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Abstract 
The complexity of the reality around us requires new methodological approaches 
and new pedagogical frameworks to train professionals and individuals capable of 
adapting to changes. The potential of Service-Learning is explored within the 
framework of a school of architecture, using, as an example, the experience carried 
out in two exercises of a course of Architectural Design: “(agri)CULTURA” and 
“Habitat (extra)ordinario”. The teaching-learning process within the framework of this 
S-L benefits from action in a community in which it is intended to propose changes
and improvements responding to the needs of its members. The responses to the
self-assessment surveys of students, which show generally positive results, allow us
to elaborate a series of hypotheses that can induce significant changes in education
in Architecture. To conclude, a number of proposals for improvements to future
experiences with similar characteristics are presented.

Keywords: architectural design, learning-service, competencies, horizontal 
dynamics, social commitment. 

Thematic areas: architectural design, learning-service, experimental pedagogy. 

Resumen 
La complejidad de la realidad que nos rodea requiere nuevos enfoques 
metodológicos y nuevos marcos pedagógicos para formar profesionales y personas 
capaces de adaptarse a los cambios. Se exploran las potencialidades del 
Aprendizaje-Servicio en el marco de la carrera de Arquitectura, empleando para ello, 
como ejemplo, el trabajo realizado en dos enunciados de una asignatura de 
Proyectos: “(agri)CULTURA” y “Habitat (extra)ordinario”. El proceso de enseñanza-
aprendizaje en el marco de este ApS se beneficia de la actuación en una comunidad 
en la que se pretende proponer cambios y mejoras respondiendo a las necesidades 
de sus integrantes. Los resultados de las encuestas de autoevaluación del 
estudiantado, que muestran en general resultados positivos, permiten elaborar una 
serie de hipótesis que pueden activar cambios significativos en la educación en 
Arquitectura. Para concluir, se exponen una serie de propuestas de mejoras para la 
realización de experiencias futuras con características similares.  

Palabras clave: proyectos arquitectónicos, aprendizaje-servicio, competencias, 
dinámicas horizontales, compromiso social. 

Bloques temáticos: proyectos arquitectónicos, aprendizaje-servicio, pedagogía 
experimental.  
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Resumen datos académicos  
 

Titulación: Grado en Fundamentos de la Arquitectura / Doble grado en 
Fundamentos de la Arquitectura + Diseño Integral y Gestión de la imagen / Doble 
grado en Fundamentos de la Arquitectura + Paisajismo 

Nivel/curso dentro de la titulación: segundo curso 

Denominación oficial asignatura, experiencia docente, acción: Introducción a 
Proyectos (campus de Aranjuez y campus de Fuenlabrada) 

Departamento/s o área/s de conocimiento: Proyectos Arquitectónicos 

Número profesorado: 3 + 2 

Número estudiantes: 49 + 91 en listas (129 entregaron el puesto de frutas, 124 la 
vivienda) 

Número de cursos impartidos: 1 

Página web o red social:  

Publicaciones derivadas:  
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1. Antecedentes: la necesidad de nuevos marcos pedagógicos 
Los retos planteados, en las últimas décadas, por la manera en la que las crisis globales, 
económicas y sanitarias, están afectando tanto a la sociedad en general como a la arquitectura 
– y consecuentemente a la cultura del proyecto – imponen un cambio de paradigma no sólo en 
la manera en la que se entienden, se producen y se diseminan, sino también en la manera en la 
que se enseñan y se aprenden. La complejidad de la realidad que nos rodea requiere nuevos 
enfoques metodológicos y nuevos marcos pedagógicos que permitan formar profesionales y 
personas capaces de adaptarse a un contexto en un estado de cambio continuo. En este sentido, 
y como posible respuesta a esta necesidad, el Aprendizaje-Servicio (ApS) constituye una 
metodología de aprendizaje cooperativo que marca la diferencia entre una forma de educación 
basada en la transmisión de contenidos y otra más experimental e innovadora basada en un 
proceso de crecimiento personal que fortalece el sentido de responsabilidad cívica y el 
compromiso social. En un ApS se aprende de la experiencia en el marco de situaciones reales, 
movilizando no sólo capacidades y habilidades teóricas y abstractas sino también la inteligencia 
emocional, la implicación y el compromiso personal de todas las personas participantes. Se trata, 
de hecho, de algo más que una mera metodología: es una manera de entender el mundo que 
nos rodea. 

