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La autopsia de la idea: el boceto como 

herramienta de análisis aplicado a la docencia 
 The autopsy of the idea: the sketch as an 

analysis tool applied to teaching  
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A Coruña, profesor del área de Proyectos Arquitectónicos en  CESUGA (Centro Superior de Estudios 
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Abstract  
"The autopsy of the idea" has been conceived as an introductory exercise to the 
Architectural Projects course in which students analyze a group of "case studies" 
previously selected by the teachers, using handmade drawing as the only tool. The 
whole activity is structured around three questions related to each of the analyzed 
works ("where", "what" and "how") that must be responded by means of the 
sketches. A set of "game rules" are established so as to consolidate a clear 
methodology and to enhance students' synthesis capability: the number of 
sketches must not exceed five and words or signs, if used, must be few and 
understood as a complement or a expressive booster of the images. 

Keywords: sketch, analysis, idea, project, synthesis.  

Thematic areas: graphic thinking, proactive methodologies, experimental 
pedagogy. 

 

Resumen  
"La autopsia de la idea" se concibe como una actividad introductoria al curso de 
Proyectos, en la que el alumnado analiza una serie de "casos de estudio" 
previamente seleccionados por los docentes recurriendo al dibujo a mano alzada 
como única herramienta. Este ejercicio se estructura en base a tres preguntas 
referidas a cada una de las obras analizadas -el dónde, el qué y el cómo-, que 
deberán ser respondidas a través de los bocetos. Se fijan, con la intención de 
establecer una metodología clara y de fomentar la capacidad de síntesis en el 
conjunto de los estudiantes, unas "reglas del juego": el número de dibujos nunca 
será superior a cinco y las palabras o signos, si se utilizan, sólo serán escuetos 
complementos o refuerzos expresivos de las imágenes. 

Palabras clave: boceto, análisis, idea, proyecto, síntesis. 

Bloques temáticos: ideación gráfica, metodologías activas, pedagogía 
experimental. 
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Resumen datos académicos  
 

Titulación: Arquitectura 

Nivel/curso dentro de la titulación: 5º 

Denominación oficial asignatura, experiencia docente, acción: Proyectos VII 

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

Número profesorado: 2 

Número estudiantes: 10-15 

Número de cursos impartidos: 3 
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Introducción 
"La autopsia de la idea" es un ejercicio de análisis concebido como introducción a asignaturas 
de Proyectos arquitectónicos, cuya principal característica es el uso exclusivo del dibujo a 
mano alzada con el propósito de evaluar sus posibilidades operativas aplicadas al estudio de 
antecedentes y, en un sentido más amplio, a fases ulteriores del proyecto. El propio título alude 
a sus líneas fundamentales: se trata de analizar obras ya materializadas, en las que la idea ha 
completado su ciclo vital como motor del proyecto, para obtener de ellas información útil. Y en 
ese proceso, el lápiz es entendido como el bisturí que extrae de esos proyectos ajenos 
conclusiones aplicables al propio. 
  
No constituye este planteamiento, en sí mismo, un punto de partida original: el boceto ha sido 
para muchos arquitectos y docentes de materias vinculadas al proyecto arquitectónico un 
recurso vital a lo largo de muchas generaciones. Se conservan imágenes de Le Corbusier 
esbozando esquemas sobre un gran papel en la conferencia que ofreció en la Sorbona en 
febrero de 1960 y es aún más célebre la fotografía de Louis Kahn dibujando con ambas manos 
sobre una pizarra durante una de sus lecciones magistrales en la University of Pennsylvania, 
por citar dos ejemplos. A las clases impartidas durante dos décadas por el noruego Sverre 
Fehn en la Arkitektur Høgskolen de Oslo acudieron arquitectos de todo el mundo (Fjeld 2009, 
185), y de ellas el británico Peter Cook -miembro fundador del colectivo Archigram- recordará 
años más tarde que "Fehn solía tener un bloc con papeles listo en un caballete y, cuando 
quería aclarar algo, trazaba una o dos líneas" (Cook 2010, 13). Fehn, Kahn y Le Corbusier 
forman parte del amplio grupo de arquitectos que vislumbraron el potencial del dibujo como 
instrumento pedagógico y recurrieron a él de manera habitual. 
 

