alude a las em-
presas, también permite asumir un compromiso al 
sector de la construcción que, es necesario recalcar, 
es una de las más contaminantes, en términos de 
huella ecológica. 

Si bien la economía circular representa un 
modelo que apoya a la arquitectura circular, lo que 
interesa en este trabajo no es hablar de los princi-
pios que dialogan en esta tendencia, sino de la re-
formulación conceptual que permite al estudiante 
entender y, mayormente, proponer diferentes tipos 
de arquitectura circular, que guíen a los procesos 
proyectuales a un sinnúmero de propuestas con 
poco o nulo impacto en el medio ambiente. Sin em-
bargo, no se puede dejar de lado la visualización y la 
comprensión de un modelo estratégico conceptual 
que permita atender las problemáticas planteadas 
en el aula.

Si se parte de la perspectiva de la impor-
tancia de economía circular en arquitectura, se tras-
lada esta necesidad al aprendizaje del estudiante. 
Así: 

La academia está basada en el vínculo entre pro-
fesor y estudiante para comprender problemas 
de carácter arquitectónicos y urbanos, estudiar-
los y generar la propuesta que mejor resuelva 
el fenómeno adecuado a las herramientas que 
se adquieren para un aprendizaje significativo 
(Sánchez y Rios, 2023, p. 57).

Por ello, la fórmula, en una ecuación prag-
mática, no se convierte en variables estrictas para 
forzar a la interpretación de la arquitectura ecológi-
ca, sino que se requiere de sustentos dialógicos para 
obtener este concepto como eje rector en el diseño. 
Esto ayuda a robustecer los principios que esta vi-
sión ejerce en el aprendizaje de los estudiantes de 
arquitectura.

Por lo tanto, en el aula se plantea un 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP o PBL, Pro-
ject-based learning), que es una metodología que 
está centrada en el estudiante como protagonista 
de su propio aprendizaje. Aquí, los conocimientos 
tienen la misma importancia que la adquisición de 
habilidades y actitudes (Delibera, 2015); además, es 
aquí donde se construye un esquema ideal para la 
inserción de la arquitectura circular en los proyectos 
estudiantiles.

El primer punto es mantener a un lado el 
proceso de diseño lineal y reconocer, en la economía 
circular, que el proceso de diseño también es cíclico 
y que su estructura sucesiva periódica se enfoca en la 
solución de estos procesos en el aula. La evaluación 
de dicho proyecto se adquiere al terminar el plan-
teamiento del problema, tal como se muestra en la 
siguiente Ilustración.
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Nota. Elaborado por los autores, 2023.

Figura 1
Proceso cíclico del estudiante en un Aprendizaje Basado en Proyectos

El modelo gráfico presentado muestra una 
retribución cíclica como primera aportación de la 
economía circular en el aprendizaje, lo que evita la 
linealidad. Sin embargo, también se reconoce que 
existen modelos dentro de modelos; por ejemplo, se 
podría mencionar a la Teoría General de Sistemas. En 
este modelo gráfico, se hace énfasis en el enfoque 
y argumentación que el estudiante debe presentar 
para producir una propuesta arquitectónica en el di-
seño que fortalezca la visión de la arquitectura circu-
lar como fundamento del diseño para la mitigación 
de la huella ecológica.

El enfoque, o perspectiva, en el modelo 
circular es un punto de vista o teorización en el que 
el estudiante argumenta las propuestas de diseño 
arquitectónico según el problema planteado. Para el 
objetivo de este trabajo, se coloca a la arquitectura 

circular como un punto medular en el proceso de 
aprendizaje del estudiante y la resolución del pro-
yecto. El enfoque es tan importante, que lo que se 
quiere en el estudiante es evitar que se replique el 
concepto de arquitectura circular de manera pura en 
la propuesta; se quiere que, ante el panorama de 
este concepto, el estudiante indague, cuestione y 
presente otras alternativas que emanen del primer 
concepto, para que ayude a robustecerlo, mientras 
explora otros subconceptos o disciplinas que bene-
fician y abonan a fortalecer el principio de diseño. 
También, podría alcanzarse la construcción de un 
nuevo concepto, al hibridar dos o más términos con 
el mismo objetivo.

