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Abstract 
This paper describes a teaching improvement experience carried out during two 
academic years (2021-22 and 2022-23) in the Master's Degree in Architecture at the 
School of Architecture of the Universitat Politècnica de València. The main objective 
is the coordination of the pedagogical approaches of the technical and design 
subjects, so that they are oriented towards the elaboration of a single practical work, 
developed at an individual level as a Master's Final Project. The particularity of the 
proposal lies in the fact that the subjects involved maintain their independence in 
terms of content and qualification. Based on this hypothesis, the aim has been to 
promote close horizontal coordination, making the final project a compendium of the 
learning outcomes of all the involved subjects, focusing on the in-depth study of 
knowledge and avoiding overloading students with an excess of independent work. 

Key words: university master's degree in architecture, final project, structural 
execution project, professional skills, teaching innovation. 

Thematic areas: technology-projects, active methodologies, architecture workshop. 

Resumen 
En esta comunicación se describe una experiencia de mejora docente llevada a 
cabo durante dos cursos (2021-22 y 2022-23) en el Máster en Arquitectura de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politècnica de València. 
El principal objetivo es la coordinación de los planteamientos pedagógicos de las 
asignaturas técnicas y las asignaturas proyectuales, de manera que estén 
orientados hacia la elaboración de un único trabajo práctico, desarrollado a nivel 
individual como Proyecto Final de Master. La particularidad de la propuesta reside 
en que las asignaturas implicadas mantienen su independencia en cuanto a 
contenidos y calificación. Partiendo de esta hipótesis, la apuesta ha consistido en 
promover una estrecha coordinación horizontal que haga el trabajo final sea un 
compendio formado por los resultados de aprendizaje de todas las asignaturas 
implicadas incidiendo en la profundización de los conocimientos y evitando la 
sobrecarga de los estudiantes con un exceso de trabajos independientes. 

Palabras clave: máster universitario en arquitectura, proyecto fin de carrera, 
proyecto de ejecución estructural, competencias profesionales, innovación docente. 

Bloques temáticos: tecnología-proyectos, metodologías activas, taller de 
arquitectura. 
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Resumen datos académicos  
 

Titulación: Máster Universitario en Arquitectura 

Nivel/curso dentro de la titulación: Primer y único curso 

Denominación oficial asignatura, experiencia docente, acción: Proyecto de 
Innovación y Mejora Educativa 

Departamento/s o área/s de conocimiento: Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos y Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de 
Estructuras 

Número profesorado: 4 

Número estudiantes: media de 20 

Número de cursos impartidos: 2 

Página web o red social:  

Publicaciones derivadas: PEREZ-GARCÍA, Agustín. «Mejora de las destrezas 
profesionales en el proyecto de estructuras del Máster habilitante» en JIDA’22. X 
Jornadas de Innovación Docente en Arquitectura. Sevilla. Disponible en <DOI: 
10.5821/jida.2022.11650> 
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1. Introducción 
El Máster Universitario en Arquitectura (MUArq) impartido en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Universitat Politècnica de València (ETSA-UPV) “completa el recorrido formativo 
necesario para desempeñar la profesión regulada de Arquitecto, iniciado con el Grado en 
Fundamentos de la Arquitectura (GFarq). El título de Máster Universitario en Arquitectura confiere 
directamente la habilitación profesional como Arquitecto” (web UPV, 2023) y su enfoque por lo 
tanto es eminentemente profesionalizante. 

El plan de estudios vigente establece que el MUArq consta de 60 créditos ECTS que se 
desarrollan a largo de un curso académico según la estructura de la tabla 1. En el primer 
semestre los estudiantes cursan 3 asignaturas obligatorias (TDA, PEE y PCT) además de dos 
optativas. Los resultados de aprendizaje se materializan en 5 trabajos o proyectos 
independientes que el estudiantado desarrolla de manera individual o en grupo (dependiendo de 
la disciplina) y cuya evaluación depende del profesorado de cada una de las asignaturas.  

En el segundo semestre hay una única asignatura (PFC) que engloba contenidos docentes de 
las áreas de proyectos (PRA), urbanismo (URB), composición (CPA), estructuras (MES), dibujo 
(EGA) e ingeniería del terreno (TRR), y cuyo resultado de aprendizaje consiste en un único 
trabajo (TFM) que será defendido delante de un tribunal de formado por 5 miembros, de los 
cuales, al menos 4 son profesores de la Escuela.  