 
 

Fig. 1 Sverre Fehn durante una clase impartida en la Arkitektur Høgskolen de Oslo, c.1995. Fuente: Fjeld, P. O. (2009)  
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Pero, a diferencia de estos ejemplos, en "La autopsia de la idea" no es el docente quien dibuja 
para explicar la idea vertebradora de un proyecto o para sintetizar su lectura subjetiva de un 
lugar, sino que es el alumnado quien explora de forma activa la capacidad instrumental del 
dibujo. Esto supone que el ejercicio es desarrollado por individuos pertenecientes -en su gran 
mayoría o en su totalidad- a generaciones muy distintas a las de aquellos maestros, 
generaciones en las que los medios digitales han ido sustituyendo paulatinamente a los 
denominados analógicos. Por ello, hay tras este planteamiento una voluntad evidente de 
cuestionar la conveniencia de prescindir de estos medios manuales, pero también de evitar la 
búsqueda del virtuosismo gráfico: al contrario, "La autopsia de la idea" se centra en testar la 
hipótesis de partida de que el croquis, independientemente de su valor artístico, es ante todo 
un mecanismo útil para extraer conclusiones del estudio de obras significativas, que además 
contribuye a consolidar -especialmente en etapas formativas-  una estructura de pensamiento 
basada en la toma de decisiones sucesivas que es propia del proyecto arquitectónico. Es, en 
otras palabras, un remedio frente a propuestas tendentes a alcanzar un resultado final de valor 
plástico o compositivo sin atender a la complejidad del problema planteado.  Esta convicción 
nos lleva a buscar, desde la docencia, un modo de sistematizar el uso del boceto entre el 
alumnado de arquitectura. 
 
Este enfoque de aprendizaje activo, cimentado en el reconocimiento de "los estudiantes como 
el núcleo de participación" (Bacchiarello 2020, 537), es compartido por otras iniciativas llevadas 
a cabo recientemente en diversas universidades: María Fiorella Bacchiarello en el Laboratorio 
de Investigación Proyectual de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) trabaja con el 
dibujo como herramienta operativa con la que el alumnado se inicia tanto en la exploración 
como en la generación de la forma arquitectónica (Bacchiarello, 2020); por su parte, los 
profesores Jairo Rodríguez-Andrés, Jesús de los Ojos-Moral y Manuel Fernández-Catalina han 
implementado el uso del "ideograma" (Rodríguez-Andrés et al., 2021) en sus talleres de 
Proyecto Fin Carrera del Departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos 
Arquitectónicos de la Universidad de Valladolid, si bien en su caso no es necesariamente el 
dibujo a mano alzada el único medio empleado en la elaboración de los citados ideogramas. 
Ambas experiencias han sido recogidas en actas de ediciones previas de las Jornadas sobre 
Innovación Docente en Arquitectura y con ellas entronca la presente comunicación.  

Metodología  
Es en la elaboración de la propuesta metodológica donde "La autopsia de la idea" adquiere su 
singularidad, al establecer los docentes una serie de "reglas del juego" que pautan el análisis y 
permiten al alumnado comprender las diferentes etapas del proceso de concepción de cada 
proyecto objeto de análisis. La exposición clara de estas reglas desde el inicio asegura una 
coherencia de resultados que permite la comparación -incluso la autoevaluación por parte de 
los estudiantes- de los trabajos.  
 
Se ha considerado fundamental mantener, al mismo tiempo, un cierto grado de libertad propio 
de la pretensión lúdica inherente a este ejercicio, por lo que su valoración no tiene impacto en 
la calificación final de la asignatura. 
 
"La autopsia de la idea" comienza con la selección previa, por parte del profesorado, de una 
serie de case studies que resulten de utilidad al alumnado. En este sentido, es conveniente 
explicar cuál es el criterio seguido para considerar algunos ejemplos más adecuados que otros, 
ya que no necesariamente es la calidad arquitectónica el parámetro fundamental: no se hará 
una selección de obras maestras sino un inventario de referencias útiles para el conjunto de los 
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estudiantes. Se valoran para ello principalmente dos factores: en primer lugar, la claridad 
conceptual de la obra; en segundo, la afinidad con el proyecto que el alumnado desarrollará a 
lo largo de todo el curso académico.  
 

