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Abstract 
This experience materialized in 2022 as part of an interinstitutional project to integrate the 
Service-Learning (SL) methodology into the university curriculum. The motivation was to 
create an alternative space that fosters a critical and conscious learning of architecture, 
aimed at a transdisciplinary and responsible professional practice through the 
implementation of SL and other active methodologies. Students proposed, designed, and 
executed an offering of educational services to address socio-environmental issues 
identified in the population, particularly in relation to the neighborhood and the city. The 
application of SL expanded the horizons of professional practice beyond design and 
construction, showcasing alternatives such as consultations, workshops, talks, games, 
among other services that connect the profession with society and the territory. Lastly, it 
provided an opportunity to generate and strengthen caring bonds with the territory, 
fostering emotional connections, providing relationships with the environment and 
sensitizing architecture in the citizenship. 

Keywords: service-learning, architectural theory, architectural history, citizenship, socio-
environmental responsibility. 

Thematic areas: theory and history of architecture, service-learning, political activism. 

Resumen 
Esta experiencia se materializó en 2022, dentro de un proyecto interinstitucional para 
integrar la metodología de Aprendizaje-Servicio en el currículo universitario. La motivación 
fue generar un espacio alternativo que estimule un aprendizaje crítico y consciente de la 
arquitectura, orientado a un ejercicio profesional transdisciplinar y responsable, mediante 
la implementación del ApS y otras metodologías activas. Los estudiantes propusieron, 
diseñaron y ejecutaron una oferta de servicios educativos que mitigan las problemáticas 
socioambientales identificadas en la población alcanzada en relación al barrio y la ciudad. 
La aplicación del ApS abrió el horizonte de la práctica profesional más allá del diseño y la 
construcción, evidenciando alternativas como asesorías, talleres, charlas, juegos, entre 
otros servicios que articulan la profesión con la sociedad y el territorio. Por último, fue una 
oportunidad para generar y fortalecer vínculos de cuidado con el territorio, creando afectos, 
proporcionando relaciones con el entorno y sensibilizando la arquitectura en la ciudadanía. 

Palabras clave: aprendizaje-servicio, teoría de la arquitectura, historia de la arquitectura, 
ciudadanía, responsabilidad socio ambiental. 

Bloques temáticos: teoría e historia de la arquitectura, aprendizaje-servicio, activismo 
político. 
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Resumen datos académicos. 
 

Titulación: Grado en Arquitectura. 

Nivel/curso dentro de la titulación: Segundo y tercer nivel de Arquitectura (son 
diez niveles en total). 

Denominación oficial asignatura, experiencia docente, acción: Teoría e 
Historia de la Arquitectura II, Teoría e Historia de la Arquitectura Moderna y 
Contemporánea. 

Departamento/s o área/s de conocimiento: Teoría e Historia de la Arquitectura. 

Número profesorado: Tres 

Número estudiantes: Sesenta (aprox.) 

Número de cursos impartidos: Dos cursos, tres paralelos 

Página web o red social: No 

Publicaciones derivadas: No 
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Introducción 
Esta experiencia, desarrollada durante el segundo período académico 2022, se insertó en una 
iniciativa institucional para implementar la metodología del Aprendizaje-Servicio (ApS) como 
innovación docente que trabaje en tres frentes: en el académico, refrescando los temas 
curriculares y las prácticas pedagógicas; en el social, contextualizando y activando nuevos lazos 
con la sociedad, superando las posiciones asistencialistas y verticales desde la supuesta 
autoridad de la academia; y en el personal propiciando escenarios de aprendizaje en los que los 
estudiantes se empoderen, comprometan y emancipen al tiempo que descubran al aprendizaje 
y al trabajo como actividades de disfrute. Es decir, la iniciativa institucional conceptualizó al ApS 
como vía para formar personas conscientes, competentes, comprometidas y compasivas, 
además de creativas y cuidadoras, entendiendo la formación como un conocimiento que 
transforma (Secretariado de Educación de la Compañía de Jesús, 2015). 