Ante este planteamiento, se cuestiona, por 
ejemplo, si es que lo sustentable, si lleva más de 
veinte años en proyectos, puede ser un argumento 
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innato en las propuestas estudiantiles. Para ponerlo 
en formato de pregunta: ¿la arquitectura circular ha 
llegado a un punto crítico, donde no se puede trans-
formar su tendencia de aplicación?  De ser así, ha-
bría que reflexionar si es una tendencia perfectible 
que no debería convertirse en estéril o ineficaz, sin 
camino a la evolución heurística. Por ello, la verda-
dera cuestión es proponer que, dentro del modelo 
de diseño, el eslabón de la arquitectura circular se 
proyecte con conceptos que potencialicen esta pers-
pectiva para ser aplicada en el aula.

Esta propuesta radica en blindar a la ar-
quitectura circular mediante disciplinas afines que 
coadyuven o articulen perspectivas híbridas en el 
diseño arquitectónico, lo que permite generar con-
ceptos apropiados a la enseñanza contemporánea 
de la academia. El cuestionamiento principal tiene 
que ver con un modelo que permita detectar las 
faltantes en la fórmula axiomática de la arquitectura 
circular. Se debe poder colocarlo en un constructo 
que beneficie los principios en el diseño arquitectó-
nico circular, como en su momento fue sustentada 
en la economía circular.

Una propuesta táctica en la que se enfoca 
este trabajo es la biofilia, retomado de la biología. 
Su definición es: “El amor o afición por el medio am-
biente. Es la unión del ser humano con la naturaleza 
y con otras formas de vida. Esto incluye la aprecia-
ción de las plantas y los animales” (Sáenz, 2021, 
párr. 2). En arquitectura, este concepto se manifiesta 
al incorporar elementos como agua, plantas y luz 
natural; aquí, se enfatizan las conexiones visuales, 
los estímulos sensoriales referentes a la naturale-
za, temperatura, flujo de agua, apertura a espacios 
abiertos, siluetas y patrones, juego de luces y som-
bras, entre otros. 

Entender la biofilia es un atractivo que 
se adecúa a conservar el medio ambiente median-
te la reducción del impacto de la arquitectura en 
el entorno. Para ello, se han elaborado estudios en 
los que se menciona que los edificios contienen 
el sick building syndrome, donde se enferma a los 
habitantes mediante inadecuadas ventilaciones, 
contaminantes biológicos, radiaciones electromag-

néticas y factores psicológicos que son parte de los 
peligros ambientales. Su mitigación puede obte-
nerse a través de materiales naturales que pueden 
colocar al hombre cerca de la naturaleza, mediante 
ciclos de vida que minimizan el procesamiento in-
dustrial. Esto reduce la contaminación del transporte 
y restablece al hombre con su entorno. Se ve a esta 
perspectiva como una forma más saludable de dise-
ñar y da, como retribución, una forma saludable del 
ambiente (Modi y Parmar, 2020).

La incorporación de elementos vegetativos 
también se ha demostrado que contribuye al bienestar 
de las personas. Se reducen los consumos energéticos 
y aumenta la productividad y la rentabilidad, dentro 
de los edificios, ya que el hombre está empezando a 
acostumbrarse a vivir en entornos con pocos espacios 
verdes. Por ello, la biofilia es una respuesta que hace 
referencia a una inclinación humana inherente a afi-
liarse a la naturaleza. Todo lo construido siempre ha 
sido una réplica al medio biológico en el que habita-
mos y es una respuesta para mitigar los daños que se 
generan en las construcciones (Modi y Parmar, 2020).

Lo importante, entonces, es destacar los 
principios de la biofilia. Estos son el compromiso 
con la naturaleza, el vínculo emocional, la respon-
sabilidad con el entorno humano y natural y las so-
luciones integradas con la naturaleza. Este concepto 
de biofilia también aporta para una conciencia am-
biental y una arquitectura sostenible, ante una crisis 
ambiental que engloba otros problemas como el 
cambio climático, el agotamiento de la capa de ozo-
no y la pérdida de biodiversidad (Zhong, Schröder y 
Bekkering, 2021).

