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Arquitectura efímera desde la docencia del 
proyecto: la construcción del proyecto en la 

ciudad 
Ephemeral architecture from teaching of the 
project: construction of the project in the city
Ventura-Blanch, Ferran; Pérez del Pulgar Mancebo, Fernando; Álvarez Gil, Antonio 
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Abstract 
This communication focuses on the exhibition of teaching methodology linked to the 
architectural experience in the city. It recounts the ephemeral experience of the 
Blank Night, a design exercise in the third year of the Degree in Fundamentals of 
Architecture at the E.T.S. Arquitectura de Málaga is proposed from the design to the 
execution with your own hands. Coexistence between traditional design teaching 
with practical experience in the city in the form of ephemeral constructions. This 
highly enriching experience for students and teachers has been taking place since 
2009. The introduction of practice in the training process, not as a predefined recipe 
where the movement of the students is predictable and the results are certain, but 
as a process where the students generate their own planning, become responsible 
for its construction and later he is in charge of presenting it to society. 

Keywords: ephemeral architecture, Blank Night, teaching, architectural projects, 
professional practice. 

Thematic areas: architectural projects, active methodologies, experimental 
pedagogy. 

Resumen 
Esta comunicación se centra en la exposición metodología docente vinculada a la 
experiencia arquitectónica en la ciudad. Arquitectura efímera de la Noche en blanco, 
ejercicio proyectual en tercer curso del Grado en Fundamentos de Arquitectura de 
la E.T.S. Arquitectura de Málaga se plantea desde el diseño a la ejecución con sus 
propias manos. Convivencia entre la docencia proyectual tradicional con la 
experiencia práctica en la ciudad a modo de construcciones efímeras. Desde el año 
2009 se viene realizando esta experiencia de gran enriquecimiento para el 
estudiantado y el profesorado. La introducción de la práctica en el proceso de 
formación, no como una receta predefinida donde el tránsito del alumnado es 
previsible y los resultados ciertos, sino como un proceso donde el estudiantado 
genera su propia planificación, se convierte en responsable de su construcción y es 
el encargado de presentarlo en sociedad. 

Palabras clave: arquitectura efímera, Noche en blanco, docencia, proyectos 
arquitectónicos, práctica profesional. 

Bloques temáticos: proyectos arquitectónicos, metodologías activas, pedagogía 
experimental. 
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Resumen datos académicos  
 

Titulación: Grado en Fundamentos de Arquitectura 

Nivel/curso dentro de la titulación: Tercero  

Denominación oficial asignatura, experiencia docente, acción: Proyectos 
arquitectónicos 5 

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

Número profesorado: 3 

Número estudiantes: 75 

Número de cursos impartidos: 10 

Página web o red social: no 

Publicaciones derivadas: si 
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1. Introducción 
La Noche en Blanco, deriva de la primera Nuit Blanche celebrada en Paris en 2002 bajo la tutela 
de Jean Blaise. Desde esa fecha, otras ciudades europeas se han unido a esta manifestación 
cultural inspirándose en el modelo parisino. La ciudad de Málaga organizo su primera Noche en 
Blanco en la primavera de 2008, pero no será hasta segunda edición de 2009, cuando la Escuela 
de Arquitectura de Málaga empieza su andadura en esta apasionante experiencia que se 
mantiene hasta la actualidad transitando por distintos espaciosa públicos de la ciudad.  

Este texto se centra en la idea de “llevar el aula a la calle”, learning by doing, donde el estudiante 
se encargará de proyectar, de gestionar y de construir una instalación efímera que tendrá gran 
repercusión en la ciudad. La escuela de arquitectura tiene que tener presencia en la ciudad y los 
proyectos no pueden quedarse únicamente en las aulas, sacar la escuela a la calle, 
especialmente en esa noche de celebración es una gran apuesta de una joven escuela que busca 
poner su sello de identidad. El alumnado crece con una escuela que no cesa en su impetú por 
mostrar a la ciudad la relevancia de la arquitectura en unos tiempos de crisis conceptual.  