La motivación para participar en ese programa fue generar un espacio alternativo de aprendizaje 
crítico y consciente de la teoría e historia de la arquitectura como fundamento de un ejercicio 
profesional transdisciplinar y responsable. Con esta intención se implementó dentro del silabo 
una actividad de ApS apoyada por el Aprendizaje basado en Retos y el Aprendizaje basado en 
Juegos, metodologías activas que fortalecen la formación de personas responsables, 
participativas, críticas y autónomas (Tapia, 2010, 24) al insertar a los estudiantes en realidades 
complejas y carentes en muchos sentidos.  

 

Estado de la cuestión  
Históricamente, la arquitectura se ha presentado como una profesión neutral, que ignora, niega 
o esconde sus responsabilidades sobre los impactos que produce en los seres vivos, en el 
territorio, en la memoria y en las prácticas ciudadanas. Sin embargo, últimamente se escuchan 
mensajes claros sobre la necesidad de revertir esos impactos negativos. En este sentido, Izaskun 
Chinchilla insiste en que las ciudades requieren de cuidados derivados de la concienciación 
individual y colectiva de los “aspectos biológicos, cognitivos y psicológicos” (2020, 34) que 
conectan a los habitantes con lo que los rodea en sentido amplio, es decir, los cuidados 
dependen de la postura que se tiene frente al mundo. Sobre esto, el ecólogo Leonardo Boff 
(2002) plantea que el cuidado es una de las características esenciales de los seres humanos, 
que se ha perdido por la supremacía del trabajo en la vida cotidiana enfocada en aspectos 
productivos y no relacionales con los entornos. Esta situación exige replantear los sistemas 
educativos y la postura desde la que se actúa en el contexto; por esto Josep Puig Rovira (2020) 
propone salir del paradigma individual y entrar a revalorar lo colectivo desde nuevos enfoques 
de aprendizajes, articulados por los propósitos compartidos y el bien común, fomentando la 
responsabilidad e implicación en los problemas para entender la realidad y asumir una postura 
crítica en respuesta a las crisis sociales y ambientales de los territorios.  
En este contexto, el Aprendizaje–Servicio es una metodología educativa que articula múltiples 
aspectos de la realidad con los sujetos, fomentando una ciudadanía consciente, activa y 
participativa. Según Roser Batlle (2020) el ApS es un círculo virtuoso que permite aprender 
realizando un servicio a la comunidad, vinculando competencias y compromisos 
socioambientales. A su criterio son cuatro los componentes básicos del ApS: necesidad social, 
servicio a la comunidad, aprendizajes, y alianzas para trabajar en red. Batlle explica que el primer 
componente, las problemáticas de la comunidad serán mitigadas con el segundo ingrediente, el 
servicio, permitiendo actuar con/desde los aprendizajes en el territorio. Sobre los aprendizajes 
explica que son de dos tipos, unos curriculares y otros relacionados con los valores y habilidades 
descubiertas durante la experiencia, recalcando que los contenidos irán emergiendo de las 
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necesidades y fortaleciendo al servicio ofertado. Por último, acota que las alianzas son elementos 
transversales que permiten la experiencia y la transforman constantemente;van de la mano con 
las evaluaciones y las reflexiones que se realizan durante todo el proceso y en las que todos 
participan. En  este escenario, los docentes actuan como guías, brindando pautas macro que 
necesitan ser plasmadas desde cada proyecto, saber y disciplina.       

Por otro lado, el ApS beneficia en lo individual, social y académico. En lo individual, refuerza los 
valores compartidos y comprometidos con el medio, teje vínculos entre las partes y descubre las 
habilidades sociales de los sujetos: liderazgo, compañerismo, entre otros. En lo social, incentiva 
el sentido democrático, participativo y de los cuidados, fomentando la justicia y los derechos de 
las personas, y valorando la cohesión y el capital social de los territorios. En lo académico, amplia 
el horizonte de acción y relación entre la academia y la sociedad, superando el asistencialismo, 
articulando la docencia, el currículo y la investigación en servicios estructurados desde las aulas 
para el aprender y el convivir.  

Para Capella–Peris (2018), en el ApS, desde el inicio, se debe clarificar y articular los objetivos 
de aprendizaje y de servicio, esto garantiza el rigor académico y establece los logros de servicio 
que los estudiantes reconocerán al final de la experiencia al cerrar el ciclo de aprendizaje 
académico y humano. Por su parte Puig Rovira (2021), Nieves Tapia (2016) y Gil–Gómez (2018) 
y sus colaboradores ratifican que el ApS requiere vincularse con otras estrategias metodológicas 
activas para afrontar los retos planteados, fomentando el pensamiento crítico de todos los 
participantes.  

