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Abstract 
The mass media, the Internet and social networks have democratized access to 
architectural content. This communication is based on the analysis of the emergence 
of these products of expression and is based on the pedagogical basis that maintains 
that integrating supplementary didactic resources into the strictly professional 
context enriches learning. To do this, it is based on a teaching experience consisting 
of the development of a dissemination project focused on the characteristic elements 
of the architectural language of a prestigious figure accessible to a general public. 
This experience favored the creation of a space for debate around how to incorporate 
these new languages in the architectural learning process without losing the rigor 
required in university training. In addition, it enabled students to reflect on how to 
communicate their work to reach the entire society, a fundamental learning for their 
future employment. 

Keywords: architectural analysis, dissemination, architectural language, mass 
media, social networks. 

Thematic areas: theory, ICT tools, theory and analysis. 

Resumen 
Los medios de comunicación de masas, internet y las redes sociales han 
democratizado el acceso a contenidos de arquitectura. Esta comunicación parte del 
análisis de la irrupción de estos productos de expresión y se fundamenta sobre la 
base pedagógica que sostiene que integrar recursos didácticos laterales al contexto 
estrictamente profesional enriquece el aprendizaje. Para ello, se basa en una 
experiencia docente consistente en la elaboración de un proyecto de divulgación 
centrado en los elementos característicos del lenguaje arquitectónico de una figura 
prestigiosa accesible para un público general. Esta experiencia favoreció la creación 
de un espacio de debate alrededor de cómo incorporar estos nuevos lenguajes en 
el proceso de aprendizaje de la arquitectura sin perder el rigor exigible en la 
formación universitaria. Además, posibilitó a los estudiantes reflexionar sobre cómo 
comunicar su trabajo para llegar a toda la sociedad, un aprendizaje fundamental 
para su futura inserción laboral. 

Palabras clave: análisis arquitectónico, divulgación, lenguaje arquitectónico, 
medios de comunicación, redes sociales. 

Bloques temáticos: teoría, herramientas TIC, teoría y análisis. 
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Introducción: arquitectura, medios de comunicación y cultura popular 
1956 fue un año intenso para Alison y Peter Smithson en su cruzada por introducir la relación 
entre la cultura de masas y la alta cultura en el debate artístico e intelectual del momento. En 
marzo de aquel año participaron en la Daily Mail Ideal Home Exhibition con un su “House of the 
Future”, un proyecto de vivienda radical que parecía sacada de una película de ciencia ficción.1 
Construida en plástico, y dotada de elementos automatizados y muebles con formas 
aerodinámicas, los Smithson contrataron a actores y actrices, a los que caracterizaron con ropa 
especialmente diseñada para la exposición, para que estuvieran ‘viviendo’ en la casa. Aquella 
ficción ayudaba a los sorprendidos visitantes a hacerse una idea de cómo se imaginaban los 
Smithson la casa del futuro. 

Unos meses más tarde, participaron en This is Tomorrow (Whitechapel Art Gallery, Londres; 
agosto 1956), una exposición colectiva cuya rompedora representación del arte contemporáneo, 
indudablemente filtrada a través de las teorías sobre la influencia de la sociedad de la información 
enunciadas por Marshall McLuhan, le valió que actualmente se le considere el evento precursor 
del Pop Art Británico.2 En noviembre de aquel mismo 1956, los Smithson rubricaban su particular 
visión con la publicación de “But today we collect ads”, un provocativo artículo en el que afirmaban 
que “en lo que respecta a la arquitectura, la influencia de los medios de comunicación de masas 
es ahora más fuerte que el discurso de los arquitectos de vanguardia […] La publicidad de masas 
está marcando nuestro patrón de vida: nuestros principios, nuestra moralidad, nuestros objetivos 
y aspiraciones. Por lo tanto, debemos, de algún modo, unir sus poderosos y emocionantes 
estímulos con los nuestros” (Smithson, 1956; p. 49). 

