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Abstract 
When students in Architecture School reach the fifth year, they are already tired; 
they think that in urban planning subjects they are always told about similar questions 
that they do not fully understand or control; and above all thery are thinking about 
finishing their degree and getting to work, usually outside the urban planning field. 
In this context, this academic year 22-23, the subject of Territory and City of the 21st 
Century has taken on a double challenge; establish academic content that guides 
reflection on the needs of the territory and the city of the 21st century and motivate 
students in terms of urban planning, seeking to rescue a little of the lost hope. The 
result has been a subject where teaching has been implemented seeking to be 
elastic; a successful teaching experience that we want to show at JIDA 2023. 

Keywords: active methodologies, people at the center, adaptability, critical thinking, 
elastic teaching. 

Thematic areas: urban and land planning, active methodologies, critic discipline. 

Resumen 
Cuando el alumnado de la Escuela llega a quinto curso ya está cansado; piensa que 
en las asignaturas de urbanismo siempre se le cuentan cuestiones similares que no 
acaba de entender bien, ni controlar; y sobre todo está pensando en acabar su grado 
y ponerse a trabajar, habitualmente, fuera del ámbito urbanístico. En este contexto 
la asignatura de Territorio y Ciudad del Siglo XXI este curso 22-23 ha asumido un 
doble reto; establecer los contenidos académicos que guíen la reflexión sobre las 
necesidades del territorio y la ciudad del siglo XXI y motivar al alumnado en cuanto 
al urbanismo, buscando rescatar un poco de la ilusión perdida. El resultado ha sido 
una asignatura donde se ha implantado una docencia que se ha caracterizado como 
elástica; una experiencia docente exitosa que se quiere mostrar en JIDA 2023. 

Palabras clave: metodologías activas, personas en el centro, adaptabilidad, 
pensamiento crítico, docencia elástica. 

Bloques temáticos: urbanismo y ordenación del territorio, metodologías activas, 
disciplina crítica. 
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Resumen datos académicos  
 

Titulación: Grado en Fundamentos de Arquitectura 

Nivel/curso dentro de la titulación: 5º 

Denominación oficial asignatura, experiencia docente, acción: Territorio y 
Ciudad del Siglo XXI  

Departamento/s o área/s de conocimiento: Arquitectura 

Número profesorado: 2 

Número estudiantes: 24 

Número de cursos impartidos: 1 

Página web o red social: - 

Publicaciones derivadas: - 
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1 Introducción 
El itinerario académico en torno al urbanismo y la ordenación del territorio en la ETS de 
Arquitectura de la UPV/EHU se lleva a cabo a través de 8 asignaturas obligatorias donde se 
transmiten las nociones básicas cuantitativas y cualitativas de las distintas escalas del territorio 
y la ciudad desde un punto de vista histórico, morfológico-tipológico y normativo. Estas 
asignaturas troncales se imparten entre 2º y 5º curso del Grado en Fundamentos de Arquitectura. 
En este Grado es posible profundizar en los contenidos acerca de la ciudad y el territorio 
mediante 6 asignaturas optativas que se imparten en 5º, en el contexto del curriculum de la 
mención de Urbanismo, Paisaje y Territorio.  

"Territorio y Ciudad en el Siglo XXI" es una de esas asignaturas optativas donde, de acuerdo a 
la guía docente, el objetivo principal de la asignatura es tomar conciencia de que el territorio y la 
ciudad del siglo XXI exigen el cambio de un modelo urbano resultado de un modelo económico, 
energético y de movilidad obsoletos y que, por tanto, estamos abocados a la necesidad de 
perseguir un territorio y una ciudad, de verdad, sostenibles. Por ello, en esta asignatura se 
pretende acercar al estudiantado a las bases teóricas de los procesos contemporáneos de 
ordenación del territorio y de la ciudad y, sobre todo, promover la reflexión sobre el modelo 
urbano y territorial que debemos perseguir. 

Se trata de hacer conscientes y sensibles a los y las futuras profesionales de que las decisiones 
que desde la práctica urbanística se impulsan tienen una trascendencia, que no se podrá 
soslayar, tanto en la vida cotidiana de las personas como en el medio ambiente. Por tanto, se 
buscará motivar al alumnado dejando de manifiesto que es importante y necesario formar 
profesionales con ideas y conocimiento profundo que asegure que las soluciones urbanísticas 
que se adoptan dispongan en el centro a las personas y al medioambiente. 

