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Abstract 
In the subjects of architecture and urban design in the second year of the School of 
Architecture of Reus, the different scales are integrated, going through all the 
architectural matters imaginable, we believe it is necessary to use new pedagogical 
tools to escape from the idea of a linear design with a beginning and an end. In this 
sense, we see the need to carefully design the progress of complete and motivating 
exercises, basing their learning on two major teaching methodologies: the first, the 
hand as a direct expression of thought, by means of an iterative process at various 
scales of which we carry out "rehearsals"; and the second, which aims, through 
theoretical classes, to convey a broad artistic and architectural culture related to the 
process, a multifaceted but deeply careful teaching which, due to its thematic 
concreteness, we have named "tutorials". In this communication we wish to share 
our experience focused on the use of both methodologies. 

Keywords: process, methodology, innovation, integral vision, sustainability. 

Thematic areas: architectural projects, urban and regional planning, landscaping, 
ICT tools (HT), experimental pedagogy. 

Resumen 
En las asignaturas de proyectos y urbanismo de segundo curso de la Escuela de 
Arquitectura de Reus, se integran las distintas escalas, pasando por todas las 
cuestiones arquitectónicas imaginables, consideramos necesaria la utilización de 
nuevas herramientas pedagógicas para escapar de la idea de diseño lineal con 
comienzo y final. En este sentido vemos necesario diseñar cuidadosamente el 
avance de unos ejercicios completos y motivadores, basando su aprendizaje en dos 
grandes metodologías docentes: la primera es la mano como expresión directa del 
pensamiento, a través de un proceso iterativo y a distintas escalas del que 
realizamos “ensayos”; y la segunda es la pretensión, mediante clases teóricas, de 
transmitir una amplia cultura artística y arquitectónica relacionada con el proceso, 
una enseñanza polifacética pero profundamente cuidada que, por su concreción 
temática, hemos dado en llamar “tutoriales”. En esta comunicación deseamos 
compartir nuestra experiencia centrada en el uso de ambas metodologías.  

Palabras clave: proceso, metodología, innovación, visión integral, sostenibilidad. 

Bloques temáticos: proyectos arquitectónicos, urbanismo y ordenación del 
territorio, paisajismo, herramientas TIC (HT), pedagogía experimental. 
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1. Introducción 
Recordamos cómo hace ya algunos años, cuando fuimos alumnos en clase de proyectos, el 
profesorado repartía un enunciado a veces corto —una mera descripción del programa de usos 
y unas breves indicaciones de emplazamiento— y otras detallado, con textos introductorios o 
abundante documentación gráfica y bibliográfica. A partir de ahí la evolución del ejercicio 
dependía básicamente de un conjunto de interacciones con los docentes: las “correcciones” que, 
ya fueran colgadas o individuales, nos servían para presentar nuestro trabajo. De la crítica 
esperábamos orientaciones o cuestionamientos que nos ayudaran a encontrar un camino lineal 
y lógico de evolución, propio o ajeno. 

El estudiantado de una escuela de arquitectura cualquiera, ansioso siempre por “saber cómo se 
proyecta” tiende, tal vez por economía de esfuerzo, a obviar que el proyecto es un proceso 
multifacético, heterogéneo y necesariamente iterativo, que exige para su despliegue de un 
mínimo orden y método, de una considerable paciencia y de buenas dosis de perseverancia. 
Para iniciar dicho proceso conviene, claro está, contar con un buen enunciado “bibliografiado” y 
con un acompañamiento docente personalizado y bien enfocado. En las asignaturas de 
proyectos es especialmente importante dedicar varios momentos a la visita del emplazamiento; 
recorrer el lugar y sus alrededores, observar y anotar una infinidad de datos que nos ayudan a 
reconocerlo y comprenderlo mejor, y realizar un primer y amplio análisis diagnóstico. 
Posteriormente, cuando el proyecto toma forma, revisitar de nuevo el emplazamiento nos permite 
vincular más íntimamente el análisis con el diseño, haciendo una ulterior comprobación de la 
estrategia adoptada sobre el lugar. (Frediani y Gomez-Moriana, 2018 - Norberg–Schulz, 1991 - 
Perejaume, 2015). 