Con ello, la biofilia pasó de ser una teoría 
a formar parte del diseño biofílico, donde la arqui-
tectura ya no es esencial en la naturaleza, sino que 
la naturaleza se inserta en el edificio al dotarlo de 
un ecosistema ecológico (Ulrich, 1993). Su diseño 
explica la manera en que pueden construirse de me-
jor manera las edificaciones frente a otras, con res-
pecto a la naturaleza (Berkebile, 2008). Con ello, la 
arquitectura biofílica contribuye a la sostenibilidad, 
al superar la falta de naturaleza y al gestionar eficaz-
mente los recursos naturales (Kayihan, 2018).
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Dicho lo anterior, se incorpora al modelo 
de arquitectura circular el vínculo entre economía 
circular y la biofilia, lo que permite soportar no solo 
el argumento de impacto ecológico cíclico, sino el 
impacto estético en el proyecto de arquitectura. Así, 

Metodología

Dentro del modelo de diseño, el apartado 
de argumentos y enfoque del estudiante se vuelve 
un micromodelo que se puede analizar y sustenta 
los principios en las propuestas de diseño. Se for-
man modelos dentro de los modelos, lo que permite 
una optimización de la ecuación y proyecta el cami-
no del estudiante. 

Este micromodelo representa que la pro-
puesta de un estudiante debe valorarse en tres eta-
pas elementales que favorecen la argumentación 
para poder valorar su aprendizaje a través de la eva-
luación del argumento. Estas tres etapas son: diálo-
go disciplinar, conceptos en el boceto y propuesta 
final. Se las representa en el siguiente esquema:

Nota. Elaborado por Sánchez y Rios, 2023. 

Nota. Elaborado por los autores, 2023.

Figura 2
Engranaje de Economía Circular y Biofilia para la arquitectura circular

Figura 3
Micromodelo de evaluación del aprendizaje

ECONOMÍA
CIRCULAR

ARQUITECTURA
CIRCULAR

BIOFILIA

se emula un modelo de pensamiento o enfoque ha-
cia la arquitectura circular, para fortalecer sus princi-
pios en términos de diseño y a través de un diálogo 
disciplinar aplicado a los proyectos de diseño.

Diálogo 
disciplinar

Conceptos
aplicados
al boceto

Propuesta 
final

Evaluación 
del argumento
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Nota. Elaborado por los autores, 2023.

Figura 4
Construcción de la arquitectura circular a través de la economía circular y la biofilia

Para la generación de una propuesta de 
enseñanza, primero se indagan, por parte del es-
tudiante, los elementos conceptuales que fungen 
como anclaje para la elaboración de un constructo 
que pueda ser aplicado en el diseño. Sus principios 
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deben fomentar una perspectiva derivada del diá-
logo disciplinar aplicados a la arquitectura circular 
como eje rector del proyecto, tal como se muestra en 
la siguiente ilustración.

Una vez que están establecidas las posi-
bles relaciones entre conceptos, se procede a ge-
nerar el boceto esquemático de los elementos que 
sustentan un diseño, lo que incluye elementos bio-
fílicos y materiales que estructuran una economía 
circular. Esto permite esquematizar la complejidad 
de elementos que deben aplicarse en los proyectos 
arquitectónicos y que abonen a proyectos de arqui-
tectura circular. 

Si bien la biofilia y la arquitectura circular 
por sí solos son principios de diseño que capacitan 
al estudiante a interpretar y generar un edificio, la 
respuesta también se dirige hacia la aplicabilidad 