Se asumen también como objetivos el trabajo de algunas competencias trasversales como; el 
compromiso social,  que supondrá analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las 
soluciones técnicas y de las prácticas profesionales que se impulsan; el pensamiento crítico para 
lo que se trabajará en el cuestionamiento, el análisis, la interpretación, la síntesis, la valoración 
y la emisión de juicios razonados; la autonomía y autoregulación con el fin de hacer consciente 
al estudiantado de cómo aprende y de la necesidad de aprender y desaprender; además de otras 
en las que el alumnado se encuentra ya más entrenado como el trabajo en equipo, la 
comunicación y la gestión de la información. 

2 Antecedentes 
Butragueño Diaz-Guerra et al 2017 recoge la idea de “sociedad líquida” entendida como aquella 
formada por una estructura social en permanente transformación que implica que el sistema fluye 
de manera constante y, por tanto, se crea la inevitable necesidad de gestionar la incertidumbre. 
Esta idea resulta sugerente para plantear el contenido académico de la asignatura y exige 
trabajar con la premisa de que todo no se puede enseñar. Por ello, se requiere enseñar a pensar, 
a cultivar el espíritu crítico y la curiosidad, de modo que permita al estudiantado —sobre unas 
bases— seguir desarrollando el conocimiento sobre el territorio y la ciudad del siglo XXI. 

Además, las características de esta “sociedad líquida” exigen también al profesorado ser 
permeable a los cambios que el estudiantado va sufriendo y establecer la docencia atendiendo 
a ello. En relación a ello, la bibliografía sobre la práctica docente manifiesta desde hace ya 
décadas la inefectividad de la docencia tradicional donde los sistemas pautados en los que el 
alumnado recibe y el profesorado da, resultan poco productivos más allá de los exámenes. 
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La práctica docente mediante metodologías activas resulta ya una necesidad para permitir al 
estudiantado llegar a una comprensión más profunda —superando lo necesario para el 
examen— y, además, le permite establecer conexiones con la práctica real (web UPV/EHU).  En 
este recorrido, el docente “ejerce un papel de guía, de tal forma que asesora y acompaña al 
alumno en la búsqueda y desarrollo de un camino sobre el que investigar” (Bambó et al 2019). 
Habitualmente, estas metodologías se han definido como flexibles (Amann 2016)  y si bien ya se 
estaban introduciendo en la práctica docente, como consecuencia de la pandemia ha tenido que 
asumirse en la docencia de manera más generalizada, especialmente por la incorporación de la 
tecnología. Esta ha ayudado a “favorecer la construcción colectiva de conocimiento en un 
proceso de aprendizaje colaborativo y más flexible” (Pizarro Juanas et al 2020). Además, la 
llegada repentina de la pandemia exigió un modo de docencia con mayor adaptabilidad donde lo 
previamente planificado tuvo que modificarse sobre la marcha (Telleria-Andueza 2020). 

En este momento, se identifica como reto la aplicación a la docencia del concepto de elasticidad. 
De acuerdo a la definición del concepto de la RAE (Real Academia Española) la elasticidad es 
la “propiedad general de los cuerpos sólidos, en virtud de la cual recobran más o menos 
completamente su extensión y forma, tan pronto como cesa la acción de la fuerza que las 
deformaba”. Es decir, que la docencia elástica preverá una asignatura partiendo de una base 
establecida en cuanto a objetivos académicos y previsiones docentes, para conseguirlos, pero 
asumiendo que la gestión de la incertidumbre y la necesidad de adaptarse al desarrollo del curso 
podrán deformar la base sin perder su esencia. 