Es importante señalar algunos datos que permiten referenciar la importancia de esta actividad 
cultural para la ciudad de Málaga. Si la edición de 2008 fue capaz de congregar una cifra de 
29.729 visitantes, la de 2009 triplico esta cantidad llegando a los 94.047, en la última edición 
correspondiente a 2023 la cifra oficial de participación ciudadana ha superado las 300.000 visitas. 
En cuanto al número de actividades ofrecidas, se ha pasado de 20 en la edición de 2008 a 143 
en el año 2023, llegando en el año 2018 a 204 actividades programadas. Estos datos nos ofrecen 
una media de participación por actividad de 1.125 persona en las 6 horas que dura el evento. La 
actividad de la Escuela de Arquitectura de Málaga ha congregado, desde su primera 
participación, una media de 3.750 visitas, triplicando las cifras de cualquier otra actividad y 
posicionándose año tras año, entre las 5 actividades más visitadas de la noche.  

Desde el añó 2009 hasta el 2018 la instalación de la Escuela de arquitectura ha estado vinculada 
al edificio del Rectorado de la Universidad y algunas puntuales en el Muelle Uno y el Centro 
Pompidou. Fruto del éxito de todas estas instalaciones, desde el año 2019 la Escuela de 
arquitectura es la encargada de la instalación principal de la Noche en Blanco programada por 
el área de cultura del Ayuntamiento de Málaga, en la calle principal del centro de la ciudad, la 
Calle Marqués de Larios, llegando a los 50.000 visitantes en esa noche, dándole una gran 
visibilidad al estudiantado de arquitectura de esta ciudad.   

Esta experiencia no es nueva en las escuelas de arquitectura con ejemplos como los talleres de 
arquitectura colaborativa y autoconstrucción del Festival de la Madera de Uruguay, los talleres 
de verano de universidad de Cagliari en Italia o los proyectos finales de la Escuela de Talca 
(Uribe, J.L. 2013), en España el Festi¡val Concentrico o el Festival de arte urbano Mucho Mas 
Mayo (Garcia-Martínez, P, 2017) . Pero sigue siendo relativamente excepcional.  

En el prólogo de la publicación “Arquitecturas de una noche” Carlos Rosa (Alvarez, A. Perez Del 
Pulgar, F. Ventura, F. 2018) se refería a los trabajos realizados en la Noche en blanco como “Lo 
efímero, como fenómeno tecnológico, une lo lúdico con lo experimental: soñar, pensar, 
experimentar, construir, montar, ensamblar, cooperar, dirigir, compartir y gestionar. Pero también 
une la simplicidad y la desnudez de la idea creativa con la limitación de recursos. Toda una 
lección en un momento coyuntural de grave crisis económica, social, pero sobre todo ideológica; 
lo que debería hacernos reflexionar sobre la importancia de la idea y la sencillez de medios como 
base para construir y expresar tanto conceptos como sentimientos complejos.”  
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    . 
Fig. 1 Primera instalación para la Noche en Blanco ¿en cuál encajas? 2009. Instalación desde el muro de la Alcazaba. 

Foto: Alberto Montiel 

 

2. La Escuela de Arquitectura de Málaga y la Noche en Blanco de Málaga 
En el año académico 2008-09, la Escuela tenía matriculados en sus cuatro cursos unos 300 
estudiantes, de los cuales una treintena cursaba cuarto curso. En el actual curso 2022-23 con 
una escuela ya consolidada se ha han superado los 500 estudiantes.   

Cuando en diciembre de 2008 se decide por parte del Equipo de Dirección responder a la 
invitación de participar en la edición de 2009 de la Noche en Blanco, surge el debate de cómo 
afrontar este reto y cómo articular la participación. Siguiendo con la línea marcada desde su 
origen se decide convocar un concurso entre el estudiantado (Camino-Olea, 2022), con el objeto 
de determinar cuál sería la propuesta con la que la Escuela se presentaría por primera vez a la 
ciudad.  

Otra de las decisiones que marcará definitivamente esta participación, fue la de ubicar la 
instalación en su primera edición en la calle, en un lugar exterior, público y abierto a la ciudad. 

