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Un curso de Proyectos I: escalando el proyecto, 
el aula y el aprendizaje 

A Projects I Course: scaling project, classroom,  
and learning  

 
Alonso-García, Eusebio; Blanco-Martín, Javier  

 Dpto. de Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos, Universidad de Valladolid, España 
eusebioalon@gmail.com;  javierblanco@arquitecto.com  

Abstract  
Due to a departmental reorganization, we assumed the coordination of the subject 
of Projects I in 2022. This text describes some strategies implemented in teaching 
to increase student loyalty to the subject, encourage individual and collective 
involvement with the proposed topics, guarantee the continuous development of the 
proposed projects and increase the success rates of the subject. In addition to the 
statistical data that support the success of the above, and the summary tables of 
different aspects, we will provide images of some of the projects carried out by the 
2nd Year students in their first course of Projects. Access to all of them is available 
in the blogs of the subject of these years which, like other data, we will hide for the 
moment to maintain anonymity. Aspects such as contents, objectives, programs and 
methodology will appear only partially and when required by the development of this 
text, the objective of which is addressed in the subtitle. 

Keywords: architectural projects, dialogues, commitment, innovation, journey. 

Thematic areas: project, experimental pedagogy, critical discipline. 

Resumen  
Debido a una reorganización departamental, asumimos en 2022 la coordinación de 
la asignatura de Proyectos I. El presente texto describe algunas estrategias 
implementadas en la docencia para incrementar la fidelización del estudiante a la 
asignatura, fomentar la implicación individual y colectiva con las temáticas 
propuestas, garantizar el desarrollado continuado de los proyectos propuestos y 
elevar las tasas de éxito de la asignatura. Además de los datos estadísticos que 
avalan el éxito de lo expuesto, y los cuadros resumen de diferentes aspectos, 
aportaremos imágenes de algunos de los proyectos realizados por los alumnos de 
2º Curso en su primera asignatura de Proyectos. El acceso a todos ellos está 
disponible en los blogs de la asignatura de estos años que, al igual que otros datos, 
ocultaremos de momento para mantener el anonimato. Aspectos como contenidos, 
objetivos, programas y metodología aparecerán sólo parcialmente y cuando lo 
requiera el desarrollo del presente texto, a cuyo objetivo atiende el subtítulo. 

Palabras clave: proyectos arquitectónicos, diálogos, compromiso, innovación, 
recorrido. 

Bloques temáticos: proyecto, pedagogía experimental, disciplina crítica. 
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Introducción 
En 2022 asumimos la coordinación de la asignatura de Proyectos I. El presente texto describe 
algunas estrategias implementadas en la docencia para incrementar la fidelización del estudiante 
a la asignatura, fomentar la implicación individual y colectiva con las temáticas propuestas, 
garantizar el desarrollo continuado de los proyectos propuestos y elevar las tasas de éxito de la 
asignatura. Además de los datos estadísticos que avalan el éxito de lo expuesto, y los cuadros 
resumen de diferentes aspectos, aportaremos imágenes de algunos de los proyectos realizados 
por los alumnos de 2º Curso en su primera asignatura de Proyectos. El acceso a todos ellos está 
disponible en los blogs de la asignatura de estos años que, al igual que otros datos, ocultaremos 
de momento para mantener el anonimato. Aspectos como contenidos, objetivos, programas y 
metodología aparecerán solo parcialmente y cuando lo requiera el desarrollo del presente texto, 
a cuyo objetivo atiende el subtítulo. 

1. Justificación del tema: el título y el subtítulo 
El título “Un curso de Proyectos I” identifica la asignatura que hemos coordinado en los dos 
últimos años, y en la que seguimos, después de una trayectoria por todos los niveles, tribunal del 
PFC incluido. El subtítulo encierra cierta polisemia oportuna y operativa. 

