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Abstract  
The aim of the Department of Architectural Theory and its teaching activity at the 
Architecture Degree is to think and invite students to think about architecture. In this 
process, providing students with unbiased knowledge is mandatory and requires a 
fundamental shift to consider how to support and, at the same time, reestablish the 
links with the historical time to which contents refer. This conference paper presents 
a pedagogical experience that addresses a double implementation in the teaching 
of our field of knowledge. On the one hand, the mainstreaming of gender 
perspective, and on the other hand, the use of a mobile application (NAM) as an 
autonomous learning tool. This software tool brings together works of female 
architects produced over the postmodern time in Spain. The digital dissemination of 
this knowledge is a result of the investigation carried out by the research group on 
architecture and gender to which the lecturers of Architectural Theory belong. 

Keywords: architectural theory, postmodern architecture, m-learning, gender 
perpspective, feminist pedagogies. 

Thematic areas: theory, ICT tools, confined teaching. 

Resumen  
El principal cometido del área de conocimiento de la Composición Arquitectónica en 
el Grado en Fundamentos de la Arquitectura es pensar y hacer pensar sobre dicha 
arquitectura. En este proceso, la aportación al alumnado de un conocimiento 
desprendido de sesgos es ineludible y requiere una reflexión sobre cómo sostener 
y, a la vez, restablecer los vínculos con el tiempo histórico al que sus contenidos 
hacen referencia. Esta comunicación presenta una experiencia pedagógica que 
aborda una doble implementación en la docencia del área, por un lado, la 
incorporación de la perspectiva de género, y por otro, el empleo de una aplicación 
de software (NAM) como herramienta de aprendizaje autónomo que está vinculada 
con la línea de investigación de arquitectura y género llevada a cabo por el mismo 
grupo investigador del que forma parte el profesorado y con la que se registra la 
producción de las arquitectas españolas durante la posmodernidad. 

Palabras clave: composición arquitectónica, arquitectura posmoderna, m-learning, 
perspectiva de género, pedagogías feministas. 

Bloques temáticos: teoría, herramientas TIC, docencia confinada. 
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Resumen datos académicos  
Titulación: Grado en Fundamentos de la Arquitectura 

Nivel/curso dentro de la titulación: Tercer Curso 

Denominación oficial asignatura, experiencia docente, acción: Composición 
Arquitectónica 3  

Departamento/s o área/s de conocimiento: Departamento de Expresión Gráfica, 
Composición y Proyectos; Área de Composición Arquitectónica 

Número profesorado: 2 

Número estudiantes: 76 

Número de cursos impartidos: 1 

Página web o red social: https://navegandoarquitecturasdemujer.ua.es/ 

Publicaciones derivadas: no 
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1. Introducción 
Durante la larga travesía que el alumnado comienza con sus estudios de Grado en Fundamentos 
de la Arquitectura, el principal cometido del área de conocimiento de la Composición 
Arquitectónica es pensar y hacer pensar sobre dicha arquitectura y las bases históricas, teóricas, 
conceptuales y formales en que estriba. Abordar nuevos planteamientos pedagógicos en sus 
materias supone afrontar las posibilidades —y también las responsabilidades— que su docencia 
implica como proceso de transmisión de una cultura arquitectónica a sus estudiantes. La 
incorporación de la perspectiva de género en este transcurso es ineludible y requiere una 
reflexión sobre cómo sostener y, a la vez, restablecer los vínculos con el tiempo histórico al que 
sus contenidos hacen referencia. Es evidente que la aproximación androcéntrica con la que se 
abordó la disciplina en el pasado generó una historiografía y una crónica focalizadas en los 
trabajos desarrollados por figuras masculinas heteronormativas que desplazó —por exclusión, 
pseudoinclusión e invisibilización— otros modos de estudiar la arquitectura (Arias-Laurino, 2015; 
2018). No obstante, la eficacia simbólica de aquellos documentos impresos productores de 
sentido, propios de la ‘modernidad sólida’, se encuentra diluida en la liquidez del presente por lo 
que puede ser complementada con recursos docentes que no solo revisen sus contenidos sino 
también la forma de comunicarlos (Bauman, 2008).  

