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Abstract 
This communication deals with the methodology, elaboration and results of a first 
immersion in architectural research and criticism by students of the fourth year of the 
Degree in Architecture: an opportunity to explore bibliographic and archival tools, 
and in parallel an exercise of critical essay that It will serve for the preparation of 
their future TFGs. The documentary "Emotional Architecture, 1959" by Elías León 
Siminiani was the perfect excuse to conceive the statement of this teaching 
experience that mobilized skills such as: the exercise of criticism, knowledge of 
theories of form, composition and composition. typology, or of the disciplines that 
condition the analyzed architecture itself, such as sociology, politics, economics or 
technology. The conflict between information obtained and reflective knowledge 
valued in the group writing of a text in scientific article format will frame some 
conclusions that justify the experiment. 

Keywords: architecture, criticism, theory, research, article. 

Thematic areas: theory, active methodologies, theory and analysis. 

Resumen 
Esta comunicación aborda la metodología, elaboración y resultados de una primera 
inmersión en la investigación y la crítica arquitectónica de los alumnos de cuarto 
curso de Grado de Arquitectura: una oportunidad para explorar herramientas 
bibliográficas y archivísticas, y en paralelo un ejercicio de ensayo crítico que servirá 
para la confección de sus futuros TFGs. El documental “Arquitectura Emocional, 
1959” de Elías León Siminiani sirvió de excusa para concebir el enunciado de esta 
experiencia docente que movilizó habilidades para adquirir competencias como: el 
ejercicio de la crítica, el conocimiento de teorías de la forma, la composición y la 
tipología, o de las disciplinas que condicionan la propia arquitectura analizada como 
la sociología, la política, la economía o la tecnología. El conflicto entre información 
obtenida y conocimiento reflexivo, puesto en valor gracias a la redacción grupal de 
un texto en formato artículo científico, enmarcará unas conclusiones que justifican 
el experimento. 

Palabras clave: arquitectura, crítica, teoría, investigación, artículos. 

Bloques temáticos: teoría, metodologías activas, teoría y análisis. 
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Introducción 
Desarrollar la capacidad crítica debería ser un reto presente en todas las asignaturas del Grado 
de Fundamentos de Arquitectura, especialmente en aquellas a las que se les demanda algún 
tipo de resultado creativo como resultado de un proceso pautado.  

El ejercicio de la crítica, como herramienta para la compresión de la disciplina arquitectónica, 
unida al conocimiento de los avances teóricos asociados a sus contextos temporales, configura 
una de las competencias específicas de la asignatura de Teoría y Crítica Arquitectónica en la 
que se enmarca la experiencia de esta comunicación.  

Esta asignatura comporta 4,5 créditos del Grado de Fundamentos en Arquitectura impartido en 
la Escuela de Ingeniería de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y se desarrolla 
temporalmente en el segundo cuatrimestre del cuarto curso del Grado.  

Sus clases semanales tienen una duración de tres horas consecutivas: dos horas de teoría y una 
hora de práctica destinada a la participación, el análisis y el debate. En su guía docente aparece, 
como requisito previo para cursar esta materia, la conveniencia de tener un buen conocimiento 
de la historia y de las tipologías arquitectónicas, además de haber adquirido la habilidad de 
comprender la necesidad de análisis y síntesis para la elaboración de cualquier tipo de proyecto. 

Dicha competencia crítica se complementa en la asignatura con otras como el conocimiento de 
la sociología, la teoría, la economía y la historia urbana, o el conocimiento de la relación entre 
los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto. Circunstancias, todas 
ellas, que enmarcan esta experiencia dentro de la controvertida dialéctica entre academia y 
profesión con la que esta edición de las Jornadas JIDA 2023 invita al debate.  

La falta de actualidad o extemporaneidad de lo enseñado por la que aboga Josep Quetglas, 
combinada con el interés docente por los procesos, más que por los resultados, incitan a 
reflexionar sobre el aprendizaje del espíritu crítico del futuro arquitecto.  