de ellos en contextos culturales como en edificios de 
alta concentración poblacional. Estas edificaciones 
necesitan enmarcar recorridos y la separación de 
áreas como en centros comerciales, museos o cen-
trales de transporte público. Así mismo, son concep-
tos que encaminan los contextos temporales como 
la contemporaneidad post-covid, cuya principal en-
señanza es el diseño de espacios verdes y abiertos 
que dejen espacio a circulaciones y flujos de aire. 
Estos espacios, sobre todo, se adecúan a preceptos 
de estética, composición, ambientación e identidad 
de espacios arquitectónicos de diferente índole.
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En este trabajo, la aplicación de una bioar-
quitectura se presenta en una interpretación gráfica 
que evidencia el anclaje no sólo de elementos natu-
rales, sino de la propia composición formal, o morfo-
génesis. Esta se convierte en un esquema de apren-
dizaje-representación para entender la reducción de 

consumos innecesarios en instalaciones mecánicas 
que impactan en la huella ecológica. Con ello, se es-
quematiza la apreciación del estudiante para man-
tener instalaciones pasivas que contribuyan al bajo 
consumo, mediante la manipulación de la forma, tal 
como se muestra en la siguiente ilustración.

Figura 5
Corte esquemático de la aplicación de conceptos biofílicos en el boceto.

Nota. Tomado de Bandala y Pérez, 2022.
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El proceso de bocetaje que se implementa 
en el micromodelo empieza a dotar de herramientas 
al estudiante. Estas herramientas detonan la parte 
gráfica en la aplicación de conceptos de economía 
circular y de la biofilia, lo que remarca los principios 
del proyecto en la solución del problema. En su con-
junto, estas fortalecen la arquitectura circular y, con 
ello, el estudiante se centra en esta estrategia didác-
tica de previsualizar su proyecto con una serie de 
conceptos aplicados al proyecto.

En este proceso, se empiezan a construir 
los supuestos mentales de los recursos que se apli-
can en cada parte del proyecto, para que su impacto 
socioeconómico se adecúe directamente al contexto 
local. Por ejemplo, se podría mencionar un proyecto 
de plaza comercial que se localiza en la zona mon-
tañosa de Xalapa-Veracruz. En esta zona, la vegeta-
ción abunda y las condiciones solares favorecen la 
utilización de instalaciones pasivas en la morfología 
del proyecto, en el confort térmico y la iluminación 
requerida para la mitigación del uso excesivo de 
energía no renovable. Por otro lado, también debe 
analizarse el uso de materiales de la región, como la 
madera y el bambú, que también forman parte de la 
estética formal del proyecto.

Finalmente, con ello, los estudiantes tie-
nen la didáctica para argumentar y sustentar de ma-
nera gráfica y escrita los elementos de conformación 
de un proyecto de arquitectura circular. En este caso, 
fue una plaza comercial, donde los elementos como 
el bambú se vuelven importantes al ser materiales 
tradicionales autóctonos y endémicos. Esto reduce el 
impacto basado en un contexto biofílico.

El entrelazamiento de estos conceptos 
ayuda al estudiante para aplicar terminología fuera 
de la arquitectura, pero que se adhiere a ella e in-
cluso permite mantener el diálogo disciplinar para 
sintetizar sus propuestas en términos de una bioar-
quitectura circular, como una construcción concep-
tual del proceso que se ha suministrado. Con ello, el 
estudiante no solo grafica una propuesta, sino que 
es imperante que construya el discurso sobre la gé-
nesis del proyecto basado en su argumentación. Esa 
argumentación debe traducir el bagaje de su inves-
tigación para mostrar el vocabulario y la expresión 
propia del autor; así mismo, debe abrir el panora-
ma de una evaluación basada en su justificación, tal 
como se muestra en la siguiente ilustración.



74

ROBUSTECIENDO EL MODELO DE ARQUITECTURA CIRCULAR EN LA 
ENSEÑANZA DE ARQUITECTURA; CONSTRUCCIÓN DE LA BIO-ARQUITECTURA 

CIRCULAR Y SU IMPACTO EN LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE ESTUDIANTES

Figura 6
Argumentación de ideación gráfica bajo propuestas que construyan la arquitectura circular

Nota. Tomado de Bandala y Pérez, 2022.

