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Abstract 
A pedagogical experience is presented that addresses the incorporation of the 
gender perspective in the teaching of the Area of Projects through the application of 
a system of different teaching methodologies concatenated that bet on the analogical 
in the process of ideation of the project but using, at the same time, technological 
and digital mechanisms. It is carried out in Proyectos_3 (second year), a subject in 
which the student stars to design, showing the importance of the ideation with 
traditional tools but still relying on digital tools or environments. This experience 
integrates, in the traditional project's workshop format, an assembly of 
methodologies that have served to successfully incorporate the gender perspective. 
In addition, it is linked as an academic pilot of a research project focused on the 
definition of a comprehensive methodology to plan and regenerate rural 
environments by implementing a circular, social and inclusive approach. 

Keywords: project, gender, design, teaching methodologie, rural. 

Thematic areas: educational research, architectural design, gender perspective, 
femisnist pedagogy, experimental pedagogy. 

Resumen 
Se presenta una experiencia pedagógica que aborda la incorporación de la 
perspectiva de género en la docencia del Área de Proyectos mediante la aplicación 
de un sistema de diferentes metodologías docentes concatenadas que apuestan por 
lo analógico en el proceso de ideación del proyecto pero empleando, al mismo 
tiempo, mecanismos tecnológicos y digitales. Se realiza en Proyectos_3 (segundo 
curso), una asignatura en la que el alumando está iniciandose a proyectar, 
evidenciándose la importancia de la ideación con herramientas tradicionales pero 
sin dejar de apoyarse en herramientas o entornos digitales. Esta experiencia integra, 
en el formato tradicional de taller de proyectos, un ensamblaje de metodologías que 
han servido para incorporar la perspectiva de género exitosamente. Además, está 
vinculada como piloto académico de un proyecto de investigación centrado en la 
definición de una metodología integral para planificar y regenerar entornos rurales 
introduciendo un enfoque circular, social, e inclusivo. 

Palabras clave: proyecto, género, diseño, metodología docente, rural. 

Bloques temáticos: investigación educativa, proyecto arquitectónico, perspectiva 
de género, pedagogías feministas, pedagogía experimental. 
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Resumen datos académicos  
 

Titulación: Grado en Estudios de Arquitectura 

Nivel/curso dentro de la titulación: Segundo curso 

Denominación oficial asignatura, experiencia docente, acción: Proyectos 3 
dentro del itinerario “ETSAC in English”, Architectural Design 3 

Departamento/s o área/s de conocimiento: Área de Proyectos Arquitectónicos, 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos, Urbanismo y Composición. 

Número profesorado: 1 de la asignatura, 3 invitados, 2 investigadoras 

Número estudiantes: 20 

Número de cursos impartidos: 1 

Página web o red social: no 

Publicaciones derivadas: no 
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1. Introducción  
El feminismo socialmente ha reconfigurando las relaciones humanas a favor de la igualdad, 
“contribuyendo a la feminización mayoritaria del estudiantado de la Universidad” (Jefatura de 
Estado, 2023, Preámbulo). La introducción de la perspectiva de género en la docencia 
universitaria en España queda establecida por un marco normativo a diferentes niveles, desde 
la LOSU (Jefatura de Estado, 2023) hasta los Planes de Igualdad de cada universidad. Esto 
afecta a los diferentes Grados a través del Plan de estudios y puede integrarse mediante 
asignaturas específicas y/o de forma trasversal mediante determinadas competencias (AQU 
Catalunya, 2019, 15). 

En nuestra disciplina, el referente más reciente para la introducción de la perspectiva de género 
en la docencia universitaria es el texto Arquitectura (Gutiérrez-Mozo et al., 2022). En esta guía 
se propone la visibilización “por un lado, de las mujeres y de las personas que permanecieron en 
la sombra en los distintos planos de la arquitectura; y, por otro, de la propia arquitectura ausente 
de las publicaciones, pero próxima, en el espacio y en el tiempo, y responsable de la construcción 
de entornos más inclusivos” (Gutiérrez-Mozo et al, 2022, 16). Partiendo de la visibilización, se 
establecen tres categorías: Arquitectas productoras; Promotoras, constructoras y usuarias; Y lo 
femenino como valor añadido en la arquitectura. Y desde ellas se definen los contenidos para 
las áreas de Expresión Gráfica, Construcción, Composición y Urbanismo. El área de Proyectos 
queda fuera de esta guía a favor de las otras áreas del bloque proyectual (Composición y 
Urbanismo) por una cuestión de créditos, por un mayor número de aportaciones en las 
cuestiones de género y por similitudes en el proceso de diseño urbano (Gutiérrez-Mozo et al., 
2022, 22-23). Por tanto, la guía española más reciente no desarrolla contenidos para el área de 
Proyectos, que cuenta, en todos los planes de estudio, con la mayor cantidad de créditos y que, 
además, constituye el núcleo fundamental de nuestra disciplina, la creación de espacios para la 
vida de las personas. 