Tras la implantación de los planes de estudio promovidos en el marco del proceso Bolonia, que 
supuso un cambio de paradigma por haber centrado el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
adquisición y desarrollo de competencias, en las escuelas de arquitectura europeas se pretende 
dotar al alumnado de las herramientas necesarias para agilizar su integración al mercado laboral, 
facilitando el tránsito de la academia a la vida profesional. Sin embargo, a pesar de las buenas 
intenciones de este tipo de enfoque, la rigidez en la que desembocaron muchos de los planes de 
estudio reglados en España – como consecuencia de su adaptación en un contexto de crisis y 
falta de recursos (Virgós Bel y Domingo Peña, 2011) – ha promovido la implementación de 
carreras universitarias orientadas a la eliminación de todo lo que resulte improductivo en el 
recorrido educativo. Esta actitud extractivista es sumamente peligrosa y constituye precisamente 
lo que una metodología como el ApS pretende transformar. En el caso específico de la carrera 
de arquitectura, a estos asuntos hay que sumar los procedentes de enfoques pedagógicos que, 
obliterando la dimensión colectiva y de proceso (social, cultural, técnico-constructivo, formal, 
económico, legal, normativo, etc.) de la obra, la convierten en una suerte de fetiche, de imagen 
refinada, depurada y absoluta, alejándola cada vez más de la sociedad, de sus exigencias y 
comprensión.  

En el marco de la tríplice dimensión de la misión general de la educación superior (educativa, 
formativa y de investigación), según se define en el art. 1 de la Declaración Mundial sobre la 
educación superior en el siglo XXI (UNESCO, 2019), se percibe la necesidad de implementar 
métodos educativos innovadores que se basen en vínculos y nuevos tipos de colaboración con 
la comunidad y con la sociedad en general. En este sentido, el mandato de las instituciones de 
educación superior debería ser el de formar a estudiantes para que se conviertan en una 
ciudadanía informada, motivada, provista del sentido crítico necesario para analizar los 
problemas planteados por la sociedad, buscando soluciones de manera creativa (UNESCO, 
2019).  

La metodología del Aprendizaje-Servicio representa en este sentido un recurso valioso porque 
permite lograr una participación autentica del alumnado en la comunidad, orientada al logro del 
bien común y a la adquisición de valores y virtudes cívicas. Puig Rovira, Gijón Casares, Martín 
García y Rubio Serrano (2011) identifican cuatro ámbitos principales de la experiencia humana 
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en los que incide esta metodología: la experiencia de aprender a ser uno/a mismo/a; la 
experiencia a aprender a convivir; el hecho de aprender a formar parte de la sociedad; finalmente, 
el hecho de aprender a habitar el mundo. Este último punto reivindica la gran actualidad de esta 
metodología que, yendo más allá de una mera propuesta educativa en valores para la 
ciudadanía, se vincula con temas candentes de responsabilidad por el presente y por el futuro 
de la Tierra, fomentando una preocupación por el cuidado de la humanidad y de la naturaleza.  