Más allá de los Smithson, una de las autoras contemporáneas que más esfuerzo ha dedicado a 
la imagen que la arquitectura ha adquirido en el imaginario de la sociedad a partir de la 
información recibida y percibida desde los medios de comunicación es Beatriz Colomina. La 
profesora española dirige en la Universidad de Princeton el “Program in Media and Modernity”, 
que promueve el estudio interdisciplinar de las interacciones entre arquitectura del siglo XX, 
cultura y tecnología, con especial atención a la implicación de los medios de comunicación de 
masas. Fruto de ese trabajo son publicaciones como Privacidad y publicidad. La arquitectura 
moderna como medio de comunicación de masas (1994) o La Domesticidad en Guerra (2006), 
un acercamiento a la arquitectura de posguerra estadounidense y su entendimiento de  como un 
objeto de alto valor propagandístico. Para Colomina, aquellas cruzadas mediáticas motivaron 
que “la arquitectura moderna formara parte de una fascinación general, tan atractiva y llena de 
colorido como otros productos del Good Life: los automóviles, los electrodomésticos, la comida, 
los juguetes, los muebles, la ropa y el césped. La arquitectura era un objeto más de consumo 
bien empaquetado, una imagen atractiva, suficientemente apetecible como para comérsela” 
(Colomina, 2006; p. 6). 

1 Se trata de una exposición dedicada al ámbito doméstico organizada por el periódico Daily Mail que se celebró en el Olympia Grand Hall de Londres 
con una frecuencia anual, desde 1908 hasta 2009. En estas exposiciones se mostraban casas construidas a escala real y completamente amuebladas. 
No eran eventos exclusivos destinados al sector profesional, sino que estaban abiertas a todo el público. La muestra tenía un perfil muy conservador, 
y exhibía arquitectura muy tradicional. 

2 This Is Tomorrow integró a artistas, arquitectos, músicos y diseñadores gráficos, que trabajaron en doce equipos multidisciplinares, denominados 
“Grupos”. La muestra más recordada fue la del Grupo 2, formado por Richard Hamilton, John Voelcker y John McHale, que incluía todo tipo de artículos 
provenientes de los medios de comunicación de masas, como carteles publicitarios de la película de ciencia-ficción Planeta Prohibido, una máquina de 
discos, botellas de cerveza Guinness o un póster de Marlon Brando. Los Smithson conformaron el Grupo 6 junto con Eduardo Paolozzi y Nigel 
Henderson. La obra resultante, “Patio and Pavilion”, era una estructura de tres muros con techo de plástico corrugado y rodeada por un patio de arena. 
Objetos encontrados como piezas de bicicletas, una corneta maltratada o un reloj sin manecillas estaban esparcidos por toda la instalación. 
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El trabajo de Colomina apuntala lo que Carmen Rodríguez Pedret reconoce como “la 
consolidación de una corriente de estudios académicos destinada a esclarecer los términos de 
la relación entre la obra y su imagen pública” (Rodríguez, 2012). En “Arquitectura en el limbo, los 
medios de masas y la difusión de la cultura moderna”, la autora presenta un interesante esbozo 
historiográfico sobre la relación entre la arquitectura y el diseño modernos con los medios de 
masas, y justifica “la necesidad de incorporar miradas de alternancia e iluminar la comprensión 
de la cultura arquitectónica en el panorama de la sociedad del consumo, del espectáculo y de la 
información”. El abordaje de la arquitectura moderna en su vínculo con los medios de masas, 
sea para estudiar su complejo proceso de producción, como el de no menos complejo difusión y 
consumo, se estrella con una incomprensión histórica hacia sus fuentes documentales: “quizás 
por su condición efímera, caduca y, en algún sentido, banal, este material ha sido utilizado como 
fuente auxiliar, secundaria o complementaria, de otras fuentes, lo cual contrasta con su 
protagonismo en el contexto de otros estudios, como los de la sociología o la historia cultural” 
(Rodríguez, 2012). 

El panorama del siglo XXI dibuja un ecosistema de divulgación todavía más complejo y diverso. 
La cultura popular, los medios de comunicación de masas e internet –especialmente a través de 
las redes sociales– han democratizado el acceso a contenidos de arquitectura a un público que, 
a su vez, educa su mirada atendiendo a sus intereses personales. Así, arquitecturas que antes 
solamente eran valoradas por reducidos grupos de expertos, están ahora a la vista de millones 
de espectadores en revistas de decoración y moda, películas, series de televisión, videojuegos, 
videoclips, anuncios, tableros de Pinterest, canales en YouTube, hilos de Twitter y en multitud 
de fotografías y vídeos de usuarios más o menos anónimos en Instagram y TikTok.  