3 Propuesta metodológica 
Para responder a este reto de la docencia elástica, se ha optado por preestablecer los principales 
contenidos (bloques temáticos) y seleccionar unos instrumentos metodológicos para su 
desarrollo. A través de estos dos tipos de fibras se ha buscado generar un tejido elástico [ver 
figura 1]—entrelazando bloques temáticos e instrumentos metodológicos preestablecidos— 
capaz de adaptarse a la acción que pueden suponer para el aprendizaje efectivo diferentes 
aspectos como el nivel de madurez, estado general, carga de trabajo y experiencias previas del 
estudiantado; complejidad de la temática; situación del profesorado, etc.1 

3.1 Bloques temáticos 

Tal como se ha avanzado, el objetivo principal de la asignatura es que el estudiantado tome 
conciencia de que el territorio y la ciudad del siglo XXI exigen el cambio de un modelo urbano 
obsoleto. Por ello, tras plantear un primer debate sobre las tres grandes transiciones a las que el 
territorio y la ciudad se enfrentan, se han trabajado cinco bloques temáticos que abordan el 
contexto que las tres transiciones establecen para el territorio y la ciudad. 

Los bloques temáticos que se han propuesto son: 

- el nuevo papel del verde (la imposibilidad de afrontar el territorio y la ciudad desde un 
enfoque diferente al ecológico ante la emergencia climática) 

- el futuro de la movilidad (la importancia de pensar en una futura movilidad 
fundamentada en la diversidad de las personas) 

- los cuidados (la intervención en el territorio y la ciudad desde el enfoque de los 
cuidados; cuidado del hábitat - hábitat para el cuidado) 

                                                            
1 Debe aclararse que esta propuesta metodológica se ha realizado en una asignatura con un grupo bastante reducido: 24 estudiantes. 
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- el turismo y las ciudades (como fenómeno que transforma las relaciones entre las 
personas y el entorno que habitan por otras de carácter económico) 

- el futuro de la disciplina (búsqueda de buenas prácticas y nuevos enfoques que pongan 
sobre la mesa caminos para estudiar otras formas de intervenir en el territorio y en la 
ciudad). 

3.2  Instrumentos metodológicos 

Desde el punto de vista metodológico, tal como ya se ha avanzado, se han tomado como base 
las metodologías activas. Así, se han determinado diversos instrumentos que permitan alcanzar 
el aprendizaje colaborativo, combinando una aproximación teórica a la materia a tratar y una 
aproximación basada en la experiencia. Para ello, como recursos para el acercamiento teórico 
se han propuesto, principalmente, los siguientes: 

- Lectura de textos (artículos científicos, capítulos de libros, textos divulgativos, etc.) 

- Conferencias y/o talleres con personas expertas invitadas 

- Aula invertida  

Para realizar la aproximación experimental, se proponen los siguientes instrumentos: 

- Ejercicios de observación directa 

- Deriva situacionista/ Paseo de Jane 

- Experiencias personales 

 
Fig. 1 Tejido de la propuesta metodológica: bloques temáticos e instrumentos principales. Elaboración propia 

Desde el punto de vista teórico, la lectura de textos (artículos científicos, capítulos de libros, 
textos divulgativos, etc.) ha sido uno de los ejercicios principales. En algunos casos, se han 
empleado textos que muestran visiones diversas —o, incluso, opuestas— sobre un tema. En 
otros casos, se ha optado por la lectura de un libro monográfico por capítulos. Cabe mencionar, 
también, el uso de biografías de urbanistas históricos que en otro contexto temporal abordaron 
la materia en cuestión.  
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Así, la reflexión teórica en torno a estos textos se ha abordado, en la mayoría de los casos, 
mediante la metodología de “puzzle de aronson”, (Lázaro-Carrascosa 2021) [ver figura 2] de 
manera que cada estudiante adquiere un papel imprescindible en su grupo y el contraste con 
otros “expertos” en su materia permite su empoderamiento y, por tanto, facilita su participación 
activa en el debate común general.  

 
Fig. 2 Fases de la metodología “puzzle de aronson”. Elaboración propia 

La aplicación de la metodología de “flipped classroom” o “aula invertida” ha constituido otra 
forma de aproximación teórica en la que el estudiantado ha adquirido un papel central y activo 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, se establecieron unos subtemas complementarios 
—en relación al bloque temático de estudio en el momento— que cada grupo de tres estudiantes 
debía investigar en horario no lectivo y, posteriormente, exponer en clase. Para ello, el equipo 
docente aportó un guion al que responder en su exposición, contenidos de referencia y fuentes 
de información útiles.  

También se ha recurrido a conferencias y/o talleres con personas expertas invitadas para la 
aproximación teórica. En algunos casos se ha realizado un debate de grupo habiendo partido de 
la presentación/charla de la persona invitada y, en otros casos, un ejercicio de aproximación 
experimental realizado previamente por el estudiantado ha dado pie al debate grupal con la 
persona experta.  