Un espíritu que debe permear desde las imprescindibles asignaturas humanísticas hacia 
aquellas más operativas corroborando con ello el oxímoron “La utilidad de lo inútil” con el que 
Nuccio Ordine titulaba su manifiesto a favor de lo humanístico. Un saber que debía envolver 
cualquier práctica y que el recientemente fallecido filósofo asociaba metafóricamente con la 
necesidad del aire para la vida, o el agua para el pez.     

“No tenemos, pues, conciencia de que la literatura y los saberes humanísticos, la cultura 
y la enseñanza constituyen el líquido amniótico ideal en el que las ideas de democracia, 
libertad, justicia, laicidad, igualdad, derecho a la crítica, tolerancia, solidaridad, bien 
común, pueden experimentar un vigoroso desarrollo” (Ordine, 2013) 

Ese espíritu humanístico y crítico resulta imprescindible en el contexto de la actual formación 
universitaria donde la efervescencia de la inteligencia artificial se ha convertido en una 
oportunidad, pero también en una trampa que infunde la creencia del “todo vale”. 

La reflexión crítica en este experimento se entrelaza con el imprescindible pragmatismo que, 
según Juan Herreros (2019,17), se requiere para una práctica contemporánea del proyecto en la 
que confluyan “los datos, saberes y léxicos por un lado y la incertidumbre, imaginación y sorpresa 
por otro”. Tesis que obliga al alumno a adquirir un conocimiento crítico que le capacite, en su 
futuro profesional, a enfrentarse a la constante incorporación de novedosas sensibilidades 
sociales, medioambientales, tecnológicas y culturales en la disciplina de la arquitectura. Y a 
moverse con soltura a través de las tres materias primas del proyecto contemporáneo: el Cambio, 
la Energía y la Información (Herreros, 2017. 16).  
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Antecedentes: Excusa y Oportunidad 

Fig. 1 Casa en la Calle de la Leatad (Madrid), Revista Coam nº81,1926, pp.17-19, Autor foto: Luis LLadó y Fábregas. 
Arquitecto Secundino Zuazo Ugalde. Cartel de Documental “Arquitectura Emocional, 1959”, Director: León Siminiani, 
(2022). Colonia de San Cristóbal, 800 viviendas en 25 bloques para la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. 

(1948-1949). Arquitecto Secundino Zuazo Ugalde. Fuente de foto: https://madridsecreto.co/colonia-san-cristobal/ 

Cualquier crítica arquitectónica comporta un juicio estético en el que se involucran complejos 
conocimientos que son el resultado de metodologías de análisis y síntesis alineadas con la 
sensibilidad, la intuición y el gusto.  

Dicho ejercicio intelectual supone un compromiso ético por estar dirigido a “la mejora de la 
sociedad y el enriquecimiento del gusto artístico, la defensa de la adecuación a sus fines”. Y por 
tener como objetivo la elaboración de argumentos capaces de “entrar a formar parte de la 
voluntad colectiva, ponerse en común en publicaciones, soportes mediáticos, cursos y debates 
ciudadanos y al final volver a revertir en la esfera subjetiva de cada individuo dentro de la 
sociedad” (Montaner, 2007, 7-8).  

Consecuentemente con esa reivindicación del beneficio de la crítica para la mejora de la 
sociedad, se expone este ejercicio realizado durante el curso 2022-2023 cuyos resultados han 
trascendido los objetivos haciendo emerger en el alumnado un sentido, analítico y sintético, que 
le será de gran utilidad para afrontar cualquiera de las actividades a asumir en el futuro. 

El documental “Arquitectura Emocional” dirigido por Elías Leon Siminiani — Premio Goya 2023 
al mejor cortometraje de ficción— fue el estímulo para plantear una experiencia docente que 
permitía introducir, con un año de antelación, herramientas y metodologías para la futura 
investigación académica. Un trabajo en el que se activaron mecanismos pautados a los que 
tendrán que recurrir en el TFG del curso siguiente como son: la elección de tema con la 
consecuente búsqueda de bibliografía y documentación, el análisis y la síntesis de la misma, y 
por último, la argumentación de corolarios regidos por la razón y la crítica que deberán exponer 
ante un tribunal.   