El paradigma teórico del ApS entronca con los rasgos fundamentales de la pedagogía crítica 
como el enfoque basado en la idea de que la educación y el conocimiento son herramientas 
fundamentales para emprender el camino hacia la libertad, la autonomía, la justicia social y, por 
ende, el empoderamiento de cada persona. A estos valores, que constituyen el eje vertebrador 
del trabajo del pedagogo y filósofo Paulo Freire (2009), hace sistemáticamente referencia Susan 
J. Deeley, Catedrática en la School of Social and Political Sciences (Universidad de Glasgow). 
Profundizando en la relación entre esta metodología educativa y los conceptos propios de la 
teoría crítica, Deeley (2016) identifica algunos elementos clave en los que un proyecto educativo 
de este tipo debería incidir y trabajar; en primer lugar, nos advierte de la existencia de la falsa 
conciencia o conciencia semi-intransitiva, que se basa en la aceptación ciega del status quo 
como si nada pudiera cambiarlo; en segundo lugar, nos habla de las relaciones hegemónicas, 
que precisamente a través de la educación se puede aprender a identificar y cuestionar; 
finalmente, se ocupa del tema de la mercantilización, señalando que reduce las habilidades y 
cualidades de las personas a meros productos que contratar, vender y comprar en el mercado 
laboral. Otros referentes del trabajo de Deeley son la filosofía educativa de John Dewey – de 
cuyos principios teórico-filosófico, acerca del aprendizaje experiencial y el pensamiento reflexivo, 
se acepta generalmente que procede el enfoque de este tipo de metodologías – así como las 
teorías del aprendizaje experiencial y colaborativo activo, el construccionismo personal y social, 
y la teoría andragógica de Malcolm Knowles (2001), que hace hincapié en un hecho 
imprescindible, a saber, que las personas adultas difieren en sus mecanismos de aprendizaje de 
la infancia. 

 

2. El ApS en una asignatura de Proyectos: descripción y desarrollo  
En este texto, se exponen las reflexiones desarrolladas tras la elaboración de los datos obtenidos 
a lo largo de una experiencia de Aprendizaje-Servicio implementada en una asignatura de 
proyectos, con el objetivo de establecer relaciones entre las innovaciones metodológicas que 
supone un ApS, el nivel y grado de adquisición de las competencias por parte del alumnado, el 
efecto social sobre lo/as usuario/as beneficiario/as y, por último, el grado de percepción del 
estudiantado.  

La asignatura, Introducción a Proyectos, pertenece a estudios de Grado, con un perfil de 
alumnado muy joven y en las fases tempranas de la carrera. La utilización de un ApS no 
representa en sí una novedad, ya que desde el JIDA’18 podemos encontrar 16 comunicaciones 
en que se emplea (un 5% del total de las recogidas en actas). Sin embargo, de las 4 recogidas 
en las actas de 2022 (un 6% del total) dos se realizaron en el entorno del máster habilitante, una 
en el tercer curso del grado y la cuarta en un contexto de voluntariado sin vinculación a un 
itinerario formativo. Creemos, por tanto, que la realización del ApS con un estudiantado que se 
inicia en el aprendizaje del proyecto sí constituye una novedad y una oportunidad de explorar el 
funcionamiento de esta metodología menos vinculada a los conocimientos reglados. 

La asignatura de Introducción a Proyectos pretende dotar al/la estudiante de los conocimientos 
y herramientas que le permitan iniciarse en el proyecto arquitectónico, siendo capaz de proponer 

[817/1181]



 
Amoroso, S.; Martínez-Gutiérrez, R.; Pérez-Tembleque, L. 

 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 
 

- en un estadio básico - soluciones razonadas ante los problemas planteados. El proyecto de 
arquitectura se entiende como estrategia de actuación ante un conjunto de variables complejas, 
sirviendo esta asignatura, que es la primera de Proyectos en la carrera de nuestros/as 
estudiantes, como aproximación al desarrollo de estas estrategias. Este objetivo general incluye, 
como objetivos parciales: potenciar y desarrollar la capacidad de observación y análisis crítico; 
la comprensión del espacio; entender la complejidad del proceso arquitectónico y representar de 
forma adecuada el análisis previo, el proceso y la propuesta derivada. 

La asignatura se imparte en dos campus de la universidad: Fuenlabrada y Aranjuez, y mantiene 
la misma estructura y enunciados para ambos grupos. De carácter anual, en el primer semestre 
del curso se vinculó al ApS “Proyectos sobre el espacio urbano y paisajístico patrimonial. El caso 
del Real Cortijo de San Isidro”.1 El Real Cortijo de San Isidro fue una utopía agrícola durante el 
reinado de Carlos III que se consolidó a través del programa de Poblados de Colonización en el 
siglo XX. El proyecto urbano se superpuso al trazado existente conservando los edificios de 
mayor valor arquitectónico y añadiendo las residencias para los colonos, según un programa de 
vivienda mínima y equipamiento agrícola. Los inicios del siglo XXI han provocado un crecimiento 
del Cortijo con nuevas construcciones residenciales que, sin modificar el trazado característico, 
han expandido su huella en el eje este-oeste. Vinculado a la ciudad de Aranjuez, depende de 
esta para la mayoría de servicios y carece de una infraestructura productiva que evite los 
desplazamientos a sus habitantes y atraiga a otros nuevos. 