Son muy pocas las experiencias docentes en la inclusión de la perspectiva de género que 
específicamente se desarrollan en el área proyectual en España de manera estable en el tiempo. 
Como precedentes en los noventa se señalan las desarrolladas por Adriana Bisquert en Madrid 
y por Pascuala Campos en A Coruña (Sánchez de Madariaga y Novella-Abril, 2020,6). 
Actualmente, las más reconocidas son las desarrolladas por Atxu Amann en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, Zaida Muxí en la de Barcelona o el impulso de Eva Álvarez y Carlos 
Gómez desde Valencia. El resto de acciones son, en su mayoría, puntuales y nacen del 
“voluntarismo del profesorado que, comprometido con ello, lo intenta desde sus respectivas 
materias y, cuando tiene ocasión, comparte sus experiencias en los foros convocados al efecto” 
(Parra-Martínez, Gutiérrez-Mozo y Gilsanz-Díaz, 2021, 382). Entre ellas, destaca las recientes 
publicaciones de Serafina Amoroso (2018) (2022) sobre la práctica de la enseñanza. 

Para llevar a cabo la experiencia docente que se presenta se ha trabajado como marco teórico 
con Arquitectura y género (Novas, 2021), La ciudad de los cuidados (Chinchilla, 2021), Mujeres, 
casas y ciudades (Muxí, 2018). Como marco instrumental se ha empleado diferentes 
publicaciones y guías como Casas para todas las vidas (Sertutxa Moriano y Abezia Díez, 2023), 
Proyectar los espacios de la vida cotidiana (Sánchez de Madariaga y Novella-Abril, 2022), 
Manual de urbanismo de la vida cotidiana (Paricio, 2019) y el número de Qüestions d’Habitatge 
titulado Flexibilidad e igualdad de género en la vivienda (Institut Municipal de l'Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona, 2019). Dado que la experiencia se desarrolla en proyectos de 
segundo curso, se decidió no emplear normativa específica.  
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A la vista de este encuadre, se constata la necesidad del desarrollo de metodologías docentes 
para introducir la perspectiva de género específicas en el área proyectual, con continuidad y 
estabilidad: ¿Cómo incorporar la perspectiva de género en el aprendizaje del proceso del diseño 
arquitectónico, específicamente en su etapa inicial? 

1.1. La perspectiva de género en las materias de Proyectos en la ETSA de A Coruña, curso 
2023-24 

Se revisa el “Plan de Estudios del Grado en Estudios de Arquitectura” en la ETSA de A Coruña 
(ETSAC) y, de sus 92 competencias, no existe ninguna específica a la perspectiva de género 
(Competencias del título, 2015). Se examina en la “Memoria informe favorable Grado en Estudios 
de Arquitectura” (ETSAC, 2015) los contenidos de las asignaturas. Tan solo aparece “Espacio y 
género” en Proyectos_6 (cuarto año). Con ese título, y siendo profesora de cuarto curso, ganó la 
cátedra Pascuala Campos de Michelena, primera catedrática de Proyectos de España en 1995. 
Sin embargo, actualmente no se desarrollan actividades sobre género en la asignatura. 

Examinando las guías las Guías Docentes (2023-24) de las asignaturas troncales del área de 
Proyectos, en las asignaturas de quinto curso (Proyectos_8 y Proyectos_9) en ambas se incluye 
un subtema: “Las nuevas herramientas conceptuales de análisis y transformación de la realidad: 
perspectiva de género, sostenibilidad, biofilia” pero, se ha constatado, que no se desarrolla en 
todos los grupos de estudiantes. 