El relato de la película, contextualizado en el Madrid de 1959, subrayaba la diferente condición 
social de los dos protagonistas — universitarios de la época— de una historia de amor a través 
de los espacios y emplazamientos de sus antagónicos domicilios. El hecho de recurrir como 
fondo escenográfico a dos idénticas tipologías arquitectónicas —edificios residenciales— 
proyectadas por el mismo arquitecto —Secundino Zuazo (1887-1970) —en la misma ciudad, 
pero en contextos temporales, sociales y urbanos contrapuestos fueron las circunstancias que 
invitaron a la redacción de un enunciado de comparación crítico-arquitectónica.  
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La contraposición del edificio colectivo de viviendas burguesas situado en la calle Antonio Maura, 
inaugurado en 1923 y muy próximo al Parque del Retiro, en el que habitaba la protagonista, 
confrontado con el bloque de Viviendas para Trabajadores de la EMT de la Colonia de San 
Cristóbal — construido en 1954 en terrenos de la entonces periferia de Madrid — en el que vivía 
su pretendiente, inducía a plantear unas primeras cuestiones: 

1) - ¿Influyen los contextos sociales, geográficos y económicos en la resolución de
arquitecturas coetáneas de un mismo arquitecto?

2) - ¿Cómo analizar las transiciones tipológicas, morfológicas y sintácticas en una misma y
dilatada carrera profesional?

3) ¿Es la arquitectura producto de factores ajenos a la propia disciplina?

Interrogantes que por evidentes parecían, desde la visualización del documental en el aula, 
posibles vías de provocación de debate entre los alumnos.  

Fig. 2 Portada e índice de trabajo de análisis comparado y crítica de las obras Colegio de Nuestra Señora de Santa 
María (1959) y Convento de San Carmelo (1971) de Antonio Fernández Alba (1927-…) realizado por l@s alumn@s 

Héctor González Barbero, Cristina López Ortuño y Cristina Viña Gopar 

Estado de la Cuestión 

El ejemplo en el enunciado de la escenografía del documental “Arquitectura Emocional, 1959” 
supuso un marco fílmico idóneo para plantear el ejercicio. El hecho de utilizar el cine en la 
docencia no hace sino “corroborar en el contexto contemporáneo y generacional el insoslayable 
protagonismo de la cultura visual frente a otras fuentes de conocimiento” (Bergara, 2017, 54). La 
relación cine y arquitectura ha sido utilizada en las aulas para exploraciones docente en todas 
las áreas de una disciplina como la arquitectura en la que “…privilegiamos lo visual, pero con el 
único objeto de educar críticamente la mirada…” (Bergara, 2017, 45).  

Son muchas las experiencias docentes que han recurrido a películas para plantear interrogantes 
varios. Películas como “ Mi tío” (1958) de Jacques Tati, “Garaje” (2007) o La Habitación (2015) 
ambas de Lenny Abrahamson, Dogville (2003), de Lars von Trier, “La casa de Emak Bakia”, 
(2012) de Oscar Alegría, “El hombre de al lado”, (2009), de Mariano Cohn y Gastón Duprat, “Le 
Cyclope de la mer” (1998) de Philipple Julien, “El sol del Membrillo” (1992) de Víctor Erice han 
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servido como fundamento referencial de enunciados de proyectos redactados para los primeros 
cursos de proyectos en el Grado de Arquitectura en la Universidad de Zaragoza.    