La presencia de la arquitectura en estos medios de comunicación y divulgación masivos se 
caracteriza por la inmediatez –y, por ende, por la carencia de filtrosy sustento crítico– así como 
por cierta tendencia a mostrar su vertiente más comercial y propagandística; estas circunstancias 
tienen unos efectos para los arquitectos del futuro que las escuelas no pueden ignorar. La buena 
praxis docente de un profesorado comprometido y actualizado debe incluir la búsqueda 
permanente de nuevas fuentes para interpretar cómo la sociedad en general configura su 
entendimiento de la arquitectura más allá de la profesión o la academia. Así pues, el objetivo 
principal de esta comunicación contempla el análisis sobre las implicaciones que tiene la irrupción 
de estos productos de expresión de los medios de comunicación de masas en la docencia de la 
arquitectura. 

La divulgación de la arquitectura en el ámbito docente 
Apostar por la divulgación de la arquitectura con una visión amplia, crítica y responsable es una 
tarea compartida que implica a muchos agentes y que debe comenzar, sin duda, en la etapa de 
formación universitaria.3  

Estos temas aluden de manera más o menos directa a los ejercicios de reflexión sobre la imagen 
popular de la arquitectura que Robert Venturi y Denise Scott Brown realizaron en las aulas de la 
School of Art and Architecture de la Universidad de Yale. La semilla de sus experiencias docentes 
se encuentra en el artículo de Venturi y Scott Brown (1968) titulado “A Significance for A&P 
Parking Lots, or Learning from Las Vegas”. Animados por la línea de pensamiento iniciada, 
crearon un curso de investigación para estudiantes de posgrado al que denominaron “Learning 

3 La propia Bauhaus tenía entre su ideario fundamental conseguir que el trabajo experimental que se realizaba de la escuela permeara entre la sociedad. 
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from Las Vegas, or Form Analysis as Design Research” (“Aprender de Las Vegas o el análisis 
de formas como investigación de diseño”).4 Dos años después de su estudio de Las Vegas, 
repitieron con el proyecto “Remedial Housing for Architects or Learning from Levittown” (algo así 
como “Viviendas compensatorias para arquitectos o aprendiendo de Levittown”), que de nuevo 
realizaron en colaboración con sus estudiantes de la Universidad de Yale a partir de un curso 
que enseñaron en el semestre de otoño de 1970. Aquel trabajo les permitió explorar “la 
representación de los valores iconográficos y simbólicos de los suburbios, por un lado, y la 
dimensión socioantropológica de la percepción de la arquitectura y de la ciudad” (Charitonidou, 
2022; p. 138). 

La presente comunicación se fundamenta sobre esta misma base pedagógica y sostiene que 
integrar otros recursos didácticos laterales al contexto estrictamente ligado a la práctica 
profesional tradicional del arquitecto enriquece enormemente la docencia, siempre que se haga 
de una manera crítica y reflexiva. Se trata, en definitiva, de buscar la manera de aprender a 
enseñar arquitectura incorporando como material didáctico de apoyo referencias culturales 
propias del entorno generacional de los estudiantes: Venturi y Scott Brown se apoyaron en la 
contracultura pop de finales de la década de 1960; nuestro estudiantado, en su mayoría nacidos 
ya en el siglo XXI, viene impregnado de valores y sensibilidades propios de un mundo digital e 
hiperconectado. 