“Escala”, de acuerdo con la RAE, es “una relación de proporción entre las dimensiones reales de 
un objeto y la del dibujo que lo representa”. Como arquitectos, estamos absolutamente 
familiarizados con este concepto que es una herramienta gráfica útil para gestionar la diferencia 
de tamaño entre la realidad física y la dibujada, pero no solo por cuestiones de tamaño sino 
también por intensidad de información. En el proceso de aprendizaje, y en el proceso de 
proyecto, graduar la información es importante; el exceso puede resultar confuso. 

Los arquitectos hacemos uso de la escala habitualmente, pero no así del verbo “escalar” con 
varias acepciones en la RAE. En una de ellas, la menos bélica o aventurera, aparecen como 
sinónimos “prosperar, progresar, avanzar, mejorar”, cuya aplicación al aprendizaje parece 
oportuna. Y del término “escala” nos interesa también otra definición de la RAE: “graduación 
empleada en diversos instrumentos para medir una magnitud” y nos da los siguientes sinónimos: 
“medida, grado, graduación, nivel”. Se utilizará gradación, para referirse al desarrollo de algo en 
fases sucesivas. 

Utilizamos el término “escalando”, como sinónimo de gradación, para, en primer lugar, 
dimensionar la cantidad y la cualidad del problema que queremos abordar en cada fase del curso; 
en segundo lugar, encadenar adecuadamente la consecución de los objetivos mediante la 
sucesión temática, la secuencia temporal y los diferentes espacios de discusión, analógicos y 
digitales, previstos en la programación del curso. El escalado de estas tres líneas, temática, 
temporal y espacial se desarrolla en el penúltimo punto de este texto 

2. Justificación del tema: el título y el subtítulo 
Hoy, más que nunca, la experimentación en programas, métodos, planificación, acciones dentro 
y fuera del aula, encuentra su razón de ser (Colomina, 2022, Pedagogías radicales). La 
enseñanza de proyectos mantiene algunos temas de siempre, pero los tiempos actuales 
(tecnología, comunicación, cambios sociales, nuevos modos de vida) reclaman nuevas vías, 
nuevos ritmos, nuevos soportes para el aprendizaje de la arquitectura y la práctica del proyecto. 
La arquitectura se puede aprender (Correa 2008, La leyenda del príncipe de Ekalavya), pero 
hemos de actualizar los métodos. 
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Dewey ya señalaba en el método de su Escuela Experimental la importancia de los “cuatro 
impulsos innatos”: comunicar, construir, indagar y expresarse. Nuestra metodología de trabajo, 
su programa, los instrumentos de desarrollo, atienden, como veremos, los flujos actuales de 
pensamiento y comunicación.  

Algunas experiencias recientes (Alonso-García e al., 2016) han subrayado la creatividad que 
reside en gestionar la entropía en proyectos y su utilidad en generar el compromiso del estudiante 
con la materia, involucrando al alumno en los objetivos. Montessori hablaba de ´concentración` 
y algunas experiencias recientes demuestran esta idea a través del concurso como práctica 
(Camino e altri, 2018). 
Con la preocupación por entender cómo, cuándo y dónde se aprende arquitectura, por involucrar 
en ese proceso los tiempos fuera del aula o, dicho de otro modo, por definir un aula extendida 
que contemple el tiempo no presencial destinado a la asignatura, han ido surgiendo una serie de 
reflexiones que, identificando los cambios experimentados en la docencia durante los últimos 
años (años pródigos en Proyectos de Innovación Docente), reconocen también la genealogía de 
algunas influencias y referencias recientes y pasadas. La siguiente tabla resume algunas de 
estas. 