Para la aproximación basada en la experiencia se ha propuesto la aplicación de ejercicios de 
observación directa, la realización de una deriva situacionista (Paz 2021; Telleria-Andueza 2021) 
o un paseo de Jane, así como se han hecho reflexiones partiendo de experiencias personales 
previas del estudiantado. Para llevar a cabo estos ejercicios todo el estudiantado ha tenido un 
objetivo para el análisis y, además, cada estudiante ha asumido un rol (edad/ sexo/ condición 
física) del espectro social.2  

3.3  Planificación temporal 

La asignatura se ha desarrollado, en un cuatrimestre, mediante 12 clases de 4h cada una. Así, 
la planificación temporal a inicio de curso se limitó a determinar un reparto aproximado del 
número de clases para cada bloque temático, asumiendo que el transcurso del curso establecería 
la dedicación definitiva. 

                                                            
2 Ello posteriormente ha conducido a reflexionar sobre las diferencias y todo ello ha permitido hacer consciente al estudiantado más allá 
de su rol. 
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Asimismo, se propuso organizar cada clase en dos partes —de en torno a 1h 45’— y un descanso 
intermedio. En una parte se han desarrollado las actividades dirigidas a la aproximación teórica 
y la otra parte se ha dedicado a la parte más experimental.3 

3.4  Recursos complementarios 

La asignatura se ha desarrollado sin una colección de apuntes preestablecidos y, tal como se ha 
apuntado, con un planteamiento elástico que ha permitido adaptar el proceso de aprendizaje a 
los ritmos y necesidades académicas y circunstanciales de cada momento.  Sin embargo, 
además de cada recurso (texto, video, fuente de información…) seleccionado para la realización 
de cada actividad, para el correcto desarrollo de las clases se han empleado, principalmente, 
dos recursos complementarios. 

Por una parte, para cada clase se ha elaborado un documento que recogía los enunciados de 
las actividades a desarrollar, detallando: el objetivo del ejercicio, los recursos necesarios y la 
dinámica a emplear, concretando cada paso y los tiempos a dedicar a cada fase. Es decir, para 
cada clase se establecía un documento que funcionaría como si de una hoja de ruta se tratase, 
tanto para el profesorado como para el estudiantado.  

Por otra parte, se ha considerado que —siendo el debate colaborativo la actividad principal por 
la cual se alcanzaba la formulación de conclusiones para cada tema y, por tanto, constituía la 
base del aprendizaje— era necesario ofrecer sistemáticamente algún recurso que permitiera 
recoger las principales conclusiones y, así, ofrecer al estudiantado una contribución estable. En 
ese sentido, considerando que la toma de apuntes rigurosa y constante por parte del 
estudiantado podría dificultar su participación activa en el debate grupal, se ha optado por utilizar 
otros soportes donde recoger las principales conclusiones de manera colaborativa como 
actividad final del debate grupal. Así, en ocasiones se ha recurrido a la pizarra tradicional [ver 
figura 4] y en otros casos se ha empleado la plataforma Mural4 [ver figura 3].5 

Este ejercicio ha permitido, además, filtrar las ideas planteadas en el debate y extraer los 
conceptos que —más allá de las opiniones personales— permitirían construir una aportación 
estructurada y objetiva sobre la materia estudiada. 

                                                            
3 El orden de las dos formas de aproximación se ha realizado, en algunos casos, desde lo teórico a lo experimental, dando pie al 
aprendizaje deductivo; y, en otros casos, se ha empleado el orden inverso, permitiendo realizar una aproximación inductiva a la materia. 
4 Mural es una plataforma online de acceso gratuito para el ámbito educacional (app.mural.co) que permite la elaboración de murales de 
manera colaborativa y simultánea. 
5 En el primer caso, las docentes han tomado el rol de escribir en la pizarra los conceptos acordados en grupo; en el segundo, ha sido 
el estudiantado quien directamente ha cooperado en la elaboración del documento final. 
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Fig. 3 Manifiesto de la movilidad del Territorio y la Ciudad del siglo XXI desarrollado por el alumnado en MURAL. 