Se han llevado a cabo dos enunciados en el marco del ApS, de complejidad distinta y progresiva. 
En orden cronológico, el primero, denominado E1B.“(agri)CULTURA”, se ha planteado con el 
objetivo de desarrollar una idea proyectual: un pequeño pabellón / puesto de frutas y verduras 
capaz de mejorar una situación real de venta informal de productos agrícolas en los márgenes 
de los caminos y la red de acequias que constituyó el soporte de la creación del Cortijo. El 
segundo ejercicio, denominado E2B.“Habitat (extra)ordinario”, implantado en uno de los espacios 
residuales que el crecimiento del Real Cortijo ha generado, planteaba cuestionar el modelo de 
vivienda unifamiliar convencional, proponiendo tipologías hibridas que entremezclaran espacios 
reproductivo y productivos como en las residencias originales. 

Ambos enunciados se explicaron y comentaron en el aula, haciendo hincapié en la naturaleza 
del proyecto de Aprendizaje-Servicio y en la importancia de desarrollar propuestas en el marco 
de una renovada vinculación entre el uso residencial y el productivo. Desde el primer momento, 
se aconsejó al estudiantado que acudiera al Cortijo para recopilar datos, tanto gráficos (croquis 
acotados, secciones esquemáticas para que se familiarizara con el entorno y su topografía) como 
fotográficos, y para poder mantener conversaciones o breves entrevistas con lo/as vecino/as. En 
este aspecto, como luego se incidirá, la implicación del alumnado ha sido dispar; por lo general, 
ha sido más proactivo en la recogida de material gráfico y fotográfico que en establecer 
relaciones con lo/as habitantes del entorno.  

Los dos ejercicios se han desarrollado mediante sesiones de correcciones semanales; 4 
semanas en el primer enunciado y 8 semanas en el segundo. En estas sesiones, colectivas e 
individuales, el estudiantado ha expuesto sus reflexiones e inquietudes, sobre todo relacionadas 
con el reto de enfrentarse por primera vez no solo a la escala arquitectónica del proyecto sino a 
la urbana del contexto en el que se debía de insertar su propuesta.  

                                                            
1 Este proyecto de Aprendizaje-Servicio se ha desarrollado de forma transversal en varias asignaturas del Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura.  
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El primer ejercicio fue realizado por 129 estudiantes entre ambos campus (Fig. 1 y Fig. 2), y el 
segundo por 124 (debido a los abandonos que suelen producirse a lo largo del semestre en la 
asignatura). Las propuestas fueron valoradas por las docentes según la escala fijada para la 
asignatura: No Apto - / No Apto / Apto - / Apto / Apto+.2 El 60% de las propuestas entregadas en 
el marco del primer ejercicio se evaluó positivamente (en el rango entre Apto- y Apto +), y la 
mitad de las del segundo enunciado alcanzaron esos mismos resultados. 

 
Fig. 1 Panel entrega alumna ejercicio 1B# (Agri)cultura. Fuente: Serna, E (2022) 

                                                            
2 La evaluación de APTO indica un trabajo que ha alcanzado los mínimos exigibles estrictos de la asignatura. Tomando este punto como 
referencia el resto de calificaciones son: APTO + indica un trabajo destacable que supera los mínimos establecidos para el curso; APTO 
– un trabajo correcto pero con errores corregibles (o con alguna carencia/ausencia a completar: sección, construcción, maqueta, etc…); 
NO APTO indica que no se han alcanzado los mínimos exigibles; NO APTO – indica graves carencias proyectuales, errores significativos 
de comprensión o falta de autonomía y esfuerzo. 
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Fig. 2 Panel entrega alumno ejercicio 1B# (Agri)cultura. Fuente: Lopesino Rivera, G (2022) 