En las asignaturas de proyectos y urbanismo de segundo curso de la Escuela de Arquitectura de 
Reus, donde se integran las distintas escalas, de la territorial a la constructiva, procuramos 
ensanchar dicha metodología clásica y lineal, conocida como Aprendizaje Basado en Proyectos 
(Frediani et al, 2020). Entendemos que el proyecto debe responder a la vez al territorio, al 
programa, a la orientación, al clima y al emplazamiento, pasando de forma consciente por todas 
las cuestiones arquitectónicas imaginables. También procuramos incorporar la sensibilidad, la 
historia, la cultura, la ética y la responsabilidad ecosocial (Domingo y Bonet, 1998), miradas 
entrelazadas que conforman nuestros paisajes y que nos permiten proyectar espacios para 
mejorar la experiencia y la calidad de vida de sus habitantes (Forman, 2014, 2018). Por otro lado, 
para adecuar el curso a la necesaria inquietud por un desarrollo sostenible, introducimos en las 
asignaturas los servicios ecosistémicos y las soluciones proyectuales basadas en la naturaleza 
(NBS), ya que ambos nos ayudan a reforzar la relación entre los complejos procesos que nacen 
del lugar y las cuestiones técnicas que les atañen. 

Esta integración exige poner nuevas herramientas al alcance de un alumnado exigente, 
dispuesto a experimentar, a descubrir nuevos horizontes (Capra, 2013), escapando de la idea 
de diseño con comienzo y final, de una arquitectura previsible o correcta (García-Escudero et al. 
2018). Así pues, las asignaturas buscan potenciar la diversidad proyectual desde un enunciado 
estratégicamente trabajado. El alumnado avanza entonces a través de la superposición de 
sucesivos “comienzos” sobre un problema cuidadosamente definido. Uno de dichos comienzos 
es, necesariamente, el diagnóstico territorial, la lectura intencionada del emplazamiento (Forman, 
1995; 2004). Un proceso que, puesto en común, consigue descifrar el lugar a través de la 
superposición de miradas analíticas (Corner, 1996). Paralelamente, otro comienzo del proyecto 
trabaja en una idea o lectura primaria y abstracta, espacial, que ayuda a ahondar en la 
perspectiva del proyectista, en su memoria y experiencia personal.  
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Fig. 1 Visita al emplazamiento. Fuente: Curso (2021-2022) 

Por todo esto, y reconociendo de antemano que no hemos encontrado una receta infalible, cada 
vez estamos más seguros de lo importante que es, para los profesores de proyectos y de 
urbanismo, diseñar minuciosamente el avance y progreso de unos ejercicios completos y 
motivadores, basando su aprendizaje en dos grandes metodologías: la mano como expresión 
directa del pensamiento, a través de un proceso iterativo de dibujo, redibujo, construcción y 
reconstrucción de maquetas a distintas escalas y sobre varios temas, un ‘learning by doing’ que 
hemos dado en llamar “ensayos”; y una segunda metodología que, mediante clases teóricas, 
pretende la transmisión de una amplia y variada cultura artística y arquitectónica, sincrónica e 
ilimitada, de una enseñanza tal vez en apariencia desordenada, pero detalladamente planificada 
que, por su concreción temática, denominamos “tutoriales”. En esta comunicación deseamos 
compartir algunos aspectos concretos de nuestra experiencia centrada en el uso de ambas 
metodologías.  