Tras esta revisión se confirma que la perspectiva de género no se ha introducido en el Grado. 
Han existido líneas de trabajo claras y estables, como el ejemplo de la docencia de Pascuala 
Campos, así como acciones puntuales en algunas asignaturas llevadas a cabo por profesoras, 
pero que no logran consolidarse en el tiempo y de las que solo quedan algunos registros (Carreiro 
y López, 2016). Ya se había detectado la dificultad de introducir el contenido sobre género en las 
asignaturas del Grado, con la excepción del Trabajo Fin de Grado puesto que, al depender 
únicamente de la disposición e interés de las personas implicadas, en su mayoría profesoras y 
alumnas, es algo que está sucediendo (López-Bahut, Casares-Gallego, Paz-Agras, 2021). En el 
Máster de Arquitectura se trabajó específicamente en uno de los talleres durante un tiempo 
(Carreiro y López, 2021). Cabe señalar como docencia no formal las actividades desarrolladas 
por el grupo Igualdade_ETSAC (2020).1 

1.2. Contexto de Proyectos_3 

Proyectos_3 se imparte en segundo curso, en el cuarto cuatrimestre del Grado. Tiene 90 ECTS 
y se desarrolla semanalmente en una clase teórica (1h.) sobre herramientas y análisis de 
estrategias para desarrollar el proyecto (Tiñena Guiarnet et al.); un Taller de proyectos (3h.) y un 
Taller Compartido (4h.) con las asignaturas de Urbanismo 1 y Análisis Arquitectónico 2 (López-
Bahut, 2016). 

La asignatura tiene como principal reto aprender a proyectar desde el lugar y el contexto, 
específicamente en municipios del rural gallego. Existe un trabajo previo del profesorado para 
establecer relación y colaboración con el concello elegido, en el que se trabajaran dos años 
consecutivos en las asignaturas de proyectos de segundo curso del Grado. 

De las quince semanas del cuatrimestre, las primeras se enfocan a conocer el lugar de trabajo. 
Se desarrolla un análisis del ámbito de trabajo a varias escalas y desde diferentes aspectos 
(físico, histórico, social, paisajístico, cultural, etc.). Además, se realiza una clase en el sitio, 
                                                            
1 Igualdade_ETSAC es un grupo de trabajo no formal sobre temas de género conformado por profesoras, alumnas y personal 
administrativo de la ETSAC que desarrolla diferentes actividades y acciones.  
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visitando el área e impartiéndose varias charlas con la colaboración de personas especialistas y 
técnicas municipales. En este primer paso se emplean principalmente técnicas gráficas clásicas, 
en algunos casos apoyadas en herramientas digitales, y las maquetas físicas, algunas realizadas 
en el laboratorio de fabricación digital de la Escuela. A continuación, se desarrollan los dos 
proyectos propuestos, ubicados en una misma área: el primero, ligado al habitar colectivo 
(albergues, coviviendas, residencias) y el segundo, un pequeño equipamiento con un espacio 
público. 

1.3. Contexto de la experiencia en Proyectos_3 

Esta experiencia docente está vinculada como piloto académico al proyecto de investigación 
ESMAART “Enfoque Social para la Mejora ambiental de Asentamientos Rurales Tradicionales”2  
(2023) centrado en la definición de una metodología integral para planificar y regenerar entornos 
rurales introduciendo un enfoque circular, social, e inclusivo. Dentro del bloque sobre la 
perspectiva de género (Fig. 1), se desarrolla un piloto que busca establecer una metodología de 
aprendizaje del diseño de espacios en un entorno rural con perspectiva de género. Además de 
profesorado de la ETSAC desde el proyecto, se cuenta con el apoyo de dos investigadoras 
especialistas -María Novas y Cristina Botana-, más la colaboración de profesorado de diferentes 
áreas y un investigador ligado al mismo.  

Fig. 1 Síntesis del Bloque de trabajo de Perspectiva de género en ESMAART 

En el curso 2023-24 se ha trabajado en el Concello de Valdoviño, al norte de Ferrol (A Coruña), 
un municipio con una gran actividad turística (Fig. 2). Con un conocimiento amplio del contexto 
tras el análisis inicial, el primer ejercicio es un conjunto de viviendas temporales de gestión 
pública para personas trabajadoras del Concello. Teniendo en mente el modelo de covivienda, 
el programa consta de dos tipos de alojamientos mínimos (cinco individuales y dos colectivos) y 
de varios espacios compartidos de convivencia y trabajo (salas polivalentes, zona de descanso, 
estar-comedor, cocina, almacenaje, etc.) tanto interiores como exteriores, con especial atención 
a los espacios intermedios. El segundo ejercicio consiste en un pequeño equipamiento público 

                                                            
2 Programa Proyectos de Generación de Conocimiento–2021, PID2021‐123961OA‐I00, www.esmaart.eu  
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adyacente (información turística y alquiler de bicicletas) conectado a un espacio público. Ambos 
proyectos se proponen desde la asignatura con el acuerdo del Concello, desarrollándose durante 
quince semanas.  