La confirmación entre la convergencia pedagógica o el enriquecimiento de la formación del 
arquitecto gracias a las relaciones entre cine y arquitectura ha sido descrita enumerando las 
aportaciones bidireccionales. Por ejemplo, se ha señalado cómo la elección de la escenografía 
en el cine aporta compresiones en torno a la semiótica del espacio, a lo cualitativo y funcional 
del mismo o a la importancia de la imagen en los significados políticos, sociales o urbanos. 
(Salamanca Rozo, 2015, 44).  

Fig. 3 Desarrollo de trabajo de análisis comparado y crítica de las obras Colegio de Nuestra Señora de Santa María 
(1959) y Convento de San Carmelo (1971) de Antonio Fernández Alba (1927-…) realizado por l@s alumn@s Héctor 

González Barbero, Cristina López Ortuño y Cristina Viña Gopar 

Objetivo: Intenciones pedagógicas 

El objetivo fue plantear la elaboración de un artículo en formato académico —3500/4000 
palabras—que fuera, por su dificultad, realizado en equipos de cuatro alumnos. 

El proceso de documentación, análisis, y crítica era tan importante como el resultado final. 

El marco teórico estaba sujeto a una intención que sobrevolaba constantemente los contenidos 
expuestos en el aula, y que consistía en ratificar, independientemente de la temática concreta, 
la interrelación entre Historia, Teoría y Crítica.  

“Dentro de los planteamientos tafurianos, la historia necesita de la teoría para poder 
comprender, analizar y contextualizar los objetos que trata, y la teoría necesita de la 
historia para poder establecer una reflexión. Es por ello que los límites entre una y otra 
son difíciles de establecer” (Palomares Figueres & Iborra Bernad, 2019, 694) 
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La finalidad se suscribía a la idea de concebir la Historia como una institución de nivel 
superestructural que es susceptible de ser re-fabricada cada vez que es re-escrita. En ese 
sentido, a los alumnos se les brindaba el conocimiento de un posible campo profesional 
apasionante, confirmándoles la idea de que la actividad del historiador es recrear el devenir de 
la historia con discursos que exponen y desarrollan puntos de vista específicos, es decir Teorías 
(Tournikiotis, 2001, 17-18).  Y a su vez corroborarles que las lecturas posteriores de esas teorías 
no pueden realizarse sin atender al momento, lugar, sociedad o movimiento en el que se 
pensaron y se redactaron. Es decir que ellos mismos, como redactores de la historia o de la 
crítica de hechos arquitectónicos del pasado en este presente actual, podían ser protagonistas 
creativos de visiones históricas aún por explorar. Circunstancia -la de la amalgama del tiempo - 
que recuerda a aquel pensamiento que Rafael Moneo (2022, 280) reinvindica, en el ámbito de 
los proyectos, ayudándose de las palabras del poeta T.S. Eliot:  

“Tiempo presente y tiempo pasado.  
Quizá ambos están presentes en el tiempo futuro. 
Y el tiempo futuro contiene el presente.  
Si todo tiempo está eternamente presente.  
Todo tiempo es irredimible”  

Fig. 4 Desarrollo de trabajo de análisis comparado y crítica de las obras Casa Lucio Muñoz (1961-63) y Rascainfiernos 
(1972) del arquitecto Fernando Higueras (1930-2008) realizado por los alumn@s Nazaret Franco Rodríguez, Marina 

Urdiales Santamarta y Nicolás Zárate Duque 

Esa misma intención de vincular Historia y Teoría con Críticas reformuladas desde miradas 
nuevas coincide con las Consideraciones intempestivas del primer Nietzsche respecto a postular 
aquello de que el pasado no quede reducido a mero conocimiento, sino que se erija como 
herramienta y sirva para la vida presente. Es decir, se aboga por convertir la historia en material 
susceptible de ser empleado de manera creativa para avanzar (Linazasoro, 2021, 12). De ahí el 
carácter operativo que lleva a impulsar en el alumno la acción de investigar, la búsqueda de 
documentación rigurosa y el análisis sintético de los aspectos que envuelven cualquier 
arquitectura.    
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El marco teórico del enunciado propuesto remite a la idea de Tafuri de identificar Historia y 
Proyecto buscando confirmar el papel del alumno como historiador contemporáneo, y como 
protagonista de su propio tiempo en la construcción de re-interpretaciones de obras o 
documentos concretos. Unas relecturas histórico-críticas, arraigadas y dependientes del contexto 
espacio -temporal que, como la propia arquitectura, es siempre reflejo del Zeitgeist (espíritu de 
la época).  

