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Pre-university workshops: Itineraries, 
Sketchbooks, Maps with Kids  
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Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación, 
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Abstract 
The three epochs of education are originated by several forerunners of changes in 
education in different periods: From Mary Wollstonecraft to Nel Noddings. 
Additionally, since the 2000s, another of the revolutions for innovation in teaching 
has been the incorporation of the Internet in the educational world and the new ICTs 
and CATs. With these paradigms in mind, a workshop was conducted with 45 
students of 4th year of Compulsory Secondary Education at the Fuenlabrada 
campus of the URJC university. The methodology applied was qualitative and 
ethnographic, mapping and drawing were carried out with three pedagogical tools: i) 
the interpretation of their room; ii) the series of drawings based on chromatic 
perception, iii) the construction of a collective map applying the knowledge 
previously learned. 

Keywords: pre-university education, experimental pedagogy, architecture with 
children, drawing, field work. 

Thematic areas: architectural graphic expression, active methodologies (MA), 
experimental pedagogy. 

Resumen 
Las tres épocas de la educación están originadas por varias precursoras de cambios 
en la educación en periodos distintos: Desde Mary Wollstonecraft a Nel Noddings. 
Adicionalmente, desde la década de los 2000, otra de las revoluciones para la 
innovación en la docencia, está siendo la incorporación de internet en el mundo 
educativo y las nuevas TICs y TACs. Con estos paradigmas en mente, se realizó un 
taller con 45 estudiantes de 4º de Educación Secundaria Obligatoria en el campus 
de Fuenlabrada de la universidad URJC. La metodología aplicada fue de carácter 
cualitativo y etnográfico, se realizaron mapeos y dibujos con tres herramientas 
pedagógicas: i) la interpretación de su habitación; ii) la serie de dibujos basados en 
la percepción cromática, iii) la construcción de un mapa colectivo aplicando los 
conocimientos aprendidos previamente.  

Palabras clave: educación preuniversitaria, pedagogía experimental, arquitectura 
con infancia, dibujo, trabajo de campo. 

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

Titulación: Grado en Arquitectura 

Nivel/curso dentro de la titulación: Estudiantes de 4º ESO, colaboradores de 2º 
curso de arquitectura y dos docentes de expresión gráfica arquitectónica y 
urbanismo respectivamente. 

Denominación oficial asignatura, experiencia docente, acción: Programa de 
Orientación Preuniversitaria (PROP) - 4º ESO + Empresa. Universidad Rey Juan 
Carlos. 

Departamento/s o área/s de conocimiento: Expresión gráfica arquitectónica y 
Urbanismo. 

Número profesorado: 2 

Número estudiantes: 45 

Número de cursos impartidos: 1 

Página web o red social: no  

Publicaciones derivadas: no  
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1. Introducción 
Las tres épocas de la educación según Adhikari y Saha (2023) están originadas por tres 
precursoras que fomentaron los cambios pedagógicos en tres periodos distintos como fueron:  

i. Las aportaciones de Mary Wollstonecraft en el siglo XVIII a través de la ficción.  
ii. Los experimentos de Maria Montessori en el siglo XX. 
iii. Nel Noddings con su ética del cuidado en la educación hasta 2022.  

 Además, es importante considerar las ocho inteligencias de Howard Gardner (1999): lingüística, 
lógico-matemática, espacial, musical, corporal cinestésica, naturalista, interpersonal e 
intrapersonal; como una oportunidad para complementar los trabajos de las precursoras 
anteriores en planes específicos que acompañen a la formación del alumnado de la educación 
básica y secundaria. 

Adicionalmente, otra de las revoluciones para la innovación en el mundo educativo ha sido la 
incorporación desde los años 2000 de internet en el aula. Y, específicamente del uso de 
herramientas relativas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en adelante TICs, 
junto con el uso de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, en adelante TACs.  