Consideramos, antes de abordarlas en detalle, que es preciso incorporar dichas herramientas en 
todas las etapas del proceso, las previstas y las encontradas. Creemos que los ensayos y los 
tutoriales pueden abrir e informar respectivamente el proceso proyectual a la creatividad. 
Reivindicamos, en nuestro caso, la eficacia que en nuestros talleres aportan dichos ensayos —
o breves prácticas intercaladas, centradas en aspectos o partes concretas del proyecto— y los 
tutoriales, o clases magistrales monográficas que desarrollan la vertiente teórica de algunos 
aspectos importantes. Dos técnicas docentes bien conocidas y presentadas en no pocas 
comunicaciones de anteriores JIDA que, incorporadas a las asignaturas basadas en proyectos y 
urbanismo, y administradas en los momentos adecuados, servirán para que el alumnado sea 
capaz de liberar más y mejor energía con cada iteración del proceso. Ambas son una suerte de 
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impulsos cadenciosos que, estratégicamente espaciados, podríamos comparar con los que 
ayudan a un niño a columpiarse, balancearse o volar. 

Entendemos el proyecto, pues, como un proceso cuyo objetivo debe ser la mejora y 
transformación de los lugares, pero sobre todo lo entendemos como un método que permite 
experimentar las diferentes formas de proyectar espacios habitables y armónicos.  

La calidad de los trabajos desarrollados en las asignaturas surge pues de un enfoque 
metodológico experimental que integra temas emergentes y de innovación, entendiendo el 
proceso proyectual como un camino esencial (Lovelock, 2016). 

 

2. Los Ensayos 

Antes de estrenar una obra de teatro, de interpretar un concierto sinfónico o de presentar una 
nueva proeza circense, el ensayo es aquella oportunidad que se dan los artistas para repetir el 
proceso —o sus aspectos concretos— hasta interiorizar su mecánica a través de la prueba y el 
error, alcanzando una mínima naturalidad y facilidad en la ejecución (Huizinga, 2007). El ensayo 
es, así, una acción incruenta que anticipa la incorporación controlada de un determinado riesgo. 
Por otra parte, los ensayos también pueden entenderse como un proceso artístico marcado por 
la exploración constante, el descubrimiento y la evolución creativa para buscar la excelencia a 
través del trabajo tenaz de perfeccionamiento, revisión, ajuste y recomienzo. Se pueden entender 
como un laboratorio de ideas para la experimentación, donde los errores son inevitables y son 
entendidos como oportunidad de mejora y de crecimiento. Tener unos ojos y una mente abiertos 
para cuestionar, aceptar y abordar dichos errores fomentará la mejora continua del ensayo. Los 
desafíos encontrados durante los ensayos no son ya más obstáculos insuperables, sino nuevos 
pasos hacia la excelencia (García Hdez., 2013). 

Entendemos los ensayos como ejercicios breves, espontáneos, acotados y definidos que se 
realizan durante las horas lectivas de clase para entrenar, ya sea mediante croquis, textos 
conceptuales, maquetas rápidas u otras técnicas, determinados aspectos abstractos —es decir, 
separables conceptualmente— del problema general definido.  

Los ejercicios se plantean de manera ágil, dinámica y abierta a la sorpresa, al descubrimiento de 
formas, espacios y relaciones capaces de emocionar y de enriquecer el proceso creativo. 
Incorporan un enfoque audaz, que anima al estudiantado a probar diferentes conceptos, 
enfoques, perspectivas o técnicas; que le lleven a descubrir nuevos mundos. El dinamismo de 
los ensayos permite también superar pequeñas crisis o dificultades, generando un sentido de 
flexibilidad, de fluidez y de satisfacción.  

Es también importante incidir en la importancia de los ensayos para documentar el proceso 
personal de iteración y de mejora, mediante croquis, anotaciones o fotos ordenadas de las 
diferentes alternativas probadas, para contar con un registro del proceso, comprenderlo mejor y 
posteriormente poder comunicar y explicar de forma simple y clara como se ha llegado hasta un 
determinado punto. 