Desde ese curso 2008-2009 se han realizado un total de 15 instalaciones efímeras para la Noche 
en Blanco con una gran participación del estudiantado y cinco localizaciones diferentes donde 
se han instalado. Las instalaciones inicales vinculadas al rectorado de la Universidad de Málaga, 
tanto en los interiores del mismo como en los exteriores, posteriormente se realizaron 
instalaciones para el Centro Pompidou de Málaga, Muelle Uno y finalmente para la instalación 
principal del Ayuntamiento de Málaga en la Calle Marqués de Larios de la misma ciudad. 
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Fig. 2 Instalación para la Noche en Blanco “La historia como quinto elemento” en la Calle Marqués de Larios. 2022. 
Foto: Ferran Ventura 

 

3. Estructura y forma de organización 
Desde la primera participación, se designó un equipo de profesorado que son los encargados de 
tutelar y hacer el seguimiento de todo el trabajo, desde la convocatoria del concurso hasta el 
desmontaje de la instalación. Su papel es coordinar y tutelar al estudiantado en todo el proceso 
interviniendo lo menos posible en aras de permitir un mayor desarrollo de las capacidades del 
equipo seleccionado.  

Una vez se recibe el encargo a lo largo del mes de febrero se convoca de forma oficial y abierta 
a toda la escuela el concurso para el desarrollo de la instalación. Las bases de dicho concurso 
incluyen algunos artículos que se hace necesario destacar ya que son parte de la estrategia de 
la participación y de la formación de los estudiantes.  

- El equipo debe estar formado por un número suficiente de miembros, con un mínimo de 8, este 
dato que puede parecer excesivo tiene su lógica, como ya se ha explicado en párrafos anteriores, 

[1051/1181]

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


 
 
Arquitectura efímera desde la docencia del proyecto: la construcción del proyecto en la ciudad 
 
 
 

  
JIDA’23                                                                                                                                       INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

  
   

el alumnado debe desarrollar la idea desde la fase de proyecto al de ejecución y desmontaje. 
Este proceso, que en su primera fase puede ser abarcable por un grupo reducido de personas, 
requiere de un grupo amplio para las fases de producción, montaje y desmontaje. La media final 
de participantes en el equipo ganador ha sido de 18 estudiantes, que el propio equipo ganador 
se encarga de contactar y coordinar para una correcta organización del trabajo. 

- El 50 % de los miembros del equipo esté formado por alumnado de tercer curso en adelante y 
el resto por alumnado de cursos inferiores. Esta estrategia ha permitido que exista cierta 
continuidad y trasmisión de experiencia entre los estudiantes de cursos superiores con los de 
primeros cursos, garantizando unos buenos niveles de calidad en las propuestas presentadas 
en años sucesivos.  

Algunos de los puntos valorados en las bases son; que la propuesta sea económicamente viable, 
en base al presupuesto disponible cada año, que sea técnicamente realizable, que se incorpore 
al visitante como elemento dinamizador de la propuesta, y que se utilicen materiales reciclados 
o que se proponga su reutilización posterior.  Otros criterios como la calidad, impacto visual, 
implantación en el espacio urbano elegido son inherentes a cualquier concurso de este tipo.  

 

4. Metodología docente  
Llevar el aula a la calle, a pesar de ser algo recurrente a lo largo de la historia de la enseñanza, 
no es menos cierto que en la realidad la enseñanza del proyecto de arquitectura se basa en una 
aproximación al proceso de producción arquitectónica cerrada a su etapa inicial, donde la fase 
más conceptual será el epicentro de todos los ejercicios. 

Por tanto, la teoría, entendida ésta como la aproximación conceptual al proceso de producción 
arquitectónica, es la base de la enseñanza ordinaria en arquitectura. Una enseñanza teórica de 
sobra justificada y que no va a ser en este texto valorada, pero que desde luego no ha 
garantizado la calidad de la enseñanza de la arquitectura en nuestro país. 

Sin embargo, esta oportunidad que nos brinda la Noche en Blanco nos permite ir más allá, 
incorporando un ejercicio que avanza sobre lo práctico dentro del curso académico reglado. 

Y es que reproduciendo el mismo procedimiento que cualquier otro curso de proyectos 
arquitectónicos, los estudiantes deben proponer un proyecto desde la argumentación conceptual, 
incorporando todo el abanico de recursos gráficos para poder trasladar esencia y matices de su 
propuesta. 