En los objetivos del ejercicio se conmina a contemplar la Historia como el espejo del tiempo de 
su escritura, fomentando así su creatividad en la manera de concebirla, estructurarla o escribirla. 

La propia condición que tiene la Historia de ser catalizadora de la evolución de la sociedad que 
la redacta se presenta al estudiante como reto para generar inéditas visiones asumiendo la idea 
de que todo es Proyecto, también la escritura de un artículo académico.   

“El trabajo del historiador es el de un proyectista que, basándose en una realidad 
palpable (la documentación disponible), compone un relato histórico, diseña una fachada 
de apariencia, construye un significado sobre hechos dispersos. Y haciéndolo hace un 
comentario político, crítico sobre aquello que está describiendo”. (Solá Morales, 2020, 
130). 

La elaboración del artículo buscaba una toma de conciencia respecto a las ideologías 
arquitectónicas o los modos de su formulación para con ello descubrir las interrelaciones entre 
el medio social y la construcción del entorno. Y así como afirma Marina Waisman (1985,53) 
conectar pasado con futuro y buscar un nuevo saber profesional para actuar en la presente 
circunstancia histórica. 

Enunciado: ¿Qué y por qué? 

Fig. 5 Enunciado del ejercicio colectivo de Teoría y Crítica Arquitectónica del curso 2022-2023 
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¿Qué? 

Fig. 6 Desarrollo de trabajo de análisis comparado y crítica de las obras Parroquia de Nuestra Señora del Tránsito 
(1961) y Parroquia de San Fernando (1970) del arquitecto Luis Cubillo de Arteaga (1921-2000) realizado por las 

alumnas Valery Ceresola, Laura Hernández, Sara Moraga y Miriam Ruíz 

El enunciado invitaba a seleccionar dos obras del mismo arquitecto que a ser posible 
compartieran funcionalidad para el análisis comparado. La premisa era que estuvieran 
construidas para hacer factible la visita paralela a la búsqueda de documentación archivística y 
bibliográfica.  

La elección se acotaba a un listado de pioneros de la arquitectura moderna española cuyos 
proyectos, preferentemente situados en Madrid, pudieran ser visitados in-situ prolongando así la 
actividad docente fuera del aula y fomentando experiencias fenomenológicas de la arquitectura. 

Los diez profesionales seleccionados acreditaban una gran experiencia vital, abarcando en 
conjunto una gran parte del pensamiento asociado a la práctica arquitectónica del s.XX, en 
España, y más concretamente en la ciudad de Madrid. Por orden de edad los arquitectos a 
seleccionar por grupos de cuatro alumnos eran los siguientes: Fernando García Mercadal (1896-
1985), Mariano Garrigues (1902-1994), Francisco Asís Cabrero (1912-2005), Miguel Fisac (1913-
2006), José Luis Fernández del Amo (1914-1995), Luis Cubillo (1921-200), Antonio Lamela 
(1926-2017), Antonio Fernández Alba (1927-…), Javier Feduchi (1929-2005) y, por último, 
Fernando Higueras (1930-2008).  
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La amplia trayectoria de todos ellos servía para una toma de conciencia del cambio en la 
disciplina respecto a la presente actualidad. Una atención al relativamente reducido número de 
profesionales que trabajaron durante los periodos históricos de la República, el Franquismo, el 
desarrollismo de postguerra e incluso los primeros años de nuestra actual democracia. Y que 
fueron artífices de parte importante de la expansión del las ciudades en España. Unos años de 
gran actividad constructora, especialmente en Madrid, y durante los cuales se experimentaron 
nuevas ideas, tecnologías y morfologías tipológicas al albur de los sucesivos cambios sociales y 
de la información que fueron acumulando en viajes o a través de influencias externas. 
Descubrimientos que compartían en las famosas Sesiones Críticas del Coam. 