Con los paradigmas anteriores se establecieron los objetivos de los talleres de 4º de Educación 
Secundaria Obligatoria, en adelante ESO, realizados con estudiantes para desarrollar una 
actividad de formación preuniversitaria en arquitectura en el que participaron los 45 estudiantes. 
Los talleres de la actividad estaban fundamentados en explicarles las bases de la arquitectura 
con relación a la expresión gráfica arquitectónica y el urbanismo. Para ello, se programaron 3 
jornadas consecutivas de trabajo de 2 horas cada una de ellas y se sentaron las bases 
pedagógicas y los contenidos docentes a través de un enunciado de proximidad con el campus 
universitario de la URJC como protagonista. De esta forma, los dos primeros talleres contaron 
con su respectiva píldora teórica con el fin de introducir los ejercicios de taller a los estudiantes. 
De esta forma, el tercer taller se destinó a una jornada de aplicación conjunta de los 
conocimientos adquiridos.  

2. Metodología 
Las metodologías aplicadas fueron de carácter pedagógico preuniversitario (Montessori, 1986), 
cualitativo y etnográfico para primero analizar los aspectos sensoriales y perceptivos del campus 
universitario objeto de estudio. Y,  segundo, para analizar las relaciones que se producían entre 
las personas usuarias de los edificios del campus, sus visitantes, las características 
medioambientales que las rodean y el entorno urbanizado y edificado.  

Para la realización de los talleres se contó con dos profesores de dos áreas de conocimiento 
diferentes: expresión gráfica arquitectónica y urbanismo (Figura 1). Además, se contó con 
estudiantes de arquitectura voluntarios de segundo curso.  Los instrumentos empleados en el 
taller fueron material físico y digital conectado mediante código QR a los aspectos teóricos y 
prácticos de las píldoras. El material físico era específico para cada taller y se les entregaba al 
inicio del mismo. Para el primer taller se les entregó 2 mapas en tamaño A4 de Open Street 
Maps, por su carácter colaborativo, para explicarles la diferencia y uso de bases de datos 
cartográficas abiertas (Figura 3). Para el segundo taller se les entregó una libreta bitácora DIN 
A5 de 90 gramos para cada estudiante y bolígrafos azules proporcionados por la universidad 
para realizar los ejercicios de expresión gráfica (Figura 4). Finalmente, para el tercer taller del 
tercer día se diseñó un mapa a partir de Google Maps de tamaño A0 para realizar un mapeado 
colectivo aplicando los conocimientos previos adquiridos (Figura 5).  
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Fig. 1 Profesores del taller durante el primer día, clases teóricas con píldoras previas al trabajo de campo. Arriba, 
Virginia De Jorge, profesora de Expresión Gráfica Arquitectónica, dibujando el campus, y Miguel Ángel Ajuriaguerra, 

profesor de urbanismo, explicando algunos conceptos vinculados a la planificación de ciudades, abajo. Fuente: 
Elaboración propia, abril 2023

1.1. Primera metodología docente: ecorridos, itinerarios analíticos, mapas y QR 

El primer recurso para el taller fue “El itinerario” o “paseo analítico” (Jacobs, 1961). Que consistía 
en cómo trasladar el discurso de la ciudad a la propia ciudad (Solà-Morales, 2008), con ejemplos 
previos realizados en otras escuelas como la ETSAB (Roca Blanch et al, 2016). La elección del 
concepto “itinerario” fue empleado para explicar la dirección y descripción del camino propuesto 
a través del campus de la URJC; realizando paradas en los lugares clave que permiten la 
orientación y deambulación a lo largo del campus. Durante el recorrido se iba comentando la 
arquitectura del campus por tanto los dos profesores encargados como por varios voluntarios de 
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arquitectura. A los estudiantes se les dio dos mapas en papel. El primero con una ortofoto y el 
segundo con un plano de Open Street Maps. En el segundo plano (Figura 3) se incluyó un QR 
con el acceso directo al mapa. El cual permitió establecer un primer entorno colaborativo TIC en 
el que los estudiantes podían crear un perfil de usuario para poder completar el mapa con la 
información que ellos consideraban más relevante.  Posteriormente a la píldora se procedió a la 
realización del recorrido de 60 minutos.  