Fig. 2 Ámbito de trabajo en Valdoviño 

2. Diseño
Las coordenadas de esta experiencia docente se sitúan en el enfoque pedagógico feminista que 
se basa en la reformulación de la relación entre docente y estudiante, apostando por el diálogo 
e intercambio de ideas, construyendo comunidad mediante la colaboración en el aprendizaje 
entre todas las personas del aula (Webb, Allen y Walker, 2002) aunque el proyecto sea individual. 

Se desarrolla en el marco clásico del área de Proyectos: un aprendizaje basado en la resolución, 
casi siempre individual, de un reto o problema, más o menos real, con el acompañamiento del 
profesorado. Cada estudiante desenvuelve su proyecto y lo expone ante el profesorado, 
individualmente o colectivamente, recibiendo indicaciones y críticas para avanzar (Nicolau-
Corbacho, Verdú y Gil, 2019).  

Se han manejado diferentes técnicas didácticas: la Clase Magistral, para la trasmisión de 
conocimientos específicos sobre la perspectiva de género en el proyecto arquitectónico; la Clase 
Invertida, para el estudio de casos en busca de un bagaje proyectual (Aguirre-Bermeo y 
Vanegas-Peña, 2023) o colección personal de referencias (Blanco y Ioannou, 2023); el Aula 
Virtual, como espacio colectivo de conocimiento; y técnicas de coevaluación entre el alumnado. 
Todas estas metodologías se plantean desde un uso mixto de procesos analógicos y digitales. 
Lo digital como una herramienta facilitadora, no como un fin en sí mismo. 

2.1. Planificación 

Con el fin de acompañar el desarrollo del proyecto en la estructura general de la asignatura de 
quince semanas, se diseña la siguiente secuencia de actividades docentes con diferentes 
metodologías (Fig. 3). 
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Fig. 3 Planificación de la experiencia 

2.2. Herramientas analógicas y digitales. El espacio real y virtual 

En los procesos creativos arquitectónicos la mano se conecta con el cerebro. Las 
representaciones tanto de aquello que se piensa e imagina como del contexto-lugar en el que se 
trabaja se ligan de manera intrínseca en el desarrollo del proceso proyectual (Molinero y García, 
2020). Como explica Marina “El creador selecciona su propia información, dirige su mirada sobre 
la realidad y se fija sus propias metas” (2007, 18). El foco se centra en el proceso desde el 
principio y no en las herramientas, que serán las apropiadas para su conformación de la 
propuesta. 

En la Taller Compartido de Proyectos_3 participa la asignatura Análisis Arquitectónico II. Se han 
empleado diferentes técnicas gráficas (sistema diédrico, tres dimensiones, collages, diagramas, 
perspectivas, etc.) con herramientas mixtas analógicas y digitales. En la asignatura se apuesta 
principalmente por lo analógico en el proceso de ideación del proyecto, pero, al mismo tiempo, 
se emplean mecanismos tecnológicos y digitales cuando el alumnado es capaz de manejarlos. 
Los modelos tridimensionales se representan mediante axonometrías dibujadas a mano, tema 
muy trabajado en Análisis Arquitectónico, y con maquetas físicas que van desde escala territorial 
hasta el proyecto, algunas realizadas en el Laboratorio de Fabricación Digital, dependiendo de 
cada estudiante la realización de los cursos de capacitación (Fig. 4).  

Además de las clases físicas, en el Campus Virtual existe un espacio donde se producen otro 
tipo de interacciones más allá del aula. Es un lugar de diálogo donde el estudiantado tiene que 
ser proactivo y generar esos intercambios. También se realiza un apartado dentro de la biblioteca 
con libros físicos, siempre disponibles para la consulta del alumnado, aunque muchos de ellos 
estén en línea.  

