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Abstract  
Despite the shared roots between design and architecture, design methodologies, such 
as Design Thinking (DT), have evolved separately from the architectural workshop 
teaching. This article collects the experiences of implementing methodologies and 
exercises in the second-grade architecture workshop from 2018 to 2023. The 
implementation process was based on the incorporation of these methods within the 
basic teaching triangle composed of the competencies/objectives, methodology, and 
evaluation. The exercises tested include the DT double triangle paired up with the SITE-
PROGRAM-CONCEPT sequence and specific DT exercises such as 6-3-5, the "Wallet 
exercise", empathy/Personas exercises, and the SCAMPER method. The 
implementation has been highly positive and has improved the structuring of course 
activities and the acquisition of creative skills by students. These results encourage us 
to continue integrating these practices in the future, contributing to design training in 
architecture. 

Keywords: architecture workshop, architectural design lab, second course, design 
thinking, site-program-concept. 

Thematic areas: active methodologies, experimental pedagogy, educational research. 

Resumen  
A pesar de las raíces compartidas entre el diseño y la arquitectura en el pasado, las 
metodologías de diseño, como el Design Thinking (DT), han evolucionado por separado 
de la docencia en el taller de arquitectura. Este artículo recoge las experiencias de 
implementación de metodologías y ejercicios de en el taller de segundo curso de 
arquitectura desde 2018 hasta 2023. El proceso de implementación se ha basado en 
la incorporación de estos métodos dentro del triángulo docente básico compuesto por 
las competencias/objetivos, la metodología y la evaluación. Los ejercicios testados 
incluyen la secuencia del doble rombo de DT sobre la secuencia SITE-PROGRAM-
CONCEPT y ejercicios concretos de DT como 6-3-5, el "Wallet exercise", ejercicios de 
empatía/Personas y el método SCAMPER. La implementación ha sido altamente 
positiva y ha mejorado la estructuración de las actividades del curso y la adquisición de 
habilidades creativas por parte de los estudiantes. Estos resultados alientan a continuar 
integrando estas prácticas en el futuro, contribuyendo a la formación proyectual en 
arquitectura. 

Palabras clave: taller de arquitectura, architectural design lab, segundo curso, design 
thinking, site-program-concept. 

Bloques temáticos: metodologías activas, pedagogía experimental, investigación 
educativa. 
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Resumen datos académicos 
 
Datos descriptivos:  

Titulación: Grado en Fundamentos de Arquitectura 

Nivel/curso dentro de la titulación: Segundo 

Denominación oficial asignatura, experiencia docente, acción: Proyectos III. El 
Ámbito Doméstico II y Proyectos IV. El Ámbito Residencial I (en Castellano, Inglés 
y Euskera) 

Departamento/s o área/s de conocimiento: Proyectos Arquitectónicos 

Número profesorado: 3 

Número estudiantes: 30-40 por curso e idioma 

Número de cursos impartidos: 5 

Página web o red social: no 

Publicaciones derivadas: no 
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Introducción 
En el proceso de la docencia del taller de proyectos, el curso segundo tiene unas características 
específicas dentro del recorrido secuencial de aprendizaje. El alumnado debe de comenzar a 
crear, aún a nivel básico, su propio proceso y familiarizarse con una metodología sincrética que 
usará durante toda su vida académica y profesional. En este sentido, es importante conseguir un 
objetivo doble: por un lado dotarles de unas herramientas sólidas y una automatización 
consciente del proceso proyectual y por otro lado, desbloquear su capacidad creativa y liberar 
todo su potencial arquitectónico. La investigación en los procesos de diseño (sin excluir en ningún 
caso la arquitectura) en las últimas décadas han colaborado a crear un conocimiento más 
científico de algo tan subjetivo e inaprehensible como el pensamiento, la lógica del proceso de 
diseño, lo que se ha internacionalizado con el término Design Thinking.  