¿Por qué? 

En la selección de dichos arquitectos confluían varias intenciones. En primer lugar, acercar al 
conocimiento del alumno el panorama arquitectónico español del s.XX. Un periodo que, quizá 
por su proximidad temporal y geográfica, se olvida de presentar a futuros arquitectos cuya cultura 
visual está ligada o a la inmediata, digital e internacional actualidad o a los contenidos de las 
asignaturas de Historia de la Arquitectura Universal. 

En segundo lugar, obligar a desplazamientos cercanos para visitar y fotografiar las obras en 
persona. Recordemos en este punto aquello de que: “La actividad del crítico de arquitectura es 
también nómada…muy difícilmente la valoración de una obra arquitectónica puede realizarse sin 
visitarla…como señaló Walter Benjamin, la mirada a la pintura es estática…en cambio la mirada 
a la arquitectura es dinámica.” (Montaner, 2017, 13).  

Y, en tercer lugar, conectando con ese dinamismo, se invitaba a investigar no solo las dos obras 
elegidas del arquitecto en cuestión, sino toda su trayectoria arquitectónica para así poder 
emplazar las elegidas dentro de influencias, referencias o circunstancias vitales concretas. Es 
decir, se conminaba a una investigación archivística, bibliográfica o documental que permitiera 
comprender el porqué de la materialización de los dos proyectos elegidos dentro de unas 
carreras dilatadas y, a veces, incluso heterogéneas en el tiempo.  

En resumen, el enunciado trataba de poner en valor la maestría de unas generaciones de 
arquitectos que muchas veces, por la aceleración de temáticas a impartir en el grado, no 
encuentra acomodo y tiempo para su docencia en las asignaturas del área de composición; cuyos 
temas se finalizan en el Movimiento Moderno o Postmodernismo del s. XX o, si encuentran lugar 
de exposición es ligado a circunstancias concretas de ejercicios en los que se buscan referentes 
ad-hoc quedando sus análisis al albur de la voluntad del profesor que recurra a ejemplarizantes 
obras del contexto español para subrayar aprendizajes específicos.   

La filosofía del enunciado, por tanto, era seguidora de la idea al respecto de que “…Todo parece 
indicar que el misterioso mecanismo de creación que se aplica tanto a la ciencia como al arte 
nace de relacionar dos fenómenos aparentemente inconexos; y cuanto más inconexos aparecen, 
más oculta y más original resulta la creación” (Tusquets, 1998, 9). Sin embargo, intentando 
soslayar esa dificultad se plantea la comparación de obras que, aunque diferentes, tuvieran una 
autoría común. Un hecho que permitía el buceo en la trayectoria construida y proyectada de 
arquitectos dignos de revisitar por las generaciones de jóvenes estudiantes. 
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Metodología: ¿Cómo? 

Fig. 7 Parte de la información documental del proyecto de ejecución de las Viviendas de la calle O’Donnell realizadas 
por Antonio Lamela en 1956-58. Cortesía del hijo del arquitecto, el también arquitecto Antonio Lamela hacia las 

alumnas María Berenguer, María José Gozalo Carvajal, Belén Jiménez e Inés Martín 

El trabajo, lejos de ser autónomo o aislado, complementaba tanto la parte impartida por la 
docente en las dos horas de teoría como fundamentalmente la serie de prácticas dedicadas a la 
elaboración de breves textos de 500 palabras a partir de artículos académicos aportados en el 
aula virtual. Unos textos que eran debatidos en clase con aportación de lecturas alternativas al 
tema planteado para su argumentación final. 