Elaboración propia 

 
Fig. 4 Síntesis en la pizarra sobre la reflexión en torno a la visión de profesionales dedicados a la ordenación del campo 

y la ciudad en los siglos XIX y XX. Elaboración propia 

3.5  Organización espacial 

La asignatura se ha impartido en un aula de planta rectangular de en torno a 4,5 m de ancho y 
8,5 m de largo. Así, con el objeto de facilitar y promover el debate y un planteamiento basado en 
relaciones dialógicas para el desarrollo de cada clase, se ha propuesto disponer las mesas 
formando una “O”, de manera que todas las personas participantes puedan mantener contacto 
visual. 
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Fig. 5 Organización espacial de la clase. Fuente propia 

4 Resultados 
4.1  Aplicación de la docencia elástica  

Como se ha dicho, la propuesta docente que se expone parte de la premisa de desarrollar la 
asignatura respondiendo a los objetivos académicos establecidos, sin dejar de atender a las 
necesidades y circunstancias de cada momento. Es decir, aplicando lo que se propone 
denominar una docencia elástica que consiste en activar la elasticidad del tejido previsto a través 
de los bloques temáticos y los instrumentos metodológicos a emplear.  

En la práctica, el concepto de elasticidad se ha aplicado en dos ámbitos de la docencia; aquel 
que corresponde a cada una de las clases y a aquel otro que hace referencia al conjunto de las 
clases, el curso completo.  

En el ámbito de la clase, la aplicación del concepto de elasticidad ha supuesto tomar como base 
las metodologías activas y como fin el aprendizaje colaborativo basado en las relaciones 
dialógicas (Telleria-Andueza 2020). Así, para abordar cada bloque temático, se propone 
combinar la aproximación teórica y la experimental —dando pie tanto a la reflexión individual 
como en grupos pequeños— para, finalmente, llegar a realizar un debate general donde participe 
el grupo completo. 

 
Fig. 6 Planteamiento metodológico para la docencia elástica en el ámbito de la clase. Elaboración propia 
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En el ámbito del curso el concepto de elasticidad aplicado ha supuesto, tal como se ha dicho, 
establecer un rumbo inicial en los contenidos y los instrumentos metodológicos disponibles. Este 
rumbo ha sido deformado en sus componentes horizontales (bloques temáticos) y sus 
componentes verticales (instrumentos metodológicos) de acuerdo a la evaluación de esta doble 
dimensión en cada una de las clases.  

Así, tras cada clase, se ha llevado a cabo una doble valoración: evaluación de la profundidad 
obtenida en el desarrollo de los contenidos a través de los resultados de los debates y la 
evaluación de la participación, motivación, implicación del alumnado respecto al desarrollo de las 
dinámicas. Ambas evaluaciones han motivado revisitar algunos temas y repensar las dinámicas 
establecidas para mantener el interés del alumnado en el desarrollo del curso. 

 
Fig. 7 Planteamiento metodológico para la docencia elástica en el ámbito del curso. Elaboración propia 

4.2  Evaluación 

Al final del cuatrimestre se han realizado diferentes actividades con el objeto de realizar una 
evaluación completa de la asignatura y valorar su replicabilidad. Por un lado, se ha realizado una 
evaluación cualitativa que ha permitido establecer un diálogo abierto sobre la valoración con el 
alumnado y por otro, se ha llevado a cabo la encuesta oficial de la UPV/EHU, denominada 
encuesta “de opinión al alumnado sobre la docencia de su profesorado”.  

4.2.1 Evaluación cualitativa y diálogo abierto 

El último día de clase se planteó un ejercicio de evaluación cualitativa sobre el planteamiento de 
la asignatura, la metodología empleada y la percepción del estudiantado sobre todo ello. Para 
ello, se utilizó la plataforma mural.co, de manera que entre todos los estudiantes completaron un 
mural colaborativo con sus respuestas. Este mural se empleó, después, para acompañar un 
ejercicio de diálogo abierto donde —de manera colaborativa— se analizaron las respuestas, 
profundizando y precisando en ellas. Este momento se aprovechó, además, para incorporar al 
debate las valoraciones y percepciones de las profesoras. 
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Fig. 8 Mural colaborativo para la evaluación cualitativa final. Elaboración propia 

El primer apartado del mural se dedicó a los contenidos o bloques temáticos desarrollados, 
preguntándose sobre el tema de menor y mayor interés, así como dejando un espacio para 
sugerencias. Tal como se ve en la figura 9, el tema de “los cuidados” fue el que mayor interés 
suscitó, seguido del de la “movilidad sostenible”. El tema de menor interés según el estudiantado 
fue el del “nuevo papel del verde”. Analizando los resultados, cabe señalar que los temas que 
más gustaron fueron —además de ser los más novedosos, en relación a la formación previa 
recibida (perspectiva de género, enfoque social, etc.)— los temas a los cuales más tiempo se les 
dedicó.  