También se han generado determinadas clases en formato híbrido, facilitando la asitencia de 
estudiantes o investigadoras que, por diferentes circunstancias no hubieran podido participar. 
Esto obligó a realizar las correcciones de los trabajos proyectadas y no en papel, por lo que 
trastocó las dinámicas habituales. 

3. Desarrollo 
La experiencia se desarrolla en la asignatura de Proyectos_3, específicamente en el grupo 
Architectural Design_3, dentro del itinerario en inglés del Grado. Con veinte estudiantes, dieciséis 
de procedencia española y cuatro de intercambio Erasmus (Polonia y Turquía).  
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Fig. 4 Maquetas de Proyectos 2 y 3 

A continuación, se describe el avance de la experiencia centrado en la introducción de la 
perspectiva de género, dejando al margen las cuestiones comunes a todos los grupos (clases 
teóricas, pre-entregas, charlas del taller, etc.). 

Semanas 1 a 4: Reconocimiento y análisis del lugar de trabajo, desde el territorio hasta la escala 
más cercana (Fig. 5). Se realiza en equipos de tres o cuatro estudiantes. En el Taller Compartido, 
cobra un papel protagonista la asignatura de Urbanismo 1.  

Fig. 5 Análisis del lugar e:1/500 
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Además, cada estudiante tiene que investigar sobre las personas que habitarán el proyecto, sus 
características y necesidades, las acciones que se llevarán a cabo y los espacios necesarios 
para realizarlas. Mediante diagramas se va conformando el programa de necesidades de cada 
una de las propuestas (Fig. 6). Esta manera de afrontar el programa, facilita la introducción de la 
perspectiva de género.  

Fig. 6 Diagramas derelaciones espaciales 

Cuando se anuncia al grupo de estudiantes que se va a trabajar la perspectiva de género, y sin 
haber empezado la experiencia, en el foro del Campus Virtual varias estudiantes empiezan a 
aportar artículos sobre el tema que posteriormente se debaten en clase.  

Semana 5: Se presenta al grupo el desarrollo de las diferentes actividades sobre la perspectiva 
de género. Como primera acción, María Novas y Cristina Botana imparten una Clase Magistral: 
“Building Equality. An introduction to gener and housing design in Galician rural areas”. Asistieron 
todos los otros grupos de Proyectos_3 del turno de tarde, la asignatura Hábitat Básico (optativa 
quinto curso) y se abrió online al público incluso fuera de la Escuela. Se desarrolló en formato 
híbrido (Fig. 7). Tras la exposición se generó un espacio de preguntas y debate. La presentación 
se dejó a disposición del alumnado para su consulta en el Campus Virtual.  

Fig. 7 Desarrollo de la Clase Magistral en formato híbrido 
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Se estableció un marco teórico general: visibilización de arquitectas, estándar heteronormativos 
de los espacios, acciones de cuidados y datos específicos sobre vivienda en España. Además, 
específicamente se centró en la arquitectura residencial y su entorno (espacios intermedios), 
planteando otros modos de relaciones espaciales y las posibilidades estratégicas desde el 
proyecto. Para finalizar, se abordó un caso tradicional del rural gallego. 

Semana 6: Se presentaron los casos de estudio de viviendas para trabajar en pequeños grupos 
con la metodología de Clase Invertida. Se elaboró un enunciado con instrucciones y los cinco 
ejemplos contemporáneos con información sobre ellos, uno para cada grupo (Fig. 8). Se trabajó 
inicialmente en el Taller Compartido con el profesorado para finalizar autónomamente. Cobran 
especial importancia las herramientas gráficas de Análisis Arquitectónico. 

Fig.8 Detalle del enunciado de la Clase Invertida 

Semana 7: Segunda sesión de la Clase Invertida en la que cada grupo explicó los resultados, 
combinando dibujos a mano con digitales sobre el material dado (Fig. 9). Dinamizaron con 
comentarios y preguntas tanto las personas investigadoras como el profesorado. Finalmente, 
todas las presentaciones fueron compartidas en el Campus Virtual para que pudieran ser 
estudiadas más detenidamente por cada persona. ara su exposición se les plantearon cuatro 
preguntas: 1_¿Cuál es la idea/concepto del proyecto?; 2_¿Puedes identificar la jerarquía 
espacial en las unidades de vivienda? ¿Y respecto al edificio?; 3_¿Cómo son los espacios 
intermedios entre las unidades de vivienda, los espacios comunes y los espacios públicos? Ten 
en cuenta tanto los espacios interiores como los exteriores; 4_ ¿Cuáles son las dimensiones de 
los diferentes espacios privados y comunes y qué cualidades espaciales relevantes puedes 
identificar? 
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Fig. 9 Detalle del análisis del Edificio 111, Flores & Prats (Terrasa, 2006) 

Semana 8 a 11: Desarrollo del proyecto individual. Pre-entrega y revisiones en los Taller. 