Antes de comenzar el recorrido se pidió a los estudiantes realizar un juego de fotografía, la 
“cámara analógica”, usando su cámara del teléfono móvil como una “una única oportunidad” 
hipotética, con la cual, sólo pudieran hacer tres fotografías. De esta forma, al no tener “ilimitadas 
posibilidades” se les guía a tener una mirada sintética y crítica con respecto aquello que están 
fotografiando y analizando. Este ejercicio era fundamental para la continuación de los siguientes 
talleres. 

Fig. 2 Estudiantes y Profesores del taller durante los recorridos. La primera foto muestra la explicación de los edificios 
de Gestión y su relación con el contexto y la segunda foto muestra a los profesores explicando los materiales de 

pavimento en obra. Fuente: Elaboración propia, abril 2023 

El primer recorrido fue desde el cuadrante identificado con la A hasta el punto B donde se 
encuentra el edificio Departamental III. Edificio que alberga las aulas de los estudios de 
Arquitectura. A su vez, El recorrido sinuoso que une los puntos B con el C se realizó en el interior 
del edificio yendo de un lado a otro para analizar los diferentes espacios que se generan en una 
distribución explicando las diferencias de composición en función de su uso como eran los 
pasillos de circulación y las distintas tipologías del aula. También, se explicó la relación del 
espacio en los usos comunes como la rotonda de distribución y comunicación horizontal y vertical 
mediante la iluminación natural y artificial. Especialmente en este caso en el que la rotonda 
dispone de un lucernario cenital que configura el espacio.  

Una vez se concluyó dicho recorrido se realizó otro del punto C al punto D para exponer tanto 
las soluciones de transición entre el espacio construido desde la salida del edificio Departamental 
III hasta el recorrido de la urbanización hasta la entrada del edificio de gestión, punto D. Es 
precisamente en la entrada del edificio donde el profesorado explicó las características del uso 
y la forma. Ya que, se trata de un edificio singular y multiusos dentro del campus. Así, se explicó 
al alumnado la solución espacial interior que representaban los patios con respecto a la 
jerarquización de espacios y circulaciones. Y, finalmente, se explicó la forma característica de la 
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cubierta para dar respuesta espacial a las necesidades que acoge el auditorio. Además, para dar 
contexto arquitectónico en la configuración de los edificios se realizó in situ una píldora formativa 
siguiendo el ejemplo de “Form follows function” pronunciada por el arquitecto Louis Sullivan. 

El siguiente recorrido se realizó desde el punto D hasta el punto G, haciendo hincapié en las 
características singulares de urbanización como son: la pista de aterrizaje en escala para realizar 
las pruebas de vuelo de los grados de aeronáutica (punto E), y analizar las características de 
soleamiento y confort mediante las combinaciones de sombras del arbolado y de fuentes junto 
con los espacios ornamentales para una urbanización amable desde la perspectiva 
medioambiental. Estos aspectos expuestos en las píldoras formativas del aula se experimentaron 
mediante la visita y paseo entre la explanada y el paso entre la vegetación (arbolado y arbustos), 
junto con el disfrute del descanso en la fuente ornamental para experimentar la variación térmica 
que se creaba en ambos espacios. También, se volvió a recordar la influencia del soleamiento y 
de las sombras proyectadas aprovechando el recorrido de la sombra proyectada del edificio de 
la biblioteca sobre la urbanización. 

Fig. 3 Mapa de los itinerarios y catalogación de los “elementos” más dibujados por los estudiantes de 4º ESO 
incluyendo el QR. Fuente: Elaboración propia a partir de mapa base de Open Street Maps, julio 2023 

