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Abstract 
This study addresses the concerning disconnect between academic training in 
architecture and the growing need to incorporate sustainability and energy efficiency 
into professional practice. Given the increasing importance of energy efficiency and 
building certification, this disconnect has become a significant challenge. The article 
proposes an educational methodology that simulates the professional experience, 
addressing energy efficiency in an interdisciplinary manner from initial design to 
certification. This methodology has been implemented at various educational levels 
and has proven effective in equipping students with an understanding of energy 
efficiency concepts and their practical application. The results indicate that this 
innovative methodology can help bridge the gap between education and professional 
practice in architecture, preparing future architects to effectively address 
sustainability and energy efficiency in their projects and careers. 

Keywords: energy efficiency, energy verification tools, vocational training, 
architectural degree, project based learning. 

Thematic areas: technology, active methodologies, environmental technologies. 

Resumen 
Este estudio aborda la preocupante desconexión entre la formación académica en 
arquitectura y la creciente necesidad de integrar la sostenibilidad y la eficiencia 
energética en la práctica profesional. Dada la importancia cada vez mayor de la 
eficiencia energética y la certificación en edificios, esta desconexión se ha 
convertido en un desafío significativo. El artículo propone una metodología 
educativa que simula la experiencia profesional, abordando la eficiencia energética, 
de forma interdisciplinar, desde el diseño inicial hasta la certificación. Esta 
metodología se aplicó en varios niveles educativos y demostró ser efectiva para 
capacitar a los estudiantes en la comprensión de conceptos de eficiencia energética 
y su aplicación práctica. Los resultados indican que esta innovadora metodología 
puede ayudar a cerrar la brecha entre la educación y la práctica profesional en 
arquitectura y preparar a los futuros arquitectos para abordar la sostenibilidad y la 
eficiencia energética de manera efectiva en sus proyectos y carreras. 

Palabras clave: eficiencia energética, herramienta de verificación energética, 
formación profesional, grado en Arquitectura, aprendizaje basado en problemas. 

Bloques temáticos: tecnología, metodologías activas, tecnología medioambiental. 
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Resumen datos académicos  
 

Titulación: Grado en Arquitectura y Máster de especialización (Formación 
Profesional) 

Nivel/curso dentro de la titulación: 4º y 5º curso del Grado en Arquitcetura, recién 
egresados del grado y Curso de especialización 

Denominación oficial asignatura, experiencia docente, acción: 
Acondicionamiento e Instalaciones 3 (Grado en Arquitectura), Instalaciones y 
Sistemas para el Diseño de Edificios Eficientes e Inteligentes (Grado en 
Arquitectura), Taller de Aprendizaje de Herramientas de Verificación Energética 
(recién egresados del grado), Curso de especialización en modelado de la 
información en la construcción BIM 

Departamento/s o área/s de conocimiento: Construcciones Arquitectónicas I 

Número profesorado: 4 

Número estudiantes: 70 alumnos en total 

Número de cursos impartidos: 4 

Página web o red social: no 

Publicaciones derivadas: no 
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Introducción 
En el contexto actual, la arquitectura se enfrenta a desafíos sin precedentes relacionados con la 
eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental. El rápido e inabarcable crecimiento y 
desarrollo socio-económico que han experimentado las ciudades, así como la fulminante 
explotación industrial y de las fuentes de energía, nos han llevado a la obligación de acelerar la 
lucha contra el cambio climático y a desarrollar planes como los ya establecidos por la Comisión 
Europea, el Convenio de Cambio Climático (Acuerdo de París), la ONU (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible), o el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. 

La demanda de edificios más eficientes desde el punto de vista energético se ha convertido en 
un imperativo global, impulsado por la creciente conciencia sobre el cambio climático y la escasez 
de recursos naturales. No obstante, cabe preguntarse la siguiente cuestión, 
¿estamos formando a las futuras generaciones de arquitectos para que promuevan ciudades y 
edificios sostenibles y ecológicamente responsables? 