Pero en este caso la propuesta va a ser construida y, como siempre cuando algo va a ser 
ejecutado, los condicionantes derivados de lo material van a jugar un importante papel en el 
proceso creativo, por tanto, aquí si se incorpora un vector normalmente apartado de la docencia 
ordinaria, el vector material, que acarrea diferentes líneas de actuación; el tiempo, el coste, los 
medios, entre otros, jugaran un papel capital. 

El estudiantado debe tener en cuenta dentro de la etapa de creación conceptual que el proyecto 
debe ser ejecutado en tiempo medido en horas, debe ser ejecutado con un presupuesto muy 
ajustado no superior a cuatro cifras y además debe ser materializado por ellos mismos. 

Metodológicamente este ejercicio se inicia como muchos otros ejercicios de proyectos 
arquitectónicos con un enunciado, al que el alumnado responde con una propuesta. Pero a partir 
de este punto aparecen varias singularidades metodológicas que no aparecen en ninguna otra 
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asignatura reglada y que pertenecen al campo de la excepcionalidad, pues la Noche en Blanco 
no deja de ser algo excepcional que solo ocurre por unas horas en la ciudad. 

En primer lugar, el papel del docente cambia respecto al posicionamiento tradicional. Pues una 
vez superada la etapa de la propuesta se unirá al equipo de estudiantes para conjuntamente 
avanzar sobre el proyecto seleccionado, aportando su experiencia y conocimiento, y así 
garantizando la viabilidad de la ejecución de la instalación. 

La implicación del alumnado durante el proceso de producción del proyecto es mucho mayor al 
de otra asignatura reglada. Pues por un lado deben adquirir todos los materiales necesarios para 
la instalación y por otro deben manufacturarlos para su puesta en servicio. 

Así tanto la organización del trabajo en equipo, la búsqueda de las más eficientes formas de 
acometer cada trabajo, el control de la producción y demás tareas de producción se introducen 
en el ejercicio como un objetivo inherente a la consecución de este. 

 

5. Profesorado y estudiantado: Coordinación y orientación  
La participación del profesorado se inicia desde la redacción de las bases del concurso y la 
coordinación del mismo bien con los miembros de cultura de la Universidad o con el equipo 
encargado de Cultura del Ayuntamiento como ha sucedido en los últimos cursos. Posteriormente 
el profesorado forma parte del jurado para decidir el equipo ganador del concurso que finalmente 
será ejecutado para esa noche. Desde el fallo del jurado hasta la fecha de celebración de la 
Noche en Blanco suele transcurrir unas cinco o seis semanas. A diferencia de las convocatorias 
de otras ciudades. Será durante ese corto plazo de tiempo cuando se deberá realizar todas las 
labores necesarias para llevar a buen puerto la idea desarrollada y presentada al concurso.  

El equipo debe designar un director o representante que canaliza toda la información y relación 
con los profesores coordinadores y con la Escuela, también tiene la misión de designar las tareas 
a desarrollar por cada miembro del equipo y controlar los gastos ocasionados por la instalación. 
El profesorado se encargará de las relaciones con la Universidad o con el Ayuntamiento, y si es 
el caso con las empresas que gestionan los materiales o el montaje si este es de mayor 
complejidad. 

Esta estructura organizativa, permite que el alumnado empiece a tomar conciencia de cuáles son 
sus obligaciones y asumir la responsabilidad que se le asigna, sabiendo que cualquier fallo, va 
en detrimento del resultado final y, por ende, del éxito o fracaso de la propuesta. 

Una vez seleccionado el proyecto ganador, el profesorado, junto con el grupo de estudiantes, 
perfilan y matizan la idea ganadora con el objeto de hacerla realizable, es el momento de afrontar 
los problemas reales y de darles solución.  