Con respecto a los aspectos de confort en el interior de las edificaciones se expuso el caso de la 
climatización de la biblioteca del campus. Esto se debe a la singularidad del edificio con el juego 
de dobles alturas y jardines colgantes en el que se destaca el espacio de las palmeras. Un 
espacio singular en el que se trabaja el efecto invernadero junto con la climatización para 
conformar un espacio de usos múltiples en el que se puedan disfrutar de un entrono edificado 
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diferente. Además, y con un objetivo pedagógico e introductorio a la arquitectura se explicaba a 
los estudiantes algunos axiomas y citas de la arquitectura. Para ello, se reflexionó siguiendo los 
preceptos del recorrido o paseo perceptivo a lo Jane Jacobs (1961) para lograr así una 
vinculación entre los estudiantes y el entorno del campus. Por otro lado, mientras se realizaba el 
recorrido se iban realizando paradas en las que se introdujo aspectos del “Less is more” de Mies 
van Der Rohe en relación con el paisajismo del campus. En concreto se iban analizando las 
diferentes tipologías asociadas a los programas y usos del campus, y, con ello, se realizaba una 
pequeña reflexión. 

Respecto al contexto y la implementación del campus en la ciudad de Fuenlabrada, al comienzo 
del programa preuniversitario de 4º de la ESO se expuso a los estudiantes la conexión con los 3 
polos principales de una ciudad, reflejados en la Figura 3 mediante: el campo (V1), la industria 
(V2) y tejido consolidado urbano (V3). Por esa razón, se denominó al taller “Microciudad 
Fuenlabrada” para logar transmitir a estudiantes de 14 y 15 años un interés por la narrativa gráfica 
que conecta espacios y usos definidos como son los del campus con el resto de la ciudad y sus 
usos asociados. Logrando así exponer la importancia de la complejidad programática edificatoria 
y la compacidad de usos en una ciudad sostenible.  

Fig. 4 Proceso de bitácoras e identificación de elementos urbanos para el posterior mapeo del campus de 
Fuenlabrada. Fuente: fotos elaboración propia, abril 2023 
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1.2. Segunda metodología docente: bitácoras analógicos y cromatismos 

El segundo día, tras una píldora teórica de expresión gráfica arquitectónica, se centró en realizar 
un taller de tres ejercicios en clase a partir del cuaderno. Este taller se basaba en la 
representación gráfica arquitectónica a partir del sistema diédrico y en planta principalmente, 
aunque para los ejercicios se les orientó y animó a utilizar un sistema de cónicas. El taller se 
planteó como un “entrenamiento rápido” de toma en contacto con el papel en blanco. Para ello 
se instó al alumnado a realizar el dibujo de su propia habitación en planta incluyendo referencias 
de la escala gráfica como podían ser el mobiliario, el cuerpo humano o el de un animal de 
compañía en el caso de que lo tuvieran.  Los 3 ejercicios siguientes consistían en trasladar las 
primeras impresiones y percepciones del recorrido realizado en el taller del anterior a una 
bitácora de dibujo. De ahí la importancia de la selección de imágenes mediante el juego de 
fotografía de la “cámara analógica” sobre las que trabajar la memoria espacial y de la capacidad 
de abstracción en la representación de las mismas. 

En esta bitácora (punto C de la Figura 4) realizaron una serie de tres dibujos a partir de los 
recuerdos de las visitas del itinerario y de tres conceptos. En primer lugar, se les direcciono a 
trabajar conceptos abstractos con puntos, líneas y manchas, mediante el uso de la memoria y 
las imágenes de “cámara analógica” para realizar los primeros croquis del campus, en un solo 
color por dibujo. Un ejercicio fue trabajar con línea azul y se representaron algunos de los 
elementos del recorrido y, así sucesivamente con los distintos colores primarios elegidos. El 
segundo ejercicio consistía en representar la edificación que más les hubiera impactado en 
técnica libra y manifestar si se correspondía con la elección de “cámara analógica”. Continuando 
con esta dinámica el tercer ejercicio consistió en representar elementos de la urbanización que 
como en el ejercicio anterior les hubiera impactado y si se correspondía con su imagen de 
“cámara analgica” 

Estos recuerdos perceptivos fueron registrados en las bitácoras a través de líneas discontinuas 
y continuas, puntos de diferente diámetro, manchas y la hibridación de todos los anteriores junto 
con la representación de elementos arquitectónicos concretos. Este taller ayudó a comprender 
la importancia de la simplificación de conceptos mediante la representación abstracta y la 
confirmación de la importancia del interés de la representación arquitectónica a través del 
recuerdo y la fotografía. Ya que, todos los participantes coincidieron en la representación gráfica 
de su recuerdo y elección de “cámara analógica”. 