 

La vinculación con el ApS culminó a final de curso con la realización de una exposición común – 
junto al resto de asignaturas del proyecto – en la sala María Amalia de Sajonia (antiguo lagar) 
del Real Cortijo de San Isidro, coincidente con las fiestas de la localidad. Se seleccionó una 
muestra de proyectos y maquetas que fueron exhibidos durante los días de celebración y se 
organizaron dos sesiones específicas de encuentro con lo/as habitantes y representantes 
políticos y sociales del municipio en las que el alumnado pudo contarles sus propuestas. (Fig. 3) 

 
Fig. 3 Foto de trabajos expuestos de la asignatura Introducción a proyectos en la exposición realizada en el Real Cortijo 

de San Isidro. Fuente: Martínez-Gutiérrez, R (2023) 
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3. Autoevaluación del proceso y de los resultados: rúbricas y gráficos  
Tras la entrega final de cada enunciado, se realizó una valoración por las docentes – siguiendo 
la escala ya comentada – que fue facilitada al estudiantado. Al finalizar el curso, con el cierre del 
ApS, se solicitó al alumnado que realizara una Autoevaluación del impacto que estos ejercicios 
habían producido en su proceso de aprendizaje. Para ello, se diseñó una rúbrica (Fig. 4) que, 
con la misma escala utilizada por las docentes, evaluaba tres aspectos dentro de tres categorías: 
Impacto académico, Impacto social e Impacto personal. (Fig. 5) 

 
Fig. 4 Rúbrica autoevaluación ApS. Fuente: Elaboración propia sobre modelo de González Izquierdo, J.M 

  

Fig. 5 Ejemplo de autoevaluación ApS de un estudiante. Fuente: Elaboración propia 

En el caso del primer enunciado – el puesto de frutas y verduras – quizá por la escala del 
proyecto, los resultados conseguidos han sido muy satisfactorios; este hecho queda también 
reflejado en las fichas de autoevaluación del estudiantado (Fig. 6) que han sido bastante 
positivas, especialmente con relación al impacto tanto académico como social. Sin embargo, 
cabe señalar que aproximadamente la mitad de lxs participantes no acudieron al lugar o tuvieron 
poca interacción con sus habitantes. Esta situación, que no generó muchos problemas de lectura 
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del contexto en la microarquitectura del puesto de frutas, marcó negativamente el arranque y el 
desarrollo del proyecto del segundo enunciado, el de la vivienda. En este último caso, la 
implicación inicial en la vinculación al ApS quedó diluida en una justificación superficial, en 
ocasiones anecdótica, más enfocada en la coherencia de la solución formal per se.3 

 
Fig. 6 Autoevaluaciones para ambos ejercicios. Fuente: Elaboración propia 

En ambos ejercicios, cabe señalar que la autoevaluación del Impacto académico del 
estudiantado alcanza la valoración más alta, siendo incluso superior a la valoración del resultado 
otorgada por las docentes. El Impacto personal recibe la menor valoración y el Impacto social se 
encuentra entre ambos, si bien se percibe positivo. (Fig. 7). 

Como se ha comentado anteriormente, ha habido resultados dispares. En general, los problemas 
y dificultades mayores han surgido a la hora de insertar el proyecto del puesto de frutas en el 
lugar (de libre elección por parte del alumnado) y de la vivienda en la parcela (asignada por las 
docentes). Tanto el plano de situación como el planteamiento de tipologías residenciales no 
convencionales que incorporasen funciones adicionales ‘productivas’ han supuesto un reto 
importante, y solo un tercio de la/os participantes ha conseguido un resultado Apto o Apto+.(Fig. 
8 y Fig. 9) 

 

                                                            
3 Los gráficos que se facilitan se han generado a partir de una muestra entre el alumnado que realizó la autoevaluación y responde al 
promedio de los resultados. 