La tabla 2 recoge los trabajos y/o proyectos que deben realizar los estudiantes en cada una de 
las asignaturas, además del profesorado que lleva a cabo la evaluación. 

Tabla 1. Plan de Estudios del Máster Universitario en Arquitectura (ETSA – UPV) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2. Asignaturas, resultados de aprendizaje y evaluación del MUArq en ETSA-UPV 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Módulo Materia Asignatura cr 

1º
 s

em
es

tre
 Proyectual 

(12 ECTS) 

Proyectos (6 cr) 
Composición (3 cr) 
Urbanismo (3 cr) 

Taller de Arquitectura (TDA) 12 

Técnico 
(9 ECTS) 

Estructuras y cimentaciones Proyecto de Ejecución Estructural (PEE) 4.5 
Construcción e instalaciones Proyecto constructivo (PCT) 4.5 

Complementos formativos  (9 
ECTS) 

C. F. avanzados para la 
arquitectura 

Optativa 1 (OPT 1) 4.5 
Optativa 2 (OPT 2) 4.5 

2º
 s

em
es

tre
 

Trabajo Final de Máster (30 
cr) 

Proyectos (20 cr) 
Urbanismo (2 cr) 
Composición (0.5 cr) 
Construcción (2.5 cr) 
Estructuras (3.5 cr) 
Dibujo (1 cr) 
Terreno (0.5 cr) 

Proyecto Final de Carrera (PFC) 30 

 

 Asignatura Resultado de Aprendizaje Evaluación 

1º
 s

em
 

Taller de Arquitectura (TDA) Trabajo individual y en grupo Docentes de Proyectos, 
Composición y Urbanismo 

Proyecto Ejecución Estructural (PEE) Proyecto de Ejecución Estructural 
(Individual) Docente de PEE 

Proyecto constructivo (PCT) Trabajo  en grupo Docente de PCT 
Optativa 1 (OPT 1) Trabajo individual o en grupo Docente de OPT 1 
Optativa 2 (OPT 2) Trabajo individual o en grupo Docente de OPT 2 

2º
 s

em
 

Proyecto Final de Carrera (PFC) Proyecto Final de carrera 
(individual) 

Tr
ib

un
al

 
 

 
Presidente: PRA 
Secretario: PRA  

Vocal 1: URB 
Vocal 2: CPA 

Externo  
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De manera general, el Proyecto de Innovación y Mejora Educativa (PIME) llevado a cabo durante 
los cursos 2021-22 y 2022-23 en cuatro de los doce/trece grupos de máster de la ETSA-UPV 
busca aunar las reflexiones y los aprendizajes de las distintas áreas de conocimiento 
involucradas en el MUArq en torno a un único proyecto de arquitectura. El objeto de esta 
comunicación gira fundamentalmente en torno a la integración en esta experiencia, de los 
aprendizajes relacionados con las asignaturas PEE (técnica) y TDA-PFC (proyectuales). 

La propuesta del itinerario PIME modifica la ubicación temporal de las asignaturas técnicas PEE 
y PCT, redistribuye los créditos de la asignatura PFC correspondientes a las materias 
“estructuras y cimentaciones” y “construcción e instalaciones”, e integra los trabajos de PEE y 
PCT en el TFM. La figura 1 muestra, a modo de esquema, la reorganización, los contenidos y la 
evaluación en el itinerario PIME. En resumen, este itinerario se distingue del itinerario del Plan 
de Estudios en tres puntos: 

1. Hay una redistribución de las horas de clase de las materias de estructuras (4.5 + 3.5) y 
construcción (4.5 + 2.5) trasladando el grueso1 de las mismas al segundo cuatrimestre. 

2. Los resultados de aprendizaje, al finalizar la asignatura TDA se materializan en un 
“Proyecto Básico +” (PB+) que será el punto de partida de los trabajos de PEE y PCT a 
desarrollar en el segundo cuatrimestre. 

3. Tanto el Proyecto de Ejecución Estructural como el Proyecto Constructivo a desarrollar 
formarán parte del TFM2 a elaborar en la asignatura PFC. 