El aprendizaje en dichas prácticas — éstas de carácter individual y de tres semanas de 
duración—se concentraba en el manejo de la escritura científica, en la elaboración correcta de 
argumentos fundamentados en notas a pie de página bien documentadas, y por último en la 
utilización de estilos para las referencias bibliográficas. En concreto en el aula virtual quedaron 
colgadas durante todo el curso una guía de estilo, el manual de estilo Chicago Deusto, una 
plantilla de artículos obligatoria, y el acceso al gestor bibliográfico Zotero. Todas ellas 
herramientas con las que se trataba de introducir al alumno en las delimitaciones estilísticas a 
las que se puede ver sujeto en la elaboración de textos científicos desde un punto de vista del 
profesional académico. 

Esa serie de cinco breves textos suponían un entrenamiento individualizado, y la inserción en 
unas primeras pautas en la escritura académica que servirían para el ejercicio grupal del artículo. 

Asegurado el manejo individual de dichas herramientas de escritura, el citado trabajo colectivo 
dirigía a nuevos descubrimientos relativos a cómo afrontar la estructura de un texto más extenso 
(3500-4000 palabras).  Para ello se consideraba que lo más idóneo era recurrir a una 
actualización de la “Historia de la Arquitectura por el método comparado” de Banister Fletcher 
(Fletcher, 1905). La confrontación de la documentación encontrada en la fase de investigación 
bibliográfica, archivística y de visita personal a los dos ejemplos configuraba ya una oportunidad 
para el hacer resurgir inmediatos argumentos de comparación. Sin duda un punto de partida.   

El carácter grupal fomentaba la aparición en las clases de la bibliografía, las fotos realizadas en 
la visita, la documentación encontrada en los archivos o incluso el relato de las entrevistas a 
autores, allegados o usuarios etc…Todos ellos hallazgos que se ponían en común en la hora 
dedicada a la práctica movilizando en el resto de los grupos el descubrimiento de informaciones 
inéditas que demostraran su grado de compromiso con el trabajo. 
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Fig. 8 Parte de la información documental del proyecto de ejecución del Hotel Meliá en la calle Princesa de Madrid  
realizado por Antonio Lamela en 1967. Cortesía del hijo del arquitecto, el también arquitecto Antonio Lamela hacia las 

alumnas María Berenguer, María José Gozalo Carvajal, Belén Jiménez e Inés Martín 

Un grupo compartió la experiencia de entrevistar al hijo de Antonio Lamela en el propio estudio 
del padre, mostrando la generosidad de la que habían sido objeto al compartir con ellas la 
totalidad de los planos de los dos proyectos a estudiar: las viviendas de la calle O’Donnell y el 
hotel Meliá Princesa. Otro grupo visitó la Fundación Higueras, compartiendo los descubrimientos 
realizados en la misma gracias a la generosidad de su curadora Lola Botia que había respondido 
a todas sus cuestiones. Un tercer grupo compartió la bonita experiencia de visitar el Colegio 
Nuestra Señora de Santa María de Antonio Fernández Alba, con su amable y entusiasta 
directora, Elena Florez.1 

Todas estas experiencias expuestas en el aula incitaban al resto de grupos a la movilización para 
así poder compartir sus propios itinerarios de investigación en el escenario del aula. 

Una vez recopilada la suficiente información el siguiente paso era cómo abordar la escritura de 
un artículo. Para ello se planteó una secuencia canónica de aproximación a un ejercicio de crítica 
arquitectónica invitando a seguir las siguientes pautas.   

1) Contexto temporal, geográfico y de emplazamiento de las obras y del autor.

2) Análisis de los planos de situación y emplazamiento abordando la geografía, las
orientaciones, el contexto secuencial de calle-barrio-ciudad, la topografía y el contacto
con el suelo, o las características sociales del lugar.

3) Análisis de las plantas estudiando los programas, la adecuada funcionalidad, los
recorridos, o factores como la sectorización público-privado, la diferencia entre
espacios servidos o servidores, la compacidad o dispersión, la articulación de partes
o los perímetros envolventes y su habilidad para crear espacios abiertos umbrales o
patios.