Para ello, se relacionó los principios TACs como metodología que ayude a los estudiantes a 
recoger los principios del aprendizaje abstracto y la relación con la simplificación del 
conocimiento espacial junto con el ejercicio de compartir su experiencia al resto de participantes. 
Los procesos del taller llevados a cabo con los estudiantes se muestran en las Figuras 3-5. 

1.3. Tercera metodología docente: mapa colaborativo 

El tercer ejercicio consistió en crear el mapeo colectivo de las percepciones, recuerdos e 
interpretaciones de los recorridos realizados el primer día y las tácticas gráficas aprendidas en 
el taller 2. Para ello se pusieron en marcha una serie de procesos, incluyendo mesas redondas, 
como muestran la fotografía D de la Figura 5, a través de un proceso participativo con post-its de 
colores. Estos post-its de 3 colores diferentes estaban relacionados con 3 programas o usos 
distintos. El fucsia exponía la arquitectura, el púrpura el espacio urbano y el amarillo cualquier 
elemento del paisaje que conectará las dos anteriores. En estos post-its los estudiantes 
dibujaban la impresión fundamental del área que querían destacar. A su vez, se contaba con 
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post-its translúcidos de las tres gamas cromáticas primarias que se superpusieron a los post-its 
originales para ampliar el ejercicio mediante la abstracción del mapa a través de una “mirada 
pixelada”. Así, los estudiantes participantes de la abstracción exponían su visualización desde 
distintos ángulos y focos de atención. Este aspecto era significativo porque la abstracción no 
tenía que seguir las normas de escala gráfica que marcaba el plano. 

Se consideró realizar esta fase mediante el uso de TICs pero finalmente se decidió continuar con 
la experiencia manual para poder interpretar y adaptar la representación gráfica manual a la 
escala y abstracción que el plano o hoja de dibujo permite. 

Fig. 5 Proceso de creación del mapeo colectivo del campus de Fuenlabrada.                                                                  
Fuente: fotos elaboración propia, abril 2023 

3. Resultados
Los resultados manifestados por los estudiantes de 4º de la ESO fueron muy satisfactorios. 
Las herramientas pedagógicas empleadas junto con el uso de las TICs y TACs supusieron 
una oportunidad y experiencia única para iniciarse en los estudios de arquitectura. A su 
vez, la comprensión de los aspectos de escala, el recorrido, el uso y la forma junto con su 
relación con la expresión gráfica y el urbanismo permitió que el alumnado desarrollase 
competencias que no habían tratado en ESO y que manifestaron serles útiles de cara al 
bachillerato y elección de su futura carrera. 
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Además, los estudiantes destacaron los siguientes ejercicios: 

i. La interpretación de su habitación mediante el uso de la escala humana.

ii. La realización de la serie de dibujos basados en los recuerdos de las tres fotografías a
través de las aproximaciones de la percepción cromática (Heller, 2010) centradas en los
tres colores primarios y usando las reglas geométricas de Kandinsky de recta, punto y
línea. Cumpliendo con el objetivo de permitirles entender la conexión entre la abstracción,
los cromatismos, los sistemas de representación del apunte de calle y la memoria espacio-
sensorial.

iii. La construcción de un mapa colectivo aplicando los conocimientos aprendidos
previamente.

4. Conclusiones
Los trabajos de orientación universitaria son en la actualidad una oportunidad para que los 
estudiantes entren en contacto con las carreras antes de su elección. Esta orientación está 
pensada para estudiantes de bachillerato. Sin embargo, la realización de este taller con 
estudiantes de 4 de la ESO supuso un reto para que los mismos se planteasen reconducir sus 
estudios de bachillerato y futuras profesiones hacia el campo de la Arquitectura y estudios 
relacionados. 

