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Jano Bifronte: el poder de la contradicción 
Jano Bifronte: the power of contradiction 

García-Sánchez, José Francisco 
Área de Proyectos Arquitectónicos, Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería, 
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Abstract 
The two heads of Janus Bifronte looking towards opposite faces are the contrast 
between opposites: the contradiction between the past and the future, between the 
territorial scale and the scale of detail, between the local and the universal, between 
craftsmanship and technology or between the deductive method (from the general 
to the particular) and the inductive method (from the particular to the general), in 
addition to other pairs of opposites. This paper will analyze as case studies the 
Projects 6 and Projects 9 courses of the E.T.S. de Arquitectura from the Universidad 
de Granada. This method offers the freedom to approach a project with many results 
that do not require a single solution to a program in a specific place, but rather 
propose many solutions that offer different perspectives. 

Keywords: contradiction, constriction, landscape, heritage, cartographies. 

Thematic areas: architectural projects, self-regulated learning, educational 
research. 

Resumen 
Las dos cabezas de Jano Bifronte miran hacia lugares opuestos y representan el 
contraste entre opuestos: la contradicción que se produce entre el pasado y el 
futuro, entre la escala territorial y la escala de detalle, entre lo local y lo universal, 
entre la artesanía y la tecnología o entre el método deductivo (de lo general a lo 
particular) y el método inductivo (de lo particular a lo general), además de otras 
parejas de contrarios. El texto analizará como casos de estudio los cursos de 
Proyectos 6 y Proyectos 9 de la E.T.S. de Arquitectura de la Universidad de 
Granada. Esta libertad en el método de abordar un proyecto ofrece una variedad de 
resultados que no buscan una respuesta unívoca a un programa en un lugar 
concreto, sino que proponen un abanico de soluciones que, analizadas en conjunto, 
ofrecen diferentes miradas. 

Palabras clave: contradicción, constricción, paisaje, patrimonio, cartografías. 

Bloques temáticos: proyectos arquitectónicos, metodologías de autoregulación del 
aprendizaje (MAA), investigación educativa. 

[637/1181]

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
mailto:jfgs@ugr.es


Jano Bifronte: el poder de la contradicción 

JIDA’23   INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

Resumen datos académicos 

Titulación: Grado en Arquitectura 

Nivel/curso dentro de la titulación: 4º y 5º 

Denominación oficial asignatura, experiencia docente, acción: Proyectos 6 y 
Proyectos 9 

Departamento/s o área/s de conocimiento: Proyectos Arquitectónicos. 
Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería 

Número profesorado: 1 (grupo) y 6 (curso) 

Número estudiantes: P6 (14-16) y P9 (10-14) 

Número de cursos impartidos: 4 

Página web o red social:  

Publicaciones derivadas: SI. En el libro Anuario del Departamento. Además esta 
práctica docente ha resultado finalista en el Premio Hersus. 
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Introducción y objetivos 
Jano Bifronte, en la mitología romana, es el Dios de las puertas: de los comienzos y de los finales. 
Las dos caras que miran hacia lugares opuestos nos remiten a la contradicción de Robert Venturi 
(2021) y a la duda metódica de René Descartes (2007). El contraste entre opuestos es un recurso 
pedagógico no siempre empleado en la docencia de proyectos arquitectónicos ya que los 
profesores tienden a ofrecer a los estudiantes verdades indiscutibles. El objetivo de esta práctica 
docente es inocular a los alumnos un espíritu crítico y animarles a innovar en nuevos caminos 
de investigación proyectual. También se propone demostrar a los estudiantes cuánto las 
limitaciones y constricciones favorecen la creatividad. Jean-Paul Sartre decía que «la carencia 
era el motor de la historia». 

El artículo analizará como casos de estudio las asignaturas de Proyectos 6 y Proyectos 9, que 
forman parte, respectivamente, del 4º curso (primer cuatrimestre) y 5º curso (segundo 
cuatrimestre) del Grado de Arquitectura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidad de Granada. 