De hecho, las Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura (JIDA) aportan un repositorio 
fundamental de reflexiones y experiencias docentes en el ámbito pedagógico contemporáneo 
que exploran cómo los medios de comunicación digitales y las nuevas tecnologías constituyen, 
por un lado, una nueva forma de concebir, entender y divulgar la arquitectura (Devesa, 2015); y 
por el otro, potentes instrumentos al servicio de la definición de unas nuevas metodologías de 
aprendizaje y enseñanza de la disciplina (Santamarina, 2017). Varias de las comunicaciones se 
centran en el estudio de ciertas estrategias docentes basadas en el aprovechamiento del 
potencial de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) (p.ej.: Ruiz et al., 2016; 
García y Cornaro, 2019) o en las múltiples aplicaciones de las redes sociales. De entre todas 
ellas, Instagram es la que más atención acapara, y son varias las que sondean su complejidad y 
su papel en el campo de la arquitectura (Moreno, 2018; Coeffé, 2020; Flores, 2020). 

Estas visiones se entroncan con un contenido docente que los autores de esta comunicación 
entendemos como fundamental para la formación profesional del arquitecto ante la realidad 
laboral venidera. El ejercicio en solitario en un estudio dedicado exclusivamente a la construcción 
hoy es un nicho altamente reducido. Al contrario, la multidisciplinariedad de la práctica 
arquitectónica abarca otros territorios laborales y dimensiones conceptuales que configuran un 
escenario global más rico y abierto. Desde las escuelas de arquitectura se debe reivindicar y 
enseñar esta heterogeneidad para plantear espacios de reflexión docente que permitan 
incorporar otros medios, lenguajes y sensibilidades que contribuyan a conformar una cultura 
arquitectónica verdaderamente multifacética y transversal. Por consiguiente, el estudiantado 
debe desarrollar competencias igualmente multidisciplinares y de trabajo en equipo que ayuden 
a promover el entendimiento con otros puntos de vista y en relación con la sensibilidad general 
de la sociedad hacia la arquitectura. La formación universitaria debe ayudarles a buscar 
respuestas a cuestiones como: ¿Están los medios de comunicación influyendo en cómo se hace 

                                                            
4 Durante el semestre de otoño de 1968, Venturi, Scott Brown y Steven Izenour, entonces un joven estudiante de posgrado, impartieron un curso junto 
con un grupo de trece estudiantes –nueve de arquitectura, dos de urbanismo y dos de diseño gráfico– para estudiar la forma urbana de la capital del 
juego. “Estuvimos tres semanas en la biblioteca, cuatro días en Los Ángeles, y diez días en Las Vegas. Regresamos a Yale y nos pasamos diez semanas 
analizando y presentando nuestros hallazgos”. El resultado de aquel estudio fue Learning From Las Vegas (1972), uno de los libros más influyentes y 
piedra angular del pensamiento crítico de toda una generación. 
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y entiende la arquitectura? ¿Hasta qué punto suponen una fuerza que modifica tendencias en la 
arquitectura que se construye hoy en día? ¿Acercar la arquitectura a un espectro de la población 
más grande traerá consigo una práctica profesional menos dogmática y más democrática? 

 

Caso práctico: “El lenguaje de la arquitectura. Imagen y comunicación” 
La actividad docente que a continuación se expone como caso práctico se lleva repitiendo varios 
cursos como ejercicio final del grupo L de la asignatura “Análisis de la Arquitectura”, que se 
imparte en el segundo año del Grado en Fundamentos de la Arquitectura en la ETSAM-UPM. 
Normalmente, los modelos arquitectónicos sobre los que se trabajan se estructuran en torno a la 
obra de uno o varios arquitectos de prestigio profesional contrastable, a través de una serie de 
análisis convencionales —masivo, espacial, parietal, funcional, técnico— que permiten al 
alumnado adquirir las capacidades analíticas básicas, así como familiarizarse con las 
características del lenguaje arquitectónico de los autores trabajados. En este ejercicio final, 
deben demostrar las competencias y conocimientos adquiridos mediante la elaboración de un 
proyecto de divulgación que transmita de forma clara y accesible a un público general los 
elementos característicos o distintivos de dicho lenguaje arquitectónico. 