El término Design Thinking (DT) aglutina diferentes discursos en la actualidad, visiones que a 
menudo conllevan cierta confusión. Johansson-Sköldberg et al. (2013) diferencian dos tipos de 
DT: el primero se refiere a la “construcción académica de la práctica del diseñador profesional 
(habilidades y competencias prácticas) y a las reflexiones teóricas en torno a cómo interpretar y 
caracterizar esta competencia no verbal de los diseñadores”; la segunda, tiene que ver con “el 
discurso en el que la práctica y la competencia del diseño se utilizan más allá del contexto del 
diseño, para y con personas sin formación académica en diseño, especialmente en negocios”. 
En este artículo, nos interesa el primer tipo de DT, aquel vinculado a la cognición y a los procesos 
de trabajo de los/as proyectistas (Cross, 1993, 2018; Rowe, 1991), y por tanto, nos interesa 
explorar la inteligencia que un/a estudiante del Taller de Proyectos necesita para adaptarse a los 
problemas actuales y anticiparse a los futuros problemas que nos rodean. 

Si bien podríamos argumentar que el diseño como disciplina tuvo su nacimiento y consolidación 
metodológica heredando procesos propios del taller de arquitectura en las escuelas de inicios de 
siglo XX, sus ramas teórico-prácticas sucesivas (Design Thinking, Design Research, Research 
through Design...) fueron estructurando un árbol metodológico separado completamente del 
camino de la enseñanza de la arquitectura. Hoy día podríamos decir que el taller proyectual en 
las escuelas de arquitectura se ha mantenido al margen de este proceso evolutivo, tendiendo a 
perpetuar una enseñanza basada en la comunicación no estructurada maestro-aprendiz.  

Rittel definió los wicked problems o problemas perversos como aquellos que están mal 
formulados, en los que la información es confusa, y en los que participan múltiples agentes en la 
toma de decisiones (Rittel & Webber, 1973). Los wicked problems, intrínsecos al proyecto 
arquitectónico, se contraponen a los problemas bien definidos, ligados a disciplinas tecno-
científicas. Así, mientras que los científicos optan por “estrategias centradas en el problema”, 
los/as arquitectos/as, para hacer frente a los wicked problems, emplean “estrategias cognitivas 
centradas en la solución” (Lawson, 2008). Esta diferencia es fundamental en la formación de 
arquitectos/as respecto a la de personas ligadas a disciplinas tecno-científicas, ya que los 
primeros deben aprender a gestionar la incertidumbre del proceso proyectual. 

1. Objetivo y recorrido 
El ámbito de aplicación de nuestra investigación didáctica es el de un curso/asignatura de 
proyectos, entendiendo como curso de proyectos a cada asignatura proyectual, sea ésta anual 
o cuatrimestral. Así, en segundo curso, en nuestro caso estudio tenemos dos asignaturas 
proyectuales cuatrimestrales: Proyectos III: el Ámbito Doméstico II y Proyectos IV: el Ámbito 
Residencial I. Al final de este recorrido por los dos cuatrimestres (año académico completo) se 
deberán de haber conseguido sus objetivos, es decir la adquisición por el alumnado de las 
competencias específicas y transversales del curso académico completo y de cada asignatura. 
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A cada ejercicio del taller de una unidad didáctica/asignatura le llamaremos unidad-artefacto para 
no confundirlo con ejercicios, que pueden se transversales o parciales y no necesariamente 
generadores de un artefacto arquitectónico.  

El proceso de implementación se ha basado en la incorporación de estos métodos dentro del 
triángulo docente básico compuesto por las competencias/objetivos, la metodología y la 
evaluación. Los ejercicios y métodos de DT se han incorporado lógicamente dentro de la 
metodología docente, colaborando con los procesos docentes habituales del taller. Para 
establecer cómo y dónde implementarlos partimos de las competencias específicas de la 
asignatura. Para el logro de dichas competencias, las asignaturas establecen unos objetivos 
docentes a los que se agregan subobjetivos evaluables y, por tanto, valorar la idoneidad de las 
herramientas utilizadas. La evaluación de los métodos utilizados se realiza en base al 
cumplimiento de los objetivos y sub-objetivos, pero también se recoge la valoración del alumnado 
para cada curso y ejercicio (realizados en persona y/o sobre la plataforma lectiva online).  