Metodología. Casos de estudio 
El estudio realizará dos comparaciones: una sincrónica y otra diacrónica. a) En la primera se 
cotejarán los resultados de la metodología, instrumentos y resultados alcanzados, durante los 
cursos 2021-2022 y 2022-2023 de las asignaturas de Proyectos 6 y Proyectos 9. Se compararán 
las similitudes y diferencias cualitativas y cuantitativas. b) En la segunda se establecerá un 
análisis comparativo —en este caso menos cuantitativo— con el modo clásico de abordar un 
curso de proyectos. 

El programa de la asignatura de Proyectos 6 (del curso 2021-2022) se titulaba «Intervenciones 
en el patrimonio arquitectónico y paisajístico de Villanueva de Algaidas». Se trataba de trabajar 
en las ruinas del Convento de Recoletos de San Francisco de Asís, también llamado de Nuestra 
Señora de la Consolación de las Algaidas, fundado por el primer Duque de Osuna en 1566 y 
situado en la provincia de Málaga. El programa de la asignatura de Proyectos 6 (del curso 2021-
2022) se titulaba «Intervenciones en el patrimonio arquitectónico y paisajístico del Trapiche del 
Prado, en Marbella». Se trataba de un trapiche situado a los pies de la Sierra Blanca y construido 
en 1644. En ambos cursos1 el programa debía ser propuesto por los alumnos después de un 
trabajo de investigación. Los estudiantes debían rehabilitar las ruinas y reactivarlo como un 
espacio cultural, educativo, turístico, residencial, industrial o comercial. Y tenían la libertad para 
abordar el proyecto desde cualquier aspecto posible: patrimonial, paisajístico, agrícola, social, 
tecnológico... 

 

                                                            
1 El objeto de estudio de este artículo se refiere al Grupo F cuyo profesor fue José Francisco García-Sánchez. El tema era compartido por 
otros profesores del grupo de la tarde: Eduardo Martín Martín, Rafael de Lacour y José María Romero Martínez. 
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Fig. 1 Proyectos 9. Termas de agua junto al Hotel Alhambra Palace en Granada. Plano de situación, plantas, alzados y 

axonometría. Fuente: José Castro Valderas (2022)  

El programa de la asignatura de Proyectos 9 (del curso 2021-2022) se titulaba «Remodelación y 
nuevos usos en torno a la Parroquia de San Cecilio. Hotel Alhambra-Palace: termas, paisaje y 
tiempo libre». Se trataba de trabajar en un solar en pendiente junto al Hotel Alhambra Palace de 
Granada. El programa de la asignatura de Proyectos 9 (del curso 2022-2023) se titulaba 
«Reactivación del entorno del Palacio de los Vargas: Museo de Arquitectura de Andalucía, 
Biblioteca y Residencia». El Palacio de los Vargas, situado cerca de la Catedral de Granada, fue 
construido en dos tiempos: un primer Palacio renacentista (durante primera mitad del siglo XVI) 
y un segundo proyecto barroco (de principios del siglo XVIII). En ambos cursos2 el lugar de 
intervención se presentaba en un emplazamiento urbano con las restricciones y constricciones 
propias de las tramas consolidadas de la ciudad. Los estudiantes debían resolver en este caso 
programas más complejos y específicos: un polideportivo, unos baños termales, un museo o una 
biblioteca. En esta asignatura se aportaba al estudiante un programa detallado que se debía 
cumplir. El solar, en el primer caso, presentaba un gran desnivel por lo que el proyecto debía 
solucionar, además, algunos aspectos de conexión y de movilidad urbana. En el segundo caso 
los proyectos debían dar una respuesta urbana al entramado de solares conectados entre sí y 
situados en las traseras del Palacio de los Vargas y del Museo Federico García Lorca. Además 
debían mejorar la conexión y el espacio público de esa densa trama urbana. 