Entre el 2018 y 2022 los congresos JIDA filtran 19 artículos vinculados a experiencias de 
aprendizaje-servicio, de los cuales 9 se relacionan directamente con la metodología de ApS. 
Todos reflexionan sobre la importancia de activar formas de aprendizaje y ejercicio profesional 
que conciencien y sensibilicen a los estudiantes sobre las necesidades del entorno y su 
capacidad de respuesta. Muchos coinciden en la importancia de la participación con enfoques 
diversos que permitan comprender a la disciplina desde otros frentes (Torrego Gómez et al. 2022; 
Manuel Jerez et al. 2022; Vima Grau, Tous-Monedero, y Garcia-Almirall 2020; Zamora i Mestre 
y Serra Fabregà 2022; Coll Pla y Costa Jover 2021; Carcelén González y García Martín 2019; 
Portalés Mañanós, Sosa Espinosa, y Palomares Figueres 2019; Lopez-De Asiain y Díaz-García 
2020) e incidir positivamente y a largo plazo en las sociedades receptoras. 

La revisión de estas experiencias deja inquietudes sobre las estrategias para fortalecer la relación 
con los socios comunitarios, facilitar el seguimiento y conocer los impactos transformadores 
alcanzados a mediano y largo plazos, elementos que, según Ríos y Trovato (2020), requieren 
abordarse desde criterios de Responsabilidad Socio Ambiental Universitaria.   

En América Latina el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, CLAYSS, 
enfatiza que la empatía y la solidaridad son características y medios a implementar en la 
metodología ApS para afrontar las inequidades socioambientales. Con esta perspectiva, se creó 
en 2020 UNISERVITATE, programa de promoción e institucionalización del ApS en los centros 
católicos de educación superior. UNISERVITATE propone el ApS como método para –desde lo 
curricular y pedagógico– incrementar los logros que reportan las prácticas preprofesionales y los 
proyectos de vinculación. En este sentido, el ApS es una oportunidad para articular el currículo 
con servicios que respondan a necesidades planteadas desde la sociedad, ampliar el espectro 
de servicios de las profesiones, empoderar a los estudiantes en la toma de decisiones, descubrir 
habilidades y posicionarse frente a su contexto. Se espera que la sensibilización social de los 
estudiantes se dé en tres esferas: aprendizaje, profesión e investigación. Los aprendizajes van 
emergiendo, la profesión se va perfilando con conciencia socioambiental, y la investigación se 
plantea desde una postura crítica, siendo conscientes de las necesidades de los contextos. 
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Con este espíritu, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, sede Quito, en junio de 
2022, convocó al primer concurso de implementación de la metodología ApS en el currículo1. La 
Universidad, en cooperación interinstitucional con UNISERVITATE, financió la idea formulada 
por el equipo docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes, FADA. La propuesta fue 
generar espacios alternativos que estimulen un aprendizaje crítico y consciente de la 
arquitectura, orientado a un ejercicio profesional transdisciplinar y responsable, a través de la 
implementación del ApS y otras metodologías activas que empoderan, comprometen y 
emancipan a los estudiantes, al tiempo que disfruten del aprendizaje.  

La experiencia buscó acercar a los estudiantes a una población real, mediante adaptaciones 
curriculares y ofertando servicios que mitiguen las problemáticas socioambientales encontradas 
por los mismos estudiantes en contacto con los socios comunitarios. Se quería desmitificar la 
idea de que la práctica profesional se limita al diseño y construcción, evidenciando alternativas 
como asesorías, talleres, charlas, juegos, entre otros servicios que articulan la profesión con la 
sociedad y el territorio. Por último, se vio al ApS como una oportunidad para generar y fortalecer 
vínculos de cuidado con el territorio, creando afectos, proporcionando relaciones con el entorno 
y sensibilizando a la ciudadanía para apropiarse y valorar su hábitat.  

A continuación, se explicará el proceso, los resultados obtenidos, las reflexiones encontradas y 
los seguimientos posteriores, planteando retos para mejorar la implementación metodológica, la 
concienciación de las profesiones en el mundo que vivimos y sobre todo, la sensibilización y la 
empatía de la ciudadanía. 

