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específicas de un lugar, que pueden desafiarnos de muy diversas maneras a aplicar parte de 
nuestro conocimiento y comprensión del mundo.

Encarnada. El énfasis está claramente puesto en el diseño arquitectónico como una prác-
tica incorporada con el enfoque de construcción a gran escala empleado durante todo el 
semestre. Esto se refuerza aún más con el Architheater, donde actuar con el cuerpo es nue-
vamente un acto de crear, articular e intervenir en y con el espacio. La dimensión escénica 
sustenta el cuerpo como instrumento, a menudo descuidado, al casar la arquitectura con 
las artes escénicas, un campo en el que el cuerpo es claramente la principal herramienta 
del oficio. En ese sentido, no sólo crecemos y nos convertimos en parte de nuestro entor-
no, sino que nuestro entorno se convierte en parte de nosotros, como señala Neil Leach 
(2006).

Figura 25a y b. Exposición Repensar Espacios, Skiboli, Gløshaugen NTNU, diciembre de 2022.

En la Práctica Experimental ExP, los arquitectos ya no se sientan en sus mesas de dibujo, 
sólo para dar instrucciones a los siguientes en la línea de producción espacial (ingenieros, 
trabajadores de la construcción, etc.). En cambio, están directamente involucrados en el 
proceso de creación del espacio, con el material, con sus cuerpos en el contexto, intervi-
niendo y representando. Los cuerpos de los arquitectos operan así como dispositivos háp-
ticos, como Pallasmaa (2006) y otros dan a entender que debía ser así desde el principio: 
los instrumentos más sofisticados para medir, elegir materiales, resoluciones tectónicas, 
comprender las relaciones espaciales y tomar decisiones de diseño.
En Los ojos de la piel (Pallasmaa, 2006) se describe el estado actual de la disciplina como 
una práctica de arquitectura de la imagen visual, que permitió la aparición de un ob-
servador incorpóreo que llevó a tomar malas decisiones materiales. Pallasmaa encuentra 
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que los arquitectos contemporáneos no eligen materiales naturales como la madera o la 
piedra, y tienden a ignorar las dimensiones táctiles de los espacios (2006). Además, en 
Theatrum Philosophicum (1980) Foucault afirma que el cuerpo, o el cuerpo-organismo 
como él lo llama, está vinculado al mundo a través de una red de significaciones primarias, 
que permiten la creación de espacios encarnados. Y así, en ExP el papel del arquitecto 
cambia al de constructor, ejecutante, usuario. La distancia entre el dibujo arquitectónico y 
el edificio que siempre ha sido ambigua finalmente se borra, empoderando al ser humano 
en un arquitecto, tanto como un arquitecto dentro de un humano. La arquitectura ya no 
se entiende como un concepto abstracto separado de su realidad material, sino como una 
relación íntima entre cuerpo y espacio (Ver Figuras 24 y 25).

Conclusión

Partir de la posición del NO SABER, empezar de nuevo desde cero, asumir que todo lo que 
sabemos está abierto a un continuo recuestionamiento. Ésta es la condición previa que la 
Práctica Experimental ExP ha establecido al formular su plan de estudios. Navegando por 
el contexto material, cultural, natural, tareas de diseño, clientes y muchos otros parámetros 
involucrados en una ecuación compleja que siempre son los procesos de diseño arqui-
tectónico y la enseñanza/aprendizaje de arquitectura, ExP les permite tomar su propio 
rumbo.
¿Pero por qué? Todo se reduce a reconocer que nosotros, la humanidad y nuestra profesión 
en particular estamos en el callejón sin salida de la era del Antropoceno y su cultura aso-
ciada. Durante demasiado tiempo hemos actuado de manera acrítica, sobreconstruyendo, 
sobreproduciendo y sobrecargando el planeta, sin nunca cuestionar realmente por qué, 
cómo y qué sucede después. Nunca afrontamos realmente las consecuencias hasta que ya 
es demasiado tarde. Por lo tanto, la práctica experimental invita a estudiantes y profesores 
a cuestionar todo lo que pensábamos que eran las leyes de la profesión, los conocimientos, 
a través de un formato pedagógico enmarcado que ofrece una serie de estrategias y méto-
dos experimentales presentados y discutidos en estas páginas.
El cambio, como estrategia principal y fundamental, que ha adoptado muchas formas di-
ferentes.
Hemos ido trasladando los papeles de los arquitectos a los de leñadores, tejedores de ces-
tas, costureros, artistas, agricultores, tejedores y artistas. Los roles de estudiantes y docen-
tes han ido cambiando e intercambiándose todo el tiempo. Introdujimos cambios en la 
organización del proceso de diseño, en el orden de las fases de diseño y construcción, y 
en su duración. Cortamos y recogemos fibras naturales, piedras, ramas y madera antes de 
dibujar. En lugar de dibujar primero en un papel, dibujamos en el espacio directamente 
con el material encontrado en el lugar. Tratamos la creación de espacios como bocetos tri-
dimensionales. La arquitectura crece desde la tierra con el material obtenido localmente, a 
medida que crecemos desde arquitectos hasta convertirnos en parte integral del contexto. 
Nos tomamos el tiempo para observar, leer, comprender íntimamente los sitios, empapar-
nos de los olores, los sonidos y el ambiente.



Cuaderno 220  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2024/2025).  pp 183-215  ISSN 1668-0227212

Raonic Práctica experimental (...)