 

                                                            
2 El objeto de estudio de este artículo se refiere al Grupo F cuyo profesor fue José Francisco García-Sánchez. El tema general era 
compartido por los profesores de otros grupos de mañana y tarde: Francisco Ibáñez, Ramón Fernández Alonso Borrajo, Eduardo Jiménez 
Artacho, Pablo Ibáñez y Alejandro Muñoz Miranda. 
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Fig. 2 Proyectos 9. Termas de agua junto al Hotel Alhambra Palace en Granada. Plantas, secciones y plantas 

constructivas. Fuente: José Castro Valderas (2022)  

Contradicciones y constricciones 

La representación de Jano Bifronte nos remite a una cabeza que mira hacia el pasado y a otra 
cabeza que mira hacia el futuro (contradicción pasado-futuro). Todo ello desde el presente. El 
estudiante de arquitectura ha de asemejarse a los dioses bifrontes; uno de cuyos rostros 
aprendía del pasado, y el otro rostro, de frente, encaraba el porvenir. Ahí reside la ventaja y el 
riesgo: no estamos solos. La ventaja: porque nos servimos del recuerdo, de la memoria y de lo 
ya construido. El riesgo: porque nos aprovechamos de ese recuerdo para dar un paso al frente. 
No todo ha de ser improvisado. Nadie puede avanzar sino recordando. No hay futuro que se 
construya sobre el olvido.3 Sin futuro, el pasado no es nada; y menos aún el presente (Gala, 
2000). De algún modo se animaba a los estudiantes a desarrollar proyectos que estén 
bendecidos por la atemporalidad que aspira a ser eterna. T.S. Eliot, en su poema 'Burn Norton' 
(1936) nos dice que el futuro contendrá el presente y el pasado.4 

 

 

                                                            
3 Por ejemplo, en la Península Ibérica, «las iglesias de la reconquista se construyeron sobre mezquitas o sobres inagogas, que a su vez 
se habían levantado sobre santuarios visigóticos, que estaban cimentados sobre templos romanos, que sustituyeron a otros cartagineses 
o fenicios, y así, hasta los Tartessos, o mucho más allá...» (Gala, 1991). 
4 «El tiempo presente y el tiempo pasado / acaso estén presentes en el tiempo futuro. / Tal vez a ese futuro lo contenga el pasado. / Si 
todo tiempo es un presente eterno / todo tiempo es irredimible. [...] El tiempo pasado y el tiempo futuro, / lo que pudo haber sido y lo que 
ha sido / tienden a un solo fin, presente siempre» (Eliot, 2017). 
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Fig. 3 Proyectos 6. Aviario en el Trapiche del Prado en Marbella. (a) Planta del conjunto e imágenes y (b) Axonometría 
e imágenes de detalle. Fuente: Joaquín Reveco García-Huidobro (2022)  

Esas dos cabezas de Jano Bifronte representan también el contraste que se produce entre el 
método deductivo (de lo general a lo particular) y el método inductivo (de lo particular a lo 
general). Es decir, ese análisis que aborda bidireccionalmente la siguiente contradicción (escala 
territorial y la escala de detalle).  

En este sentido, el primer día de clase se proyecta el documental Power of Ten (1977) que IBM 
encargó a Ray y Charles Eames. En él se muestra la escala relativa del Universo en factores de 
potencias elevadas al 10. La película es una adaptación del libro Cosmic View: The Universe in 
Forty Jumps (1957) de Kees Boeke. Partiendo de una escena costumbrista —una pareja 
disfrutando de un pic-nic tumbada sobre dos mantas, en el caso del cortometraje; y una joven 
sentada en una butaca con un gato en el regazo, en el caso del libro— y a través de una 
secuencia de fotogramas, se llega hasta la inmensidad insondable del Universo. Luego se 
produce el recorrido inverso hasta volver a la escala humana; y desde ahí, se produce un viaje 
hacia la exploración microscópica dentro de la piel (otra contradicción, macrocosmos y 
microcosmos).  

También se muestra a los estudiantes otro ejemplo inspirador en relación a la escala: la 
comparación dimensional de la planta de uno de los pilares de la Basílica de San Pedro en 
Roma5, con la planta de la Iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane —que es tan pequeña que 

                                                            
5 Una obra primero de Donato d'Angelo Bramante (c. 1444-1514) y luego de Miguel Ángel (1475-1564). 
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los romanos la llaman San Carlino— de Francesco Borromini (1599-1667). La superficie de la 
iglesia, incluso con su patio, cabría dentro del pilar de San Pedro.  