 

1. Antecedentes 
La indagación sobre si estamos preparando de manera adecuada a las futuras generaciones de 
arquitectos para promover la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental en ciudades y 
edificios ha sido objeto de análisis y preocupación en la literatura académica y científica. Varios 
investigadores han abordado esta cuestión, poniendo de manifiesto la necesidad de implementar 
reformas sustanciales en la educación en arquitectura con el fin de hacer frente a los desafíos 
ambientales y energéticos del siglo XXI. 

Uno de los estudios relevantes en este contexto es el realizado por Altomonte et al. (Altomonte, 
2014) , quienes evaluaron diversos programas de estudio en arquitectura en varias instituciones 
académicas. Los resultados de esta investigación revelaron una falta de enfoque en la 
sostenibilidad y la eficiencia energética en los planes de estudio, lo que sugiere una desconexión 
entre la formación académica y las demandas contemporáneas de diseño eficiente. 

Asimismo, investigaciones posteriores, como el estudio de Ramadan et al. (Ramadan, 2022), 
identificaron la necesidad de incorporar e integrar la educación en eficiencia energética y 
sostenibilidad desde las etapas iniciales de la formación de arquitectos (Díaz-Borrego, 2022) 
(Aguilar-Carrasco, 2021), subrayando la importancia de incorporar experiencias prácticas en 
proyectos de diseño. 

Otra contribución significativa proviene del trabajo de Fernández-Antolín et al.  (Fernandez-
Antolin, 2020), que destacan cómo la falta de contenidos formativos específicos sobre eficiencia 
energética en la educación en arquitectura en España ha dejado a muchos profesionales con 
una capacitación insuficiente para enfrentar los requisitos de la certificación energética en 
edificios de nueva construcción. 

La literatura académica subraya así, la brecha existente entre la formación en arquitectura y la 
promoción de ciudades y edificios sostenibles. Estudios previos destacan la necesidad de 
reformar los programas educativos en arquitectura, enfatizando la importancia de la integración 
temprana de la sostenibilidad y la eficiencia energética, así como la implementación de 
metodologías prácticas para equipar a los futuros arquitectos con las habilidades y el 
conocimiento necesarios para abordar los desafíos ambientales de manera efectiva.   
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1.1. Aprendizaje Basado en Problemas 

El aprendizaje basado en problemas es una técnica pedagógica que involucra a los estudiantes 
en la solución de un problema ficticio o real, presentadas en forma de caso, que requieren 
soluciones o decisiones fundamentadas (Herreid, 2005). Al trabajar en un escenario realista, los 
estudiantes tienen la oportunidad de poner en práctica sus habilidades y conocimientos 
adquiridos ante una situación del mundo real. 

En este sentido, el artículo de Leal Filho et al. (Leal Filho, 2016) destaca cómo la metodología 
didáctica del aprendizaje basado en problemas (ABP) puede desempeñar un papel fundamental 
en la implementación de enfoques integradores de sostenibilidad en la educación superior. El 
ABP se presenta como una estrategia efectiva para contextualizar problemas reales relacionados 
con la sostenibilidad, lo que permite a los estudiantes comprender mejor la complejidad de los 
desafíos actuales. Al fomentar la interdisciplinariedad, el aprendizaje activo y participativo, así 
como el pensamiento crítico y reflexivo, el ABP prepara a los estudiantes para abordar los 
desafíos de la sostenibilidad desde múltiples perspectivas y considerar las implicaciones éticas 
y sociales de sus soluciones. Además, esta metodología desarrolla habilidades de resolución de 
problemas prácticas y promueve la conexión entre la teoría y la práctica, lo que es esencial en el 
contexto de la sostenibilidad. Al involucrar a los estudiantes en proyectos que tienen un impacto 
real en la comunidad y la sociedad, el ABP también les inculca un sentido de responsabilidad 
cívica y los capacita para ser agentes activos en la promoción de la sostenibilidad en la sociedad.  

Esta metodología resulta óptima para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
educación superior en el contexto de los desafíos globales de la sostenibilidad ya que 
proporciona un enfoque práctico, estimula el pensamiento crítico y prepara a los estudiantes para 
enfrentar los desafíos de su campo profesional. 

 

2. Objetivos 
El objetivo principal de este estudio es desarrollar y evaluar una metodología educativa que 
aborde la falta de formación en eficiencia energética y sostenibilidad en el campo de la 
arquitectura, con un enfoque en la calificación energética de edificios, cerrando la brecha entre 
la educación académica y la práctica profesional. 