Semana 12: Taller de revisión de proyectos específico sobre perspectiva de género. Por motivo 
de tiempo, se seleccionan los cinco proyectos más avanzados para una revisión intermedia por 
parte del profesorado y las investigadoras, en formato híbrido. Las propuestas (bocetos a mano 
y maquetas) fueron explicadas por el alumnado y sobre ellas se matizaron cuestiones, se insistió 
en conceptos, y se señalaron aciertos y puntos a corregir (Fig. 10).  

Previo a la exposición se recomendó revisar la clase sobre perspectiva de género y los ejemplos 
analizados. Además, examinar en la propuesta de vivienda los siguientes aspectos: 
1_Flexibilidad de espacios (dormitorios, cocina/estar, baños, balcón/terraza); 2_Usos cotidianos 
(almacenamiento, ciclo de lavado, almacenamiento de alimentos, espacios de trabajo); 3_Tipos 
de espacios intermedios (espacios exteriores y semiexteriores); 4_La relación con las áreas 
comunes de la vivienda: Seguridad, accesibilidad y amplios campos visuales; y espacios 
comunitarios interiores/exteriores de la vivienda. 

161/889

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


 Experiencia metodológica en la introducción de la perspectiva de género en el proyecto 

JIDA’24   INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

Fig. 10 Ejemplo croquis intermedio 

Semana 15: El último día de clase se realiza una exposición general de los proyectos (papel y 
maquetas) (Fig. 11). Se realiza una dinámica de coevaluación entre estudiantes del grupo, 
mediante una votación personal con un texto justificativo –que es secreta para el grupo, pero 
leída y valorada por el profesorado- para elegir el mejor proyecto y el que mejor ha aplicado la 
perspectiva de género, pudiendo coincidir o no. Se otorgan premios a los proyectos ganadores. 

Fig. 11 Última exposición en Taller  

Entrega Final y Examen: Tras un par de semanas extra para elaborar la presentación final del 
trabajo, se entrega en formato digital en el Campus Virtual (Fig. 12).  
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Fig. 12 Detalle del panel de la exposición. Detalle vivienda 

Evaluación final y notas: De veinte estudiantes, seis notables, dos aprobados y seis suspensos, 
seis no presentan. 

Evaluación de la experiencia: Se recoge el feed back de las investigadoras mediante un 
informe. El del alumnado se sistematiza mediante una encuesta, que se realiza una vez finalizado 
el curso contando con nueve respuestas.  

El 6 de septiembre del 2024, se ha inaugurado en la Casa de la Cultura de Valdoviño una 
exposición con los mejores resultados del curso, con paneles resumen y maquetas de trabajo 
(Fig. 13). El profesorado ha realizado visitas guiadas con escolares de la zona y, en el arranque 
del curso 2024-25 de Proyectos_2 se ha llevado al alumnado a visitar la exposición. 

Fig. 13 Inauguración de la exposición, 6 septiembre 2023 
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4. Discusión y evaluación de los resultados
Los resultados obtenidos han sido equiparables a anteriores cursos, pero, además, se ha 
conseguido que el alumnado conozca y maneje los conceptos y mecanismos de diseño con 
perspectiva de género. Por ello, en la mayoría de los trabajos finales aparecen estas estrategias, 
sobre todo en el diseño de las unidades de vivienda. Es ahí donde, por cuestiones de tiempo, se 
han focalizado las revisiones por parte del profesorado. Fue un esfuerzo extra para el 
profesorado introducir este nuevo parámetro en esas revisiones, como también la organización 
de todas las actividades. Por tanto, desde el punto de vista académico, los resultados de la 
experiencia han sido muy positivos. 