Lo novedoso de esta propuesta consiste en que, siendo necesaria una coordinación horizontal 
total entre las asignaturas implicadas, éstas mantienen su independencia, de modo que, a la 
finalización del curso, el alumnado recibe diferentes calificaciones en función de los contenidos 
docentes desarrollados en cada una de ellas. Es importante señalar que no se trata de una única 
asignatura formato Taller de Arquitectura, en la que profesores de distintas áreas de 
conocimiento imparten docencia en la misma. En este caso, se trata de una colaboración entre 
asignaturas independientes, donde cada una de ellas tiene unos contenidos concretos descritos 
en el plan de estudios y en las correspondientes guías docentes, unos resultados de aprendizaje 
esperados y unos criterios de evaluación propios centrados en dichos resultados de aprendizaje. 
Una descripción más amplia de la propuesta oficial del itinerario PIME puede consultarse en la 
comunicación “Mejora de las destrezas profesionales en el proyecto de estructuras del Máster 
habilitante” (Pérez, 2022). 

 

Fig. 1 Esquema de planificación del PIME. Fuente: Elaboración propia3 

                                                            
1 El número de horas a trasvasar se organiza, en cada uno de los grupos, entre los profesores implicados en la docencia. 
2 Los estudiantes del itinerario no-PIME parten de un proyecto arquitectónico desarrollado por ellos mismos en alguna de las asignaturas 
de proyectos del Grado en fundamentos de la Arquitectura para desarrollan el Proyecto de Ejecución Estructural. Preferiblemente de 5º 
curso, para que el nivel de complejidad, desde el punto de vista estructural, sea suficiente. 
3 Las imágenes de los trabajos incluidos en el esquema han sido cedidas por el alumno Juan José Serrano Salas. 
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Las autoras de esta comunicación son profesoras de los departamentos de Proyectos y 
Estructuras y han impartido docencia a los mismos estudiantes (grupo G) de TDA+PFC y 
PEE+PFC respectivamente, durante los cursos 2020-21, 2021-22 y 2022-23. El primero 
siguiendo el plan de estudios, el segundo bajo el paraguas del PIME pero sin incorporar a la 
asignatura PCT y el último siguiendo el itinerario PIME oficial.  

Habiendo participado activamente en el PIME, el objetivo de este documento es evaluar la 
experiencia de mejora docente desde el punto de vista del área de proyectos, del área de las 
estructuras, y de los estudiantes que han participado en el PIME, recogiendo dichos análisis en 
los siguientes epígrafes. 

2. Reflexiones desde el punto de vista de Proyectos: TDA y PFC 
2.1 Las asignaturas 

En el marco temporal de este artículo, los 12 grupos de TDA-PFC (distribuidos en 8 talleres) con 
los que cuenta el MUArq en la ETSA_UPV tienen orientaciones diferentes. No obstante, en todos 
ellos se abordan tanto las asignaturas proyectuales como el propio PFC, a partir de un enfoque 
docente. Esto supone una diferencia clara con respecto a planes de estudios anteriores en los 
que el Proyecto Final de Carrera se consideraba como un trabajo eminentemente tutorial (Sanz, 
2017). La experiencia que aquí se describe pertenece al grupo G, uno de los 4 grupos PIME. 

La necesidad de organizar el proyecto final de carrera en torno a objetivos pedagógicos 
explicitables y la voluntad de ofrecer a los estudiantes las mejores herramientas de cara al futuro 
ejercicio profesional condujo a la necesidad de pensar en un modelo lo más equilibrado posible. 
La pretendida profesionalización del máster lleva implícito el riesgo de caer en un tipo de 
formación instrumental, centrada en “el hacer", que pudiera dejar de lado los aspectos más 
reflexivos y culturales. Para evitar caer en un tipo de aprendizaje no reflexivo se plantea como 
objetivo prioritario el hecho de incidir en el conocimiento a fondo de la realidad que se pretende 
transformar y en la formulación de las preguntas que permitan definir la manera más adecuada 
de hacerlo (Sauquet, 2018). 