TABLA I. Bases pedagógicas y síntesis de áreas de reflexión 
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3. La asignatura de Proyectos I en contexto. Datos 
Muchos de los estudiantes que la cursan deben compatibilizar la asignatura de 2º Proyectos I 
(20 ECTs), con asignaturas aún pendientes de 1º y en algunos casos con asignaturas de 3º por 
haber abandonado o suspendido la asignatura el año anterior, problema este último que hemos 
reducido en los dos últimos años. Ello añade dos problemas: mayor dificultad para conseguir la 
fidelización del estudiantado a la asignatura y necesidad de reforzar la seguridad del alumno con 
la consecución progresiva y sostenida de éxitos parciales de la programación; cuanto antes 
conozca el estudiante la evaluación positiva de sus resultados, su implicación en la asignatura 
se afianzará, alejando con ello la idea del abandono. En un tipo de asignatura que requiere 
importantes tiempos de reflexión, el sentimiento de pérdida o desconcierto provoca que el alumno 
apueste por otras materias de resultados satisfactorios más inmediatos. Es el signo de nuestros 
tiempos, pero creemos que la respuesta debe ser eliminar al máximo el sentimiento de 
desconcierto e intervenir en la organización de los tiempos de reflexión, es decir, participar con 
el estudiante en el contingente proceso de proyecto de forma cotidiana. A ello atiende el concepto 
de escalado. 

 

 
Fig. 1 Programa de Proyectos I. Cursos 2022-23 y 2023-24 Portadas 
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TABLA II. Proyectos I últimos cursos. Datos estadísticos, Tasas de rendimiento y 
éxito / Proyectos II y III. Idem 

 
 
Conceptos como tasa de rendimiento, tasa de éxito, pueden ayudarnos a visualizar la eficacia 
de los esfuerzos docentes y de aprendizaje, tanto de los profesores como de los estudiantes. El 
Plan de Estudios tiene el compromiso de lograr una tasa de éxito global de 85%. En la última 
revisión para la renovación de la acreditación del Plan de Estudios (2021) se vio cumplido este 
compromiso, fruto del empeño general de todas las asignaturas. Pero en 2022 la asignatura 
presentaba una cuenta de resultados con algunos datos que, en resumen, implicaban cierto 
abandono académico: sendas tasas eran bajas e inferiores al compromiso del Plan; los 
aprobados en 1ª matrícula eran poco más de la mitad. La evolución resultante de los datos 
estadísticos reflejados en las tablas documenta una clara mejora en este sentido como resultado 
de la mayor fidelización y compromiso de los estudiantes con la asignatura. En nuestra opinión, 
las acciones innovadoras que han posibilitado estos resultados, se deben, junto a otras virtudes 
que ahora detallaremos, a los tres escalados -temático, temporal y espacial- en el desarrollo 
docencia/aprendizaje que describimos a continuación.  

4. Tres escalados como estrategia de fidelización 

Los tres escalados que abordaremos inmediatamente apuntan a la consecución de los objetivos 
de la materia a través de un desarrollo gradual de los contenidos de la misma que resumimos 
brevemente para centrarnos finalmente en la estrategia de escalado temático, temporal y 
espacial, que es el asunto principal de esta reflexión. 

Son objetivos de la asignatura: Analizar el lugar y el programa para la generación de la idea 
arquitectónica; Investigar y aplicar referencias arquitectónicas que estimulen el proceso de 
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proyecto; Adquisición de instrumentos y procedimientos arquitectónicos, hábitos y costumbres 
proyectuales, oficio; Acercarse a la realidad arquitectónica; Relacionar la educación en la 
percepción con el conocimiento de los instrumentos compositivos de proyecto. Las clases 
teóricas, los diferentes ejercicios y las sesiones críticas permiten desarrollar los contenidos de 
la asignatura: Resolver las relaciones espaciales entre sí y con el exterior; Conocer los sistemas 
estructurales y su incidencia en el espacio; Relación entre el criterio constructivo y su expresión 
formal; Relación de la arquitectura con el lugar; Conocer el significado de la forma en 
arquitectura; Desarrollar la crítica fundada. 