 

  

  
Fig. 4 (a y d) Proyectos 6. Trapiche del Prado en Marbella. Plano de situación. (b y c) Proyectos 9. Termas junto al 
Hotel Alhambra Palace en Granada. Plano de situación. Fuente: (a y d) Ángela Galacho Gallardo (2022), (b) Lucía 

Vega Verdejo (2022) y (c) Ana Jerónimo Zárate (2022)  

Por un lado demuestra que la belleza puede residir tanto en la grandilocuencia colosal de los 
pilares de la Basílica como en la delicada precisión de la pequeña iglesia romana; pero también 
demuestra que debemos prestar la misma atención al diseño de un elemento estructural como a 
la composición de toda una planta. Se puede hacer arquitectura desde la épica, y pasar a la 
historia desde la escala colosal; pero también se puede hacer arquitectura desde la lírica de la 
pequeña escala que permite también producir obras emocionantes y que perduren en la memoria 
(Fernández-Galiano, 2012).  

El idioma español es inmensamente rico y florido. Sin embargo sólo tiene una palabra para 
referirse a la soledad. La cultura anglosajona tiene a su disposición dos términos para expresar 
ese sentimiento tan íntimo: la soledad que te complace —y de algún modo es elegida— 
(solitude), y la soledad que te atormenta —y de algún modo es impuesta— (loneliness) (Gala, 
2000).6 Las obras de arquitectura no son una excepción en su relación con la soledad. 

 

 

                                                            
6 Ocurre algo parecido con el adjetivo solo —referido a sin compañía— (alone) y solo —como expresión de infelicidad— (lonely). 

[643/1181]

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
Jano Bifronte: el poder de la contradicción 
 
 

  
JIDA’23                                                                                                                                       INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

  
   

 

 

 

  
Fig. 5 Proyectos 6. Termas junto al Hotel Alhambra Palace de Granada. (a) Volumetría explosionada (b) Axonometría 

constructiva. Fuente: (a) María Matilde Montoro Martín (2022) y (b) Vicente Gran Rodríguez (2022)  

Para celebrar su nombramiento como decano del Department of Architecture en la GSD de la 
Harvard University, Rafael Moneo pronunció el 9 de marzo de 1985 la Kenzo Tange Lecture [7] 
titulada The Solitude of Buildings (Moneo, 1986). La tesis de la conferencia defiende que los 
edificios no son propiedad intelectual exclusiva de los arquitectos y que una vez concluidos, 
emprenden una vida propia. Casi 30 años después, el 21 de mayo de 2013 imparte otra 
conferencia titulada Buildings Aren't Objects Alone en el Getty Conservation Institute. En este 
caso, Moneo incide en la noción de lugar, defendiendo que los edificios no sólo se vinculan a una 
realidad física o geográfica —en una ciudad o en un paisaje— sino también heredan una 
dimensión cultural e histórica de cada sitio. Algunos tipos de proyectos se presentan como 
objetos aislados; otros tipos de proyectos construyen un paisaje o terminan formando parte de 
él, tanto en la naturaleza como en la ciudad, tal y como nos enseñó Aldo Rossi (2015).  

                                                            
7 La Kenzo Tange Lecture marca el inicio del nombramiento como decano del Department of Architecture en la Graduate School of Design 
de la Harvard University.  
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Fig. 6 (a y d) Proyectos 9. Termas junto al Hotel Alhambra Palace de Granada. Vistas interiores. (b y c) Proyectos 9. 

Biblioteca y torre-mirador junto al Palacio de los Vargas en Granada. Vistas exteriores. Fuente: (a) Carlos Aguirre 
Pando (2022), (b y c) Antonio Carrasco Garrido (2023) y (d) Lucía Vega Verdejo (2022)  

En este sentido, se propuso a los estudiantes un dilema: debían elegir si sus proyectos 
escuchaban los murmullos del lugar (Genius Loci) o si se dejaban apropiar del espíritu de la 
época (Zeitgeist); o si por el contrario en sus propuestas cabían las dos posiciones. Los alumnos 
tenían que dar respuesta a unos nuevos pares contradictorios (local-universal, artesanía-
tecnología, arquitectura objeto-arquitectura paisaje...). Además, se solicitaba a los estudiantes 
que no sólo diseñaran sus proyectos basándose en documentos como la planta, el alzado o la 
sección; sino que abordaran su proyecto desde el principio ayudándose con axonometrías y 
volumetrías —y detalles de éstas— que explicaran el proyecto en su relación con el contexto 
paisajístico o urbano cercano. Esos dibujos no debían desarrollarse como dibujos finalistas, sino 
durante el proceso creativo de trabajo.  