En la siguiente etapa, se construye la pro-
puesta final, donde se evidencian elementos natura-
les del entorno, los materiales que se ocupan para 
minimizar el impacto ecológico como el bambú y 

la composición de los jardines exteriores. Lo que se 
propone en la didáctica es, precisamente, la integra-
ción de los conceptos del diálogo disciplinar que ro-
bustezcan el modelo de arquitectura circular.
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Figura 7
Presentación final del proyecto de arquitectura circular

Nota. Tomado de Bandala y Pérez, 2022.

Por último, se evalúa el proyecto final. 
Ahí, se presenta la cantidad de elementos biofílicos 
naturales y de materiales que se adecúan a la mini-
mización del impacto ecológico evaluado en el fun-
cionamiento interior como el consumo de energía, 
el costo de transporte, fabricación y colocación, la 
cantidad de elementos perennes y los que necesitan 
ser reemplazados y su posible uso ante el fin de una 
vida útil, así como la posibilidad de reintegrar a la 
naturaleza al edificio, mediante los núcleos de áreas 
verdes. Esto no solo impacta en la huella, sino en la 
visión del usuario de una inserción directa a la natu-
raleza. Esta visión es expresada en términos de una 
bioarquitectura circular.

Resultados

La evaluación de este microproceso no ra-
dica, entonces, en el nivel de presentación, sino en 
la comprensión de elementos naturales que se in-
tegran y colocan en el proceso de diseño de un pro-
yecto arquitectónico. En él, se presupone el compor-
tamiento a mediano y largo plazo de los materiales 
y la aplicación dentro del edificio, ayudado por otras 
disciplinas afines como la biología. Esto permite ar-
gumentar, de manera adecuada, la factibilidad del 
diseño.
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Figura 8
Presentación del interiorismo

Nota. Tomado de Hernández y Ortíz, 2022.

Para concluir este procedimiento, se res-
cata que, dentro del proceso de resolución del pro-
yecto arquitectónico, una de las etapas, que es la 
argumentación, funge como un catalizador para re-

flexionar sobre uno de los tantos microprocesos que 
el estudiante hace para implementar la arquitectura 
circular en la solución del problema. Además, ayudó 
a proponer un constructo conceptual para integrar 
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más de un concepto, como lo fue la bioarquitectura 
circular, presentada en términos de biofilia, arquitec-
tura circular y economía circular.

La etapa de argumentación, para este caso, 
tiene un micromodelo que se basa en el diálogo dis-
ciplinar, al interactuar con la biofilia para obtener 
conceptos de la naturaleza y aplicarlos al siguiente 
proceso de bocetaje. Finalmente, esto permite ob-
tener una propuesta que englobe la discusión del 
estudiante, por lo que la valoración del proyecto fi-
nal debe estar sustentado, justificado, argumentado 
multidisciplinarmente para. Así, se  construye una 
tendencia hacia la bioarquitectura circular.

Se demuestra, como resultado, que el dise-
ño arquitectónico puede dialogar con la biofilia para 
abonar a la arquitectura circular,  lo que prueba que 
no solo es insertar el proyecto a la naturaleza sino la 
naturaleza al proyecto, para volverlo sostenible. Para 

ello, se consigue un diseño que integre ambientes, 
materiales, ecosistemas, entre otros, que disminuyen 
el impacto al entorno. Esto consolida una arquitectu-
ra sostenible desde la propuesta de diseño.

Con ello, se cierra la etapa de argumenta-
ción. Pero, ante el cuestionamiento de cómo evaluar 
la interacción disciplinar en una arquitectura circu-
lar, se debe evidenciar que, en el modelo circular 
presentado, los argumentos deben ser valorados en 
la presentación final, en términos de costos para la 
producción, transportación y colocación, reducción 
de materiales industrializados, reducción y eficiencia 
energética ante el confort de temperatura e ilumina-
ción adecuada y morfología estructurada, integra-
ción a la naturaleza y su mínimo impacto al contexto 
socioeconómico de la región. Sin embargo, el ejerci-
cio permitió robustecer una de las diversas etapas en 
la producción de un proyecto arquitectónico.