El curso ha consolidado el uso de la maqueta como principal herramienta de ensayo proyectual 
(Fernández et al, 2018). Por una parte, los estudiantes experimentan y evolucionan en clase un 
concepto abstracto, sin lugar ni escala, a través de la construcción de maquetas eurítmicas 
individuales. Una estrategia proyectual que permite, como si de un juego se tratase, momentos 
de exploración, de descubrimiento, de articulación y, en definitiva, de aprendizaje individual y 
colectivo (Zimmermann, 2009-2015). Forma, material, color, textura y el uso de una determinada 
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técnica de manipulación permiten, mediante un proceso de prueba y error, la articulación de un 
sistema eurítmico abierto, coherente, propio y único. Este trabajo de composición espacial 
abstracto permite al alumnado conocer leyes formales que permiten, una vez se aterriza en el 
lugar, su modificación y adaptación a los límites y lógicas encontradas del emplazamiento con 
mucha más facilidad. Un ensayo que entrena la capacidad de conseguir una continuidad 
conceptual y formal a la propuesta, y una adaptación precisa al paisaje (Folch y Bru, 2016; Mayor, 
2008).  

 
Fig. 2 Tutorial Escales II.  Fuente:  Curso (2021-2022) 

Fig. 3 Tutorial Façanes. Fuente:  Curso (2022-2023) 

Por otra parte, se trabaja en la construcción de una gran maqueta física que servirá para el 
análisis y la contextualización del proyecto a gran escala donde, cada dos semanas, los 
estudiantes podrán plasmar sus progresos insertando sus propias maquetas que desde la 
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abstracción se irán concretando, trabajando a la vez en varias escalas distintas: la de la 
propuesta individual (el módulo de viviendas), la escala grupal (el tejido urbano vecinal) y, 
cooperativamente todos los alumnos del curso, el proyecto colectivo del barrio funcional 
(Hugentobler et al. Eds. 2015). El proceso de actualización y revisión constante de esta 
herramienta proyectual permite evidenciar fricciones, potenciar el necesario dialogo entre 
proyectos vecinos, y mediante el pacto resolver las incoherencias y problemas entre las distintas 
propuestas del alumnado, consustanciales al hecho de proyectar en un tejido vivo en constante 
evolución. Un proceso que tiene como objetivo conservar los intereses comunes trabajados 
previamente, compartidos y pactados entre todos.  

 
Fig. 4 Maqueta eurítmica. Fuente: Sanchez Hernández, Lara y Maier Andra, curso (2020-2021) 

 
Fig. 5 Maqueta eurítmica primavera. Fuente. Jhordan Sarango Torres, curso (2020-2021) 
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Fig. 6 Maqueta eurítmica Auditorio + Ludoteca. Fuente: Jhordan Sarango Torres, curso (2020-2021) 
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Fig. 7 Maqueta eurítmica mediateca y ludoteca Valderrobles. Fuente: Sarango-Torres-Jhordan, curso (2020-2021) 

 

 

 
Fig. 8 Maqueta eurítmica. Fuente: Sadibou, S y Marti, L., curso (2021-2022) 
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Fig 9 Maqueta eurítmica Patrimoni Humà i Natural. Fuente: Ripeanu, Larissa y Maceda, Melissa, curso (2021-2022) 

 
Fig. 10 Maqueta eurítmica. Fuente: Palma, Júlia y Romero, David, curso (2021-2022) 
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3.  Los Tutoriales 
No faltan profesores que desconfían de la información que obtienen los alumnos por sus propios 
medios, y aquellos profesores que, “por el bien de dichos alumnos”, se abstienen de ofrecer 
ejemplos u orientaciones sobre el estado del arte, confiando exclusivamente en los poderes 
deductivos derivados de la actitud analítica del estudiantado. Dichos talleres sherlockholmianos, 
sin ser ni más diversos, ni más ricos que los demás, tampoco suelen acabar de aportar las 
ansiadas “verdades reveladas” del oráculo. Nos preguntamos, por ello, si a la hora de proyectar, 
el saber, a pesar de todo, puede ocupar un importante lugar, es decir, si en definitiva hay un 
instrumento pedagógico más rentable que la cultura arquitectónica divulgada con fundamento, 
método y a su debido momento. (Quetglas, 1999). En este sentido hemos evaluado los beneficios 
de administrar, en dosis frecuentes pero calibradas, información teórica y tareas prácticas con 
vistas a informar las distintas etapas del proceso de diseño; inspirando aquí y potenciando allá, 
el vaivén del columpio interior de cada proyectista. Además, a los contenidos más específicos 
del urbanismo y de la arquitectura, hemos querido integrar en el diseño del paisaje, conceptos 
básicos de ecología aplicada y de desarrollo sostenible, que en el actual contexto de crisis 
ambiental cobran especial importancia (Mària, 2011 - Orff, 2014). 