[822/1181]

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
Aprendizaje-Servicio: comenzar a proyectar desde el compromiso social 
 
 

  
JIDA’23                                                                                                                                       INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

  
   

 

Fig.7 Ejercicio 1B. Comparativas para el grupo de control. Fuente: Elaboración propia 

  

Fig. 8 Comparativa para un estudiante con valoración A+ en ambos ejercicios. Fuente: Elaboración propia 

   

Fig. 9 Comparativa para una decena de estudiantes con resultados promedio. Fuente: Elaboración propia 

Aquel estudiantado que consiguió mantener conversaciones con lo/as vecino/as durante las 
fases iniciales de los ejercicios mostró, por lo general, una actitud más participativa y 
comprometida en clase, valorando también más positivamente su rendimiento académico y 
obteniendo mejores resultados. 
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4. Impacto del ApS en la asignatura: aprendizaje contextualizado.  
Al tratarse de un taller de proyectos, el ApS ha contribuido a mejorar en el alumnado la 
comprensión de la complejidad de la práctica profesional, de la interacción de múltiples actores, 
factores y agentes entre los cuales un/a arquitecto/a tiene que mediar. Frente al momento inicial 
de puesta en común de los datos recogidos y las correcciones colectivas, cada propuesta se ha 
desarrollado de forma individual, lo cual ha fomentado el desarrollo del nivel de autonomía y 
sentido de responsabilidad del estudiantado.  Asimismo, las características específicas del caso 
de estudio analizado, que radican en su vinculación con temas de gran actualidad (como la 
puesta en valor de las actividades productivas locales, la reinvención del tema de la vivienda 
unifamiliar o la sostenibilidad de la vida en entornos territoriales en los que la dimensión urbana 
se diluye en la rural, conformando nuevas entidades híbridas), han contribuido a despertar el 
interés del alumnado, que se ha mantenido constante a lo largo de toda la experiencia.  

Al promover un aprendizaje contextualizado, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco 
de este ApS se ha beneficiado de la actuación en una comunidad en la que se pretendía proponer 
cambios y mejoras respondiendo a las necesidades de sus integrantes. Ha permitido el 
desplazamiento de las actividades y experiencias formativas a ámbitos que se encuentran fuera 
de las aulas (Durán y Van Sluys, 2019), superando el enfoque tendencialmente finalista de la 
formación del grado y buscando el proceso y aprendizaje como medio de formalización de 
soluciones. Con este fin, se han intentado implementar en la asignatura algunas herramientas 
propias de los estudios etnográficos, como registros de información de tipo cualitativo obtenidos 
a partir de encuentros informales con personas residentes, charlas informales entre compañeras 
y compañeros, trabajo de campo, etc.  

La adopción de la metodología del ApS ha permitido trabajar no solo las competencias 
específicas marcadas para la asignatura, sino incidir también en otras habilidades “blandas” (soft 
skills) como puede ser la educación en la empatía, elemento fundamental de la sociedad 
(Lévinas, 1977; Buber, 1998; Scheler, 2003). De hecho, el ApS se basa en los beneficios mutuos 
de las relaciones de intercambio entre una experiencia académica y un servicio prestado a una 
comunidad y, por tanto, se puede concebir como una experiencia de aprendizaje más holística, 
en la que se ponen en valor aspectos como los afectivos, los sentimentales, que, frente a los 
meramente cognitivos, son más escurridizos a la hora de la evaluación. Consideramos que a 
este último aspecto se debe el hecho de que la mayoría de los/las estudiantes no hayan 
conseguido valorar positivamente el impacto personal de la experiencia.   

 

5. Conclusiones 

Sobre la base de las 96 autoevaluaciones que han sido entregadas por el alumnado, se puede 
concluir que la experiencia, en su globalidad, ha resultado ser positiva y estimulante, 
especialmente tanto por su impacto académico como por su impacto social, si bien el impacto 
personal ha sido calificado como de menor valor (Fig. 10). Tal y como se ha comentado 
anteriormente, consideramos que la razón de esto se puede encontrar en ciertos ‘prejuicios’ hacia 
la adquisición de este tipo de competencias, que se suelen pasar por alto al no formar parte de 
los objetivos principales de las asignaturas de la carrera, normalmente planteadas desde un 
punto de vista finalista. También debido a la joven edad del estudiantado, el hecho de subestimar 
estos aspectos del aprendizaje ha generado desinterés o un cierto nivel de ‘pereza’ a la hora de 
escoger si dedicar o no ‘tiempo’ a la realización de entrevistas y toma de contacto directa con 
los/las residentes del Cortijo.   
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A pesar de este último aspecto, los resultados de estas encuestas de autoevaluación permiten 
elaborar una serie de hipótesis que pueden potencialmente activar cambios radicales en la 
educación en Arquitectura; entre ellas, se señalan:  