Durante el curso 2022-2023 se trabajó con la obra de Alvar Aalto. La temática concreta que 
abordaría cada ejercicio, así como el formato y la técnica empleados, quedaron a propuesta de 
los estudiantes, que se organizaron libremente para trabajar individualmente o en grupos de 
hasta cuatro integrantes. Metodológicamente, el ejercicio se organizó en dos partes. En una 
primera sesión se impartió una clase teórica titulada “La imagen de la arquitectura. Entre el 
espacio real y el virtual”5 y se presentó el enunciado, tras lo cual los estudiantes contaron con 
una semana para decidir y presentar sus propuestas de trabajo, que fueron expuestas y 
debatidas en público. Después de recibir el visto bueno por parte del profesorado, dispusieron 
de dos semanas de trabajo libre con correcciones personales hasta la presentación final de los 
proyectos. En total se entregaron treinta y seis trabajos –diecisiete desarrollados individualmente, 
diez en parejas y nueve en grupos de tres o cuatro personas– con una gran variedad de formatos 
y enfoques. 

Una parte importante de los estudiantes optó por formatos más convencionales de comunicación 
con la elaboración de carteles, catálogos o folletos. Así, dos grupos prepararon pósteres que se 
centraban en transmitir aspectos formales de ciertos edificios de Aalto mediante dibujos 
simplificados de sus volúmenes o utilizando recursos estéticos de la propaganda política de los 
años en los que se construyeron (Fig. 1), mientras que otro estudiante incidió más en los aspectos 
técnicos con composiciones que mezclaban dibujos con palabras clave. Otra alumna elaboró un 
cartel con una selección de obras del arquitecto dispuestas en orden cronológico y representadas 
únicamente con una foto y plano, destacando de cada una de ellas las características claves en 
una frase. 

                                                            
5 Se trata de la última clase teórica del curso, y pretende transmitir la idea básica de que la imagen de la arquitectura es el resultado de una combinación 
de las tres categorías o dimensiones básicas de la arquitectura que ya señalaba Vitruvio (forma, cometido, técnica) y que se han venido enseñando por 
separado a lo largo del curso. En la línea de las ideas de los Smithson comentadas en la introducción de esta comunicación, la clase invita a los 
estudiantes a reflexionar sobre cómo la cultura popular contemporánea y los medios de comunicación de masas influyen en la formación de la imagen 
de la arquitectura y en cómo la sociedad la percibe. Para ello, se muestran una gran cantidad de imágenes, casi todas pertenecientes a formatos y 
lenguajes ajenos al habitual en la arquitectura, con el fin de que el estudiantado comprenda que la imagen de la arquitectura que se explota en formatos 
como el cine o la publicidad está en relación directa con sus propias cualidades formales, funcionales y técnicas. 
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Fig. 1 Carteles con estética de propaganda política de la época.  
Propuesta de los alumnos Lucía Kaiser, Marta Leal, Carlota Navazo y Diego Sánchez 

Ya en el ámbito de formatos con mayor extensión, un grupo preparó varios folletos turísticos de 
cuatro obras emblemáticas del arquitecto representadas tridimensionalmente junto a 
comentarios sencillos sobre su materialidad o sus formas. Otras alumnas elaboraron revistas con 
enfoques generalistas como un cuaderno de recortes, una publicación que relacionaba citas del 
arquitecto con imágenes de sus obras, maquetas de revistas de viajes o sociedad con reportajes 
sobre Aalto o una revista de decoración centrada en sus diseños. También con enfoque 
publicitario, pero en formato audiovisual, una pareja preparó un anuncio de la silla Paimio 
destacando las características del mueble que la hacen ideal para su compra. Finalmente, dos 
estudiantes desarrollaron sendos libritos destinados a un público infantil en los que se describían 
las características de la arquitectura de Aalto mediante el uso de personajes, dibujos y lenguaje 
sencillo, e incluso introduciendo elementos táctiles como una reproducción del pomo del 
Ayuntamiento de Säynätsalo con cuerda. Estos trabajos resultaron más enriquecedores cuanto 
más trascendieron la mera representación visual y ahondaron en las ideas que querían transmitir 
y en los mecanismos que ofrecían cada uno de los formatos para ello. 
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Por otro lado, cuatro de los proyectos utilizaron el medio audiovisual para producir contenido con 
un enfoque más pedagógico o explicativo. Si bien una estudiante elaboró un documental más 
tradicional, centrado en el aspecto humanístico y las metáforas en la obra de Aalto, otros tres 
grupos optaron por formatos más contemporáneos. Así, una pareja preparó un vídeo para 
Youtube al estilo de divulgadores de arquitectura como Ter o Lope de Toledo. Otra pareja 
entrevistó a diferentes tipos de usuarios de la Escuela de Arquitectura –estudiantes de distintos 
años, profesores, personal de los establecimientos– acerca de sus conocimientos sobre el 
arquitecto. Por último, un grupo preparó un podcast teatralizado en el que el historiador Sigfried 
Giedion entrevistaba a Aalto, acompañado de su esposa y compañera Elissa y de los arquitectos 
Walter Gropius y Le Corbusier, lo que permitía contrastar aspectos fundamentales de la 
arquitectura y pensamiento de cada uno. Estos tres formatos posibilitaron dar a la comunicación 
un tono más distendido y valerse de recursos humorísticos puntuales, lo cual facilitó la 
transmisión de ideas complejas a un público general y una mayor captación de su atención.  