El objetivo de la innovación docente que se expone a continuación es analizar las sinergias 
operativas generadas entre las dos cuestiones anteriores a través de un ejemplo aplicado, es 
decir, por un lado, la aportación de un conocimiento sobre la arquitectura desprendido de sesgos 
y, por otro, la movilización de todas las posibilidades de acceso inmediato a la información que 
permiten los medios digitales. Concretamente, las bases pedagógicas de dicha experiencia 
educativa combinan tecnologías de la información, comunicación (TIC) y dispositivos móviles (m-
learning) (Guzmán-Duque et al. 2020) con propuestas que introducen la perspectiva de género 
en la docencia en arquitectura (Autores/as, 2021). El tándem es aplicado de forma práctica en la 
asignatura de Composición Arquitectónica de tercer curso (CA3) cuyos contenidos docentes 
abordan la historia y la teoría de la arquitectura desde la Ilustración a la posmodernidad. En esta 
última etapa, se hace una breve escala en el contexto arquitectónico español que ve 
complementado sus estudios de caso a través de la propuesta planteada.  

La experiencia forma parte de una serie de iniciativas de largo recorrido, estrechamente 
vinculadas con la línea de investigación de arquitectura y género llevada a cabo por el mismo 
grupo investigador del que forma parte el profesorado. Entre sus resultados de transferencia se 
encuentra Navegando Arquitecturas de Mujer (NAM), una aplicación de software, pública y 
gratuita, diseñada para ejecutarse en los dispositivos móviles que recoge, documenta y ubica en 
España obras de arquitectura llevadas a cabo exclusivamente por mujeres en la primera 
generación de la democracia española (Autores/as, 2022). A través de su interacción con las 
utilidades de Google, la aplicación geolocaliza las obras en todo el territorio nacional y permite 
completar la historia e historiografía hegemónicas a la par que visibilizar arquitecturas de autoría 
femenina de cuyo legado tanto se puede aprender. En efecto, esta app, más allá de constituir 
una herramienta de divulgación de una investigación en proceso y a disposición para ser 
continuamente revisitada y ampliada, aspira a la construcción colectiva de un conocimiento con 
el que rendir homenaje a todas estas arquitectas españolas largamente desconocidas, ignoradas 
y silenciadas. En el ámbito de la educación superior, el uso de la aplicación permite explorar 
nuevas oportunidades de aprendizaje que se extienden más allá de las cuatro paredes del aula 
tradicional, con el convencimiento de que aproximar al alumnado a experiencias más inclusivas 
permite, además de alentar su espíritu crítico, reforzar su comprensión de la complejidad del 
entorno construido y sus imaginarios.  
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2. Metodología 
2.1. Contexto y participantes  

La experiencia toma como participantes al grupo de estudiantes que, durante el primer 
cuatrimestre del año académico 2022-23, ha cursado la asignatura CA3 cuya cifra final asciende 
a 76 estudiantes (21 mujeres y 55 varones). Dicha asignatura combina seminarios teóricos con 
talleres prácticos y, al finalizar el curso, el alumnado tiene acumulado cierto bagaje en materia 
de historia de la arquitectura (hechos) y ha comenzado a adentrarse en la teoría de la arquitectura 
(ideas). Para ambos casos —historia y teoría—, la estela de los manuales impresos hegemónicos 
ocupa un lugar dominante en los contenidos de la asignatura por haber sido históricamente el 
corpus de estudio, producción y difusión. No obstante, los materiales proporcionados por el 
profesorado de CA3 también buscan trascender aquellos soportes, ofreciendo un atlas digital 
hipervinculado con el entorno virtual (Autores/as, 2018). A este se suman los ejercicios del taller 
que posibilitan cuestionar la preeminencia de aquellos relatos y, por lo tanto, abrirlos 
iniciáticamente a la crítica (juicios). Tal y como ya se ha adelantado en la introducción, aunque 
el marco temporal de la asignatura abarca desde la Ilustración a la posmodernidad, la experiencia 
se centra únicamente en este último periodo; concretamente, al finalizar la última práctica del 
curso, mediante la cual se puso el foco en el contexto de la arquitectura producida en España 
por estudios españoles a lo largo del último tercio del siglo XX.  