• haber actuado como estímulo para el aprendizaje, favoreciendo el alcance de las 
competencias de la asignatura, tanto las generales como las específicas;  

• haber propiciado el desarrollo de cierta sensibilidad hacia la escala pequeña y la realidad 
local vivida, que el estudiantado ha conseguido reconocer como competencia profesional 
fundamental para sus estudios y trabajos futuros;  

• haber favorecido las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo;  

• haber afinado las habilidades de comunicación oral a la hora de presentar las propuestas 
proyectuales elaboradas tanto en el aula como en la exposición pública de los trabajos; 

•  el hecho de que el alumnado participante haya comprendido que la investigación y el 
trabajo de campo pueden -o más bien deben- considerarse como un componente 
intrínseco y complementario de la práctica profesional.   

  

Fig. 10 Ejercicio 2B. Comparativas para el grupo de control. Fuente: Elaboración propia 

Las temporalidades distintas entre el aprendizaje y los ritmos/pautas temporales de las 
asignaturas, al igual que los hitos, contingencias y limitaciones temporales impuestas por los 
clientes en la vida profesional, representan un reto y un desafío con el que hay que aprender a 
lidiar ya durante la carrera. Estos elementos, junto a otras características formativas del ApS - 
como las vinculadas con una comprobada mayor motivación del alumnado frente a las exigencias 
reales planteadas por las comunidades de su entorno próximo (mayor implicación, mayor sentido 
de responsabilidad, mayor interés en enfocar el proyecto hacia soluciones prácticas, pero a la 
vez resultado de cierta intelectualización del problema, etc.) - deberían prevalecer a la hora de 
elegir vincular una asignatura a un ApS.  
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5.1 Mejoras para los cursos venideros   

Para concluir, se exponen también una serie de propuestas de mejora que podrían resultar útiles 
para la realización de experiencias futuras con características similares.  

A la hora de diseñar el planteamiento de la experiencia, prevaleció la adaptación del proyecto de 
ApS al armazón de la asignatura. Posiblemente, un enfoque que hubiera procedido al revés 
habría proporcionado una perspectiva más compleja y activado de forma temprana una reflexión 
sobre el papel social de la figura del/de la arquitecto/a. Por otra parte, haber realizado esta 
experiencia en una fase muy temprana de la carrera, si bien ha permitido al alumnado actuar de 
manera más despreocupada, directa, intuitiva y menos mediada y/o encorsetada (por normas, 
limitaciones técnicas, etc.), también ha afectado en cierto modo las decisiones pedagógicas del 
profesorado, que se ha visto obligado a contextualizar temas tan complejos como los vinculados 
a una experiencia de este tipo, en la que interactúan múltiples elementos, como los funcionales, 
los constructivos, los socio-culturales, los económicos y políticos y los factores relacionados con 
las tensiones entre natura y cultura.   

Un aspecto por mejorar proviene de la propia formalización de este tipo de metodología que, por 
el hecho de involucrar instituciones y agentes externos al ámbito meramente académico, tiene 
protocolos muy estrictos y conlleva una burocratización de todos los procesos que se tienen que 
activar a lo largo del recorrido que muchas veces desmotivan su realización.  

Como consecuencia de estos protocolos, la autoevaluación se realizó en un estadio alejado de 
la propia realización del proyecto (fin de curso frente a final de primer semestre), lo cual no 
permitió margen de maniobra para corregir la orientación de los proyectos a la vista de esos 
resultados.  