Fig. 2 Capturas del vídeo corto siguiendo el estilo de Spotify Wrapped. Propuesta de la alumna Alejandra Bottini 

Tres de los proyectos se centraron en la utilización de las redes sociales que, como se ha 
señalado anteriormente, llevan años demostrando su potencial como herramientas de difusión. 
Así, un grupo preparó una cuenta de Instagram para Artek, la firma de mobiliario fundada por 
Alvar y Aino Aalto, con publicaciones en las que se entremezclaban fotografías de los objetos, 
con dibujos y reels que explicaban sus formas y materiales y otros fotomontajes ilustrando su 
uso. Otra estudiante se metió en el papel de una influencer de viajes y elaboró una serie de 
vídeos cortos para TikTok, mostrando los mejores lugares de las obras de Aalto para sacarse 
fotografías, atendiendo a criterios como la luz y los materiales y proponiendo outfits para sacarles 
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partido. Otro proyecto adoptó el formato y estética de Spotify Wrapped6 para exponer 
brevemente los greatest hits de Alvar Aalto a través de rankings de sus obras más conocidas y 
de los elementos de su lenguaje más representativos y una enumeración de las corrientes 
arquitectónicas por las que pasó en su vida, a modo de géneros musicales más escuchados (Fig. 
2).  

Por su parte, dos estudiantes trabajaron con otra tecnología que ha atraído mucha atención en 
el último año: la inteligencia artificial. Un primer trabajo consistió en la creación de un perfil en 
Instagram para una versión artificial de Alvar Aalto. Para la elaboración de las publicaciones, la 
alumna ‘alimentó’ varias inteligencias artificiales con imágenes, planos y descripciones escritas 
de la obra del arquitecto, a partir de las cuales se generaron planos y fotografías que trataban de 
emular edificios reconocidos como la Villa Mairea o la biblioteca de Viipuri; si bien era interesante 
en su planteamiento, la parte comunicativa hacia el gran público no quedaba tan trabajada. En 
este aspecto sí profundizó el segundo trabajo de esta línea, que consistió en un vídeo en el que 
un estudiante trataba de producir imágenes que se aproximasen a distintas obras del arquitecto, 
describiendo los términos que utilizaba para los prompts7 e incidiendo en los motivos por los que 
las imágenes generadas se acercaban o se alejaban de las obras originales (Fig. 3). De esta 
manera, lograba transmitir al espectador varios de los elementos fundamentales que caracterizan 
la obra de Aalto, así como reflexionar sobre las limitaciones actuales de estas tecnologías. 

Fig. 3 Capturas del vídeo utilizando la inteligencia artificial Midjourney para generar imágenes 
que recreasen el Ayuntamiento de Säynätsalo. Propuesta del alumno Álvaro Ochovo 

Por otro lado, cuatro parejas desarrollaron propuestas dentro de ámbitos frecuentemente 
relacionados con la arquitectura, como la moda y el diseño industrial, y elaboraron objetos 
inspirados en las obras del arquitecto. Así, diseñaron varias piezas de joyería, relojes (Fig. 4) o 

6 Spotify Wrapped es una campaña de marketing que permite a los usuarios ver una recopilación de datos sobre su actividad en la plataforma –sus 
canciones y artistas más escuchados, sus géneros musicales favoritos, etc.– durante el último año y los invita a compartirla en las redes sociales. 
Estructuralmente, consta de una serie de pantallas secuenciales de información. 