  

Metodología 
El ApS es una metodología que combina dos ámbitos: el aprendizaje curricular y la prestación 
de servicios a la comunidad. Ambos se realizan a través de proyectos diseñados y gestionados 
por estudiantes con el acompañamiento y guía de los docentes y el apoyo de socios 
comunitarios. El proyecto se ajusta a la estructura planteada por la CLAYSS en la que destacan 
cinco etapas de acción con los estudiantes: motivación, diagnóstico, diseño y planificación, 
ejecución y cierre (Tapia, 2018). Estas etapas van tejidas por los procesos de reflexión, registro, 
sistematización, evaluación y comunicación de resultados. Los estudiantes empoderados del 
proyecto lo asumen como un espacio de aprendizaje, relación con la comunidad, gestión y 
comunicación que fomenta y fortalece el tejido social de las comunidades alcanzadas. En este 
proceso, el socio comunitario se incorpora como mediador y facilitador de las interrelaciones con 
la comunidad. Todo esto aporta a robustecer la cooperación como dinámica que construye 
comunidades de aprendizaje y desmonta la estructura jerárquica de la formación tradicional. Así, 
el aprendizaje se torna afectivo y significativo porque los estudiantes intercambian saberes y 
habilidades, traduciendo el lenguaje técnico de su profesión a uno comprensible por distintos 
públicos. 

Esta experiencia articuló tres niveles de aprendizaje: curricular, cognitivo y personal. A nivel 
curricular, interesó que los temas arquitectura barroca y movimiento moderno se difundieran 
entre la población para que reconocieran el Centro Histórico de Quito como un espacio en el que 
conviven ambos tipos de arquitectura. A nivel cognitivo, se incorporó dos metodologías activas: 

                                                            
1 Cabe destacar que el tema de servicio es propio de la llamada pedagogía ignaciana que busca vincularse con la sociedad para afrontar 
las desigualdades en los territorios desde acciones que articulan la docencia, la investigación, la vinculación con el medio y la gestión 
institucional con enfoque de Responsabilidad Socioambiental Universitaria; en América Latina estas acciones están guiadas por la 
Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) y sus diferentes redes interuniversitarias. 
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Aprendizaje basadas en Retos y Aprendizaje basado en Juegos, como soporte al ApS para 
alcanzar los Resultados de Aprendizaje del plan de estudios que proponen que los estudiantes 
distingan los componentes y características espaciales de la arquitectura, relacionando el 
contexto, el proceso proyectual y la realización de la obra; que articulen los  planteamientos 
teóricos con la producción arquitectónica, considerando refrentes históricos desde el siglo XV al 
siglo XX; y, que diferencien diversas posturas teóricas y conceptuales de la arquitectura, 
considerando los aspectos contextuales que intervienen en los períodos estudiados. Por último, 
a nivel personal, se buscó despertar valores que se reviertan en actitudes propias de personas 
conscientes, competentes, comprometidas, compasivas, creadoras y cuidadoras de su entorno. 

En el ámbito del servicio, se esperaba que el proyecto de ApS, desde la asignatura de Teoría e 
Historia de la Arquitectura, THA, facilitase en los estudiantes y en la comunidad la comprensión 
del ser ciudadano en un territorio complejo, aportase a la sensibilización social y estética de los 
participantes ante los problemas de la localidad, brindándoles una visión integral, técnica y socio 
ambientalmente responsable, a la hora de hacer frente a las distintas problemáticas del entorno. 
También, se confiaba en que despertase en los estudiantes una mirada más amplia sobre los 
nichos de ejercicio profesional existentes y posibles en entornos nacionales de economías 
limitadas y crisis políticas. 

En este contexto, el socio comunitario fue clave para establecer conexiones entre la academia y 
el territorio. El Museo de Arquitectura del Ecuador, MAE, que se encuentra en el barrio San 
Marcos, en el Centro Histórico de Quito, es una institución que mediante programas 
museológicos, educativos y académicos acerca a la comunidad a la comprensión de la 
arquitectura y el urbanismo en permanente diálogo con el pensamiento y los retos culturales y 
sociales contemporáneos. A través de un convenio de cooperación interinstitucional, el MAE 
puso a disposición de los estudiantes su programa educativo ARQUINAUTAS y el espacio del 
museo para la ejecución del proyecto.  