La incorporación y testeo de los métodos y procesos de DT se ha realizado entre los años 2018 
y 2023, fundamentalmente en las asignaturas de taller de proyectos de segundo curso en más 
de un idioma y en una asignatura de quinto curso centrada en la innovación proyectual. El 
conocimiento de los ejercicios proviene en parte de la experiencia internacional del profesorado 
en ámbitos académicos y profesionales específicos de la arquitectura, pero también de diseño 
industrial y otros ámbitos del diseño. Las metodologías puestas en práctica han sido: 

• Utilización de la secuencia del diagrama del doble rombo de DT como proceso de 
identificación de los problemas, ampliación y redefinición de posibilidades en iteración 
doble progresiva  

• Ejercicio 6-3-5 (también llamado c-sketch). Utilizado sobre todo en fases iniciales del 
proyectación para ampliar las posibilidades y vencer el problema del ‘horror vacui’. Se 
ha adaptado al número de estudiantes disponible y a las especificidades del taller de 
arquitectura.  

• ‘Wallet’ exercise y otros ejercicios de generación rápida de resultados con compañera o 
compañero. Readaptado a la arquitectura para realizar un ejercicio focalizado en un 
pequeño espacio vivible y no en un producto.  

• Ejercicios de empatización (user-centered), cambio de roles y ‘Personas’. Adaptados a 
la arquitectura para identificación y desarrollo de aspectos programáticos en el proceso 
SITE-PROGRAM-CONCEPT (en adelante S-P-C).  

• SCAMPER (Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Propósito, Elimina y 
Reorganizar/Revertir). En una fase avanzada del proyecto y previa adaptación del 
ejercicio para la composición arquitectónica y la materialidad.  

2. El doble rombo y el recorrido S-P-C  
El doble rombo como referencia conceptual y gráfica del proceso de diseño se propone en los 
años 60 en Inglaterra basándose en estudios e investigaciones anteriores y se ha ido convirtiendo 
en el mapa básico del recorrido de un proyecto en el mundo del diseño. Si tomamos la 
zonificación del diseño en cuatro grandes áreas (Buchanan, 2001) como un referente ya 
tipificado, la arquitectura se encontraría en el segundo anillo, junto con el diseño industrial. Los 
procesos y ejercicios de DT habitualmente utilizados son y deben de ser de aplicación al ámbito 
de la arquitectura siempre y cuando sean de utilidad. 
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Fig. 1 El Doble Diamante. Representación gráfica del proceso de diseño creado y desarrollado por el British Design 
Council. https://www.designcouncil.org.uk/our-resources/framework-for-innovation/ 

 

La aplicación del doble rombo al desarrollo de un proyecto arquitectónico se hace sobre un 
proceso que ha de tener principio y fin, lo que hemos llamado unidad-artefacto, aunque algunos 
ejercicios de DT puedan ser de aplicación de manera autónoma o propedéutica sin formar parte 
de esta secuencia. Realizamos una superposición en paralelo entre el doble rombo específico 
del diseño y un recorrido arquitectónico que, en nuestro caso, viene estructurado siguiendo el 
recorrido SITE-PROGRAM-CONCEPT. Nuestro estudio se basa en la superposición e 
interacción de estos recorridos y la incorporación de ejercicios específicos y su valoración en 
determinados puntos del proceso. 

El recorrido S-P-C ha resultado muy útil por su sencillez y claridad para el alumnado. Parte de 
una primera fase (SITE) en la que se analiza el lugar, sus tensiones evidentemente presentes y 
aquellas más ocultas/tácitas. En una segunda etapa, el alumnado tiene que aprender a trabajar 
con las exigencias y limitaciones del programa para que puedan encajar de manera lógica en el 
SITE. Evidentemente, las fases no son independientes sino que la una precisa de la otra y, 
siguiendo las ideas propuestas por Dorst (2003), la solución y la formulación del problema 
discurren paralelos. Las secuencias de tiempo se solapan y unas son parte de otras, como en el 
concepto Bergsoniano de tiempo (duración) (Muñoz-Alonso, 1996). 
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El alumno/a percibe que necesita un CONCEPT para dar unidad lógica y coherencia a la relación 
entre SITE y PROGRAM. Si este concepto además es bello, inteligente y transmite algo que hace 
vibrar el ‘zeitgeist’, el espíritu de nuestro tiempo, entonces el proyecto es mágicamente especial 
y buena arquitectura.  