Partiendo de la división de labores realizada por el/la directora/a del equipo, cada estudiante o 
subgrupo de estudiantes deberá empezar a gestionar tanto las compras, búsqueda de 
patrocinadores, permisos, diseño de elementos de comunicación, videos, sonido, seguimiento 
fotográfico, asistencia a los medios de comunicación, premontajes, transportes de material, 
montaje, protocolo durante las horas de apertura al público, control y guía de visitantes, y 
finalmente desmontaje de la instalación. Todas estas labores son seguidas y supervisadas en 
todo momento por el profesorado coordinador, siempre permitiendo que sea el propio estudiante, 
desde su propia iniciativa el que intente, en un primer momento, resolver los problemas.  
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6. Reciclaje: Proyecto final, recursos y empresas vinculadas  
A lo largo de los años han ido cambiando los roles de las diferentes empresas que han 
colaborado de una forma u otra con el equipo de la Noche en Blanco. Así, no solo la universidad 
dedica recursos año tras año, pues diferentes empresas se han visto implicadas en función de 
la temática y los argumentos del proyecto, siendo los propios estudiantes los que encuentran la 
forma de vincularlas y hacerlas participes de esta experiencia. Empresas como Ikea, Cajamar, 
Iguzzini, Limasa, Sacyr, Robotecno, Larios, entre otras, han colaborado de diferente forma. Unas 
de ellas como patrocinadores aportando especias y materiales, y en otros casos con 
aportaciones económicas para apoyar a la Universidad o al Ayuntamiento. Y en los últimos años 
empresas que se han encargado de patrocinar al completo la instalación. 

Sin embargo, y aún disponiendo de esos medios materiales y económicos, el reciclaje se 
convierte en el principal recurso para la construcción de las instalaciones, la obtención y 
reutilización de las moquetas del Festival de Cine de Málaga, la recolecta de botellas de plástico, 
cajas de cartón, etc. El reciclaje de la instalación en instalaciones posteriores bien de la misma  
Noche en Blanco o otras como la Feria del Libro, o la construcción de pabellones para eventos 
o el apoyo a otros eventos de la universidad ha sido cuestión genética a o largo de los diferentes 
cursos. Igualmente, la utilización de objetos o materiales de bajo coste totalmente 
descontextualizados es otro de los argumentos sobre los que trabajan los equipos seleccionados. 

El reciclaje es característica común a la mayoría de las instalaciones realizadas, derivada de la 
limitación presupuestaria, y de la necesaria actitud de optimización de los recursos propia de 
nuestro tiempo, todas las actividades de alguna u otra manera han incorporado un proceso de 
reciclaje en el montaje. 

Reciclaje unido a la manufactura como principal factor constructivo colocan esta actividad en un 
marco muy cercano a actividades profesionales como la arquitectura de emergencia, y muchas 
otras vinculadas a espacios con ausencia de recursos, sin duda un interesante y necesario 
campo de trabajo para los futuros arquitectos. 

 

7. Materialización: Teoría y práctica del proyecto 
En la materialización de cualquier proyecto arquitectónico hay diferentes factores que entran en 
valor, algunos de los cuales en no pocas ocasiones parecen secundarios en la primera etapa del 
proyecto más conceptual. 

Esta experiencia de la Noche en Blanco va a poner sobre la mesa la importancia de todos y cada 
uno de los diferentes factores para poder conseguir el objetivo último de la propuesta conceptual. 

Factores derivados de lo material y que tendrán que ver con la garantía de estabilidad estructural 
mínima a cumplir por la propuesta, o los derivados del proceso constructivo de puesta en obra 
de los diferentes materiales, incluso los derivados de las instalaciones necesarias para garantizar 
una iluminación adecuada, un sonido y, por tanto, la conveniente electrificación, jugarán un papel 
fundamental. 

Además, al tener que materializarse con unos recursos muy limitados será fundamental 
conseguir la máxima optimización de cada etapa de la producción de la propuesta. 

La componente estructural de la propuesta jugará un papel capital, enseñando a los futuros 
arquitectos el importante papel de las estructuras desde las primeras ideas del proyecto, la 
estructura es arquitectura. En todas las instalaciones realizadas han primado los elementos 
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sometidos a tracción, no obstante, es el esfuerzo que menos material necesita para soportarlo. 
Todo esto siempre irá en la misma línea, la de un proceso de optimización. Las tracciones sin 
embargo requieren de buenos anclajes a elementos resistentes y ahí es donde aparecerán los 
principales problemas de montaje, primando en todas estas instalaciones las cuerdas o telas, en 
definitiva, elementos que solo trabajan a tracción, de los que se suspenderán elementos en la 
mayoría de los casos. Esto ha servido a los estudiantes para acercarse al campo de las 
estructuras, y en concreto de las estructuras ligeras desde el campo de la experiencia. 