ARQUINAUTAS aplica metodologías participativas para colocar a los niños en situaciones de 
aprendizaje, concienciación y sensibilización sobre el espacio, desde la casa hasta la ciudad, 
como el lugar de convivencia, seguridad y responsabilidad. La visión del programa coincidía con 
la expectativa académica del ApS como activador de la reflexión crítica y el aprendizaje conjuntos 
sobre el espacio individual, compartido, público y privado; y, como facilitador para reconocer las 
características materiales e históricas de la conformación del barrio, y dar sentido a la 
arquitectura barroca y moderna como elementos del entorno. Es decir, se coincidía en la voluntad 
de aportar a la formación de ciudadanos y profesionales comprometidos y críticos. 

El grupo de niños osciló entre los 4 y los 12 años de edad, lo que llevó a dividirlos en tres grupos 
etarios y plantear un proyecto que articule actividades acordes a las edades de los receptores. 
En general, el proyecto buscó a través del juego desarrollar la creatividad y la imaginación de los 
niños para que pudieran expresar sus pensamientos, emociones y sentimientos sobre el uso del 
espacio, la experiencia de transitar por la ciudad y sus proyecciones sobre el mundo futuro. El 
propósito último fue sembrar la inquietud en los niños sobre las formas de crear conciencia 
ciudadana, cuidado del otro y responsabilidad de habitar en el planeta. 

En el desarrollo del proyecto fue fundamental la colaboración de la educadora del MAE que 
generó expectativas y abrió canales de comunicación directos con los estudiantes, apoyando los 
procesos de diagnóstico, diseño y planificación y ejecución. Los estudiantes, a través de 
estrategias activas, definieron las maneras de trabajar con los niños, justificaron los temas que 
compartirían con ellos y los medios de interacción y comunicación. Acordaron que la actividad 
debía ser algo que los niños hagan y que les permita aprender sobre su barrio, es decir, 
interiorizaron el precepto del «aprender haciendo» de John Dewey (2008) y lo contextualizaron. 
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Esto determinó el formato de taller lúdico como estructura de las actividades de ApS a desarrollar 
con la comunidad alcanzada. 

El diagnóstico facilitó un proceso de ajuste sistemático de las propuestas a ejecutar con los niños; 
y desencadenó aprendizajes de otro orden: planificación, logística, y autorregulación. También 
se observó la mejora del nivel de aprendizaje curricular situado, al aplicar los conocimientos 
generales de la asignatura a la interpretación del sitio como escenario de vida y aprendizaje de 
la población alcanzada. El reto que encontraron los estudiantes en el proceso fue: ¿cómo 
intercambiar conocimientos de teoría e historia de la arquitectura usando un lenguaje 
comprensible por distintos públicos y a través de actividades lúdicas?  

Finalmente, se procuró llevar el registro sistemático del proceso y en conjunto se decidió el medio 
de comunicación. Se optó por la exposición como recurso comunicacional que permitía 
interactuar con distintos públicos. La exposición final que se realizó en el MAE permitió que los 
actores del proyecto de ApS sean a su vez receptores de sus propios productos.  

 

Experiencia y resultados 
La propuesta fue presentada por los docentes de THA, de primero y de segundo curso de la 
carrera. La intención fue motivar a los estudiantes a plantear un proyecto de ApS teniendo como 
condicionante que el servicio prestado a los ARQUINAUTAS abarcaría otros campos de la profesión 
alternativos al diseño arquitectónico y la construcción. 

En la ejecución participaron 62 estudiantes, tres docentes, un apoyo logístico, un acompañante 
externo desde la Dirección de Innovación Educativa de la Universidad, la educadora del MAE y 
60 ARQUINAUTAS. El proyecto duró doce semanas, con aproximadamente 50 horas de trabajo 
compartido. Se realizó de forma paralela e integrada a las clases regulares de la asignatura.  

El grupo de estudiantes, 12 de primer año y 50 de segundo, en la primera reunión de 
socialización, decidieron fusionarse y reconfigurar los grupos de trabajo en tres equipos a partir 
de intereses compartidos, para integrar y transversalizar sus aprendizajes y el servicio a prestar.  