 
Fig. 9 Temas de mayor y menor interés según el estudiantado. Elaboración propia 

El siguiente apartado pretendía recoger la percepción que el estudiantado había tenido sobre el 
planteamiento metodológico general de la asignatura. Para ello, se solicitó a cada estudiante que 
aportara 3 adjetivos que resumieran su percepción. Así, la nube de palabras de la figura 10 
recoge sintetiza la percepción del alumnado6. 

                                                            
6 El tamaño de la fuente depende del número de veces que haya sido mencionada cada palabra. Así, de mayor a menor presencia: 
dinámico, interesante, reflexivo, colaborativo, diferente, diverso, aprendizaje, enriquecedor, abierto, inclusivo, cercano, etc. 
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Fig. 10 Temas de mayor y menor interés según el estudiantado. Elaboración propia 

En cuanto a los instrumentos empleados, los ejercicios de observación directa en la calle fueron 
los más atractivos para el estudiantado, seguidos de las aportaciones de personas expertas 
invitadas. Sin embargo, en cuanto a efectividad de los instrumentos, presentan al mismo nivel 
los debates colaborativos y las intervenciones de las personas expertas y ponen en un segundo 
nivel la observación directa. 

 
Fig. 11 Instrumentos favoritos y más efectivos según el estudiantado. Elaboración propia 

Por último, cabe mencionar las sugerencias más recurrentes por parte del estudiantado. 
Destaca, notablemente, la propuesta de incluir más actividades de observación directa, pero 
también se ha recogido repetidamente la solicitud de aportar más referencias y ejemplos 
concretos. Asimismo, quieren destacarse, por su interés, el planteamiento de superar la escala 
de la ciudad y abordar la escala de territorio y el ámbito rural como escenario sobre el cual 
reflexionar y la propuesta de incluir en la asignatura la interacción con la ciudadanía. 

En otro apartado se les solicitó reflexionar sobre las fuentes de aprendizaje. Por una parte, el 
estudiantado tuvo que ordenar —del 1 al 4— las diferentes fuentes. Analizando los resultados 
totales, el profesorado constituye la primera fuente de aprendizaje, los “recursos 
complementarios” y el “resto de estudiantes” como fuente se sitúan en los puestos 2 y 3 —sin 
grandes diferencias— y queda en última posición la “reflexión propia”. Sin embargo, observando 
el número de respuestas para cada caso, se observa que el resultado es heterogéneo y, por 
tanto, la realidad es bastante más compleja.  
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Fig. 12 Jerarquía de las fuentes de aprendizaje según el estudiantado. Resultados totales [izqda.] y resultados 

indicando el número de estudiantes (%) por cada respuesta [dcha.]. Elaboración propia 

Por otro lado, el estudiantado tuvo que determinar el nivel de aprendizaje que había supuesto 
cada fuente. Estos resultados muestran que si bien no es sencillo realizar una lectura simple —
teniendo en cuenta lo anterior (figura 12)—, las fuentes de aprendizaje han sido complementarias 
y han contribuido en un nivel bastante homogéneo al proceso de aprendizaje. 

 
Fig. 13 Nivel de aprendizaje [del 1 al 4] que ha supuesto cada fuente según el estudiantado. Elaboración propia 

En cuanto a la organización espacial, todos los estudiantes muestran una opinión unificada: la 
disposición de las mesas propuesta contribuye notablemente al debate grupal, pero las 
dimensiones y las proporciones del aula condicionan el correcto funcionamiento puesto que el 
“corro” que se forma es estrecho y largo, generando demasiada distancia entre los dos extremos 
y dificultando la circulación en el aula. Asimismo, señalan la rigidez que supone el mobiliario 
tradicional (mesas rectangulares…). 