En lo relativo a la claridad conceptual, se recurre con frecuencia bien a proyectos que se 
encuadran en discursos más amplios -caso de las obras en las que Alberto Campo Baeza 
experimenta con los conceptos de lo "tectónico" frente a lo "estereotómico" (Campo Baeza, 
1996), por citar un ejemplo-, donde la voluntad de trascender la solución individual hace que a 
menudo afloren rasgos claramente reconocibles en ese discurso, o bien a obras en las que las 
condiciones previas influyen de tal manera en las decisiones esenciales de proyecto que éstas 
se vuelven nítidamente legibles. Como muestra de este segundo grupo podría mencionarse la 
intervención en torno al Templo de Diana en Mérida (2011) de José María Sánchez García.  
 
El segundo factor clave en la selección de los case studies -la afinidad con el trabajo anual-, es 
variable en función del proyecto a desarrollar. En todo caso, se busca que esta afinidad sea 
programática o contextual. Así, en aquellos cursos en los que se ha trabajado con edificaciones 
preexistentes se ha priorizado el análisis de obras con esta misma condición de partida. 
Atendiendo a estos criterios se han seleccionado obras como el Museu da Industria Baleeira en 
São Roque do Pico (2008-2011) de Rui Pinto e Ana Robalo -afinidad programática- o la 
recuperación del Monasterio de Santa María de Bouro (1989-97) -afinidad contextual- obra de 
Eduardo Souto de Moura. 
 
Una vez escogidos los case studies, los docentes realizan una exposición al alumnado de 
forma conjunta con la intención de fomentar desde los primeros estadios del ejercicio la 
comunicación transversal entre estudiantes. Se deja abierta la posibilidad de que ellos mismos 
lleguen a acuerdo sobre el reparto de las obras a analizar, siempre dentro de la selección 
previa realizada por los profesores de la asignatura. La información aportada en esta primera 
ponencia es deliberadamente escasa: se presenta cada una de las obras limitándose a 
enseñar un número muy reducido de imágenes acompañadas de una mención a la autoría, 
lugar y año de construcción, evitando mostrar planimetría y bocetos relacionados con los 
proyectos. Se exponen al mismo tiempo las "reglas del juego" que servirán de guía para el 
análisis de la obra asignada, trabajo que se desarrollará individualmente o en grupos de dos 
alumnos.  
 
Estas normas se estructuran en base a tres preguntas que deben ser respondidas 
gráficamente: 
 
·Primera pregunta: DÓNDE  
Deberá ser resuelta con uno o dos croquis (nunca se admitirá un número mayor) del 
lugar donde se implanta el edificio. Se recomienda al alumnado no incluir la obra, al ser 
el objetivo de esta fase el estudio del estado previo: no se pide representar la 
implantación de la arquitectura en el contexto sino explorar las condiciones de partida en 
su doble vertiente de límite y posibilidad. De este modo, se podrá valorar el  peso que 
éstas han tenido en las decisiones esenciales del proyecto estudiado.  
 
El alumno debe decidir, en primer lugar, si el espacio físico ha de ser interpretado 
recurriendo a la planta o si por el contrario es la sección la que contiene la información 
primordial, aunque se permite incluir dos croquis en esta fase para casos en los que una 
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y otra proyección aporten datos complementarios. Asimismo, en determinados 
emplazamientos -especialmente para lecturas menos analíticas-, los estudiantes pueden 
optar por vistas generales a mano alzada del lugar.  
 