Conclusiones

Hablar de la arquitectura circular no debería ser una tendencia única en la enseñanza del taller de 
proyectos de arquitectura, ya que proviene de tendencias como la arquitectura sustentable, ecoarquitectura, 
arquitectura verde, entre otros. Realmente, se trata de un principio innato que debe poseer el estudiante de 
arquitectura. La propia arquitectura circular es una innovación que parte de la economía circular en un movi-
miento cíclico del uso de materiales, pero es este mismo movimiento el que debe permear en la didáctica de 
aprendizaje del estudiante.

La arquitectura circular, como respuesta de la forma de diseñar del estudiante, es un argumento vá-
lido e incluso se capitaliza en reformular el movimiento cíclico. Es una nueva manera de atender un problema 
arquitectónico que requiere la aplicación de un modelo por etapas, donde el estudiante sigue paso a paso la 
forma de presentar un proyecto.

El verdadero éxito, en este artículo y en algunos otros modelos didácticos, está en robustecer el 
modelo ya planteado en el aula. Una manera de acrecentarlo es visualizar cada etapa como la suma de varias 
microetapas; es decir, cada paso puede tener una serie de micropasos que hacen un constructo para defender 
y aplicar la solución arquitectónica.

Para este proyecto, se hizo hincapié en colocar mayor firmeza o hacer más densa la etapa de argu-
mentación del proyecto arquitectónico, donde la riqueza argumentativa del proyecto recae en el diálogo dis-
ciplinar. En otras palabras, la riqueza argumentativa recae donde el estudiante conversó con otras disciplinas 
y planteó otros conceptos que ayudaron a reforzar el principio de arquitectura circular.

El objetivo se logra cuando se visualiza que cada etapa del modelo cíclico se puede robustecer y 
permite ir incrementando las posibilidades en que la didáctica retoma un papel importante para dotar al 
estudiante de herramientas para plantear una solución arquitectónica adecuada al problema enunciado.
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Por ende, el concepto de reformular impacta en que la didáctica de enseñanza puede acrecentar 
fórmulas o maneras de atender el proyecto arquitectónico. Además, el estudiante visualiza la complejidad de 
redes, de interacciones o de entrelazamiento de conceptos que abundan en la defensa del proyecto; también, 
en el caso de la biofilia, potencia, como rama afín, a la naturaleza. Hay elementos que hacen que la arquitec-
tura circular funcione a través de instalaciones pasivas, elementos morfológicos y ambientes semicontrolados 
con materiales de la región e, incluso, permite la integración de la naturaleza dentro del edificio.

Este aspecto forma una parte importante del entrelazar la arquitectura con el contexto natural. Los 
aspectos de impacto se pueden medir en la minimización del ahorro energético en aires acondicionados, el 
bajo costo de materiales, al ser propios de la región, y su colocación. Sobre todo, se puede medir en la recrea-
ción de ambientaciones naturales de la región, como una reposición escénica y espacial de lo que el hombre 
ha quitado para aumentar la huella ecológica. Esto no significa un retroceso del diseño, sino un proceso de 
dialogar con el proyecto y la naturaleza, para mostrar una bio-arquitectura circular.

Ante esto, se reconoce que la arquitectura carece de incrustaciones disciplinares, por la misma for-
mación. Sin embargo, los diálogos incrementan el uso de la arquitectura circular y estos modelos didácticos 
son los que se manifiestan en el aula. El rol y el papel más importante recae en el estudiante, al poder concen-
trar, analizar, sintetizar y aplicar los conceptos bases para la resolución del proyecto.

Por tal motivo, la construcción de un modelo de aprendizaje no es único. Ante la ciclicidad del mo-
delo base, se pueden ir generando y construyendo distintos constructos en cada etapa, que favorezcan la 
didáctica de la enseñanza de proyectos basados en la arquitectura circular y que incrementen el potencial que 
este concepto tiene. Incluso, se pueden construir nuevas visiones y perspectivas que emanen de este tipo de 
proyectos, como una tendencia hacia la bioarquitectura circular o arquitectura biofílica circular. Esto permite 
promover tendencias en la forma de resolver proyectos integrados a la naturaleza con la menor cantidad de 
impactos ecológicos y socioeconómicos adecuados al contexto local.
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