De acuerdo con lo que señala Deeley (2016), y trasladando sus comentarios al ámbito de este 
caso de estudio, los formatos tradicionales de una asignatura de proyecto, vinculados a un 
sistema de evaluación específico (entregas, exámenes), no son muy apropiados para 
experiencias como el Aps, que se podrían evaluar mejor con formatos como el diario - en el caso 
de estudiantes de arquitectura, podría ser un diario o sketchbook, un cuaderno de apuntes y 
viajes, tanto reales como imaginarios - o el vídeo, para que se pudiera construir una suerte de 
narrativa gráfico-textual, visual y verbal a la vez, en la que quedase reflejado el proceso 
proyectual.   

Proponer al alumnado una encuesta o diario durante el desarrollo, en que describa qué etapas o 
fases del proceso le están resultando más complejas y requieren mayor esfuerzo (el trabajo de 
campo y la recogida de datos a través de las entrevistas; el paso de una situación abstracta a 
una concreta; la coordinación entre ideas proyectuales y exigencias planteadas por las/los 
usuarias/os finales, etc.) podría contribuir a unos resultados -tanto competenciales como de 
habilidades- más positivos.   

 

Agradecimientos 
El compromiso de la universidad en la que trabajamos tanto con la Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU) como con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas (ODS) y su propia misión ha proporcionado unas condiciones favorables para 
el desarrollo de la experiencia analizada. Asimismo, el ApS se ha podido llevar a cabo gracias a 
la formación y a las experiencias previas del equipo docente sobre metodologías activas en el 

[826/1181]

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
Aprendizaje-Servicio: comenzar a proyectar desde el compromiso social 
 
 

  
JIDA’23                                                                                                                                       INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

  
   

aula.4 Nuestro agradecimiento al estudiantado de la asignatura Introducción a Proyectos del 
Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la URJC.  

 

Bibliografía 
Buber, Martín. 1998. Yo y Tú. Madrid: Caparrós Editores.  

Deeley, Susan J. 2016. El Aprendizaje-Servicio En Educación Superior: Teoría Práctica y Perspectiva 
Crítica. Madrid: Narcea. 

Durán Calisto, Ana María y Christine Van Sluys. 2019. «Mi taller es el barrio. The Neighborhood is my 
Studio». En VII Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura (JIDA’19) editado por Daniel García 
Escudero y Berta Bardí Milà. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Iniciativa Digital 
Politècnica.  <https://doi.org/10.5821/jida.2019.8356> 

Freire, Paulo y Lilién Ronzoni. 2009. La educación como práctica de la libertad. Madrid: Siglo XXI.  

Knowles, Malcolm. 2001. Andragogía: El Aprendizaje De Los Adultos. México: Oxford University Press. 
Lévinas, Emmanuel. 1977. Totalidad e infinito. Salamanca: Sígueme.  

Puig Rovira, Josep M.ª et al. 2011. «Aprendizaje-Servicio y educación para la Ciudadanía». Revista de 
Educación, número Extra 1: 45-67 <https://www.ub.edu/GREM/wp-content/uploads/Aps-y-
educacio%CC%81n-para-la-ciudadan.pdf> 

UNESCO. 2019. «Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: Visión y Acción». 
Revista Educación Superior y Sociedad (ESS), 9(2): 97-113. 
<https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/article/view/171>  

Virgós Bel, Ferran y Domingo Peña, Joan. 2011. «Los nuevos estudios de ingeniería industrial en el marco 
de Bolonia». Técnica industrial, 293: 26-34 <https://www.tecnicaindustrial.es/wp-
content/uploads/Numeros/78/1136/a1136.pdf> 

Scheler, Max. 2003. Gramática de los sentimientos: lo emocional como fundamento de la ética. Barcelona: 
Crítica.  

  

 

 

 

                                                            
4 Es preciso señalar –y agradecer– el liderazgo del proyecto de ApS por parte de la profesora Fermina Garrido López, así como la 
participación en su desarrollo dentro de la asignatura de ‘Introducción a Proyectos’ de los profesores Miguel Barahona García y José 
Ramón Hernández Correa. 

[827/1181]

https://doi.org/10.5821/jida.2019.8356
https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/article/view/171