Con aquel ejercicio el alumnado analizó algunas de las obras y autorías más icónicas del país, 
familiarizándose con su legado y (re)conociendo las particularidades de una de las producciones 
arquitectónicas más influyentes del panorama internacional de aquellas décadas. En total se 
estudiaron 15 obras, tres de ellas con autorías mixtas reconocidas (Amadó-Domènech, Miralles-
Pinós y Soriano-Palacios) y, el resto, correspondientes a equipos liderados por arquitectos 
varones (Oíza, Higueras, Moneo, Bofill, Baldeweg, Campo-Baeza, Mansilla+Tuñón, Mangado y 
Linazasoro).1 Las referencias proporcionadas para el desarrollo de las obras fueron físicas, es 
decir, revistas profesionales españolas de la época (Nueva Forma, Arquitecturas Bis, 
Arquitectura del COAM, Quaderns del COAC, El Croquis, AV Monografías, Arquitectura Viva, 
etc.), a las que se sumaron los manuales historiográficos españoles más prolíficos, ambos 
soportes fueron llevados testimonialmente al aula para darlos a conocer al alumnado (Figura 
1).2 Al finalizar el ejercicio, el grupo no solo había obtenido un condensada panorámica de la 
arquitectura española durante estas décadas, sino también de los medios impresos que la 
difundieron. Evidentemente, todos estos recursos y fuentes iniciales se podían completar 
mediante otras herramientas en línea (artículos, comunicaciones, webs, blogs, etc.). 

                                                            
1 Muchas de las obras fueron seleccionadas por el profesorado atendiendo no solo a un amplio espectro de autorías, sino también a la 
proximidad geográfica, con el objetivo de favorecer la visita in situ: Centro Cultural y Auditorio del Kursaal (1991‐1999), Rafael Moneo 
(San Sebastián); Edificio Torres Blancas (1962‐1968), Fco. Javier Sáenz de Oíza (Madrid); Instituto del Patrimonio Cultural de España 
(1964‐1970 y 1984‐1990), Fernando Higueras (Madrid); Museo Arqueológico de Álava (2000‐2009), Patxi Mangado (Vitoria); Auditorio 
Ciudad de León (1994‐2002), Mansilla + Tuñón Arquitectos (León); Auditorio y Palacio de Congresos Euskalduna (1992‐1998), Federico 
Soriano y Dolores Palacios, (Bilbao); Fundació Tapies (1987‐1990), Roser Amadó y Lluís Domènech Girbau (Barcelona); Rehabilitación 
Molinos del río Segura (1984‐1988), Juan Navarro Baldeweg (Murcia); Complejo La Manzanera: Xanadú (1966‐1971) y/o Muralla Roja 
(1968‐1973), Taller de Arquitectura (Calpe); Caja General de Ahorros de Granada (1998‐2001), Alberto Campo Baeza (Granada); 
Fundación Pilar i Joan Miró (1986‐1992), Rafael Moneo (Palma de Mallorca); Torre del Banco de Bilbao (1971‐1981), Fco. Javier Sáenz 
de Oíza (Madrid); Parque Cementerio de Igualada (1987‐1994), Enric Miralles y Carme Pinós (Barcelona); Museo Nacional de Arte 
Romano (1980‐1986), Rafael Moneo (Mérida); Biblioteca Universitaria (1989‐1994), José Ignacio Linazasoro (Madrid). 

2 Manuales proporcionados: Miguel Ángel Baldellou y Antón Capitel, Arquitectura española del siglo XX, Vol. 40 (Madrid: Espasa Calpe, 
1998); María Teresa Muñoz Jiménez y Juan Daniel Fullaondo, Historia de la arquitectura contemporánea española. Tomo III. Y Orfeo 
Desciende (Madrid: Molly, 1997); Ángel Urrutia, Arquitectura española siglo XX (Madrid: Cátedra, 1997); Gabriel Ruiz Cabrero, El moderno 
en España. Arquitectura 1948-2000 (Madrid: Tanais, 2001), etc. 
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Fig. 1 Portadas de algunos manuales y revistas aportados en el aula. Fuente: elaboración propia (2023) 