La división en dos asignaturas (TDA y PFC) en cada uno de los cuatrimestres permite 
“especializar” el trabajo. En el primer cuatrimestre se apuesta por anclar el proyecto en su entorno 
a partir de un enfoque pluridisciplinar. Para esto, durante cada curso se plantea un lugar amplio 
y único de trabajo, en el que sean susceptibles de coexistir proyectos diversos a un mismo 
tiempo. Se impone la condición de que el lugar de trabajo sea próximo, susceptible de ser 
visitado, con una situación real a resolver y con la posibilidad de establecer contacto con los 
habitantes / servicios locales / usuarios. De esta forma la primera parte del curso está enfocada 
en un proceso de investigación que permita simultáneamente adquirir el máximo de 
conocimientos relacionados con el lugar y sus habitantes y dotarse de referencias. En esta etapa 
se recurre a la indagación como metodología de enseñanza aprendizaje. El paso siguiente es la 
definición común de los objetivos del trabajo a realizar en el lugar. Ambas etapas se realizan en 
grupo, utilizando técnicas de aprendizaje cooperativo, como la del puzle. El objetivo es tanto 
fomentar el trabajo en equipo, condición necesaria del arquitecto hoy, como incidir en que las 
soluciones de proyecto deben nacer tras un análisis concienzudo de las condiciones de partida 
y mediante el análisis de los consensos y disensos entre las distintas partes implicadas 
(habitantes/usuarios, gestores públicos o privados, grupo). El cuatrimestre concluye con la 
elección por parte de cada uno de los estudiantes de uno de los temas planteados por el grupo, 
que debe ser desarrollado de manera individual a nivel de “proyecto básico”. Esta primera parte 
del curso está orientada a sentar de manera sólida las bases del trabajo, a promover la actitud 
crítica del alumnado y poner en valor su nivel de madurez. 
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En el marco del PIME, durante la segunda parte del curso los estudiantes profundizan, con el 
apoyo de las asignaturas técnicas, en un desarrollo de su proyecto realizando un simulacro de 
lo que podría ser un proyecto profesional. 

2.2 Análisis del PIME  

La necesaria coordinación horizontal con las asignaturas técnicas que implica el modelo PIME 
introdujo dos variables importantes que debían ser tenidas en cuenta. Dado que el objetivo es 
que los estudiantes puedan desarrollar las habilidades, adquirir las competencias y abordar las 
cuestiones técnicas aplicándolas al proyecto que están desarrollando, la compatibilidad de los 
tiempos y la complejidad de los temas a resolver, se convirtieron en un factor decisivo.  

El sistema ha demostrado tener tanto ventajas como inconvenientes. Como primera ventaja clara 
es pertinente subrayar que los estudiantes adquieren un mayor compromiso con la definición 
estructural y constructiva de sus proyectos. El hecho de tener que calcular la estructura del 
edificio proyectado los hace conscientes de la necesidad de su viabilidad tanto desde el punto 
de vista del análisis y dimensionado, como por el coste de las soluciones espaciales planteadas 
y de las consecuencias que el paso de instalaciones tiene sobre el diseño del sistema estructural. 
Esto a su vez también tiene un lado más comprometido. En la mayoría de los casos el diseño 
estructural no se aborda desde presupuestos espaciales, o de optimización de la forma, sino 
desde lo que los estudiantes saben calcular o partir de sus propias limitaciones como usuarios 
de los programas de cálculo de estructuras utilizados.  

Con respecto a los tiempos, el hecho de pasar la carga de trabajo de las asignaturas técnicas al 
segundo cuatrimestre permite a los estudiantes abordar con mayor profundidad y llegar a un 
mayor nivel de desarrollo en el proyecto al final del primer cuatrimestre. La parte negativa es que 
cuando no se consigue un nivel suficientemente sólido de desarrollo del proyecto, las decisiones 
técnicas se toman de manera precipitada y se coarta excesivamente el desarrollo espacial y 
material. 

Por último, la necesidad de ajustar los proyectos a las premisas necesarias para ser aptos para 
el desarrollo de las asignaturas técnicas, en ocasiones limita excesivamente el ámbito de los 
proyectos susceptibles de ser realizados (tanto por exceso de complejidad, como por una 
supuesta excesiva simplicidad). 