Para facilitar la comprensión del ejercicio, se comparten ejemplos paradigmáticos de 
cada una de las imágenes solicitadas. En el caso del "dónde" se escoge la toma de 
datos a mano alzada realizada en 1951 por José Antonio Coderch en el lugar donde más 
tarde se emplazaría la casa Ugalde. En él anota el punto de mayor cota, el Sur, el límite 
de la propiedad, la posición de los árboles existentes -añade que se trata de pinos y 
algarrobos- y sus distancias relativas, así como la dirección de las vistas que 
determinarán finalmente la disposición volumétrica de la casa (Morales, 2005). 
 

 
Fig. 2 Croquis del emplazamiento de la casa Ugalde, J. A Coderch. Fuente: Morales, J. (2005)  

 
·Segunda pregunta: QUÉ  
En esta fase se restringe la respuesta a un único boceto con el que el estudiante deberá 
sintetizar la que a su juicio es la idea principal de la obra estudiada, el principio 
generador. La restricción a un único croquis responde a que el objetivo último de "La 
autopsia de la idea" no es el conocimiento profundo de los case studies propuestos, sino 
la búsqueda de la estrategia nuclear de cada uno de ellos para posteriormente aplicarla -
si lo considera apropiado- en el desarrollo de sus propios proyectos.  
 
Al contrario de lo que sucedía en el esbozo o esbozos que se ocupan del "dónde", en 
este caso la libertad en cuanto al sistema de representación es mayor, ya que en 
ocasiones podrá tratarse de representaciones vagamente figurativas o incluso próximas  
a lo abstracto: no corresponde a esta fase analizar la respuesta formal que el autor de la 
obra analizada da a una serie de condicionantes, sino por el contrario de determinar cuál 
es la voluntad o intención que desencadena esas decisiones formales posteriores. 
 
Una muestra ilustrativa de este tipo de dibujo lo constituye el conocido croquis con el que 
Alejandro de la Sota interpreta -según sus propias palabras- un texto de Saarinen y 
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explica conceptualmente su proyecto para la casa Domínguez (Díaz 2012, 17), 
construida en 1976.  
 

 
Fig. 3 Dibujo conceptual de A. de la Sota para la casa Domínguez. Fuente: Díaz Camacho, M. A. (2012)  

·Tercera pregunta: CÓMO  
Se admiten en esta fase uno o dos bocetos que analicen la formalización de la obra 
estudiada. El alumnado dibujará plantas, secciones, alzados o perspectivas para realizar 
un somero estudio de la morfología de la obra que podrá incorporar cuestiones como la 
escala o la incidencia de luz e incluso, si se considera sustancial, alguna sugestión de 
materialidad. Al igual que sucede en el "dónde", esta primera decisión sobre el tipo de 
proyección utilizada para la disección de la obra se juzga especialmente importante: será 
esta la pregunta inicial que, de forma implícita o explícita, se hará el alumno al 
enfrentarse al ejercicio. 
 
Para evitar cualquier posible ambigüedad entre los croquis referidos al "qué" -centrados 
en la parte conceptual- y al "cómo" -cuyo objeto es la solución formal-, conviene 
mencionar una experiencia docente ya citada con la que "La autopsia de la idea" 
comparte ciertas características, los "ideogramas" de Jairo Rodríguez-Andrés, Jesús de 
los Ojos-Moral y Manuel Fernández-Catalina. Este grupo de profesores define su 
ideograma como una "representación gráfica sintética de un concepto o idea", añadiendo 
que "implica la representación de una entidad abstracta como un concepto o una idea a 
través de un grafismo también abstracto" (Rodríguez-Andrés et al., 2021, p. 582); esta 
descripción se aproxima al tipo de dibujo que en nuestra actividad solicitamos como 
respuesta al "qué". En contraposición al ideograma, Rodríguez-Andrés, De los Ojos-
Moral y Fernández-Catalina señalan que el boceto "hace referencia a un aspecto formal, 
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aunque puede contener cierta abstracción al tratarse en ocasiones de representaciones 
en sección, planta o dibujos superpuestos" (Rodríguez-Andrés et al., 2021, p. 581), lo 
que se correspondería en "La autopsia de la idea" con los esbozos en respuesta al 
"cómo". 
 