Los tutoriales representan, por su parte, una oportunidad para reflexionar y observar las 
diferentes facetas de la tarea del arquitecto con una aproximación disciplinar, ordenada y bien 
informada. Son clases teóricas dinámicas y variadas que evitan el formato de un manual de 
instrucciones, de aproximadamente 45 minutos de duración, repartidas semanalmente al inicio 
de las horas de taller. Se diferencian de los ensayos en que no entrenan una faceta creativa, 
sino que estructuran la parte conceptual del proceso mediante el análisis, la exposición y el 
contraste de diversas prácticas proyectuales cuidadosamente elegidas.  

Durante los últimos años hemos ido trabajando una treintena larga de temas, desde los más 
generales, empeñados en definir y delimitar las propias disciplinas de la arquitectura, el 
urbanismo y el paisaje, y en los que hemos ofrecido desde claves sobre aquello que interesa a 
arquitectos urbanistas y paisajistas, a temas mucho más concretos, necesarios para abordar el 
siguiente paso del proceso, como la incidencia de la sección en el espacio o el análisis tipológico 
de la vivienda (Bofill, 1975 - Campo Baeza, 2018). Si los tutoriales se exponen, además, justo 
antes de que el alumnado haya de afrontar problemas que en ellos se analizan, la información 
llegará “en caliente” y cuando verdaderamente lo exija el proceso creativo. 

En estas pequeñas lecciones teóricas, que tienden a profundizar y analizar detenidamente las 
más variadas facetas del proceso proyectual, no hemos dudado en relacionar contenidos 
heterogéneos. Un orden tentativo de exposición bien podría ser el siguiente:  

Tutorial 1. Paisaje y territorio. Técnicas y ejemplos de análisis diagnóstico urbanístico  

Tutorial 2. Flexibilidad en las relaciones entre tipo y organización del programa.  

Tutorial 3. La sección en relación con la planta  

Tutorial 4. Relaciones entre el poder y la forma urbana  

Tutorial 5. Patios, pérgolas, porches y aulas 

Tutorial 6. Técnicas e instrumentos. La tectónica y su representación gráfica.  

Tutorial 7. Innovación y sostenibilidad, un vademécum. 

Tutorial 8. Infraestructura verde 

Tutorial 9. Público, Comunitario/Colectivo y Privado 
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Tutorial 10. La calle y la plaza 

Tutorial 11. Fachadas, ornamento y su sección  

Tutorial 12. Escaleras 

Tutorial 13. Estar, comedor y cocina 

Tutorial 14. Plazas: Las 5 fachadas de la plaza 

Los tutoriales en definitiva son fragmentos de información crítica que revelan la naturaleza 
heterogénea pero articulada de los elementos que, según se avanza, se incorporan al proceso 
proyectual. 