En el proceso constructivo es importante entender como la falta de recursos materiales derivada 
de la limitación presupuestaria es compensada por los recursos humanos, pues los grupos de 
trabajo acaban siendo muy numerosos, fomentando el trabajo colaborativo de gran parte de los 
estudiantes de la Escuela.  

Las instalaciones también tendrán un importante papel en esta instalación, no obstante, en mayor 
proporción la Noche en Blanco se transcurre durante la noche, como su propio título enuncia. 
Por tanto, la iluminación será un elemento recurrente para muchas de las intervenciones. 

La iluminación de hecho no en pocas ocasiones se ha convertido en verdadera protagonista de 
la instalación, y como contrapunto la sombra por esta proyectada sobre otros elementos. Por 
tanto el estudiantado entiende las instalaciones no como una mera necesidad sino como una 
componente principal de proyecto, estudiando sus posibilidades tecnológicas desde la fase de 
proyecto y posteriormente resolviendo la integración de estos elementos en la arquitectura, o 
incluso haciendo arquitectura con las propias instalaciones. 

Así, una importante enseñanza de esta actividad de la Noche en Blanco, será como hacer de 
unas limitaciones argumentos de proyecto, aprendiendo como diferentes factores que en los 
planes de estudios aparecen parcelados entran en el proyecto de arquitectura no solo unidos, 
sino como verdaderos protagonistas de la intervención, tal y como ocurre en todos y cada uno 
de los proyectos de arquitectura que se desarrollan fuera del ámbito académico. 

 

8. Implicación: Proceso de fabricación 
La primera fase de ejecución de cada propuesta se realiza en la propia Escuela, este proceso de 
transformación inicial permite reducir el tiempo de instalación in situ, y acerca la actividad al resto 
de la comunidad de la Escuela.  

 
Fig. 3 Premontaje de instalación para la Noche en Blanco “Mensaje en una botella” en la escuela. 2013. Foto: 

Estudiantes eAM´ 
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Es en las últimas horas cuando, en una primera fase, se traslada todo el material desde las 
instalaciones universitarias hasta el lugar de instalación, para posteriormente entrar en la última 
etapa del proceso de puesta en práctica, cuando se inicia el montaje final. 

 
Fig. 4 Transporte de instalación para la Noche en Blanco “Rumbo a la tempestad” hacia el rectorado. 2015. Foto: 

Estudiantes eAM´ 

 
Fig. 5 Montaje in situ de instalación para la Noche en Blanco “Sendas enredadas” en el rectorado. 2014. Foto: 

Estudiantes eAM´ 
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Para el montaje el alumnado ya está totalmente implicado y es aquí cuando tan solo cabe 
comprobar si las previsiones, manipulaciones y especificaciones de montaje son correctas, es el 
momento de aprender si se han realizado correctamente los cálculos y las hipótesis, pues la 
realidad del hecho constructivo es totalmente objetiva. Y es aquí donde el estudiante siente el 
peso de la responsabilidad sobre lo realizado con anterioridad, es entonces cuando comprueba 
que el trabajo anterior tiene unas implicaciones de primer orden. 

Este momento se convierte en una mezcla entre lo festivo y lo dramático, entre el éxito y el 
fracaso, pues en no pocas ocasiones ni los propios profesores coordinadores son conscientes 
de mucho de lo proyectado, emergiendo cuestiones estructurales y técnicas necesarias, y quizás 
no del todo previstas, pero esto también forma parte del proceso de formación. 

 

9. Puesta en escena: La ocupación de la instalación por el público, la 
interactuación con el alumnado, el chequeo del resultado, las repercusión 
pública…. 
La Arquitectura existe exclusivamente cuando se ha construido físicamente, cuando a partir del 
programa establecido, se desarrolla un proyecto arquitectónico y se constituye en un objeto 
espacial y material (Deplazes, 2013). 