Fig. 2 El recorrido SITE-PROGRAM-CONCEPT usado en el taller de arquitectura de segundo curso 

 

Aplicamos este camino S-P-C sobre cada una de las unidades-artefacto. Sobre esta secuencia 
superponemos en paralelo el recorrido propio del doble rombo, y establecemos una 
correspondencia bilineal donde incorporaremos los ejercicios, introduciendo el DT en los talleres 
de arquitectura. 

El doble rombo (Fig.1) se caracteriza fundamentalmente por aquello que le da nombre, esto es, 
la doble fase de expansión-compresión. Es importante identificar qué tipo de ejercicios son 
adecuados para cada fase y en qué punto incorporarlos, teniendo en cuenta las características 
propias del taller de arquitectura y sus particularidades y diferencias con otros tipos de diseño. 

3. Fases y superposición  
El doble rombo se caracteriza por su evidente organización geométrica en fases de apertura de 
posibilidades y de definición/cierre de éstas; fases expansivas e implosivas. En concreto 
podemos definir las cuatro fases como Discover-Define-Develop-Deliver, siendo las fases 1 y 3 
(Discover y Develop) donde se abren las posibilidades y las 2 y 4 (Define y Deliver) donde se 
recortan las opciones y se concretan los resultados. Esta división ya nos da una idea de qué tipo 
de ejercicios son apropiados para cada fase; esto es, aquellos que permitan abrir el campo de 
ideas y generación de posibilidades y aquellos en lo que se concreten opciones. 

[628/1181]



 
Sádaba, J.; Collantes, E.. 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 
 

El recorrido S-P-C se compone de tres fases, pero agregamos una cuarta en la que se 
desarrolla una fase importantísima en la disciplina arquitectónica: la expresión y concreción 
gráfica correcta acorde con la disciplina de la arquitectura. Así, establecemos una relación 

biunívoca entre los dos recorridos entre Discover-SITE, Define-PROGRAM, Develop-
CONCEPT y Deliver-Deliver (Fig.3). 

Fig. 3 Superposición programática de SPC y Doble Diamante 

En cada una de estas fases se van incorporando y testando ejercicios de DT como parte de la 
enseñanza del taller de arquitectura. 

Discover-SITE 

En esta primera fase ocurren dos hechos principales: por un lado, se recoge toda la información 
dada para el proyecto (brief, lugar concreto del proyecto, documentación gráfica y no gráfica 
existente) y por otro lado se abre la mente a las infinitas posibilidades de solución del problema. 
Por lo tanto. en esta fase nos interesa incorporar ejercicios de DT útiles para el acercamiento y 
ataque al papel en blanco, como 6-3-5 o C-Sketch (ver apartado 5). La receptividad de este 
ejercicio en el alumnado ha sido altísima y así lo reflejan las encuestas al respecto, donde le 
otorgan una puntuación muy elevada de manera muy homogénea entre los respondientes. El 
profesorado también ha observado una mejora subjetiva pero claramente perceptible.  

Define-PROGRAM 

En esta segunda fase, tras la apertura de posibilidades de la primera fase, debe de empezar a 
concretarse las opciones posibles. En el proceso de diseño arquitectónico en esta etapa se define 
principalmente el programa, aunque se van teniendo en cuenta aspectos técnicos que también 
son limitantes en cuanto a las soluciones posibles.  
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Los ejercicios más interesantes que las metodologías de DT pueden ofrecer son aquellos 
referidos a la incorporación del cliente (User Centered Design) y con ‘Personas’, que son 
tipificaciones de usuarios tipo sobre los que probar, testar o realmente realizar entrevistas. En 
esta fase son útiles algunos ejercicios de cambio de rol cliente-arquitecto e incluso versiones 
modificadas del ‘wallet exercise’ (ver apartado 5) en las que se incorpora el cliente al proceso de 
diseño. 