Este generoso despliegue de cultura arquitectónica tiende, más que a mostrar algunos hitos de 
la historia arquitectónica o de la teoría consolidada, a examinar con un enfoque crítico y analítico 
los distintos aspectos del trabajo que realizamos y hemos realizado los arquitectos a lo largo de 
la historia. Las sesiones pueden incorporar debates estéticos, estilísticos, históricos o 
económicos, dando siempre prioridad al análisis, por grupos de casos, de las distintas respuestas 
concretas que arquitectos seleccionados, algunos más conocidos y otros menos, han realizado 
en diferentes contextos, situaciones o épocas. El objetivo es poner en relación y contraste, sin 
prejuicios, un tema concreto que por el momento de maduración de las propuestas de los 
estudiantes se está empezando a plantear, está emergiendo de manera natural o aparecerá en 
breve. No se trata de dar un único enfoque por válido, sino poner sobre la mesa de debate las 
virtudes y defectos de cada propuesta, invitar al alumnado a debatir y a expresar su opinión sobre 
lo que se está exponiendo. El profesorado presenta con honestidad sus propios puntos de vista 
sobre el asunto, pero también recoge aproximaciones ajenas, a veces contradictorias con éste, 
liberándose así de apriorismos y de verdades absolutas y dando pie a la interrogación, a la duda 
y fomentando en el alumnado el deseo de ensayar respuestas originales.    

Los temas que se trabajan en los tutoriales se presentan, por lo general, a lo largo de la primera 
mitad del curso, siguiendo un orden informado por las experiencias académicas de años 
anteriores y según los objetivos de innovación a implementar (Labarta y Bergera, 2014). Aun así, 
la necesidad de inyectar la dosis de crítica y debate en el momento justo, hace que su orden sea 
flexible, siendo habitual que el debate en el taller obligue a replantear y actualizar los tutoriales 
del curso anterior, e incluso haga que aparezcan nuevos temas que lleven a intercalar nuevas 
clases preparadas sobre la marcha. Si observamos, por ejemplo, que el alumno, por motivos de 
programación de otras asignaturas, no es capaz todavía de dominar con soltura la modificación 
de la topografía, muy importante siempre para el ejercicio que está desarrollando, reaccionamos 
proponiendo e insertando en el programa del curso un nuevo tutorial en el que hablaremos de 
las técnicas de representación de la topografía, de la incidencia de las modificaciones 
topográficas, del principio de economía y ecología aplicados a dichas modificaciones, así como 
—sirviéndonos de numerosos ejemplos— de las diferentes técnicas que paisajistas, urbanistas 
y arquitectos han utilizado a lo largo de la historia.  

El curso se desarrolla, en definitiva, con la idea de que los tutoriales informarán y desbrozarán, 
a cada paso, la maleza con la que se encuentra el proyectista novel, facilitándole ordenar y 
categorizar el proceso proyectual y creativo, y convenciéndole de la necesidad de integrar 
nuevas herramientas que le acompañarán en el futuro.  

En los tutoriales centrados en cuestiones estéticas, como los dedicados a la naturaleza y 
variedad del ornamento, lo pintoresco, la composición o la monumentalidad, exponemos de 
forma visual y ordenada una taxonomía razonada, que presenta al alumnado, mediante un 
esquema sencillo, la diversidad de los diferentes temas, por ejemplo la ornamentación que puede 
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presentar la arquitectura, facilitando no sólo que se pregunten si el ornamento es o no un recurso 
lícito de la arquitectura, sino que se cuestionen sobre las posibles funciones que dicho ornamento 
puede llegar a jugar (Frediani, 2017). 

Semejante tutorial puede comenzar con una pregunta a los estudiantes del tipo ¿Cuántos de 
vosotros lleváis ornamento en vuestras camisetas? El alumnado, sorprendido, en un primer 
momento reacciona reconociendo que, aunque estemos hablando de un tema controvertido en 
el ámbito de la arquitectura, muchos de ellos lo integran de manera natural en la vida cotidiana. 
Es entonces el momento de clasificar dicho ornamento usando las propias camisetas ¿qué son 
exactamente los mensajes escritos, los estampados de flores o de motivos vegetales, sus rayas 
o motivos abstractos, etc.? Es tal vez el momento de trasladar dicha clasificación desde el 
atuendo de los estudiantes a un conjunto de ejemplos arquitectónicos ordenados por categorías. 