4) Análisis de las secciones examinando aspectos como los encuentros del artificio
construido con la topografía, las intenciones de comprensión o dilatación espacial,  el
dinamismo frente a la estaticidad, las alturas libres y los volúmenes interiores o las
estratégicas introducciones de la luz.

1 Directora entusiasmada con la influencia de la arquitectura en la Pedagogía, por haber sido previamente durante muchos años Directora
del Colegio Estudio Estudio de Aravaca, construido por el arquitecto Fernando Higueras 1962-1964.  
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5) Análisis del lenguaje arquitectónico atendiendo al vocabulario de alzados, a la imagen
urbana, a las volumetrías resultantes, a los materiales empleados y sus sistemas
constructivos.

Una serie pautada que servía además para poder estructurar el artículo de manera que la 
escritura entre cuatro alumnos pudiera ser repartida en un inicio, para luego ser consensuada al 
final.   

El último punto de todos consistía en exponer el texto, pero acompañarlo de imágenes 
reelaboradas que ellos debían seleccionar para al confrontar los dos proyectos confirmar los 
argumentos redactados. Para dicha circunstancia se recurrió a mostrar en el aula ejemplos de la 
maquetación de artículos en revistas indexadas: VLC. RITA, Constalaciones, Informes de la 
Construcción, Ega, Vad, Proyecto Progreso y Arquitectura, En blanco, etc... 

Un estadio del trabajo en el que se introdujo el debate en torno a la importancia de la edición y 
maquetación invitando a seleccionar tipografía, a la composición de los pliegos y páginas, a 
decidir la dimensión de las columnas de texto, la colocación de imágenes, la inserción de notas 
a pie de página para su fácil lectura paralela al texto, pies de las fotografías y por último la 
bibliografía. 

En definitiva, la secuencia temporal de los hallazgos complementados con una estructura clara 
en torno a cómo abordar el análisis facilitó que en los textos fuera surgiendo la interrelación 
Historia y Teoría amalgamada con las descripciones analíticas. La circunstancia de la mera 
comparación ya hacía emerger en cierto modo tintes de crítica que avalaban la consecución del 
principal objetivo: entender la escritura de la historia de la arquitectura como proyecto 
contemporáneo, que permite reinterpretaciones nuevas desde la propia actualidad del alumno,  

Resultados 

Los resultados obtenidos trascendieron aquellos objetivos iniciales con los que se redactó el 
enunciado de la práctica: tanto los más generales, referidos a una reivindicación del ejercicio de 
la crítica para la mejora de la sociedad -en este caso la mejora intelectual del alumnado-, como 
también los más específicos relativos a saber realizar un análisis arquitectónico favoreciendo con 
ello la reflexión crítica ante cualquiera de las actividades a asumir en sus futuros profesionales.  

La lectura de los textos, como la composición de los pliegos demuestran aprendizajes del 
proceso que abarcan desde la invención de un título y un subtítulo, la estructura de un artículo, 
la maquetación y composición del texto con las imágenes y la utilización de herramientas 
académicas como notas, bibliografía o fotografías con pies de página que enfocan el texto a su 
máxima compresión. 

La satisfacción demostrada por el alumnado en la entrega final dio cuenta de que el proceso 
mereció la pena. Los resultados finales corroboran el marco teórico con el que se enunció el 
experimento para interrelacionar Historia, Teoría y Crítica. Al fin y al cabo, una demostración de 
que “...quienes modifican sustancialmente el futuro son aquellos que viven enraizados en el 
pasado y son plenamente conscientes de las implicaciones de la historia, de lo que las acciones 
pasadas pueden compartar en el futuro...” (Montaner, 2011, 19) 

Esperamos que este análisis comparado de arquitecturas relativamente recientes les sirva de 
aprendizaje para objetivar desde un frente crítico cualquier futura actividad profesional.  
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