2.3 Resultados  

Las calificaciones obtenidas por los estudiantes de TDA en la convocatoria ordinaria de los tres 
últimos cursos se recogen en la figura 2. Es importante destacar que el número de estudiantes 
de cada curso es diferente, motivo por el cual se representan los resultados en forma de 
porcentaje. Además, hay que señalar que, la docencia del curso 2020-21 se impartió en el primer 
cuatrimestre del año en modo presencial, con mascarilla y distancia de seguridad (figura 3a).  

Como se puede observar en la gráfica, durante el curso 2020-21 (no PIME) el grueso de los 
estudiantes obtuvo unas calificaciones entre 5-6. Por otro lado durante la experiencia PIME 
completa del curso 2022-23 (figura 3b), la tendencia se invirtió y el porcentaje más alto de 
calificaciones se sitúo entre el 9-10, siendo no obstante bastante homogénea su distribución 
entre el 5-6 y 7-8. En el curso 2021-22 (PIME parcial) la mayoría de los resultados se situó entre 
el 7-8. 

Una conclusión inmediata podría ser que en la medida en que los estudiantes pueden tener una 
mayor dedicación al proyecto durante el primer cuatrimestre los resultados de la asignatura TDA 
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mejoran. No obstante, también hay que tener en cuenta que los grupos no son homogéneos y 
que en ocasiones se observan unas diferencias notables de una promoción a otra. 

Con respecto a las calificaciones obtenidas en la asignatura PFC, que podrían considerarse 
como el reflejo más completo de los resultados (figura 4), cabe decir que no son representativas 
por dos razones. La primera es que, por motivos ajenos al desarrollo docente del máster, el 
número de no presentados es muy elevado, distorsionando los resultados. La segunda es que, 
en el momento de escribir este artículo, aún no se dispone de todos los datos del curso 2022-23. 

 
Fig. 2 Calificaciones asignatura TDA cursos 2020-21, 2021-22, 2022-23. Fuente: Elaboración propia 

  
 Fig. 3a Estudiantes curso 2020-21 Fig. 3b Estudiantes curso 2022-23 

 
Fig. 4 Calificaciones asignatura PFC cursos 2020-21, 2021-22, 2022-23. Fuente: Elaboración propia 

3. Reflexiones desde el punto de vista de Estructuras: PEE y PFC 
3.1 Las asignaturas 

La Asignatura Proyecto de Ejecución Estructural del MUArq es una asignatura eminentemente 
práctica, en la que se pretende que los estudiantes, con los conocimientos adquiridos en el 
GFArq y bajo la tutela del profesorado, desarrollen el proyecto de ejecución de una estructura de 
edificación con el mismo contenido y nivel de desarrollo que un proyecto profesional. 

El profesorado proporciona la tutela y el apoyo docente necesario para concebir, diseñar, 
calcular, analizar, dimensionar, y justificar documentalmente el sistema estructural y de 
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cimentación de un proyecto de edificación de nueva planta o de actuaciones de rehabilitación, 
reparación o refuerzo de edificaciones existentes.  

Como resultado del aprendizaje, se espera que el estudiante adquiera la capacidad y la destreza 
necesaria para redactar la documentación propia de un Proyecto de Ejecución Estructural 
ajustado a la normativa vigente con el mismo contenido y nivel de desarrollo de un proyecto 
profesional. 

Con ese objetivo, se trabaja de manera individualizada sobre el edificio más completo proyectado 
por el estudiante, siendo necesario un cierto nivel de complejidad que le permita tomar decisiones 
respecto a la geometría, materiales estructurales, tipologías de forjado… experimentando sobre 
el modelo numérico el resultado de sus decisiones.  

Se trabaja en el aula, fundamentalmente en régimen de taller de Proyecto de Estructuras, 
supervisando y asesorando al estudiantado tanto de manera individual como colectiva, siguiendo 
la metodología docente de docencia inversa, en la que se pretende que el estudiante sea 
responsable de su propio aprendizaje (Guardiola, 2017) 

Durante el cuatrimestre hay programadas dos observaciones de progreso (OP) para constatar 
los avances del proyecto y permitir una evaluación continua de los resultados del aprendizaje, 
además de una entrega final del Proyecto de Ejecución Estructural. Para la evaluación de cada 
OP y de la memoria final se tiene en cuenta la complejidad del modelo estructural elegido por el 
estudiante, así como el grado de dificultad en el modelizado, análisis y dimensionado de la 
estructura y cimentación.  