De tal modo el alumnado comienza a comprender el significado del ornamento y como éste es 
capaz de expresar la identidad de los individuos y de las comunidades a través de los objetos y 
de la arquitectura que los rodea. A partir de las reflexiones que suscitan los ejemplos 
presentados, se analiza la presencia y ausencia del ornamento en diferentes épocas y estilos, o 
se clasifican, apoyándose en la bibliografía asociada, sus variedades abstractas, simbólicas y 
significativas. 

Otros tutoriales, como los que tratan de las fachadas, se tendrán que desarrollar, por su 
complejidad e importancia, en más de un capítulo. En un primer capítulo “fachadas I” introduce, 
por ejemplo, el papel de la fachada como límite y, por tanto, como elemento esencial de la 
arquitectura. Sin fachadas, es difícil entender el límite entre exterior e interior, la existencia de 
recintos, el cobijo y protección que confiere la arquitectura. Pero, además de separar físicamente 
“fuera” de “dentro”, las fachadas también pueden disociarlos y, así, dejar de expresar en el 
exterior lo que hay en el interior del espacio arquitectónico, y centrarse alternativamente en 
sintonizar con la arquitectura de su propio contexto o época. Para analizar dicha tensión nos 
podemos servir del análisis de ejemplos tan contrastados como, por ejemplo, la iglesia de San 
Carlo alle Quattro Fontane, de Borromini, o el museo Columba. 

En el siguiente capítulo de la serie abordamos, por ejemplo, la vertiente técnica del problema, lo 
que en el caso de las fachadas nos lleva a visualizar las de la ciudad de Amsterdam, la primera 
de la historia que incorpora el vidrio de manera generalizada en sus fachadas, o en la progresiva 
especialización moderna de las capas de las fachadas, repartiendo la responsabilidad portante, 
la del cerramiento, la del aislamiento térmico o la del aislamiento acústico en diferentes 
elementos. Para ilustrar dicho proceso se propone un viaje desde el palacio real de Katsura, 
pasando por la villa Snellman, de Asplund, hasta los pabellones de fotónica de la Universidad 
libre de Berlín, de Sauerbruch y Hutton.  

 

4. Conclusiones 

Los ensayos son, en definitiva, aquellas pruebas rápidas en las que el alumnado se enfrenta a 
aspectos abstractos del proyecto, es decir, a facetas inseparables unas de otras en la realidad, 
pero que se pueden distinguir y trabajar por separado con la imaginación. Pruebas que, por su 
celeridad, demandan, asimismo, de una mínima espontaneidad, inmediatez, coraje y voluntad 
de experimentación, virtudes, todas ellas, muy útiles para introducir, como hemos ido diciendo, 
energía y frescura al inicio del proceso.  
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Los tutoriales son, por su parte, la acumulación y la articulación de un conjunto de elementos de 
juicio y de crítica que podrán llegar a sernos útiles para tomar decisiones bien informadas en 
cada circunstancia y momento del proceso proyectual.  

En las asignaturas de segundo año de proyectos y urbanismo de la escuela de arquitectura de 
Reus hemos ido incorporando ambas metodologías poco a poco, progresivamente y con 
cuidado, intentando ajustar tentativamente sus contenidos a las dinámicas de cada grupo 
concreto de estudiantes, animándolos a realizar aportaciones y mejoras en su propio interés y 
procurando honestamente hacer autocrítica cuando las cosas no han ido como esperábamos. 
No hemos realizado aún encuestas formales, ni nos hemos ocupado de repartir formularios de 
satisfacción, pero hemos observado en los últimos años una evolución francamente 
esperanzadora de la calidad del trabajo que nos ha correspondido evaluar; una mejora que, 
además de reflejarse objetivamente en las calificaciones de los estudiantes, nos ha animado a 
aumentar, año a año, la complejidad y riqueza de los temas abordados durante el curso. 
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