También se desarrollaron durante el curso otras parejas de contrarios: ligero-pesado, figuración-
abstracción; individual-colectivo; lleno-vacío; centro-umbral, público-privado; previsible-
inesperado; permanente-efímero; sólido-gaseoso; obsesiones individuales-necesidades 
colectivas; Prudencia-audacia, escala cromática-escala de grises, alto-bajo, tectónico-
estereotómico, rugosidad-suavidad, suelo-techo... 

Durante el proceso creativo los estudiantes también abordaron aspectos que tienen que ver con 
la innovación tipológica, la espacialidad, la sostenibilidad, la ecología, el reciclaje, la política, la 
sociología, el arte, la historia, la memoria, el urbanismo, la ciudad, lo agrícola, la fenomenología, 
los recorridos, las atmósferas construídas, la representación, la expresión gráfica, el diseño...  
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Fig. 7 (a) Proyectos 9. Biblioteca y torre-mirador junto al Palacio de los Vargas en Granada. Axonometría constructiva y 
(b) Proyectos 6. Aviario en el Trapiche del Prado en Marbella. Plantas, secciones y Axonometrías constructivas. 

Fuente: (a) Antonio Carrasco Garrido (2023) y (b) Joaquín Reveco García-Huidobro (2022)  

Cartografías, construcción y comunicación gráfica 
El primer ejercicio del curso consistió en realizar tres cartografías personales, cada una de ellas 
de una escala diferente. Los estudiantes son los que deciden, según el caso, el ámbito y la escala 
de cada una de las cartografías. De forma aproximada, la primera de ellas debía abordar el 
ámbito territorial y paisajístico; la segunda de ellas debía estudiar el plano de situación poniendo 
en relación el ámbito del proyecto con alguna referencia indiscutible cercana; y, finalmente, la 
tercera cartografía debía analizar el emplazamiento más próximo del lugar del proyecto.  

Se trata de un ejercicio de análisis, de interpretación y de descripcion. El estudiante tiene la 
obligación de estudiar y representar ese lugar de acuerdo a la escala elegida. Lo que se busca 
no es una representación objetiva de la realidad física o geográfica, sino unas cartografías 
personales e inéditas. En ellas se puede incidir en aspectos patrimoniales, tipológicos, 
infraestructurales, paisajísticos, agrícolas, turísticos, sociales, políticos, históricos, artísticos, 
geográficos, topográficos... La técnica de representación era libre y se ofrecía al alumno que 
indagara en las técnicas que dominaba y en otras por dominar: a lápiz, a tinta, empleando medios 
informáticos CAD, el collage, el fotomontaje, la acuarela, o una mezcla de todos. Respecto al 
apartado de la comunicación y de expresión gráfica, las mejores cartografías fueron las de 
aquellos alumnos que desde el principio tenían clara una estrategia gráfica definida: tanto en lo 
que a composición y maquetación se refiere, como a la elección de una gama de colores o incluso 
la definición de unos tipos de letra. Durante todo el curso se animó a los alumnos a que estudiaran  
y desarrollaran un ‘proyecto gráfico’ personal. 
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Fig. 8 Proyectos 9. Biblioteca junto al Palacio de los Vargas en Granada. Plantas y axonometría. Fuente: Alfonso 
Gómez Garach (2023) 

Una vez realizado este primer reconocimiento del lugar, los alumnos se dividen entre los que 
desarrollan sus proyectos con una metodología deductiva —produciendo un acercamiento al 
lugar desde el territorio hasta el desarrollo de la construcción—; o aquellos que desde el detalle 
constructivo o la estructura, abordan el proyecto con la voluntad de construir un paisaje propio.     

Casi todos los casos de éxito los protagonizaron los estudiantes que, teniendo presente un 
acercamiento al proyecto desde la metodología deductiva, optaron por incorporar desde el 
principio el método inductivo. En esos casos los alumnos trabajaron los aspectos estructurales y 
constructivos desde momentos muy tempranos del desarrollo del proyecto. De ese modo, el 
diseño estructural potenciaba en su trabajo una cierta componente 'infraestructural' y, además, 
la estructura se convertía en la imagen del proyecto. Esta opción fue muy oportuna con los 
objetivos de las dos asignaturas ya que los proyectos se desarrollaban en paisajes con carácter, 
en ámbitos urbanos consolidados o junto a elementos con cierto valor patrimonial.  