Objetivos específicos: 

1. Analizar la falta de contenidos específicos sobre eficiencia energética en los programas de 
arquitectura en España y su impacto en la preparación de los futuros arquitectos para abordar 
los desafíos de sostenibilidad. 

2. Desarrollar una metodología educativa que simule la experiencia profesional, centrada en la 
eficiencia energética y la certificación de edificios, y que pueda aplicarse en diferentes niveles 
educativos. 

3. Implementar esta metodología en grupos de estudiantes de diferentes niveles académicos, 
incluyendo asignaturas optativas de último curso, asignaturas obligatorias del cuarto año de 
grado, recién egresados que iniciarán un máster habilitante y cursos de especialización en 
Formación Profesional. 

4. Evaluar la efectividad de la metodología mediante la medición de la capacidad de los 
estudiantes para comprender conceptos de eficiencia energética, aplicarlos en proyectos reales 
y obtener calificaciones energéticas satisfactorias. 
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5. Analizar las percepciones de los estudiantes sobre la metodología, su satisfacción y la utilidad 
percibida en la preparación para futuras carreras profesionales en arquitectura. 

6. Proporcionar recomendaciones basadas en los resultados obtenidos para mejorar la formación 
en eficiencia energética y sostenibilidad en programas de arquitectura y cerrar la brecha entre la 
educación y la práctica profesional en este campo. 

 

3. Metodología 
3.1. Casos de estudio 

La experiencia con la que se puso a prueba el método de trabajo se realizó simultáneamente, 
durante el curso académico 2022/23, y de forma similar, en diferentes niveles académicos: 
asignatura obligatoria (4º) del grado en Fundamentos de Arquitectura, denominada 
Acondicionamiento e Instalaciones (AI); asignatura optativa de último curso del grado en 
Fundamentos de Arquitectura, denominada Instalaciones y Sistemas para el Diseño de Edificios 
Eficientes e Inteligentes (ISDEEI); módulo del Curso de especialización en modelado de la 
información en la construcción BIM, enmarcado en la Formación Profesional (Curso BIM FP); 
Taller de Aprendizaje de herramientas de verificación energética para alumnado recién egresado 
que va a iniciar el máster habilitante (Taller herramientas energéticas). 

En las 4 experiencias se procede de la misma manera: se utiliza un caso práctico con el que el 
docente va explicando el funcionamiento de la herramienta a través de un ejemplo a la vez que 
los estudiantes van realizando el ejercicio. La validación de los conocimientos adquiridos se 
realiza mediante la práctica del curso, desarrollada en grupo o individualmente. En la tabla 1 se 
recogen las características principales de cada experiencia. 

 

Tabla 1. Características de las 4 experiencias 

Nivel 
académico 

Nº de 
docentes 

Nº de 
estudiantes 

Objetivo de la 
práctica 

Trabajo 
autónomo 

Implicación en 
el diseño de 
edificios 

AI (4º curso 
del grado) 

1 20 Análisis del 
comportamiento 
energético del 
edificio para la 
optimización de los 
sistemas de HVAC 

Grupo Optimización de 
sistemas 

ISDEEI (5º 
curso del 
grado) 

1 18 Análisis del 
comportamiento 
energético del 
edificio para la 
implementación de 
mejoras activas y 
pasivas que 
reduzcan el 
consumo del edificio 

Grupo Rehabilitación 
de edificio 
(estrategias 
activas y 
pasivas, 
optimización de 
sistemas) 
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Curso BIM FP 1 7 Análisis del 
comportamiento 
energético del 
edificio para la 
optimización de los 
sistemas y mejora 
de la envolvente 

Individual Optimización de 
sistemas y 
mejora de 
envolvente en 
edificio de 
nueva planta 

Taller 
herramientas 
energéticas 

3 25 Aprendizaje de la 
herramienta e 
interpretación de 
resultados para PFC  

Individual  No directamente 
en la 
experiencia, 
pero se aplica al 
PFC 

 

El material empleado en todas las sesiones fue un ordenador para el profesor, un proyector, un 
ordenador personal por estudiante y el material necesario para desarrollar el caso de estudio, es 
decir, el archivo del edificio de ejemplo en formato .dwg y un archivo en formato .pdf con las 
características constructivas del edificio y las características de los sistemas a introducir.  