Con objeto de que el proceso de evaluación sea lo más transparente posible, al inicio del 
cuatrimestre, cuando los estudiantes proponen al profesor la estructura que pretenden 
desarrollar, se les informa acerca del posible grado de complejidad de la misma y la calificación 
aproximada que dicha complejidad conlleva. Esta aproximación permite que los estudiantes 
sepan a priori la calificación que pueden obtener, permitiendo el ajuste de la complejidad del 
proyecto en función de su bagaje estructural y sus expectativas. 

En cuanto a la asignatura Proyecto Final de Carrera, la actividad docente desde el área de las 
estructuras consiste en proporcionar el apoyo docente necesario para dimensionar, y justificar 
documentalmente el sistema estructural y de cimentación del Proyecto Final de Carrera. 
Finalmente, es importante destacar que, en el caso de esta asignatura, el profesor de estructuras 
no evalúa ni califica el trabajo del estudiante.  

 

3.2 El Itinerario PIME en PEE 

Tal y como se ha comentado en la introducción, los estudiantes que siguen el itinerario PIME 
desarrollan el Proyecto de Ejecución Estructural del Proyecto Básico + desarrollado en el primer 
cuatrimestre en la asignatura de TDA. Esta circunstancia da lugar a las Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades recogidas en la tabla 3, siendo la más preocupante, desde el punto 
de vista de las competencias en el campo de las estructuras, la falta de complejidad del proyecto 
propuesto (A2), no sólo por limitar la calificación, sino por tratarse del único proyecto estructural 
que el estudiante habrá desarrollado durante sus estudios. 

 Adicionalmente, se ha detectado como posible ventaja de los estudiantes del itinerario no-PIME 
el hecho de que en el mes de diciembre después de haber superado la asignatura de PEE ha 
mejorado su empleabilidad gracias a haber adquirido nuevas destrezas en el ámbito de las 
estructuras. 
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Tabla 3. Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (punto vista PEE) 

 

 

Por último, desde el punto de vista del docente, el pasar de una asignatura bien delimitada en el 
tiempo: PEE 4.5 cr en 12 semanas a una organización más flexible en el calendario y con más 
horas: PEE+PFC 4.5+3.5 cr en 18-20 semanas tiene como resultado dos efectos no deseados 
directamente relacionados: 

1. Es más difícil mantener una planificación de la docencia, pues el nivel de desempeño de 
cada estudiante es diferente al estar directamente condicionado por el nivel de desarrollo 
del proyecto final de carrera. 

2. Consecuencia del punto anterior, la asistencia a clase disminuye drásticamente.  

3.3 Los resultados 

En la figura 5 se muestran los resultados de PEE de dos estudiantes del curso 2021-22 PIME 
con distinto nivel de complejidad. En la figura 6. Los resultados de TDA, PEE y del TFM de una 
estudiante del curso 2022-23 PIME 

En cuanto a las calificaciones, tal y cómo se puede apreciar en la gráfica de la figura 7, el curso 
2020-21, con 31 estudiantes matriculados en itinerario del plan de estudios tuvo el mayor 
porcentaje de sobresalientes, pero también fue el de mayor porcentaje de suspensos.  

Por otro lado, en el curso 2022-23 (20 estudiantes matriculados) no ha habido ningún estudiante 
suspenso, o que haya abandonado la asignatura, aunque uno de ellos ha desarrollado el 
Proyecto de Ejecución Estructural de un proyecto del grado, y otro repetía la asignatura del curso 
anterior. 

 

 
Fig. 5 Trabajos de Irene Sampietro (arriba) y Jerónimo E. Gonzálvez (abajo) PEE curso 2021-22 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
D1. El nivel de desarrollo 
del PB+ es escaso. 

A1. Sustitución del 
proyecto de TDA por otro 
(Ya no es PIME) 

F1.Mayor implicación del 
estudiantado en la 
asignatura PEE 

O1. El proceso de 
aprendizaje reproduce una 
situación bastante real 
desde el punto de vista de 
la profesión D2. La falta de definición 

constructiva ralentiza la 
evaluación de acciones. 