También se inocula a los estudiantes un aspecto importante que se tiene que tener en cuenta a 
la hora de abordar un proyecto. Se trata de entender que el proceso creativo no es lineal, y que 
se produce avanzando y retrocediendo; o incluso descartando ideas iniciales que parecían 
indiscutibles.8 

                                                            
8 La eterna insatisfacción del creador, y que tantas veces lleva asociada la dilatación en el tiempo de todo el proceso creativo, la explica 
muy bien el filósofo Paul Valery cuando nos dice que «una obra nunca está acabada: únicamente se abandona». También reflexionan 
sobre ello el pintor Rembrandt cuando dice que «una obra está acabada cuando el artista decide que está acabada», o Antonio López 
cuando afirma que «una obra nunca se acaba, sino que llega al límite de las propias posibilidades», o cuando confiesa que «sé lo que es 
comenzar una obra; terminarla no sé en qué consiste». La arquitectura, como cualquier labor creadora, no se escapa de estos principios: 
Ars longa, vita brevis. 
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Fig. 9 Proyectos 6. Termas y piscinas en el Trapiche del Prado de Marbella. Alzados, plantas, axonometría e imágenes 
interiores y exteriores. Fuente: Gabriel Cabral Carvalho (2022) 

Investigación 
Como se ha comentado, las asignaturas de Proyectos 6 y Proyectos 9 se cursan en 4º y 5º dentro 
del plan de estudios del Grado de Arquitectura en la E.T.S. de Arquitectura de Granada. Las dos, 
por distintos motivos, son asignaturas importantes y que marcan un hito en la formación de los 
alumnos.  

Proyectos 6 es la asignatura con más créditos del módulo proyectual (12 créditos y 8 horas 
semanales de clase presencial). Se trata de la asignatura orientada a la intervención sobre el 
patrimonio que el plan de estudios establece como un eje vertebrador y específico de la 
formación del arquitecto en la Universidad de Granada. El amplio número de créditos y el extenso 
tiempo de clase permite que los estudiantes, por primera vez en el Grado, aborden un proyecto 
desde todas las escalas: tanto la territorial como la del detalle constructivo. En este curso deben 
además incorporar el diseño estructural y de instalaciones. Se invita a los estudiantes no sólo a 
definir estos aspectos únicamente con una 'sección constructiva', un documento al que pueden 
tener acceso con cierta facilidad. En este caso, los alumnos debían realizar unas 'volumetrías 
constructivas' a escala 1:20 de algún punto específico de su proyecto. Además, debían incorporar 
los aspectos constructivos y estructurales en todos y cada uno de los dibujos, adecuándolos a la 
escala.  

Proyectos 9 es la última asignatura del módulo proyectual del Grado de Arquitectura (9 créditos 
y 6 horas semanales de clase presencial). Es el último proyecto que realizan los alumnos antes 
de cursar el Máster Habilitante. Por tanto, es el último 'ensayo general' antes de lo que 
tradicionalmente se ha llamado el Proyecto Fin de Carrera (PFC), ahora Trabajo Fin de Máster 
(TFM).  
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Fig. 10 Proyectos 9. Biblioteca y torre-mirador junto al Palacio de los Vargas en Granada. Axonometría, sección y 
planta. Fuente: Antonio Carrasco Garrido (2023) 

Se da la paradoja que el nivel de exigencia y de resultados es semejante en ambas asignaturas 
(Proyectos 6 y Proyectos 9): el mayor peso de créditos de la asignatura de 4º se compensa con 
la mayor experiencia de los estudiantes en la asignatura de 5º. Eso produce, a veces, una 
similitud de respuestas y calidad de los trabajos.  