3.2. Modelo metodológico 

La estructura seguida para el diseño de las sesiones basadas en el ABP será la siguiente: 

1. Preparación previa:  

El docente proporciona al estudiantado una introducción básica abarcando los conceptos y 
conocimientos necesarios, incluyendo bibliografía, objetivos, requisitos y procedimientos 
necesarios. Esto ayudará al alumnado a tener una comprensión de los conceptos clave previa a 
la actividad. Esta fase introductoria será la de base más teórica, por ello, para lograr y no perder 
la motivación y atención del alumnado, su diseño se basará en los principios del modelo de John 
Keller, denominado “Modelo ARCS” (atención, relevancia, confianza y satisfacción). Este 
modelo, ampliamente validado, contribuye positivamente a la motivación e interés del alumnado, 
además de revertir positivamente en sus logros académicos (Goksu, 2021).  

En esta presentación se incorporan conceptos ligados con la ecuación fundamental de la 
eficiencia energética, relacionando el consumo con la demanda y el rendimiento, así como la 
normativa asociada a cada uno de estos conceptos (CTE DB-HE). Además, se explican los 
condicionantes de cada uno de estos parámetros para que puedan interpretar los resultados a 
obtener tras la simulación. También se incluyen las diferentes herramientas aceptadas por la 
normativa española para la calificación energética de edificios.  

2. Demostración y desarrollo teórico/práctico: 

Una vez desarrollada la base teórica, el docente muestra el proceso para que el alumnado 
aprenda a realizarlo siguiendo los pasos simultáneamente, a través del caso práctico. Con esto 
se busca fomentar la observación y la posterior ejecución por parte de los alumnos. Estas 
metodologías estimulan la motivación y participación de los estudiantes, a la vez que ayudan al 
alumnado a interiorizar el funcionamiento de la herramienta.  

Tras la demostración de cómo se introducen los datos, se explica la generación e interpretación 
de los informes, y se dan nociones de cómo realizar el trámite de la certificación a través del 
organismo competente. En las 4 experiencias se emplean 2 sesiones de 2 horas para la 
preparación previa y la demostración de la herramienta. 
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Fig. 1 Modelo ARCS de John Keller. Fuente: Goksu & Islam Bolat (2021)  (Goksu, 2021) 

 

3. Descripción del caso:  

Una vez los estudiantes han interiorizado el proceso completo de introducción de datos y análisis 
de resultados, es momento de que apliquen lo aprendido de forma autónoma. Esta actividad se 
enfoca de forma diferente para cada experiencia, adaptada al objetivo planteado en cada una en 
función de los programas docentes de las asignaturas o a los objetivos del Taller. Sin embargo, 
la dificultad es equivalente para todos los casos.  

En la experiencia llevada a cabo con los estudiantes del 4º curso del grado en la asignatura 
Acondicionamiento e Instalaciones, los conceptos son aplicados a la práctica del curso, 
desarrollada en grupos de 4-5 estudiantes. Igual ocurre con los estudiantes de la asignatura 
optativa del 5º curso del grado Instalaciones y Sistemas para el Diseño de Edificios Eficientes e 
Inteligentes. En esta experiencia, lo aprendido también se aplica a la práctica del curso que se 
realiza en grupos de 3-5 personas. De esta manera, en ambos casos los estudiantes disponen 
de toda la información sobre los elementos constructivos, sistemas y demás datos necesarios 
para la introducción en el software. En el módulo del Curso de especialización en modelado de 
la información en la construcción BIM los estudiantes trabajan con una vivienda unifamiliar 
durante todo el curso en la que ya están diseñados los sistemas y las características 
constructivas, por lo que el objetivo es la optimización de dichos sistemas y la mejora de la 
envolvente en los casos que sea necesario. Por su parte, los participantes del Taller de 
verificación energética realizan una práctica individual para validar los conocimientos adquiridos, 
aunque el objetivo principal es el diseño de un edificio para sus Proyectos Finales de Carrera. 
Sin embargo, al ser un taller de corta duración el ejercicio se realiza sobre un edificio dado a 
modo de prueba previa al PFC.  