En su evaluación final, las investigadoras señalaron que la primera Clase Magistral teórica podía 
clarificarse al “estandarizar los puntos, u ofrecer un esquema de indicadores que puedan emplear 
como base de diseño”. Proponían que, para la Clase Invertida, se eligiesen ejemplos más rurales. 
Sobre la revisión intermedia, en general echaron en falta mayor profundidad y señalan el nivel 
gráfico bajo. Sin embargo, indicaron que “a nivel creativo en general fueron más capaces de 
romper con los esquemas clásicos de vivienda y formas de habitar y conectarse con el territorio 
inmediato”. Ambas señalaron que las carencias detectadas son en parte fruto de la falta de 
conocimiento previo y de que esta actividad es un caso aislado dentro del Grado. 

En la encuesta al alumnado, este pide una aproximación más elemental: “Algún tipo de 
introducción a los términos feministas (para no tener que explicar a los compañeros varones 
algunas ideas básicas que se les escaparon por no tener ninguna referencia previa a la 
perspectiva de género en la arquitectura)”. Esto se confirma cuando solo cuatro de las personas 
que responden han oído hablar de la perspectiva de género en arquitectura previamente. 
También sugieren que la clase teórica sea impartida antes porque en su mayoría les resulto útil, 
con puntos de mejora, pero señalan con unanimidad que les hizo reflexionar sobre los espacios 
en los que viven. Mayoritariamente señalan la Clase Invertida como su mejor aprendizaje, en 
todo su proceso; y su desarrollo en grupo es señalado como positivo en todas las respuestas. La 
revisión intermedia es unánimemente señalada como útil para desarrollar su proyecto; también 
su respuesta es positiva si finalmente lo consiguieron. 

Ante la pregunta de si recomendarían repetir estas actividades otro curso, ocho de los nueve lo 
harían. Aportan comentarios como: “Agradezco mucho la oportunidad de aprender esto en clase, 
ya que es una manera de abrir espacios importantes entre compañeros (sobre todo los varones, 
que quizás no están tan interesados en el tema) y también de mirar críticamente los espacios 
que habitamos”. 

5. Conclusiones
Esta experiencia se enfoca en la introducción de la perspectiva de género al proceso de proyecto, 
pero, al mismo tiempo, aborda temas de relevancia (vivienda social, coviviendas, entorno rural, 
colaboración con agentes públicos) que ya están establecidos en la asignatura desde años 
anteriores. Constituye una práctica docente innovadora al integrar, en el formato tradicional de 
Taller de proyectos, un ensamblaje de metodologías que ha servido para incorporar la 
perspectiva de género en Proyectos_3. Tras detallar el contexto, la planificación, desarrollo y 
resultado del trabajo, se valora positivamente la experiencia por todas las partes implicadas. Al 
ser una asignatura en la que se inicia el aprendizaje a proyectar, se ha evidenciado la importancia 
de la ideación con herramientas tradicionales, pero sin dejar de apoyarse en herramientas o 
entornos digitales que el alumnado emplea casi de manera natural. Las lecciones aprendidas 
son las siguientes:  
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 La perspectiva de género en el proyecto es un elemento actualmente no presente pero
formativamente necesario e interesante para el alumnado.

 El reconocimiento de estas estrategias proyectuales en arquitecturas contemporáneas
es clave en el desarrollo y pasa a conformar el bagaje proyectual de cada estudiante. El
alumnado mayoritariamente lo ha señalado como la actividad en la que más aprendieron.

 El manejo de herramientas analógicas y digitales de manera fluida y centrados en el fin
más que en el medio.

 El formato híbrido de correcciones en pantalla de los proyectos, no fueron tan eficaces
como las de papel. El alumnado señala también que este formato no le ayudó
especialmente.

Acciones de mejora para siguientes cursos: 

 Focalizar las estrategias proyectuales en la vivienda, por cuestión de tiempo-aprendizaje.

 Esta experiencia supone una carga de trabajo extra para profesorado y ha sido posible
realizarla gracias al apoyo del proyecto de investigación ESMAART. Desarrollarlo
únicamente por el profesorado de la asignatura es una meta en el siguiente curso.

 Las otras asignaturas del Taller Compartido podrían sumarse a trabajar en paralelo
también estos temas.

 Es imprescindible mantener esta experiencia en sucesivos cursos para lograr introducir
de manera estable la perspectiva de género en la docencia formal del proyecto, más allá
de actividades extracurriculares que puedan darse en la Escuela.
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