En ambas asignaturas, y debido a la proximidad que tenían los alumnos con la obligación de 
desarrollar el Trabajo Fin de Grado (TFG), se proponia asimilar un proceso de investigación con 
aportaciones originales que superaran la estricta "demostración" de habilidades y capacitaciones 
profesionales. Esta parte del trabajo —desarrollado inicialmente no siempre con simpatía por 
todos los alumnos— permitía situar el proyecto del futuro arquitecto en un contexto 
contemporáneo pero vinculado con una tradición histórica consolidada; en todo lo que 
corresponde a la disciplina de la Arquitectura —también en su dimensión de investigación 
estructural y constructiva—, así como a los diferentes movimientos artísticos y culturales (García-
Sánchez y Martín-Blas, 2022). El objetivo era que el alumno se acomodara también a un perfil 
investigador y que asimilara la vinculación de su trabajo dentro del paisaje y de la cultura 
contemporánea con la voluntad de engarzarlo bajo el paraguas de los precedentes ya 
estudiados. Es decir, se fomentaba que el estudiante tuviera las herramientas necesarias para 
defender su proyecto vinculado con una atmósfera creativa y de pensamiento más allá de sus 
intereses particulares.9  

                                                            
9 En este sentido, varios de los alumnos que han cursado estas asignaturas han continuado con esas líneas de investigación, en algunos 
casos vinculadas al Trabajo Fin de Grado (TFG), pero también en el inicio de su propia práctica profesional, o incluso con la voluntad de 
que se conviertan en un preludio conducente a que se formalicen en una futura Tesis Doctoral (García-Sánchez y Martín-Blas, 2022).   
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Fig. 11 Proyectos 6. Museo en el Convento de Villanueva de las Algaidas en Málaga. Cartografías y representación del 
estado actual. Fuente: Carlos B. Espases Fuster (2021) 

Resultados 
La libertad en el método de abordar un proyecto, tomando como inicio cualquier concepto de 
esas parejas de contrarios, cualquier aspecto, o cualquier acercamiento desde diferentes 
escalas, ofrece una variedad de resultados que no busca una respuesta unívoca a un programa 
planteado en un lugar concreto, sino que propone un abanico de soluciones que, analizadas en 
su conjunto, ofrecen diferentes miradas. Se trata de que el grupo de estudiantes extraiga unas 
conclusiones colectivas que sean pedagógicamente más interesantes, porque todos ellos están 
resolviendo tanto su propio trabajo como el proyecto del resto de compañeros. El reto del curso 
no consiste en encontrar un único modo de abordar un problema, sino en proponer de forma 
coherente cada tipo de proyecto emprendido por cada uno de los estudiantes.  

Se delega en el trabajo de desarrollo de cada proyecto y en la coherencia con los planteamientos 
iniciales el modo de obtener un buen resultado. No se premia exclusivamente a la mejor idea, 
sino a la capacidad de cada estudiante de desarrollarla intensamente abordando todas las 
escalas del proyecto. Al final del curso, un análisis crítico del conjunto de trabajos ofrece la 
posibilidad de valorar la viabilidad de cada proyecto, sus fortalezas y sus debilidades.  
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Fig. 12 Proyectos 9. Biblioteca junto al Palacio de los Vargas en Granada. Axonometría y detalle constructivo de la 

planta. Fuente: Juan José Marín de Gea (2023) 

En el curso 2021-2022 de Proyectos 6 se matricularon 15 estudiantes, de ellos finalmente 
entregaron 13 alumnos (87%). La nota media de la clase fue 6,92 (sobre 10) desglosada en 1 
Sobresaliente, 5 Notables y 7 Aprobados. En este curso destacaron los 5 estudiantes que 
obtuvieron una calificación igual o mayor que 8. 

En el curso 2021-2022 de Proyectos 9 se matricularon 14 alumnos, de ellos finalmente 
entregaron 12 estudiantes (86%). La nota media de la clase fue 6,96 (sobre 10) desglosada en 
1 Matrícula de Honor, 2 Sobresaliente, 3 Notables y 6 Aprobados. Después de mejorar su trabajo 
y realizar el examen oportuno, lograron superar la asignatura los cuatro alumnos inicialmente 
suspensos en la convocatoria ordinaria. Otros dos alumnos, habiendo superado la asignatura en 
la primera convocatoria, decidieron optar a subir nota. Uno de ellos pasó de tener un Aprobado 
a obtener un Notable; y otro de ellos obtuvo una Matrícula de Honor a partir del Sobresaliente 
inicial. De los 12 estudiantes que superaron la asignatura, el 50% obtuvo un notable o una 
calificación mayor.  
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Fig. 13 Proyectos 6. (a, b y d) Mezquita y (c) Museo en el Trapiche del Prado de Marbella. (a y c) Cartografías, (b) 