Existen ejemplos de este tipo de bosquejos en la producción gráfica de un gran número 
de arquitectos; baste citar, por la cantidad de información que condensa en unos pocos 
trazos,  la sección esbozada por Renzo Piano para su Centro Cultural Jean-Marie 
Tjibaou en Nouméa (1991-1998). 
 

 
Fig. 4 Boceto para el centro cultural Jean-Marie Tjibaou, R. Piano. Fuente: AV Monografías (2006)  

 
El alumnado deberá, en resumen, dar respuesta a tres preguntas consustanciales al 
proceso de proyecto valiéndose únicamente del dibujo a mano alzada. No obstante, se 
admite la inserción de determinadas palabras o signos que deberán en todo caso ser un 
complemento de las imágenes, subrayando las ideas que se consideren esenciales en el 
caso estudiado. Sirva como ejemplo el icónico "I am a monument" que Robert Venturi, 
Denise Scott Brown y Steven Izenour incluyeron en su Learning from Las Vegas de 1972 
(Izenour et al. 1977, 156). 
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Fig. 5 I am a monument. Fuente: Izenour, S. et al. (1972)  

 
Para cerrar el apartado de metodología, y a modo de síntesis del ejercicio, se presenta 
una secuencia de bocetos realizados según las "reglas del juego" por uno de los 
docentes de la asignatura, tomando como case study la vivienda experimental en 
Muuratsalo de Alvar y Elissa Aalto (1951-53). 

 
Fig. 6 Case study: Vivienda experimental en Muuratsalo (A. y E. Aalto, 1953). Autor: López Cotelo, Borja Ramón (2021) 

 
Objetivos 
Conviene reiterar que entre los objetivos de "La autopsia de la idea" en ningún caso se 
encuentra el alcanzar una excelencia técnica en el dibujo a mano alzada sino invitar al 
alumnado a utilizarlo de manera instrumental en el análisis de obras arquitectónicas de 
interés, partiendo del convencimiento de que cualquier dibujo "contiene la experiencia de 
mirar" (Berger 2011, 55).  
 
Así, en primer lugar, "La autopsia de la idea" busca contribuir a que el alumnado 
adquiera un mayor conocimiento de la disciplina mediante su acercamiento a ejemplos 
de interés -los mencionados case studies- y a que desarrolle una visión crítica. Desde la 
primera presentación de las obras a estudiar, se anima a que el conjunto de los 
estudiantes participe en un debate abierto sobre el valor y la idoneidad de los ejemplos 
seleccionados.  
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El segundo objetivo del ejercicio, dado su carácter introductorio a la asignatura, es servir 
como toma de contacto entre el profesorado y los alumnos con los que trabajará a lo 
largo del curso. Resulta útil como primer sondeo de fortalezas y carencias tanto en el 
manejo conceptual de recursos gráficos de los estudiantes -la facilidad para elegir una u 
otra proyección en el análisis del "dónde" y el "cómo", por poner un ejemplo-, como de su 
mayor o menor inclinación hacia la síntesis y la abstracción, principalmente en la 
respuesta dada al "qué". 
 
En tercer lugar, "La autopsia de la idea" se propone inculcar al conjunto de estudiantes la 
necesidad de una aproximación progresiva a un programa de necesidades y a un 
contexto físico, así como a las posibles respuestas arquitectónicas a estas condiciones 
de partida. El dibujo a mano alzada, al contrario que otros instrumentos gráficos, exige 
por su propia naturaleza un acercamiento al proyecto iterativo (Pallasmaa 2012, 74-75) 
que discurre de lo vago a lo concreto, de lo general a lo particular, de lo impreciso a lo 
preciso. Es, por tanto, una herramienta de pensamiento antes que una herramienta 
gráfica y por este motivo se considera un auxilio esencial en la docencia de proyectos 
arquitectónicos. 
 
Otro de los objetivos básicos de esta actividad es mejorar la capacidad de síntesis -
también ésta no sólo gráfica sino también conceptual- del alumnado. Con este fin se 
establecen las restrictivas "reglas del juego", que limitan a cinco el número de bocetos y 
acotan el uso de la palabra a una función meramente enfática. 
 