4. Análisis y desarrollo del caso:  

Los estudiantes analizan el caso y determinan los requisitos y procedimientos necesarios para 
abordar con éxito el caso de estudio. El análisis que deben realizar es similar en todas las 
experiencias. Sin embargo, existen pequeñas modificaciones en función de los objetivos 
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planteados. En la experiencia con estudiantes de Acondicionamiento e Instalaciones deben 
realizar el análisis energético del edificio e investigar que sistemas de HVAC supone una mejor 
calificación energética para el edificio. En el caso de la asignatura optativa, el análisis energético 
tiene como objetivo identificar los problemas de un edificio existente para su rehabilitación con 
estrategias pasivas (envolvente) y activas (sistemas) para conseguir reducir el consumo del 
edificio y alcanzar la mejor calificación energética. En el módulo de Formación Profesional deben 
optimizar los sistemas que ellos mismos habían desarrollado y mejorar la envolvente en aquellos 
casos que sea necesario para cumplir la normativa. Por último, los participantes del Taller de 
verificación energética deben analizar el comportamiento de un edificio dado y plantear 
propuestas de mejora para obtener una mejor calificación.  

5. Presentación de soluciones y discusión (sesión crítica): 

En este caso, todas las experiencias realizan la misma actividad, excepto el Taller de verificación. 
En los tres comunes, cada alumno/a presenta sus soluciones al resto de la clase, destacando 
los aspectos clave y margen de mejora planteados tras el análisis. Esto les permite desarrollar 
habilidades sociales y comunicativas (presentación en público) y personales, debiendo manejar 
y trabajar emociones como la inseguridad o la vergüenza, entre otras. 

El docente guía una discusión en clase sobre las soluciones presentadas, cuya intención es 
fomentar la capacidad crítica del alumnado, tanto con sus compañeros/as como con ellos 
mismos, así como habilidades para debatir. La intención final es que todos los alumnos y alumnas 
puedan sacar el máximo provecho y aprendizaje de la actividad gracias al enriquecimiento mutuo. 

Estas sesiones se realizan al final del curso, ya que la experiencia se integra como parte de la 
práctica transversal en la que intervienen todos los conceptos de cada asignatura. Los conceptos 
adquiridos en estas experiencias sobre comportamiento energético son un condicionante en todo 
el proceso de diseño de la práctica transversal del curso.  

Por su parte, en el Taller de verificación, la limitación del propio tipo de actividad hace que la 
presentación de soluciones sea individual y no pública, de manera que solo el docente tiene 
acceso a la información proporcionada por cada participante.  

6. Conclusiones:  

Finalmente, tanto en las asignaturas del grado como de Formación Profesional, el docente 
resume los puntos clave de la actividad, haciendo hincapié en las principales dificultades 
encontradas en general y responde a las preguntas de los estudiantes de forma común. 

En el caso del Taller de verificación, por la falta de tiempo, el docente les envía un informe 
haciendo hincapié en los puntos fuertes de la práctica entregada y señalando aquellas partes 
que pueden mejorar para que lo puedan implementar en el diseño de sus edificios de PFC.  

Este tipo de actividad fomenta la participación activa de los estudiantes y les permitirá aplicar los 
conocimientos adquiridos en un contexto real. Además, les ayudará a desarrollar habilidades 
críticas y de resolución de problemas, al ser una metodología de trabajo semi-guiado. 

En la figura 2 se resume la metodología aplicada. 
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Fig. 2 Metodología aplicada. Fuente: autores 

3.3. Análisis de resultados 

Para evaluar la eficacia y viabilidad de la metodología planteada en el aprendizaje de los 
estudiantes, se plantea analizar los resultados obtenidos tras realizar las prácticas autónomas. 
Para las 4 experiencias se comprueba si los y las estudiantes han sido capaces de realizar la 
calificación energética. Además, para cada experiencia se analizan los resultados en 
concordancia con los objetivos planteados. Para el caso de Acondicionamiento e Instalaciones, 
se comprueba si el análisis realizado para cuantificar qué equipos de HVAC supone mayores 
mejoras para reducir el consumo del edificio es adecuado. De igual forma se realiza en el caso 
de la asignatura optativa, con la diferencia de que en esta ocasión la atención se pone en la 
cuantificación de la mejora que supone en la calificación energética las estrategias activas y 
pasivas planteadas por cada grupo. En el módulo de Formación Profesional, se analizan los 
resultados de consumo y demanda para así optimizar los sistemas y mejorar la envolvente si es 
necesario y comparar los nuevos resultados de demanda y consumo. En el taller, se comprueba 
que las propuestas de mejora planteadas sean acordes a los resultados obtenidos tras la 
calificación.  