2.2. Procedimiento e instrumentos 

La experiencia proponía abordar de nuevo la práctica sobre arquitectura española posmoderna, 
pero esta vez desde una perspectiva de género y combinando las TIC con el m-learning. Los 
instrumentos con los que se llevó a cabo fueron, por un lado, la app NAM, —previamente 
instalada en el dispositivo móvil de cada participante—, y, por otro, cuestionarios y opiniones 
(Google Forms) con los que el alumnado manifestó las particularidades de su uso. Las preguntas 
planteadas en el test atendían a los aspectos prácticos de la aplicación (adecuación, usabilidad 
y percepciones de utilidad) y a las preferencias de soporte documental para el estudio de la 
materia. No obstante, también se plantearon cuestiones que trascendían esta dimensión 
pragmática pues indagaban en los hallazgos encontrados durante la navegación de la aplicación 
y, por extensión, en las razones que pudieron conducir a muchas de estas arquitecturas y autoras 
a estar olvidadas en los relatos historiográficos e imaginarios mediáticos que habían sido 
explorados previamente.  

3. Descripción y discusión de resultados 
A continuación, tras la recolección de datos cuantitativos y cualitativos obtenidos en el 
cuestionario a partir de la muestra controlada de estudiantes, se describen y discuten los 
resultados. Éstos combinan los valores obtenidos en los distintos ítems con el estudio de las 
opiniones a través de la transcripción e interpretación de sus comentarios. Su análisis permite 
conocer el impacto real de esta doble implementación, es decir, por un lado, de la incorporación 
de la perspectiva de género en la materia impartida, y, por otro, del empleo de la propia aplicación 
de software como herramienta de aprendizaje autónomo fuera del aula. 

3.1.  Aportación de una narrativa transmedial abierta 

En la docencia de la historia y la teoría de la arquitectura, las acciones de visibilización de las 
contribuciones de las mujeres arquitectas son fundamentales, pero se han demostrado 
efectivamente posibles desde un planteamiento transmedial que permita generar unos 
contenidos más amplios e integradores. El uso de fuentes y referencias con soporte digital por 
parte del grupo de estudiantes encuestado superó en más de un 80% al uso de documentos con 
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soporte físico. Además, la búsqueda de todos estos recursos fue realizada por el 86% del 
alumnado con su ordenador portátil o smartphone frente a un no despreciable 9% que lo hizo 
exclusivamente con este último dispositivo. La preferencia por los recursos y materiales 
digitalizados es un hecho para una masa de estudiantes que es nativamente digital y también lo 
es el mayor uso del teléfono móvil que se ha convertido en una ‘extensión’ más de su cuerpo. 
Las posibilidades que ofrecen las terminales móviles han permitido que proliferen aplicaciones 
que, atentas a esta realidad, ofrecen guías divulgativas de arquitectura (Camacho-Pina, 2023), 
pero también comienzan a plantearse proyectos de innovación en la educación superior de la 
historia y teoría de la arquitectura que emplean aplicaciones de software de edición gráfica ya 
existentes para asentar sus contenidos (García-Rubio y Cornaro, 2019) o que las crean ad hoc 
basándose en la mecánica de los juegos con el objetivo de gamificar su docencia (Soler-
Montellano et al., 2022).  

En el caso de la app NAM, facilitada al alumnado de CA3, se trata de uno de los resultados de 
transferencia de una investigación en curso sobre distintas generaciones de arquitectas 
españolas y su correspondiente producción arquitectónica (197X-200X) que, en conjunto, 
constituye un gran archivo digital en abierto. En la aplicación, cada obra se desarrolla a través 
de una ficha consistente en información básica (autora, biografía y/o web del estudio, año de 
proyecto y realización, superficie, etc.), fotografías, documentación gráfica, bibliografía disponible 
y textos explicativos (Figura 2). La instalación de la aplicación en el dispositivo móvil implica una 
relación con las personas usuarias, en este caso estudiantes, ofreciendo una accesibilidad 
directa a este archivo que, además, permite la geolocalización de la arquitectura documentada. 
Esta última cuestión fue ampliamente valorada por el grupo encuestado: “el punto fuerte que 
tiene es la localización de las obras ya que te permite saber lo que tienes a tu alrededor”. 
Ciertamente, en términos generales, un breve sondeo a la usabilidad de la misma por parte del 
alumnado arrojó resultados bastante satisfactorios (Figura 3): “Es importante visibilizar a las 
muchas arquitectas que tenemos en este país y sus obras. En mi opinión esta aplicación es 
obligatoria para todos los que estamos estudiando arquitectura actualmente” afirmaba una 
alumna encuestada. 