En la misma reunión y en respuesta a las necesidades de desarrollo cognitivo de los 
ARQUINAUTAS, se estableció realizar tres talleres, uno por cada equipo, en tres sábados 
consecutivos. El objetivo de los talleres fue mantener un intercambio lúdico entre los 
participantes, niños y estudiantes, para reflexionar y aprender sobre el espacio, el hábitat y el 
contexto barrial de San Marcos, valorando las diferentes miradas que unos y otros pudieren 
tener. 

El reto curricular lanzado a los estudiantes fue analizar el plan de estudios y seleccionar los 
contenidos que debían aprenderse en las clases regulares para compartirlos con los 
ARQUINAUTAS, esto llevó a que los estudiantes comprendieran la necesidad de simplificar, 
sintetizar y traducir a un lenguaje apropiado los términos y elementos de la teoría e historia de la 
arquitectura para motivar e interesar a los niños y a sus familias. 

De acuerdo con la metodología ApS, en la motivación los estudiantes se comprometieron con el 
proyecto. En las etapas de diagnóstico y planificación, el socio comunitario facilitó información 
para definir fechas, espacios, materiales y actividades. La planificación incluyó el diseño y testeo 
de las actividades lúdicas propuestas para los talleres; esto se realizó en las aulas y facilitó la 
comprensión por parte de los estudiantes de la importancia y el alcance del proyecto.  

Cada equipo planificó las actividades, gestionó la logística y los recursos de sus talleres y 
estructuró un plan de registro y sistematización del proceso para reflexionarlo y comunicarlo 
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como una evidencia de sus aprendizajes. Esta organización significó que cada estudiante 
asumiera más de un rol, sea como monitor de actividades, coordinador de taller, encargado de 
logística, materiales y herramientas, encargado de registro y comunicación o responsable de 
finanzas y administración de recursos. En relación con la comunicación, hubo un trabajo 
coordinado con el socio comunitario para el diseño gráfico de piezas de difusión en redes 
sociales. 

La tabla 1 recoge la planificación y contenido de los tres talleres. Cada taller se diseñó 
cuidadosamente, para aprovechar al máximo los recursos humanos, financieros y logísticos. La 
preparación de actividades y la elaboración de materiales requirieron una eficiente administración 
del tiempo, situación que aportó a la formación en competencias transversales como el aprender 
a trabajar en equipo, aprender a organizar el tiempo de trabajo, aprender a gestionar proyectos 
y comprometerse con la calidad de su trabajo. 

 

Tabla 1. Planificación de los talleres 

 

Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

Durante la ejecución de los talleres fueron cruciales la concentración y responsabilidad junto al 
disfrute del trabajo. Permanentemente se intercalaron espacios de reflexión, seguimiento y 
evaluación. El protagonismo de la reflexión crítica para la retroalimentación y la fijación del 
aprendizaje sirvieron para superar las dificultades encontradas en el camino. Las figuras 1, 2 y 3 
ilustran el desarrollo de los talleres. 
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Fig. 1 Afiche e imágenes del Taller 1. Fuente: Elaboración propia (2023) 

Fig. 2 Afiche e imágenes del Taller 2. Fuente: Elaboración propia (2023) 
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Fig. 3 Afiche e imágenes del Taller 3. Fuente: Elaboración propia (2023) 

Como parte del proyecto se realizó la exposición Jugar es cosa seria (Figura 4) que se mantuvo 
por una semana en el vestíbulo principal del MAE y mostró en un recorrido sensorial la 
experiencia de ApS trabajada con los ARQUINAUTAS. Esta exposición apuntó a desarrollar en los 
estudiantes otros aprendizajes como las capacidades de síntesis, crítica y autocrítica y 
habilidades de comunicación de resultados a través de distintos medios. 