Develop-CONCEPT 

Si bien tanto en el recorrido de doble rombo como en S-P-C esta fase tiene un ámbito 
temporal/secuencial claro, en realidad debe de estar presente durante todo el proceso. En cuanto 
a los ejercicios implementados y testados en esta investigación, es interesante mencionar 
SCAMPER, por lo sorprendente que resulta para el alumnado y por la capacidad que tiene para 
volver a dar una vuelta más a las posibilidades del proyecto introduciendo conceptos como el 
listado de acciones de Serra (1967) en una versión modificada de este ejercicio. 

Deliver-Deliver 

Si bien esta fase es la que tiene un solape más similar en ambos recorridos, la sistemática de 
DT puede aportar cierta innovación al taller de arquitectura introduciendo desde el principio el 
concepto de prototipado como versión más creativa o menos acabada que la propia maqueta 
arquitectónica, sea ésta de trabajo o de presentación, y como elementos de test de algunas 
partes o el total del proyecto (Soriano 2021). 

4. Ejercicios de DT testados  
Aunque se han testado durante estos años un mayor número y variedad de ejercicios, nos vamos 
a basar en cuatro de ellos, por su fácil tipificación e implementación de uso y por los resultados 
obtenidos y su alta valoración por el alumnado.  

Ejercicio ‘6-3-5’ 

El ejercicio 6-3-5, también llamado C-sketch es un método de trabajo muy utilizado en el mundo 
del diseño. El proceso de trabajo se realiza en grupos de habitualmente seis personas, aunque 
en el taller de arquitectura se ha realizado con cuatro o cinco según el tamaño del grupo. A cada 
participante se le da una hoja de papel, normalmente un dinA3 para tener sitio suficiente para 
dibujar. La hoja se debe dividir en tres sectores y cada miembro del grupo utilizará un lápiz, 
rotulador, bolígrafo o pintura de diferente color, ya que los dibujos se superpondrán y es 
importante poder identificar a quién corresponde cada capa gráfica.  

Cada participante tendrá cinco minutos para dibujar muy rápidamente tres ideas del proyecto de 
diseño propuesto. No hay mucho tiempo para pensar, deben de lanzarse las tres ideas que 
primero vengan a nuestra mente. No se puede dejar ninguno de los tres sectores en blanco. Los 
textos explicativos acompañando los dibujos son bienvenidos para explicar la idea.  
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Fig. 4 Ejercicio 6-3-5. El papel se divide en tres áreas con tres ideas diferentes y cada participante aporta dibujando con 
un color diferente sobre el anterior 

Pasados los cinco minutos, se pasa el papel a la siguiente persona. Cada participante tiene otros 
cinco minutos para dibujar sobre las ideas y dibujos de los/as compañeros/as. Al dibujar cada 
persona con un color diferente se aprecian claramente las aportaciones de cada uno/a. Es 
importante dibujar sin miedo y con rapidez sobre los tres dibujos existentes. Esta operación se 
repite seis veces (o tantas como participantes tengamos en el grupo) hasta que vuelve cada cual 
a tener el dibujo inicial. La cantidad de aportaciones que cada participante recibe sobre tres ideas 
generatrices iniciales es enorme, además de pasar por sus manos las ideas del resto de 
participantes, ampliando el espectro de opciones que tenía en un principio. 

En el taller de arquitectura este ejercicio se ha realizado en los momentos de bloqueo, es decir 
al principio de cada unidad-artefacto (Discover-SITE), pero también en otros momentos de 
‘concavidad’ del proceso que queda expresado en el doble diamante. Es en este punto nodal, en 
la unión entre Define-PROGRAM y Deliver-CONCEPT, un proceso de ‘brainstorming’ 
participativo organizado y, sobre todo, documentado suele ser de gran utilidad. En las encuestas 
al alumnado es el ejercicio que más puntuación recibe. 