Por otra parte, se realiza el análisis de la utilidad de las experiencias de forma personal. De esta 
manera, en todos los grupos se realizan encuestas en las que se incluyen preguntas para valorar 
el nivel de satisfacción con el contenido, la metodología empleada y la utilidad para el futuro 
profesional. Para cada apartado deben escoger su grado de satisfacción de nada satisfecho a 
muy satisfecho.  

 

4. Resultados  
A continuación, se recogen los resultados obtenidos en cada una de las experiencias. 

- Acondicionamiento e Instalaciones. Asignatura obligatoria del 4º curso del Grado en 
Fundamentos de Arquitectura.  

Esta experiencia se realizó con los 4 grupos de 5 participantes que estaban matriculados en la 
asignatura. Los resultados fueron satisfactorios ya que todos los grupos consiguieron obtener la 
calificación energética. El objetivo de esta experiencia era diseñar el sistema que consiguiera la 
máxima reducción de consumo. En este aspecto, 2 de los grupos plantearon entre 2 y 3 
soluciones alternativas y fueron probando qué conjunto de sistemas conseguían mejores 
resultados. Los otros dos grupos implementaron solo un sistema. Sin embargo, en los 4 casos 
consiguieron optimizar los sistemas de manera que la calificación general del edificio fuera “A”, 
aunque los dos grupos que plantearon alternativas consiguieron mejores resultados de consumo.  
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- Instalaciones y Sistemas para el Diseño de Edificios Eficientes e Inteligentes. Asignatura 
optativa del 5º curso del Grado en Fundamentos de Arquitectura. 

En esta experiencia, los 4 grupos consiguieron realizar con éxito la calificación del edificio en el 
estado actual. Puesto que todos partían del mismo edificio con las mismas condiciones, todos 
obtuvieron una calificación similar y bastante mala como era de esperar. Cada grupo realizó el 
análisis del comportamiento energético del edificio e identificó los elementos a mejorar para 
reducir el consumo. En los 4 grupos se propusieron varias propuestas de mejora que fueron 
implementando y probando hasta conseguir una calificación “A”. De esta manera, todos los 
grupos consiguieron calificación “A”, pero en función de las estrategias escogidas, algunos 
consiguieron mayores márgenes de mejora que otros. Con lo que se demuestra que el análisis 
energético realizado ha influido de manera positiva en el diseño de las mejoras activas y pasivas 
del edificio para su rehabilitación.  

- Módulo del Curso de especialización en modelado de la información en la construcción BIM, 
enmarcado en la formación profesional. 

En el caso del curso de especialización, al contar únicamente con 7 alumnos, trabajaron de forma 
individual. El alumnado llevó a cabo una actividad cuyo objetivo era integrar la revisión energética 
de un edificio unifamiliar de nueva construcción, teniendo todos el mismo edificio objeto de 
estudio aunque con modificaciones en los equipos. El alumnado comprendió y aplicó la 
normativa, mejoraron los cerramientos, abordaron puentes térmicos, certificaron el cumplimiento 
de la normativa, ajustaron el modelo virtual, identificaron mejoras adicionales, evaluaron cambios 
de ubicación, y demostraron habilidades de comunicación y documentación técnica, logrando 
resultados satisfactorios en términos de eficiencia energética y cumplimiento normativo. 

- Taller Aprendizaje de herramientas de verificación energética para alumnado recién egresado 
que va a iniciar el máster habilitante. 