Finalmente, se solicitó al estudiantado que aportara una frase que resumiera la asignatura y, 
a continuación, se muestran algunas que se considera sintetizan la percepción general: 

“Aprender a hacer las justas preguntas a la ciudad, a la gente y a mí mismo” 

 “Mirar al urbanismo desde nuevos enfoques y perspectivas diferentes para poder 
proyectar espacios más inclusivos y adaptables”  

“Una manera diferente de tratar el urbanismo en esta universidad, más cercana con la 
realidad y con más espacio para expresarse” 

4.2.2  Evaluación cuantitativa 

La encuesta “de opinión al alumnado sobre la docencia de su profesorado” oficial de la UPV/EHU 
ha permitido realizar una valoración cuantitativa sobre la tarea realizada por el profesorado. Tal 
como se ve en la tabla 1, todos los parámetros han sido calificados muy positivamente y la 
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puntuación otorgada a la satisfacción general es de sobresaliente (4,8 puntos sobre 5). Sin 
embargo, cabe destacar dos cuestiones: el parámetro “autoevaluación del alumnado” ha recibido 
la puntuación más baja y, la “planificación de la docencia” se ha valorado muy positivamente. 
Así, puede comprenderse que, si bien la asignatura se ha planificado y desarrollado de manera 
“elástica” y teniendo que adaptar el guion constantemente, la percepción del estudiantado ha 
sido positiva en cuanto a su planificación. 

Tabla 1. Resultados de la encuesta oficial de la UPV/EHU. Habitualmente la media de la evaluación 
de la docencia del Departamento de Arquitectura de la UPV/EHU es evaluada en torno al 3,8 

Parámetro evaluado Calificación [sobre 5 
puntos] 

Autoevaluación del alumnado 4,1 

Planificación de la docencia 4,7 

Metodología docente 4,6 

Desarrollo de la docencia 4,6 

Interacción con el alumnado 4,6 

Evaluación de aprendizajes 4,6 

Satisfacción general 4,8 
 

5 Conclusiones 
Como ya se ha recogido, el estudiantado se ha mantenido motivado, ha habido una alta 
asistencia a clase, y las valoraciones han sido muy constructivas. Respecto a las metodologías 
empleadas, los resultados de las encuestas muestran que el estudiantado valida y apoya las 
metodologías activas, reconoce su interés e incluso se muestra dispuesto a trabajar más en casa. 
Sin embargo, se muestra especialmente sorprendido ante ellas, aunque reconoce su implicación 
limitada por inercias adquiridas. Respecto al aprendizaje y las materias tratadas, muestran una 
alta satisfacción y encuentran de especial interés el planteamiento de poner las personas en el 
centro en los temas tratados. 

Además, el estudiantado ha sido especialmente expresivo al trasmitir gratitud hacia el 
profesorado por intentar mejorar y activar constantemente el proceso de aprendizaje. Esta 
apreciación del alumnado deja de manifiesto la búsqueda de la elasticidad en el planteamiento 
de la asignatura. 

La valoración final del profesorado es también positiva. La aplicación del concepto de elasticidad 
a la docencia ha permitido ir adaptando los instrumentos metodológicos para recuperar el nivel 
de motivación e interés adecuado en el alumnado, así como ajustar los contenidos y conseguir 
los objetivos establecidos.  

También se han identificado algunos aspectos de mejora que podrán facilitar el desarrollo de la 
docencia para el próximo curso: necesidad de identificar lecturas y materiales de referencia con 
mayor atención; el uso del instrumento metodológico del  paseo de Jane podría permitir generar 
una confianza mutua antes en el transcurso del curso de modo que se consiga un clima de debate 
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adecuado para el desarrollo efectivo de los debates; el espacio es otro de los aspectos que el 
estudiantado señala cómo aspecto a mejorar para el adecuado desarrollo de las dinámicas que 
se plantean. 

Finalizado el curso y tras el feedback recibido por parte del estudiantado, puede decirse que los 
resultados obtenidos en esta improvisada docencia elástica han sido más que positivos: el tejido 
formado por bloques temáticos e instrumentos metodológicos ha permitido una elasticidad que 
ha conducido a los objetivos establecidos: poner en el centro a las personas y el medioambiente 
cuando se tratan los temas del territorio y la ciudad, así como motivar respecto del urbanismo al 
alumnado que ha cursado la asignatura. 
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