Perspectiva exterior y (c) Detalle de la planta. Fuente: (a, b y d) Seif-eddin Chemlal Jabiou (2022), (c) Ángela Gallardo 
Galacho (2022) 

En el curso 2022-2023 de Proyectos 6 se matricularon 18 estudiantes, de ellos finalmente 
entregaron 14 alumnos (78%). La nota media de la clase fue 6,71 (sobre 10) desglosada en 1 
Matrícula de Honor, 1 Sobresaliente, 5 Notables y 7 Aprobados. En este curso, 8 estudiantes no 
superaron la asignatura en la convocatoria ordinaria, 4 de ellos no entregaron y otros 4 
suspendieron.  

En el curso 2022-2023 de Proyectos 9 se matricularon 8 alumnos, de ellos finalmente entregaron 
6 estudiantes (75%). La nota media de la clase fue 7,16 (sobre 10) desglosada en 1 Matrícula de 
Honor, 2 Notable y 3 Aprobados. En este curso de los 6 alumnos que siguieron el curso, 
suspendieron 2 estudiantes en la convocatoria ordinaria. Otros dos alumnos optaron a subir la 
calificación en la convocatoria extraordinaria. Sólo uno de ellos finalmente entregó y obtuvo una 
Matrícula de Honor; el otro estudiante se conformó con el notable de la primera convocatoria. En 
este curso el 50% de los alumnos obtuvieron una calificación igual o superior a un 8. 

Estas estadísticas porcentuales hacen referencia al estado de las cosas después de las dos 
convocatorias (la ordinaria y la extraordinaria). Y, además, en cada uno de los cursos, se 
describen algunas especificidades de las dos convocatorias, según el caso.  
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Fig. 14 Proyectos 6. (a) Museo y (b) Fábrica en el Trapiche del Prado de Marbella. Axonometrías. Fuente: (a) Roberta 

Petralia (2022) y (b) José López Valor (2022) 

Conclusiones 
Con esta experiencia docente ha sido posible valorar las consecuencias del hecho de que cada 
alumno —de las asignaturas Proyectos 6 y Proyectos 9— desarrollara un proyecto distinto con 
un programa distinto, y auspiciado por una serie de conceptos "contradictorios"; y ha sido posible 
discutir las repercusiones didácticas y pedagógicas que tenía que adoptar el profesor. En los 
resultados finales se constató la fuerte implicación personal de los alumnos con sus temas, que 
se compensó, a través de las dinámicas del aula, con una conciencia colectiva de grupo. De ese 
modo, se producía un equilibrio entre los deseos individuales y las necesidades colectivas.  

Las investigaciones pedagógicas pioneras de la modernidad han demostrado que las 
limitaciones favorecen la creatividad, ya que reducen el problema a pocas variables y permiten 
concentrarse en aspectos concretos, tal y como relata el profesor de la Universidad de Columbia, 
Jon Elster, en su libro: Ulises Unbound. Studies in Rationality, Precommitment, and Constraints 
(2000). 

 Este artículo ha expuesto las ventajas e inconvenientes de este método docente a través del 
sistema de contradicciones, constricciones y libertades experimentado en ambas asignaturas de 
Proyectos 6 y Proyectos 9 de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de 
Granada.  

Esta práctica docente ha sido reconocida como finalista en el Hersus Prize on Modern Heritage10 
(2023) en la categoría "education-instructors" con la propuesta presentada «Hotel Alhambra-

                                                            
10 HERSUS Prize on Modern Heritage es una iniciativa del Proyecto Erasmus+ Enhancing of Heritage Awareness and Sustainability of 
Built Environment in Architectural and Urban Design, implementado como una asociación estratégica para la educación superior y 
cofundado por la Comisión Europea. El consorcio HERSUS está formado por cinco universidades europeas: Universidad de Belgrado, 
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Palace: thermes, landscape and leisure» desarrollado en el curso de Proyectos 9, grupo F 
durante el curso 2021-2022.  
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