Todos los participantes de esta experiencia lograron obtener la calificación energética. En este 
caso, cada práctica tenía ligeras modificaciones (número de plantas, zona climática, 
orientación…) para garantizar el plagio. De esta manera, las calificaciones obtenidas eran 
variadas. Además, el otro objetivo de esta experiencia consistía en plantear propuestas de 
mejora. En esta experiencia no se explicaron técnicas de mejoras activas y pasivas (taller de 15 
horas), por lo que las propuestas de mejora de los participantes fueron menos creativas y 
eficaces. Sin embargo, y aunque este tema no se encuentra dentro del seguimiento de este taller, 
hemos podido saber con los resultados obtenidos en los PFC de la mayoría de los participantes 
que la experiencia les fue bastante útil para implementar técnicas de eficiencia energética desde 
el inicio del diseño del edificio del PFC. 

Además de los propios resultados obtenidos del trabajo de los/las estudiantes, se realizó una 
encuesta de satisfacción común para los 4 grupos. El resumen de las respuestas se recoge en 
la figura 3.  
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Fig. 3 Resultados encuestas para evaluar la satisfacción del alumnado con la metodología aplicada. Fuente: autores 
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5. Limitaciones y propuestas de mejora 
Con esta experiencia se ha pretendido dar solución a la carencia formativa existente en algunas 
escuelas de arquitectura relacionada con la consideración energética para el correcto diseño de 
los edificios. En algunas escuelas de arquitectura se ha intentado dar solución a este problema 
con asignaturas optativas. Sin embargo, estas se impartían en los últimos años del grado, de 
manera que, durante los otros cursos previos, los estudiantes no contaban con las herramientas 
necesarias para aplicar estos conceptos a sus diseños. Además de esto, el número de plazas en 
estas optativas quedaba limitado a aproximadamente un 15% de todo el alumnado del último 
curso. En algunas escuelas se consideró esta necesidad y se implementaron metodologías 
similares a la planteada en este documento en asignaturas obligatorias. Pero en algunos casos, 
los propios programas docentes de las asignaturas no permitían que estos conceptos se vieran 
aplicados en el proceso completo de diseño.  

Las experiencias de Formación Profesional y del Taller para alumnos de PFC (además de las 
asignaturas de grado) han demostrado la necesidad actual de implementar estas metodologías 
desde el inicio del grado y sean accesible para todos los estudiantes. Resultaría óptimo aplicar 
asignaturas como la mencionada ISDEEI, en los primeros cursos del grado, dado que permite al 
alumnado ser consciente de las implicaciones del análisis energético del edificio existente o 
considerar cuestiones energéticas claves para el diseño de un edificio nuevo, a fin de plantear 
proyectos sostenibles e integrados en la escala urbana de forma eficiente. 

 

6. Conclusiones 
En la actualidad se ha demostrado la creciente necesidad de que los arquitectos/as consideren 
la eficiencia energética y la sostenibilidad desde las bases del proyecto.  

La mayoría de los profesionales que se encuentran trabajando en este ámbito no poseen la 
capacitación para realizar análisis energéticos y en los pocos casos que conocen estas técnicas, 
no suelen aplicarse desde el principio, si no como algo posterior para obtener la certificación 
obligatoria. 

Por ello, es importante que desde las escuelas de arquitectura se promuevan conocimientos y 
herramientas para que los estudiantes y futuros profesionales sean capaces de abordar un 
proyecto desde sus inicios considerando las posibilidades que ofrece el edificio existente o el 
emplazamiento para obtener el mayor aprovechamiento energético y así reducir el consumo del 
edifico y con ello, mejorar su huella ecológica. 

En este trabajo, se ha planteado una metodología aplicada a 4 niveles educativos diferentes. Los 
resultados han demostrado que la metodología propuesta funciona para el fin desarrollado, ya 
que todos los estudiantes han conseguido obtener la calificación energética y además, han 
demostrado en mayor o menor medida, que conocen técnicas para mejorar la eficiencia de los 
edificios a través de los trabajos entregados. 

Además, la encuesta de satisfacción completada en las 4 experiencias nos ha demostrado la 
necesidad de impartir estos conocimientos en el grado y en otros niveles educativos 
relacionados, como, Formación Profesional, ya que el 100% de los participantes consideran que 
estas experiencias son de utilidad clave para su futuro profesional.  
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