El quinto objetivo de esta actividad es familiarizar a generaciones educadas en el manejo 
frecuente de medios digitales con el dibujo manual, a fin de que puedan recurrir a él en el 
análisis de precedentes pero también en las fases propositivas de sus propios proyectos. 
Se entiende este punto como una cualidad beneficiosa para su futuro profesional. 
 
Por último, "La autopsia de la idea" pretende consolidar un modelo de enseñanza activa 
y lúdica en el que el alumno ocupa una posición preeminente; defiende Álvaro Siza que 
"en la acción de enseñar no hay más que ayudar a no matar definitivamente a ese 
animal, el proyecto de cada cual" (Ruiz 1997, 142). 
 
Resultados 
La breve trayectoria académica de "La autopsia de la idea", iniciada el curso 2021-22, así 
como el hecho de que sólo se haya ensayado en grupos reducidos que nunca han 
superado los quince participantes, impide obtener de momento resultados concluyentes. 

En cualquier caso, si bien se observa un desempeño desigual del alumnado en lo 
relativo a la calidad gráfica (excluida ésta de los objetivos de este ejercicio e 
inevitablemente condicionada por el bagaje previo de cada individuo), la implicación del 
alumnado ha sido positiva de manera unánime a lo largo de tres cursos. Esto supone 
lograr implícitamente uno de sus propósitos iniciales: imprimir a la enseñanza un carácter 
de juego, sin renunciar en absoluto al rigor (Huizinga, 2007). 

Confrontados los resultados obtenidos hasta la fecha con los objetivos planteados a 
priori, se puede indicar que: 

· El alumnado adquiere un conocimiento suficiente de las obras analizadas, ya que la 
realización de los bocetos exige un trabajo previo de documentación que implica la 
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búsqueda de fuentes gráficas y escritas relativas al caso estudiado. Se verifica sin 
embargo que, en lo referente a este objetivo pedagógico, la adecuación de los case 
studies a los criterios expuestos en el apartado de "metodología" supone en ocasiones 
un condicionante en cuanto a la calidad de los mismos. 

· La utilidad de "La autopsia de la idea" como primera evaluación de las condiciones de 
base del alumnado en cuanto al uso de instrumentos y conceptos gráficos se considera 
alta. Permite además trabajar en la mejora de las debilidades detectadas desde las 
primeras semanas de curso, lo que repercute positivamente en los resultados 
académicos. 

· En cuanto a los objetivos que podríamos considera nucleares -transmitir al alumnado la 
necesidad de comprender el proyecto como un proceso en lugar de como un resultado, 
aportarle una visión del dibujo a mano alzada como instrumento válido para sus 
propuestas futuras e incidir en la importancia de la síntesis- se observa también una 
evolución satisfactoria. El ejercicio se manifiesta, ante todo, como un artefacto útil para 
evitar soluciones arquitectónicas ajenas a las condiciones contextuales o carentes de un 
concepto sólido en el que fundamentar las propuestas. 

Se muestra a continuación una selección de esbozos realizados por el alumnado a lo 
largo de los cursos que ha tenido lugar la experiencia.  

En primer lugar, un análisis de la Escuela de Vela proyectada en Barcelona por Martorell, 
Bohigas y Mackay. Es destacable que la singular geometría de los edificios no aparece 
en el "qué" sino en el "cómo". 

 
Fig. 7 Case study: Escuela de vela de Barcelona (MBM Arquitectes, 1989-91). Autora: Noelia Ferreiro Bello (2021) 

A continuación, el resultado de analizar las piezas residenciales del Nordiska 
Akvarellmuseet (Bruun & Corfitsen, 2000), que presta especial atención a una dispersión 
volumétrica subrayada desde el primer boceto ("dónde"). 

530/889

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


 
La autopsia de la idea: el boceto como herramienta de análisis aplicado a la docencia 

  
JIDA’24                                                                                                                                       INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA 

UPC 

  
   

 

 

Fig. 8 Case study: Nordiska Akvarellmuseet (Bruun & Corfitsen, 2000). Autora: Marta Veiga Piñeiro (2021) 

El siguiente ejemplo, un estudio de la casa en A Roiba de Ramón Vázquez Molezún, 
aporta un uso idóneo de letras y signos como complemento del boceto correspondiente 
al "qué", enfatizando la convivencia de dos construcciones pertenecientes a períodos 
distintos en la solución arquitectónica final. 