 

 
Fig. 2 Capturas de la app NAM. Fuente: elaboración propia (2023) 
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Fig. 3 Gráfico de barras con valoración de la usabilidad de la app. Fuente: elaboración propia (2023) 

El papel que revistas digitales, webs y blogs de arquitectura enfocados a los estudios de género 
desempeñan en la suscitación de cambios sociales es innegable, pero el sumatorio de todas 
estas investigaciones sobre autoras u obras trabajadas esporádica e individualmente no alcanza 
a consolidarse como una narrativa primaria ni tampoco complementaria que consiga hacer 
tambalear el relato hegemónico. Para lograr una consolidación efectiva en la enseñanza de la 
arquitectura —y en la sociedad en general— de la contribución de todas estas arquitectas a la 
cultura arquitectónica española, es necesario aplicar mecanismos que las incluya no solo como 
objetos de estudio sino también como sujetos participantes de la investigación —una 
participación ampliable al resto de la sociedad—. En este sentido, la app NAM forma parte de 
una narrativa transmedia que la divulga en redes sociales generando engagement, afectos, 
sororidad, feedback, visibilidad e información síncrona. Además, su condición de recurso abierto 
y fácilmente accesible, ofrece una continua actualización de sus contenidos de los cuales el 
alumnado —y cualquier otra persona que la utilice— puede participar sugiriendo autoras y obras 
que enriquezcan la investigación. En este sentido, tras cursar la asignatura CA3, más del 70% 
del grupo se consideraba capaz de registrar una obra y cumplimentar todos los ítems de la ficha. 
Este corpus de obras y autoras recogidas por la app —un archivo digital independiente sin un 
relato asociado a priori— fue proporcionado y dado a conocer al grupo de estudiantes una vez 
finalizada la práctica en la que habían manejado la historiografía y crónica periódica general de 
la arquitectura española. El objetivo principal era posibilitar una deconstrucción autónoma de 
aquellas narrativas a través del propio juicio crítico del alumnado. 

3.2. Deconstrucción autónoma de la narrativa pretérita 

Efectivamente, durante el desarrollo de la última práctica del curso, una vez realizados los 
vaciados de las revistas y abordada la lectura de los manuales de historia asociados a la 
posmodernidad arquitectónica española, el grupo de estudiantes pudo constatar dos cuestiones 
fundamentales. La primera, la existencia de dos focos culturales dominantes en el panorama 
editorial: el madrileño y el catalán. La segunda, una minúscula presencia de mujeres arquitectas 
en el imaginario profesional y mediático que, inevitablemente, deslizaba la suposición de que sus 
contribuciones habían sido escasas, secundarias o no lo suficientemente importantes como para 
haber sido difundidas y/o registradas. De hecho, a este último respecto, el alumnado detectó una 
falta generalizada de recursos con soportes tradicionales (libros y revistas) que abordasen la 
aportación de las arquitectas españolas a la cultura arquitectónica de su país durante estas 
décadas, siendo los espacios digitales (webs y blogs) e, incluso, las redes sociales, los medios 
que conseguían arrojar mayor luz sobre esta temática (Figura 4). Las apps móviles no fueron 
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consideradas dentro de aquellos recursos explorados, ya que más del 90% de los/as 
encuestados/as desconocía la existencia de ejemplos relacionados con la arquitectura española, 
siendo para la mayoría la primera experiencia con este tipo de software digital en un entorno 
académico. 