Con métodos extraños, Nesting in y Walk the land, el tradicional “análisis del sitio” pasa 
de racionalizar las características físicas, medir y observar cómo expertos externos im-
parciales, a vivir en el sitio y convertirse en parte de él. El papel del arquitecto pasa a ser 
el de un habitante del bosque aislado, junto con todos los demás animales del bosque. Y el 
Architheater convirtió a los arquitectos en artistas e intérpretes, permitiéndoles revivir su 
propio trabajo en el bosque y en la granja, recontextualizarlo y reevaluarlo de esa manera. 
El Architheater y la exposición operaron como un escenario para mostrar y traducir la 
gran cantidad de experiencias y encuentros, individuales y colectivos, desde Noruega has-
ta la India, desde la teoría hasta diversas perspectivas artesanales, todo para entrelazarse 
en una nueva narrativa espacial. Finalmente, la arquitectura se convierte en un dispositivo 
para contar historias, y el arquitecto en un narrador.
La interdisciplinariedad es una ruta bien conocida hacia la innovación, y aquí se ha ins-
trumentalizado en mayor medida para aprender dentro del campo de la arquitectura, pero 
también para aprender más sobre la arquitectura. Y sobre cómo podría transformarse en 
un legado más sostenible, social, político, cultural y ecológicamente, al que la humanidad 
debería aspirar. Ese aprendizaje experiencial, encarnado y práctico, que cambió el proceso 
y cruzó las fronteras de la academia, de las culturas, de la disciplina, por haber pasado más 
tiempo fuera de (lo que convencionalmente se considera) la disciplina, que dentro, llevó a 
coleccionar obsequios invaluables. Y este tipo de enfoque experimental y no reduccionista, 
no sólo ayudó a reafirmar conexiones más sostenibles con el contexto inmediato en un 
espacio/tiempo real, sino también más allá del ámbito del momento y lugar presentes. Las 
conexiones se hicieron con el pasado y con todo el mundo. La inteligencia y la sabiduría 
artesanal, que se atesoran sólo en manos de artesanos experimentados, viajaron a través 
del tiempo, desde Noruega y la India para ser transferidas al espacio, creando técnicas en 
un contexto completamente diferente, para hacer las cosas en arquitectura de una manera 
completamente diferente:

“En PRÁCTICA EXPERIMENTAL
Volvemos a plantearnos las preguntas fundamentales de la arquitectura.
Volvemos a lo básico para repensar el papel del arquitecto en la sociedad actual 
hacia un futuro SOSTENIBLE.
Desafiamos las prácticas habituales de SPACE MAKING y aprendemos de otras 
disciplinas.
Adaptamos el techo.
Cosemos la casa.
Hacemos crecer el piso.
Tejemos la madera.
El bosque, la lluvia, las ovejas, la piedra, el granjero, el caballo, el tejedor, el niño, 
son nuestros clientes y nuestros maestros.”
De la exposición Repensar Espacios (Raonic, 2022).
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Abstract: The experimental practice begins with the premise that architectural design 
knowledge is not elaborated from static and unchanging facts. It is not a commodity that 
one can buy and therefore possess in its primary, unchanging form. On the contrary, it is 
only possessed when it is experienced through practices that are experimental and, as such, 
open to infinite processes of research and critical thinking, allowing the known to change 
and adapt to constantly changing circumstances. In the face of the man-made environmen-
tal disasters and instability we face around the world, experimental practice suggests that 
what one actually comes to possess is not knowing. While experimental practice acknowl-
edges that there are architectural forms of knowledge, and contemplates whether these very 
forms have led us astray towards self-extinction. Rather than claiming to know how design 
processes operate and should operate, experimental practice issues a call to question every-
thing we thought were ‘known’ protocols in our field of architecture. As far as experimental 
practice is concerned, the only constant in the equation of architectural design knowledge 
is a continuous process of research. In other words: architectural design knowledge resides 
in the process of research itself, as much or more than in its outcome. Suggesting further 
that it is possible that the architectural design process may never come to “an end”.

Keywords: Experiential design methods and pedagogies - Large-scale construction - 
Architheater - Collective knowledge - Embodied knowledge - Experiential knowledge - 
Contextual knowledge 



Cuaderno 220  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2024/2025).  pp 183-215  ISSN 1668-0227 215

Raonic Práctica experimental (...)

Resumo: A prática experimental começa com a premissa de que o conhecimento do pro-
jeto arquitetônico não é elaborado a partir de fatos estáticos e imutáveis. Não é uma mer-
cadoria que se possa comprar e, portanto, possuir em sua forma primária e imutável. Pelo 
contrário, ele só é possuído quando é experimentado por meio de práticas experimentais 
e, como tal, aberto a processos infinitos de pesquisa e pensamento crítico, permitindo que 
o conhecido mude e se adapte às circunstâncias em constante mudança. Diante dos de-
sastres ambientais provocados pelo homem e da instabilidade que enfrentamos em todo o 
mundo, a prática experimental sugere que o que de fato se possui é o não saber. Enquanto 
a prática experimental reconhece que existem formas arquitetônicas de conhecimento e 
contempla se essas mesmas formas nos desviaram para a autoextinção. Em vez de afirmar 
que sabe como os processos de projeto operam e devem operar, a prática experimental 
faz um chamado para questionar tudo o que pensávamos ser protocolos “conhecidos” em 
nosso campo da arquitetura. No que diz respeito à prática experimental, a única constante 
na equação do conhecimento do projeto arquitetônico é um processo contínuo de in-
vestigação. Em outras palavras: o conhecimento do projeto arquitetônico está no próprio 
processo de pesquisa, tanto quanto, se não mais do que, em seu resultado. Sugerindo ainda 
que é possível que o processo de projeto arquitetônico nunca chegue a um “fim”.

Palavras-chave: Métodos e pedagogias de projeto experimental - Construção em grande 
escala - Arquiteatro - Conhecimento coletivo - Conhecimento incorporado - Conheci-
mento experimental - Conhecimento contextual