7 Un “prompt” es una instrucción, una orden o una pregunta que formulamos a un sistema tecnológico, como puede ser ChatGPT, Siri o Alexa, para 
que nos responda o haga lo que le estamos pidiendo. Es el método mediante el cual los humanos nos comunicamos con la máquina para que esta 
ejecute nuestra petición o nos aporte la información que necesitamos. 
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conjuntos de ropa que en todos los casos se acompañaron de folletos destinados a los clientes. 
Acompañaban sus diseños con libretos explicativos sobre los aspectos fundamentales de los 
edificios —tanto de su forma como de su materialidad— que habían servido para inspirar las 
formas y materiales de los objetos diseñados.    

Fig. 4 Diseño de reloj inspirado en el edificio del Finlandia Hall y folleto explicativo para los clientes sobre el origen de 
sus formas y materiales. Propuesta de los alumnos Adolfo Caballero y Sebastián Ferrer 

Un número importante de estudiantes, con un total de siete grupos, presentó proyectos 
consistentes en juegos de varios tipos. Para este formato resultaron más enriquecedoras 
aquellas propuestas que no se quedaban en aspectos meramente visuales o estéticos, sino que 
integraban aspectos relevantes de la obra del arquitecto en el planteamiento y reglas del propio 
juego. Así, hubo propuestas como una baraja de cartas o una colección de cromos que 
simplemente sustituían los diseños habituales por elementos relacionados con Aalto que podrían 
haber explotado más el potencial de este tipo de formato. Propuestas más desarrolladas fueron 
un juego de cartas con reglas propias acordes a conceptos arquitectónicos, un escape room de 
mesa con pruebas que se desarrollan en edificios del arquitecto o un juego de construcción tipo 
Lego para montar el Finlandia Hall. 

Especialmente destacada fue una propuesta que emulaba al conocido Monopoly (Fig. 5), en el 
que todos los elementos se habían adaptado según aspectos de la figura del arquitecto, desde 
cuestiones más estéticas como la forma del tablero imitando el contorno del jarrón Savoy o los 
billetes, con fotografías de Aalto y de sus edificios según periodos acordes a su valor creciente, 
hasta otras cuestiones de la dinámica del juego. Así, las cartas de acción referenciaban aspectos 
de la vida del arquitecto y las calles de la versión tradicional se habían reemplazado por edificios 
emblemáticos agrupados tipológicamente. Finalmente, la tradicional construcción de casas y 
hoteles se sustituyó por la de partes de cada uno de estos edificios, atendiendo a una 
discretización según criterios masivos, que de esta manera resultaba comprensible para un 
público general.  

Por último, cuatro grupos presentaron propuestas con carácter espacial. Dos proyectos 
trabajaron con el cine como medio de difusión y estudiaron las características de los espacios 
del arquitecto para proponer cómo podrían ser utilizados para el rodaje de distintos tipos de 
escenas. Otra alumna diseñó una exposición sobre Aalto para el público general. Finalmente, 
cabe destacar un proyecto que propuso una colaboración con la compañía Starbucks para la 
transformación de una de sus cafeterías incorporando elementos y materiales característicos del 
arquitecto y acompañándolo todo con una línea de merchandising personalizada, práctica propia 
de esta empresa (Fig. 6). 
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Fig. 5 Juego sobre Alvar Aalto versionando el Monopoly.  
Propuesta de los alumnos Andrés Bibián, Javier Galindo, Agustín Martín y Marcos Sastre 