Fig. 4 Invitación a la exposición ‘Jugar es cosa seria’. Fuente: Elaboración propia (2023) 
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A partir de la estructura propuesta por Oscar Jara (2018) para la sistematización de experiencias, 
se propuso a los estudiantes que definieran un enfoque, un hilo conductor y unos objetivos 
comunicacionales para sistematizar la información registrada. La reconstrucción temporal, el 
análisis y la interpretación de los datos debían seguir esos parámetros para producir una serie 
de objetos comunicacionales orientados a diferentes públicos: los mismos estudiantes, los 
ARQUINAUTAS, visitantes del MAE, docentes, y público en general. El resultado es un compendio 
de productos que incluyen ensayos, galerías de imágenes publicadas en Instagram, material 
didáctico para los talleres, cómics, infografías, trípticos, hilos de Twitter, notas de prensa y videos 
de sistematización. La figura 5 muestra algunos de estos productos y sus enlaces a espacios 
virtuales en la web.   

Fig. 5 Productos de sistematización. Fuente: Elaboración propia (2023) 

La implementación de ApS consideró un sistema de evaluación para conocer los alcances, 
aprendizajes y percepciones de los actores del proceso. La rúbrica diseñada para la evaluación 
incluía criterios e indicadores de logro. La evaluación se ejecutó en diferentes momentos, 
aplicando instrumentos a todos los actores. Los resultados, altamente satisfactorios, se 
encuentran en la Tabla 2.  

Más allá de los valores cuantitativos, la evaluación recogió las percepciones de los estudiantes 
y valoró su cambio de actitud respecto a su posicionamiento frente al aprendizaje, que pasó de 
ser individual a solidario para resolver los desafíos en equipo. Reconocieron a su formación 
profesional como una fuente de ingresos y como una oportunidad para el desarrollo social 
compartido. Pasaron de una situación de aprendizaje pasivo al empoderamiento, la autonomía y 
la toma de decisiones responsables. Finalmente, el mayor resultado del proyecto fue palpar el 
disfrute y la conexión que los estudiantes tuvieron con los niños a lo largo de todo el proceso. 
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Tabla 2. Evaluación del proyecto 

Fuente: Elaboración propia (2023) 

Conclusiones 
La aplicación del ApS en la asignatura THA de la FADA deja lecciones en torno a la formación 
de valores ciudadanos en los niños que participaron en los talleres; al valor del aprendizaje 
intergeneracional, al proceso de empoderamiento y emancipación de los estudiantes, a la 
importancia de la sistematización y comunicación de experiencias y a la riqueza de los momentos 
de reflexión crítica para un aprendizaje significativo. 

También, presenta oportunidades de mejora importantes. En particular, la necesidad de 
fortalecer la articulación entre las asignaturas del plan de estudios, promoviendo la 
interdisciplinariedad y perfeccionando procesos de evaluación compartidos, situaciones a las que 
el ApS aporta al fomentar la colaboración entre disciplinas, la planificación de actividades, la 
producción de material y la gestión logística, fortaleciendo la experiencia académica. 

En cuanto a los desafíos, se advierte que la metodología del ApS necesita complementarse con 
otras estrategias activas para abordar adecuadamente los retos de aprendizaje y de servicio 
planteados. Desde la perspectiva de la teoría e historia de la arquitectura, se subraya la 
necesidad de la investigación, diagnóstico y enfoques contextualizados, compromisos 
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compartidos y colaboración en la acción territorial en miras a posibilidades de interacción con la 
sociedad más allá del proyecto de diseño o construcción. 

Este caso de implementación de ApS es un ejemplo de concienciación y sensibilización a 
pretexto de la arquitectura que aporta a la formación de habitantes más comprometidos y críticos 
con su territorio. Los futuros arquitectos y arquitectas vislumbraron nuevos campos de 
desempeño profesional basados en una ética del cuidado, más allá del diseño y la construcción. 
Los niños intercambiaron saberes y se miraron como ciudadanos partícipes en la construcción 
de su ciudad. La propuesta aportó al desarrollo de la sensibilidad, la creatividad y la imaginación 
de todos los partícipes a través de actividades lúdicas que llevaron a pensar el espacio, sentir la 
ciudad y habitar el planeta promoviendo la reflexión, el diálogo intergeneracional, la participación 
ciudadana y la apropiación en busca del bien común. 

La experiencia ha demostrado que sensibilizar la arquitectura no solo es una oportunidad de 
aprendizaje compartido y de disfrute de las interrelaciones sociales en el espacio, sino un 
recordatorio del compromiso de la profesión para que, desde el cuidado y la responsabilidad 
socioambiental, podamos construir un hábitat sano y sostenible para todos y todas. 
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