 
Fig. 9 Case study: Vivienda en A Roiba (Ramón Vázquez Molezún, 1967-69). Autora: Carmen Romero Vizoso (2022) 

Finalmente, tres esquemas que sintetizan el proyecto para el FRAC Dunkerque de 
Lacaton & Vassal (2013-15) mediante una aplicación exacta de la metodología 
propuesta. Es relevante en este ejemplo la capacidad para diferenciar el "qué" y el 
"cómo". 
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Fig. 10 Case study: FRAC (Lacaton & Vassal, 2013-15). Autores: Miguel Ángel Pin Calvín y Olalla Vázquez Fernández 

De manera complementaria se exponen dos bocetos que, si bien no se corresponden a 
resultados directos de la actividad propuesta, sí se vinculan al objetivo de convertir el 
dibujo en instrumento para la elaboración de proyectos propios al haber sido ejecutados 
por estudiantes en momentos posteriores de dos cursos en los que "La autopsia de la 
idea" actuó como ejercicio de iniciación. 

 
Fig. 11 Croquis para proyecto propio. Autor: Enrique Tort Vázquez (2022) 

 

Fig. 12 Boceto para proyecto propio. Autora: Carmen Ares Vigo (2024) 
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Conclusiones 
Aunque toda conclusión extraída debe considerarse provisional a la espera de alcanzar 
un mayor recorrido temporal y una implementación en grupos de mayor tamaño, la 
positiva respuesta del alumnado en cuanto a intervención en la actividad -una constante 
a lo largo de tres años académicos- sugiere que una pedagogía lúdica favorece la 
adquisición de conocimientos. Se acredita también una notable participación colectiva en 
discusiones y debates, que contribuye a activar el pensamiento crítico en el alumnado. 
Podemos concluir que, como apunta Huizinga en su obra capital Homo Ludens, 
publicada en 1938, "lo serio y el juego... constituyen un ámbito espiritual único de donde 
surge la cultura" (Huizinga 2007, 145). 

Por otro lado, como conclusión no sólo aplicable al ámbito académico, los resultados 
refuerzan la hipótesis de partida sobre el valor capital del dibujo a mano como 
herramienta de análisis y de generación de la forma arquitectónica, hasta tal punto que 
aún hoy no parece posible su sustitución plena por medios digitales. Esta idea está 
relacionada con las cualidades inherentes a su condición de actividad manual, pues al 
contrario de lo que sucede con gran parte de los programas de delineación -que cada 
vez con mayor frecuencia suplantan al boceto en fases iniciales del proyecto-, el esbozo 
implica una vaguedad que obliga al proyectista a volver una y otra vez sobre el problema 
antes de obtener una solución.  Esto no sólo favorece el proceso de reflexión sino que, 
apoyado en esa iteración, el ejercicio de esbozar lleva a un conocimiento profundo del 
lugar, el programa y otros parámetros vitales para el desarrollo de un proyecto. Richard 
Sennet trata esta misma cuestión llegando a conclusiones análogas en su obra El 
artesano: "El diseño asistido por ordenador encierra peligros particulares cuando se trata 
de pensar edificios. Dadas las capacidades de la máquina para borrar y redibujar de 
manera instantánea... cada acción es menos sistemática de lo que sería en el papel, 
menos cuidadosamente meditada" (Sennet 2009, 31).  

Enmarcada en la actual tensión entre medios digitales y analógicos, "La autopsia de la 
idea" constituye por tanto un posicionamiento, una reclamación de la pausa necesaria 
para que cualquier proceso reflexivo encuentre su espacio. Parafraseando a Milan 
Kundera, la velocidad es la forma de éxtasis que la revolución técnica ha brindado al 
hombre pero es una velocidad incorpórea e inmaterial (Kundera, 1995). En este 
contexto, dibujar a mano es, ante todo, una forma de resistencia. 
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