 
Fig. 4 Gráfico de barras con soporte documentales en los que el alumnado encontró contenidos que explorasen la 

materia desde una perspectiva de género. Fuente: elaboración propia (2023) 

Mediante el uso de la app NAM, este supuesto ‘aporte menor de las arquitectas’ a la cultura 
arquitectónica española fue el primero de una serie de prejuicios superados por el alumnado. El 
100% del grupo de estudiantes encontró obras en la app con autoría de mujer que podían 
suponer un hallazgo significativo en términos generales. Asimismo, en el entorno más próximo a 
su ubicación en el momento de su uso, más del 85% del alumnado también indicó haber 
explorado obras que consideraría (re)visitar in situ, mientras que tan solo un porcentaje menor a 
14% afirmó no detectar casos de interés. La Comunidad Valenciana (100%) fue la zona 
geográfica más explorada durante la navegación, seguida de Cataluña (>40%), la Comunidad de 
Madrid (>25%) y la Región de Murcia (>10%). En consecuencia, a la pregunta sobre qué 
arquitectas cuya obra recogía la aplicación había interesado especialmente y por qué, salvo 
excepciones, las respuestas del alumnado quedaban asociadas a autoras mayormente 
publicadas por los focos mediáticos de Barcelona y Madrid: Carme Pinós (ETSA-Barcelona, 
1979), Beth Galí (ETSA-Barcelona, 1982), Blanca Lleó (ETSA-Madrid, 1983), Carmen Espegel 
(ETSA-Madrid, 1985), Izaskun Chinchilla (ETSA-Madrid, 2001), etc.; o a las autoras geo-
culturalmente más cercanas: “Lola Alonso, por su extensa obra en la Comunidad” y “porque 
proyectó nuestra Politécnica” fueron algunos de los comentarios.  

No obstante, a la celebrada arquitecta alicantina Lola Alonso (ETSA-Valencia, 1976) se sumaron 
menciones por parte del grupo a muchas colegas de su misma generación y posteriores, también 
con obras en la provincia: Pilar Amorós (ETSA-Madrid, 1968) con la Biblioteca y Archivo 
Municipales de Elche (1972-1982); Pilar Vázquez (ETSA-Madrid, 1977) y sus dos edificios de la 
Universidad de Alicante, ambos realizados en la década de los ochenta; Elena Albajar y su 
Memorial a las víctimas del bombardeo del Mercado de Alicante (2008-2013); Carmen Pérez 
Molpeceres (ETSA-Madrid, 1973) junto a Consuelo Argüelles (ETSA-Madrid, 1978) y su edificio 
asistencial intergeneracional en un barrio periférico de Alicante (2003-2009); o Adriana Figueiras 
(ETSA-A Coruña, 1993) con sus dotaciones para el Liceo Francés de El Campello (2008-2010), 
etc. Por lo tanto, con el uso de la aplicación, otro prejuicio subyacente en la difusión hegemónica 
se sumaba al anterior del sesgo de género: la injustificada ‘apatía arquitectónica hacia la 
periferia’.  
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Igualmente, algunas de las arquitectas y obras registradas en la aplicación descubiertas por el 
grupo de estudiantes rompían con otro imaginario fuertemente asentado: ‘la heroica del 
arquitecto varón’ derivada de una designación asimétrica en la difusión de las revistas, así como 
de una narrativa discriminatoria de los manuales de historia. Quizás uno de los ejemplos más 
significativos en este sentido fue el de Anna Bofill (ETSA-Barcelona, 1972), a quien cierto número 
de estudiantes —interrogado a propósito del hallazgo de autoras— mencionó en sus comentarios 
con palabras que deslizaban cierta sorpresa: “Anna Bofill Levi, porque no la conocía”. 
Ciertamente, las obras en solitario y la biografía de esta autora, ambas recogidas en la aplicación, 
desvelaron al alumnado que, en sus comienzos, el Taller de Arquitectura —cuya obra del 
Complejo La Manzanera en Calpe (1962-1985) había sido abordada durante la última práctica 
del curso— había sido una verdadero espacio de trabajo colectivo y experimental del que esta 
arquitecta formó parte fundamental hasta 1981, momento en el que se emancipó pues el peso 
de la individualidad fraterna adulteró las bases fundacionales y cooperativas del taller. Otro caso 
paradigmático es el de Carme Pinós (ETSA-Barcelona, 1979), quien también había sido 
estudiada durante el lapso del ejercicio anterior junto a Enric Miralles (ETSA-Barcelona, 1978) 
por su obra conjunta del Cementerio de Igualada (1987-1994). Sobre Pinós, el alumnado destacó 
la particular visión contextual de sus obras desarrolladas en solitario; unas relaciones con el 
terreno, la topografía y el contexto que también pudieron reconocer como aportaciones genuinas 
en sus proyectos desarrollados conjuntamente con Miralles. 