A2. Poca complejidad del 
proyecto de TDA que limita 
la calificación de PEE 

F2. Constatación de la 
necesidad de pensar en la 
st durante la fase de 
proyecto 

D3. Al finalizar, los 
estudiantes PIME habrán 
calculado una única 
estructura, la del TFM. 

A3. Acumulación de tareas 
en el segundo cuatrimestre 
que conlleva a una 
situación de estrés  

 O2. La revisión del PIME 
excluyendo a la asignatura 
de PCT aliviaría un poco la 
Amenaza 3.  
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Fig. 6 Trabajos de Sandra Pérez Vilaplana. TDA arriba, PEE centro y PFC abajo. Curso 2022-23 
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Fig. 7 Calificaciones asignatura PEE cursos 2020-21, 2021-22, 2022-23. Fuente: Elaboración propia 

El curso 2021-22, con el menor número de estudiantes matriculados, es el que peores 
calificaciones obtuvo, pues las notas superiores a 7 sólo representan un porcentaje del 36.7%, 
frente al 61.3% del curso 2020-21 y el 70% del 2022-23 

Finalmente indicar que los dos estudiantes no presentados en el curso 2021-22, han aprobado 
en el curso 2022-23 (uno en el primer cuatrimestre, en el itinerario de Plan de Estudios y otro en 
itinerario PIME) 

4. Reflexiones de los estudiantes 
Con objeto de evaluar la percepción que los estudiantes tienen del itinerario PIME, al finalizar el 
curso se les pidió participar en la encuesta anónima de 10 preguntas de la figura 7. Como puede 
observarse en las gráficas, primero se les pide que se posicionen respecto al área de las 
estructuras y después se les pregunta sobre la integración de PEE en el PFC. 

En cuanto al perfil de los estudiantes, según los resultados obtenidos, en el curso 2021-22 sólo 
un 7.7% se consideraba “más de estructuras” y un 46% se definía como todo lo contrario 
(D+TdD). En el caso del curso 2022-23, un 31.6% (TdA+A) se considera “más de estructuras” 
pero más del 52% (D+TdD) se considera todo lo contrario, y sin embargo los resultados de PEE 
del curso 2022-23 han sido mejores. Ciertamente, un mayor porcentaje de estudiantes del curso 
2022-23 habían modelizado y calculado previamente una estructura (52% frente al 46% del curso 
2021-22) aunque son los estudiantes del curso 2021-22 los que han cursado alguna optativa de 
estructuras en mayor medida (46.2% frente al 36.9 del curso 2022-23) 

Centrados en la pregunta número 4, tanto en el curso 2021-22 como en el 2022-23 hay un 
porcentaje importante (46.2% y 47.4%) que afirman haberse matriculado en el PIME para evitar 
hacer dos proyectos de estructura (el de PEE y posteriormente el del TFM). Sin embargo, la 
percepción como docentes es que esa afirmación no se ajusta a la realidad4. Básicamente 
porque todos coinciden en que han elegido grupo en función del taller de proyectos, y en el caso 
que nos ocupa, el taller de proyectos elegido por nuestros estudiantes sólo tiene la opción de 
itinerario PIME.  

Respecto al grado de satisfacción (preguntas 5, 7, 8 y 9) un 69.3% de estudiantes del curso 
2021-22 y un 84.2% del curso 2022-23 piensan que ha sido una buena decisión seguir el itinerario 
PIME. Un 53.9% y un 63.2% (cursos 2021-22 y 2022-23 respectivamente) opinan que su 
proyecto ha mejorado al considerar la estructura desde el inicio. Finalmente, un 76.9% (curso 
2021-22) y un 84.2% (curso 2022-23) opinan que su proyecto es más real. Sin embargo, sólo un 
53.9% (curso 2021-22) y un 52.6% (curso 2022-23) repetiría el PIME. 