 

Fig. 2 Corrección colectiva en el vestíbulo. Maquetas E2.1 

La temática de los ejercicios aborda tanto arquitectura doméstica como pública de pequeño 
programa, vinculada a un determinado ámbito de actuación, en este caso la villa de Tudela de 
Duero y su entorno. Llegaríamos transitando por una futurible vía verde, lo que era la antigua 
línea férrea Valladolid-Ariza, atravesando un paisaje diverso, que comienza esta aventura desde 
la Estación de la Esperanza en Valladolid, montados en unos vagones antiguos rediseñados para 
disfrutar del panorama (pinares, humedales, campos de cereal y huertas, pueblos y fincas); en 
el trayecto, nos detendremos en el puente de hierro que sortea el río Duero con la 
instrumentación de una instalación efímera que manifieste la relación entre artificio (puente) y 
naturaleza (cauce del río); para llegar, después, al pinar de Santinos (antigua aldea visigoda), 
junto al río Duero donde poder descansar unos días en unas cabañas elevadas; una vez en el 
núcleo urbano de Tudela, inmersos en los temas candentes en nuestra sociedad sobre la España 
Vaciada (“La España Vacía” de Santiago del Molino), se desarrollaría una vivienda unifamiliar 
entre medianeras en el borde oeste del meandro y un conjunto de apartamentos en el lado 
opuesto, atravesados por una pasarela peatonal; por último, este conjunto se complementaría 
con un equipamiento de coworking. 

En este contexto geográfico e histórico, el alumno debe profundizar en el aprendizaje del 
proyecto entendido como un proceso integrador del conocimiento arquitectónico -historia, 
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tradición, teoría, disciplina, oficio, técnica… - auspiciado por las intenciones que surgen del deseo 
consciente de hacer arquitectura. Al mismo tiempo, se pretende igualmente educar su 
percepción del espacio existencial, del espacio arquitectónico en concreto, y el análisis de la 
realidad que debe ser transformada por la arquitectura, atendiendo a las necesidades de un 
modo de vida deseable según nuestra visión de la contemporaneidad. 

TABLA III. Curso de Proyectos I 2023-2024. Lo doméstico, lo público 
Programa de ejercicios, fases, entregas 
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4.1. Escalado temático del aprendizaje: Gradación de los temas de proyecto 

Una de las primeras modificaciones del Plan de Estudios GFA en nuestra Escuela fue cambiar 
la semestralidad por la anualidad en todas las asignaturas gráficas de 1º y 2º, Proyectos I 
incluido. No obstante, la organización temporal semestral de todo el resto de la Escuela pauta el 
ritmo docente también a éstas asignaturas. En nuestro caso, cerramos cada semestre con un 
ejercicio de mayor complejidad que los anteriores: una vivienda unifamiliar (E3) cierra el 1º 
semestre y un proyecto de vivienda colectiva (E5) con algún equipamiento vinculado (E6) cierra 
el 2º semestre. El sistema de ponderación de la nota de cada ejercicio, reflejado en las tablas y 
vinculado al número de semanas que cada fase tiene, subraya la mayor importancia 
programática de cada uno de estos ejercicios de final de semestre (E3 y E5-6) en el conjunto del 
curso.   

Este es el primer escalado operado en el apartado temático: pasar de la vivienda unifamiliar a la 
vivienda colectiva, generalmente vinculada a algún uso más público. El segundo escalado se 
desarrolla dentro de cada semestre con ejercicios previos, de menor intensida (E1, E2, E4), que 
permiten abordar, de manera más acotada, temas y conceptos espaciales y funcionales que 
anticipan reflexiones que, estando dentro de los contenidos de la asignatura, encontrarán de 
nuevo su utilidad en el proyecto que cierra cada uno de esos semestres. Ciertamente, esa 
condición de epítome de toda la temática del curso la recoge el último ejercicio (E5-E6).  