De los 45 participantes solo 2 tenían claro que querían estudiar arquitectura. El resto de los 
participantes expusieron su interés por cursar los estudios de Bellas Artes (1), ciencias sociales 
como márquetin (1) e Ingenierías (7). Sin embargo, la mayoría del alumnado participante (34) no 
tenía claro ni a qué dedicarse en su futuro ni que carrera estudiar. No obstante, tras finalizar los 
talleres, más estudiantes se interesaron por los estudios de arquitectura, aunque manifestaron 
sus miedos con respecto a la dificultad que se les plantea el estudio de matemáticas, física y 
dibujo técnico. A su vez, numerosos estudiantes manifestaron su interés por los ejercicios de 
dibujo realizados y solicitaron información de grados como Diseño, Bellas Artes y Urbanismo. 
Con respecto a esta última se expuso que era un área de la Arquitectura pero que al tratarse de 
un área multidisciplinaria de trabaja con otros profesionales relativos a la ingeniería, sociología, 
medioambiente, etc. Esto permitió que los estudiantes contemplasen un mayor rango de 
opciones de estudio.  

Además, con el acercamiento realizado en el taller descubrieron una mirada distinta de la 
arquitectura y de la ciudad. Esto se debió a que en el taller se pretendía proporcionar una 
experiencia sobre la percepción y la comprensión de tanto la propia ciudad cómo del espacio 
arquitectónico. Asimismo, el uso del paseo como método de enseñanza permitió una interacción 
durante el recorrido como un acto reflexivo y comprensivo del espacio. Aspecto que se manifestó 
en la capacidad que el alumnado mostró en el dibujo para sintetizar y expresar lo aprendido. 

Un aspecto fundamental del taller fue el uso de TICs y TACs complementado con el desarrollo 
de la inteligencia espacial de Gardner y a las metodologías pedagógicas de Wollstonecaft, 
Montesori y Nodding. Este aspecto ligado a una teoría sencilla en base a las TICs y participativa 
en base a las TACs facilitó al alumnado el desarrollo gráfico espacial manual en papel. Y, 
representó una oportunidad para que el alumnado descubriese habilidades innatas al dibujo y a 
la percepción espacial que ya poseía. De esta forma, el alumnado participante descubrió otras 
formas de acercamiento a la carrera de arquitectura. Obtuvo, una formación que en el caso de 
las enseñanzas técnicas es relevante con respecto a la elección de carrera. Y, los estudiantes 
que no tenían clara la carrera que más les satisfaciese obtuvieron una orientación que les 
pudiese ayudar tanto para la elección de bachillerato como de carrera. 
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Para finalizar, es importante destacar que el número de estudiantes interesados en la 
arquitectura aumentó después de concluir el taller, pasando de 2 a 6 estudiantes. La procedencia 
de los mismos fueron los estudiantes interesados en Bellas Artes, dos de Ingenierías y uno de 
ellos sin un camino claro sobre la carrera a realizar en su futuro. 

5. Futuras líneas de investigación
En la actualidad la educación básica y secundaria es ajena a la educación superior universitaria. 
Esto se debe principalmente a la lejanía del marco temporal existente. No obstante, existen 
aspectos pedagógicos que son fundamentales inculcar desde la educación básica para que los 
estudiantes puedan desarrollar competencias que les sirvan en sus habilidades personales o en 
su futura educación superior. 

Debido a la experiencia, tanto como orientadores universitarios y profesores de los primeros 
cursos del grado, los autores consideramos que una formación básica enfocada en las 8 formas 
de inteligencia formuladas en 1983 por Howard Gardner pueden ser una alternativa al modelo 
curricular actual de la educación básica y secundaria (Ferrándiz et al., 2006). Esta creencia se 
fundamenta en el éxito de la inclusión de herramientas y habilidades sociales que se lleva 
implementando en los últimos planes educativos en los que se trabajan en base a retos y 
proyectos en los que el estudiante desarrolla habilidades sociales relativas al compañerismo, 
respeto e inclusión (Santana Vega et al., 2012). Sin embargo, estos planes no tienen una 
orientación futura con respecto al desarrollo personal o académico del estudiante. Y, no se 
conoce en España planes que tengan continuidad en los cursos superiores que permitan a los 
estudiantes continuar con el desarrollo de competencias1. Por ello, las 8 inteligencias de Gardner 
representan una base para el desarrollo de estos planes y proyectos ya que el alumnado siempre 
manifiesta habilidades específicas que en otro tipo de formación curricular se pueden perder. 