Casi no ha terminado la construcción de la instalación y ya debe abrirse al público, esto ha sido 
utilizado como argumento alguna vez para hacer partícipe al visitante en el propio proceso, 
permitiendo la interactuación del público dentro del proyecto, haciendo que los visitantes formen 
parte del equipo. Y es en este punto donde el estudiante, cuya labor en esta etapa consiste en 
acompañar y guiar a los visitantes, entiende las implicaciones que un hecho arquitectónico 
acarrea. Pues debe afrontar en primera persona las impresiones, dudas o preocupaciones de 
estos visitantes, cuyo número a menudo supera los 5.000 en las instalaciones en el rectorado y 
en los últimos años en calle Larios, superando lasx 50.000 personas. 

 
Fig. 6 Finalización de la instalación para la Noche en Blanco “La dama de acero” en el Muelle Uno. 2018. Foto: 

Estudiantes eAM´ 
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La interactuación del público, en algunas ocasiones, ha permitido contribuir a la disolución de la 
propia instalación, A una determinada hora elegida estratégicamente, se permite que puedan 
llevarse partes de la instalación generando una sinergia importante con la ciudad, y ayudando a 
divulgar la actividad opaca de las aulas dentro del marco cultural de la ciudad, haciendo visible 
las capacidades y los conocimientos del alumnado. Cabe reseñar que, en todos los casos, la 
instalación es desmontada instantes después del cierre por los propios estudiantes, quienes 
organizan la total retirada del material utilizado, reutilizando para posteriores instalaciones aquel 
que es considerado como tal o depositado en los correspondientes contenedores aquel cuya vida 
útil se considera acabada.  

Importante es destacar que en algunos casos el desmontaje de la instalación ha formado parte 
de la propia instalación, realizando de forma creativa el reciclaje de los diferentes elementos, de 
este modo crear consciencia de la necesidad de aplicar criterios de sostenibilidad en los 
procesos, en esta última fase el alumno toma consciencia tanto del material sobrante, como de 
qué hacer con el propio material con el que se realiza la actividad. 

 

10. Reflexiones y conclusiones dentro del contexto formativo del alumnado 

La introducción de la práctica en el proceso de formación, no como una receta predefinida donde 
el transito del alumnado es previsible y los resultados ciertos, sino como un proceso donde el y 
la estudiante generan su propia planificación, gestionan todos los recursos, se convierte en 
responsable de su construcción y posterior desmontaje es el encargado de presentarlo en 
sociedad es, sin duda, una metodología en la que el estudiante invierte mucha más energía, 
identificándose con el resultado y por tanto haciéndolo suyo. 

Es la implicación del alumnado la máxima virtud de esta experiencia, está en la actitud proactiva 
que han mostrado año tras año el valor añadido a un proyecto donde el profesorado tan solo 
acompaña al equipo, tan solo asesora y tutela desde la experiencia como pueden acercarse a 
sus objetivos. 

El trabajo en equipo, tan alejado de las actuales actitudes competitivas, motivadas o no por 
nuestros centros, es otro de los valores que potencia esta actividad, la complejidad del proyecto, 
la cantidad de factores a manejar exige una coordinación eficaz de todo el equipo, obligándoles 
a generar masa crítica y productiva por un lado, y a optimizar sus propias habilidades o a 
aprender las que sean necesarias, por otro, siendo lo habitual que los iniciales equipos que 
participan en el concurso se vean ampliados posteriormente para poder acometer el trabajo. 

La construcción de la instalación sumerge al alumnado en un reto, la participación de esta 
instalación dentro de un evento de índole general y de gran repercusión, les somete a una 
importante responsabilidad, permitiendo que ellos mismos se sientan auténticos protagonistas 
representando la comunidad universitaria. 

En resumen, no es otra cosa que sacar las aulas a la calle, mostrar a la ciudad la capacidad que 
tiene la universidad de transferir conocimiento, de aportar reflexiones o críticas totalmente 
comprensibles, y finalmente de materializar físicamente esta producción. 

Esta experiencia se ha convertido en una de las singularidades de nuestra joven escuela, una 
experiencia que año tras año despierta un gran interés entre el alumnado y en la que encuentran 
una forma de poner en práctica sus inquietudes, conocimientos y habilidades, demostrando 
públicamente el potencial que atesoran. 
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Fig. 7 Los protagonistas de la instalación para la Noche en Blanco “Acuaridas”. 2016. Foto: Estudiantes eAM´ 
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