                                                            
4 La encuesta incluía una respuesta abierta sobre le PIME. Uno de los estudiantes que afirma haber elegido PIME para hacer un único 
proyecto de estructura, añade: “Debo decir que al principio desconocía que estaba en PIME”  
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Fig. 8 Encuesta estudiantes PIME cursos 2021-22 y 2022-23. Fuente: Elaboración propia 

 

 

En cuanto a la amenaza A2 detectada desde el área de estructuras, sólo un 23.1% de los 
estudiantes del curso 2021-22 y un 10.5% del curso 2022-23, piensa que el PIME ha limitado su 
creatividad en PEE. 

Para terminar, el 38.5% y el 47.3% de los estudiantes de los cursos 2021-22 y 2022-23 
recomendarían cursar PEE dentro del PIME. 

Por último, respecto a los comentarios de respuesta abierta, en el curso 2021-22, aprovecharon 
la posibilidad de opinar 12/13 estudiantes. Entre los distintos comentarios, cuatro de ellos 
coinciden en la Debilidad D1 desde el punto de vista de las estructuras. En cuanto a los 
estudiantes del curso 2022-23, sólo 12/19 aprovecharon la oportunidad de correspondencia. En 
este caso, la mayor parte de los comentarios coinciden en la “falta de coordinación entre el 
profesorado”. 

5. Conclusiones 
Desde el punto de vista del Proyecto la experiencia llevada a cabo ha sido positiva en la medida 
que ha permitido abordar el inicio de los proyectos con una mayor intensidad en tiempo y 
concentración que se refleja en los resultados. 

Desde el punto de vista de la memoria estructural del TFM, se constata una mejora en el 
desarrollo, la calidad y el detalle del proyecto de ejecución estructural del Proyecto Final de 
Carrera respecto de los grupos no PIME, en los que el nivel de exigencia actual es más flexible. 

Esta circunstancia queda reflejada en las calificaciones que los estudiantes reciben en la 
asignatura de PEE, mientras que en el caso de los estudiantes no-PIME, la calidad del proyecto 
estructural no suele quedar reflejado en la calificación del PFC 
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Respecto a los estudiantes, el escaso convencimiento mostrado ante la pregunta de si repetirían 
la experiencia PIME es una señal de alarma. En este punto hay que señalar que la realización 
por una parte importante del estudiantado de prácticas en empresa (no contempladas en el plan 
de estudios) durante este año desarrolladas simultáneamente a los estudios de Máster dificulta 
el seguimiento asiduo necesario para llevar a buen puerto una iniciativa de este tipo, y añade 
una carga de trabajo importante.  

6. Agradecimientos 
Las autoras desean agradecer el esfuerzo de todos los docentes, gestores y estudiantes de la 
ETSA que han hecho posible realizar esta experiencia y la disponibilidad de los estudiantes para 
participar en las encuestas. 

7. Bibliografía 
Guardiola-Villora, Arianna y Perez-Garcia, Agustín. 2017. «El estudiante universitario responsable de su 
propio aprendizaje» en JIDA’17. V Jornadas de Innovación Docente en Arquitectura. Sevilla. Disponible en 
<DOI: 10.5821/jida.2017.5245> 

Perez-García, Agustín. 2022. «Mejora de las destrezas profesionales en el proyecto de estructuras del 
Máster habilitante» en JIDA’22. X Jornadas de Innovación Docente en Arquitectura. Sevilla. Disponible en 
<DOI: 10.5821/jida.2022.11650> 

Sanz-Alarcón, Juan Pedro; Moreno-Moreno, María Pura. 2017. “Metodología en la docencia del taller fin 
de grado genérico: hacia un modelo de PFC- Máster habilitante” en JIDA’17 V. Jornadas de Innovación 
Docente en Arquitectura. Sevilla. Disponible en <DOI: 10.5821/jida.2017.5258>  

Sauquet-Llonch, Roger-Joan; Serra-Permanyer, Marta. 20188. “El Máster ‘habilitante’ en arquitectura, una 
oportunidad para un aprendizaje experiencial” en JIDA’18 VI. Jornadas de Innovación Docente en 
Arquitectura. Zaragoza. Disponible en <DOI: 10.5821/jida.2018.5518> 

Web Universitat Politècnica de València (UPV). 2023. «Máster Universitario en Arquitectura». Accedido 2 
de agosto de 2023 http://www.upv.es/titulaciones/MUARQ/indexc.html 

[37/1181]

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://www.upv.es/titulaciones/MUARQ/indexc.html