Respecto la categoría de obras establecida en la app, aquellas que más interesaron al alumnado 
fueron las derivadas de proyectos en el espacio público y/o paisaje (63,3%), seguidas de las 
intervenciones en el patrimonio (54,5%) y, en último lugar, las edificaciones de nueva planta 
(36,4%). Efectivamente, en el conjunto de obras registrado por la aplicación, los edificios de obra 
nueva dejaban de estar por encima de otro tipo de aportaciones, rompiendo con otro sesgo de 
las narrativas y las crónicas hegemónicas: la aparentemente necesaria ‘iconicidad del hecho 
arquitectónico’. Esta última cuestión permitió al grupo de estudiantes considerar positivamente 
una producción, quizás, en muchos casos menos simbólica y emblemática, pero igualmente 
valiosa pues permitía ser conectada directamente con la actual recuperación del papel social y 
político de la arquitectura y con el entendimiento de la perspectiva de género como un eje 
transversal que permee el ejercicio de la profesión en su totalidad (Montaner & Muxí, 2020). La 
producción de todas estas arquitectas resultó inspiradora para un alumnado que, cada vez más, 
comprende que ser arquitecta/o supone adaptarse a los desafíos del Antropoceno y dar mayor 
prioridad a nociones de interdependencia y ecodependencia con las que ‘construir’ pasa a 
convertirse en una acción necesariamente más próxima a la de ‘cuidar’. 

4. Agradecimientos 
El profesorado desea expresar su más profundo agradecimiento al grupo de estudiantes que ha 
cursado la asignatura CA3 durante el primer cuatrimestre del año académico 2022-23, sin el cual 
no hubiese sido posible llevar a cabo esta experiencia docente. 

5. Conclusiones 
Mediante esta experiencia el alumnado fue invitado a reflexionar de una forma autónoma sobre 
los sesgos de género no solo en la docencia, sino también en la investigación y la práctica 
profesional. La aplicación NAM facilitó al grupo de estudiantes el acceso a un archivo digital que 
condensaba la producción de las arquitectas españolas durante la posmodernidad contribuyendo 
a un doble ejercicio de visibilización (autoras y obras). No obstante, fue su libre navegación lo 
que permitió entender al grupo porqué gran parte de aquella valiosa producción, principalmente 
de la periferia, permaneció ajena a los circuitos hegemónicos de difusión y, por lo tanto, de la 
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legitimación para ser incluida en las grandes narrativas de la disciplina. El descubrimiento de que 
la aportación de estas mujeres a la cultura arquitectónica posmoderna española fue mayúscula; 
la sensibilización hacia la diversidad de lo periférico; la desmitificación de estereotipos; y el 
convencimiento de que en arquitectura no hay temas menores, son algunos de los asuntos 
abordados por el alumnado a través de este ejercicio de pensamiento crítico. La aplicación fue 
un elemento catalizador clave en este proceso de deconstrucción de las narrativas pretéritas 
pudiéndose afirmar que el impacto de esta doble implementación, es decir, tanto de la 
incorporación de la perspectiva de género en la materia impartida, como del empleo de la propia 
aplicación de software como herramienta de aprendizaje autónomo fuera del aula, ha sido 
positivo. Como mejoras para experiencias futuras se propone la aportación activa a la aplicación 
de obras de autoría femenina por parte de cada estudiante, convirtiéndose en productor/a y 
consumidor/a de este gran archivo digital y, por lo tanto, en protagonista integrante de su 
emocionante diversidad narrativa.  
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