Wallet exercise 

Un ejercicio clásico de DT que en su momento se diseñó sobre todo para incorporar al usuario 
final en el proceso de trabajo junto con el agente diseñador, en este caso estudiantes. Quien 
diseña debe crear un monedero (wallet) para el/la cliente. En fases sucesivas se van recogiendo 
los requerimientos del programa oficial y gustos personales de quien hace de cliente, teniendo 
en cuenta su feedback, impresiones y correcciones. El ejercicio se hace por parejas y ambas 
personas participantes son respectivamente diseñador y cliente de la otra. Los materiales para 
la fabricación del wallet (u otro artefacto) son solamente papel y herramientas básicas para su 
utilización, es decir nuestras propias manos para doblar y manipular el material, pegamento, 
grapas, pinturas... 
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En el taller de arquitectura, cada estudiante entienda las necesidades programáticas y espaciales 
de la persona que tiene como cliente y con acciones básicas, genera un prototipo a escala donde 
tenga que trabajar de manera rápida con la luz, el espacio y el material. Además, debe de 
readecuar su proyecto rápidamente recogiendo el feedback de su compañera o compañero. 
Todo este feedback debe de ser apuntado y documentado. El prototipo a realizar debe de ser 
una simplificación del proyecto real. Un ejemplo tipo es el de la pequeña sala de yoga. Para el 
wallet exercise se pide hacer un pabellón mínimo para una sala de práctica de yoga para pocas 
personas, casi familiar. Los requerimientos de ubicación, luz controlada y difusa, espacio 
silencioso etc., son suficientemente similares para poder acercarse al problema del pabellón y 
generar ideas que luego serán expuesta y comentadas en clase con el profesorado y las 
compañeras y compañeros.  

 

Fig. 5 Wallet Exercise. En un tiempo reducido, con herramientas limitadas y adaptándose a las exigencias de la 
compañera o compañero para dar solución a un espacio arquitectónico básico 

 

Este ejercicio ha sido muy fructífero y ha funcionado muy bien en clase, generando una actividad 
y concentración muy importante en el alumnado. Es un ejercicio cuya aportación da sus mejores 
frutos cuando el alumnado comienza a trabajar con el programa, es decir en la fase Define-
PROGRAM, no solamente porque ayuda a la generación inmediata de ideas, sino porque 
además el alumnado entiende la razón del programa y hasta qué punto es importante incorporar 
el feedback del usuario final en el proyecto. 

Empathy/Personas 

Dentro del mundo del diseño, sobre todo en ‘diseño centrado en el usuario’ (User Centered 
Design), que suele estar más asociado al diseño de servicios, marketing y artefactos interactivos, 
el concepto de ‘Persona’ hace referencia a personajes imaginarios que se identifican con posibles 
usuarios finales del producto o servicio a diseñar. La incorporación de este concepto al taller de 
arquitectura puede ser de gran utilidad para que el usuario forme parte del diseño desde el 
principio, para fomentar la participación y la participatividad intrínseca del proyecto y para que el 
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alumnado entienda el programa como una expresión de las necesidades de las personas y no 
como un listado de requerimientos abstractos. 

Fig. 6 Activación de ejercicios de cambio de rol estudiante-profesorado y de ‘Personas’ como tipificación de potenciales 
usuarios. Se documenta todo el proceso 

 

En el taller de arquitectura de segundo curso hemos experimentado con ejercicios específicos 
de cambio de rol en los que nuestra compañera o compañero hacía las veces de facilitadora o 
profesor/a y viceversa, cambiando los roles y solicitando a la otra persona que realice 
correcciones y las justifique, explicándolas al resto de la clase. En grupos de habitualmente 
cuatro personas, cada una de ellas define un programa concreto, identificándose con la 
Persona/cliente, por ejemplo, una persona con problemas de movilidad de cierta edad. El resto 
de participantes también se identificarán con otras Personas-tipo, como una pareja de mujeres, 
un teletrabajador o una familia convencional. El grupo irá creando la vivienda para cada una de 
estas Personas y el resultado del diseño deberá ser utilizado en el futuro proyecto individual de 
cada alumno/a. Esto es, en el bloque de viviendas que a continuación diseñaré de forma 
individual debo incorporar los diseños de mis compañeras y compañeros, fomentando un trabajo 
real en grupo donde todas las partes del proceso grupal confluyen en mi propio diseño individual.  

Este tipo de ejercicios son de gran utilidad en las partes del proceso donde se trabaja con 
programa, pero ya estamos tocando parte del desarrollo, es decir en las fases de Define-
PROGRAM y Develop-CONCEPT. 
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SCAMPER 

SCAMPER es el acrónimo con las siglas de las palabras Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, 
Poner en otro uso, Eliminar y Reordenar. Es un ejercicio donde se trata de ‘romper’ lo establecido, 
lo ya en proceso avanzado y abrir las posibilidades hacia otros caminos.  