  Con ello, una posible línea de investigación para la educación y acceso a los estudios superiores 
técnicos de arquitectura y relacionados sería enfocar estos planes y proyectos educativos en 
base al desarrollo de habilidades TICs y TACs acorde a las inteligencias de Gardner y los ciclos 
creativos de Oxman (2015).  De esta forma, las y los estudiantes podrían ir desarrollando su 
formación mediante el refuerzo de sus habilidades. De esta forma, si se incluyen las inteligencias 
de Gardner en la educación básica y secundaria se pueden establecer itinerarios formativos 
ligado a la mejora del uso nuevas herramientas y habilidades tecnológicas que sean de utilidad 
para el grado de arquitectura. Y, especialmente mediante la implantación formativa de las TICs 
y de las TACs (Gómez Contreras et al., 2022).  Este aspecto, además de ayudar al desarrollo de 
habilidades específicas, en el caso de la arquitectura es fundamental acceder a su estudio con 
un alto desarrollo de las inteligencias relativas a la percepción espacial. Esto se debe a que se 
observan dificultades en el alumnado que accede al grado de arquitectura con respecto a las 
habilidades necesarias con relación a la percepción espacial, la representación gráfica y el 
interés por su desarrollo en los cursos superiores de los que se compone el grado.  

Además, se considera que esta modificación formativa no solo es ventajosa con respecto al 
desarrollo de habilidades personales y académicas. Sino que puede solucionar los aspectos 
relativos al hastío y abandono que se produce entre el estudiantado de la educación secundaria 
española. Ya que, desgraciadamente, España lidera las tasas de abandono escolar tanto a nivel 
europeo como de la OCDE (Rizo Areas & Hernández García, 2019). Y, con esta modificación se 

1 Educación técnico vocacional secundaria: Beneficios y desafíos para los sistemas educativos, s. f.
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puede captar el interés del alumnado en estos planes y proyectos con el fin de desarrollar sus 
habilidades innatas.  

Así, en el caso concreto de la arquitectura y mediante el desempeño y desarrollo de la inteligencia 
espacial en los planes de estudio de secundaria se puede alcanzar una mayor vinculación e 
interés del estudiante por las carreras que demanden una alta capacitación espacial. A su vez, 
si se desarrollan planes conforme a los tipos de inteligencia mencionados previamente, el 
alumnado puede participar en varios de forma que sus habilidades personales se potencien. De 
esta forma, un estudiante de secundaria que participe en planes y proyectos de potenciación de 
la inteligencia espacial y lógico-matemática puede conseguir desarrollar habilidades muy 
relevantes para el estudio de carreras técnicas. Y, de esta forma, evitar la frustración que 
experimentan algunos estudiantes del grado de arquitectura. Esto es relevante porque el 
abandono de los estudios de arquitectura, en concreto en la URJC, no se produce en el primer 
curso, sino que se producen entre los cursos de segundo a cuarto cuando el alumnado acumula 
un alto grado de frustración. 

Por ello, se considera que aplicar las inteligencias de Gardner así como las conexiones del ciclo 
de Kreb de Neri Oxman (2015) en los planes y proyectos de la educación básica, y en especial 
de la secundaria, es una oportunidad para el alumnado. Además, si estos planes se realizan 
mediante una revisión de la formación tecnológica para: la gestión de la información, creación de 
contenido gráfico en múltiples formatos y con diversas herramientas, el fomento del aprendizaje 
conocimiento y comunicación de sus resultados, se puede alcanzar un dominio no solo de la 
expresión gráfica espacial que atiende a la arquitectura y el urbanismo sino también con respecto 
a su exposición y comunicación. 
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