Fig. 6. Proyecto de colaboración con Starbucks y reforma de una cafetería con elementos característicos de Aalto. 
Propuesta de la alumna Elisa Martínez 
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Conclusiones 
Recientemente, José María Echarte afirmaba que “a pesar de presentarse como fetiches, lo 
cierto es que los productos arquitectónicos forman parte, bien a través de su adscripción 
tipológica o bien por su presencia constante en nuestro contexto como escenarios vitales, del 
entorno habitado de toda la ciudadanía, razón esta que se encuentra en la raíz del alcance de 
estos medios entre el público generalista” (Echarte, 2023; p. 100). La experiencia docente 
presentada en esta comunicación se inserta en este contexto, y permite avanzar en el debate 
sobre las diferencias que existen entre la idea de arquitectura formada en el entorno académico 
y profesional en contraposición con la percepción popular que la sociedad tiene de ella. En 
términos de fuentes y canales de divulgación, este contraste se traduce en una divergencia más 
que evidente entre la representación e imagen que se hace de la arquitectura en libros, revistas 
y otras publicaciones de editoriales especializadas, talleres de proyectos, exposiciones temáticas 
en museos y colegios de arquitectos, o en cualquier otro canal destinado al entorno específico 
de la producción de la arquitectura –sea en su vertiente edificatoria o en la intelectual–, frente a 
la que se encuentra en medios de comunicación de masas y, muy especialmente, en las redes 
sociales. Derribar estas barreras y encontrar nuevos canales para acercar la arquitectura a la 
sociedad es un reto fundamental para la disciplina en el siglo XXI. 

En ese sentido, la experiencia docente fue un éxito rotundo. Los proyectos de los estudiantes, 
tanto en su desarrollo como en su puesta en común final, posibilitaron que el alumnado 
reflexionara acerca de la importancia de la comunicación en el entorno profesional de la 
arquitectura, un aprendizaje fundamental de cara a su futuro e inserción laboral: no sólo como 
apoyo para el arquitecto proyectista, también para contribuir al entendimiento de que existen 
otras vías de desarrollo profesional alternativas a la práctica tradicional del despacho. Además, 
la experiencia motivó la creación de un espacio de debate acerca de cómo los nuevos medios 
de comunicación y sus lenguajes asociados pueden contribuir al proceso de adquisición de las 
competencias y conocimientos propios de la arquitectura con el rigor exigible en la formación 
universitaria.  

En cuanto a los aspectos más débiles o susceptibles de mejora, cabe mencionar que la excesiva 
libertad que se concede a los estudiantes a la hora de plantear sus proyectos de comunicación 
–tanto en el contenido como en la forma– puede resultar, en algunas ocasiones, abrumadora y
contraproducente. A este respecto, cabe mencionar que esta experiencia docente se plantea en
segundo año de carrera: un momento aparentemente adecuado, en tanto que todavía no se han
formado muchos de los prejuicios y tabúes que irán adquiriendo a lo largo de la carrera, pero que
podría retrasarse un poco obteniendo incluso mejores resultados. Como es de esperar en una
clase con más de setenta alumnos de entre 19 y 20 años, no todos muestran el mismo grado de
madurez, y la calidad y rigor del análisis demostrado en un ejercicio con un desarrollo menos
guiado que otros anteriores puede ser desigual. La experiencia realizada el curso pasado
demostró que los proyectos resultan más interesantes cuanto más profundizan en el lenguaje y
mecanismos del formato elegido, atendiendo al público al que va dirigido, frente a aquellos que
se limitan a una mera utilización estética o visual.

Por último, esta comunicación pretende afianzar un posicionamiento y compromiso docente 
claro: desde la universidad tenemos la responsabilidad de profundizar y entender los medios de 
difusión disponibles, familiarizarnos con ellos, para poder así también leerlos,8 utilizarlos e 

8 Tim Benton sostiene que “en la modernidad, el éxito de una arquitectura está ligado estrechamente a las condiciones de su difusión en los medios. 
Uno de los objetivos del historiador de la arquitectura moderna es entender la determinante influencia de los medios” (Benton, 2016; p. 220). 
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interceder de manera crítica e intencionada en la práctica de la profesión, poniendo de este modo 
en valor su ineludible dimensión social, en demasiadas ocasiones olvidada. Es decir, en las 
escuelas de arquitectura se debe enseñar al alumnado a encontrar modos de comunicar su 
trabajo que les permitan llegar a toda la sociedad del mundo de hoy: solamente así la arquitectura 
podrá avanzar como una manifestación profesional colectiva, abierta y democrática.  
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