Fig. 7 Ejercicios SCAMPER realizados en clase para diferentes proyectos y unidades-artefacto 

En el taller de arquitectura este ejercicio es de gran utilidad para desatascar o buscar nuevas 
vías sobre proyectos cuyo diseño comienza a estar cerrado y el alumnado debería aún encontrar 
posibilidades formales o de planteamiento conceptual que innoven sobre aquello que creíamos 
sólido y preestablecido. Habitualmente el proceso se realiza sobre proyectos y diseños propios, 
pero es un ejercicio interesante y refrescante el realizar acciones de este tipo sobre proyectos 
conocidos y referentes icónicos de la arquitectura. Para realizar modificaciones de algo es 
preciso un buen conocimiento del artefacto, y esto es educacionalmente muy positivo.  

La mecánica de aplicación de este ejercicio en el taller de arquitectura de segundo curso consiste 
en que el alumnado, una vez que cuenta con un diseño suficiente para una entra no definitiva 
pero bastante avanzada, debe de replantearse su propio proyecto, activando todas estas 
acciones sobre su propio diseño y mostrando gráficamente mediante dibujos el resultado. 
Posteriormente debe de presentar y explicar cuáles de ellas han sido válidas para su proyecto y 
cómo las ha incorporado y por qué. Debe de explicar también cuáles ha desechado y por qué. 
Una variante de este ejercicio de gran frescor y utilidad es aquella que ocurre cuando (es algo 
habitual) al alumnado no le resulta fácil ‘desmembrar’ su propio diseño y es el compañero o 
compañera quien aplica SCAMPER sobre su pareja de clase, y viceversa.  

El momento de realización de este ejercicio en la secuencia S-P-C y doble triángulo es en las 
fases tercera y cuarta, es decir Develop-CONCEPT y Deliver-Deliver, donde el artefacto y 
concepto se encuentran ya en fases avanzadas de desarrollo. Es un ejercicio que resulta muy 
interesante al alumnado, aunque se aprecian a veces reticencias y falta de frescura a la hora de 
trabajar modificando nuestro propio diseño inicial, lo cual es normal y parte del proceso de 
aprendizaje de segundo curso. 
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5. Discusión y conclusiones  
Gran parte del valor de la introducción de estos ejercicios reside en la razón primigenia por la 
que fueron creados, esto es en la posibilidad de sistematización, seguimiento y valoración de un 
proceso tan subjetivo como es la creatividad y el diseño. En este sentido, en el taller de 
arquitectura de segundo curso hemos realizado tres labores fundamentales que sirven como 
base para sistematizar, replicar y escalar los procesos, ejercicios y metodología: 

• Estructuración de todo el proceso del curso y de cada unidad-artefacto sobre el recorrido 
S-P-C, que a su vez discurre en paralelo al doble diamante.  

• Creación de fichas específicas para cada ejercicio concreto, siempre referidas a la 
metodología usada, las competencias y objetivos del curso (Fig. 8). 

Fig. 8 Ficha tipo de ejercicio 

• Encuestas y valoraciones que permitan una adecuación y mejora continua recibiendo el 
feedback del alumnado por cada unidad-artefacto y ejercicio concreto, con el fin de 
reforzar aquello que funciona y descartar lo que no haya sido tan provechoso (Fig. 9). 

Fig. 9 Ejemplo de feedback recibido de encuesta de valoración de los ejercicios al alumnado 
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Durante los cinco años que se ha realizado este estudio la mejora en la docencia ha sido notable, 
aportando unas herramientas que no solo facilitan la docencia y la adquisición de competencias, 
sino que además pueden ser valoradas y cuantificadas. Aunque se trata de un trabajo inicial, 
creemos que esta implementación y superposición de metodologías puede y debe incorporarse 
y sistematizarse en el mundo académico de la arquitectura, como ya lo está en el del diseño. La 
creación de fichas docentes por ejercicio y la realización de encuestas periódicas es parte de 
ese proceso de aprendizaje y mejora de la propia docencia. 
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