 
Fig. 3 Proyectos I 2022-23 
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Fig. 4 Proyectos I 2024-25 

 

Incorporamos en la tabla de ejercicios las palabras clave, conceptos que denotan cómo la 
temática de estos ejercicios prepara y anticipa el ejercicio final de cada semestre. Estas palabras 
clave ponen de relieve la función estratégica que estos ejercicios cumplen; son generalmente 
más singulares y, a veces utópicos (un espacio de relación durante un viaje contemplando un 
paisaje diverso; unas cabañas elevadas para convivir en un período corto de tiempo; habitar un 
puente para disfrutar de un espectáculo en el río), permiten especular con temas arquitectónicos 
más específicos, para preparar al estudiante en la incorporación de sus resultados en sendos 
proyectos finales de semestre, que ya están claramente vinculados a la realidad.  

No obstante, la experiencia anterior en esos ejercicios cortos les permite afrontar un proyecto 
realista desde claves nada convencionales e incorporando los logros alcanzados en las acciones 
creativas que ya han podido experimentar. La gradación programática que hemos establecido 
plantea ejercicios previos y más cortos, pero más desafiantes en su temática, para estimular una 
respuesta creativa del estudiante. Se afianza e incrementa en el estudiante una mejor capacidad 
crítica que le predispone para abordar los proyectos más realistas de final de semestre desde 
claves arquitectónicas de excelencia. 

Finalmente, hay en este proceso, aparentemente lineal, momentos de reflexión para una mirada 
retrospectiva en los que la relación de los temas proyectuales de los ejercicios posibilita que el 
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estudiante vuelva sobre algunos conceptos ya vistos y sobre los que el alumno puede retomar 
con la madurez adquirida de la labor previa realizada: tiene la oportunidad de volver a pensar 
sobre lo ya pensado en condiciones distintas y de mayor complejidad y afianzar la adquisición 
de lo aprendido. 

Un hilo conductor común de todos los enunciados de los diferentes ejercicios es su vinculación 
a un mismo lugar. En 2022-23, eran diferentes localizaciones de la España vaciada vinculadas 
por el curso del Canal de Castilla. En 2023-24, las localizaciones de los ejercicios pertenecen 
prácticamente a la misma población rural y al río que la atraviesa. Esta estrategia facilita que, 
según avanza el curso, el estudiante profundize más en el conocimiento del territorio de sus 
proyectos, siendo fuente eficaz de inspiración para ellos. En Proyectos II y III veníamos utilizando 
esta misma estrategia, para cohesionar sendas asignaturas semestrales; en una se trabajaba en 
la escala doméstica y, en la otra, en equipamientos de pequeña escala. 

 

4.2. Escalado temporal del aprendizaje: Gradación temporal y secuencia de 
ejercicios 

El escalado temporal consiste en articular la programación temporal de los ejercicios y las 
entregas y, a su vez, guarda relación con el escalado anterior, concordando oportunamente el 
escalado temático con el temporal. 

La intensidad de tener entregas cada dos semanas es inusual en un curso de proyectos. Es más 
usual, incluso semanal, en otras asignaturas gráficas de estos primeros niveles con las que 
Proyectos I (2º curso) tiene competencia temporal en su docencia. Esta inicial dificultad para la 
fidelización de los estudiantes con la asignatura ha quedado satisfactoriamente resuelta. Otra 
dificultad añadida a esta intensidad de entregas es la idea, tradicionalmente sostenida y no 
exenta de razón, de que la resolución de un proyecto reclama tiempo, tiempo de reflexión y 
maduración, y, consecuentemente, es difícil plantear una programación de períodos cortos. 
Vivimos tiempos más acelerados y hay que organizar la docencia/aprendizaje con metodologías 
sensibles a este contexto social actual. En estos primeros compases de la carrera entendemos 
que es importante: crear el hábito continuado de proyectar a lo largo de todo el curso; por otro 
lado, todos los ejercicios comienzan con una primera fase de trabajo en grupo que sirve para 
salvar el “papel en blanco”, fomentando el debate y el intercambio de reflexiones entre quienes 
lo forman. 

El escalado temporal radica en: Curso de 30 semanas lectivas: 15 en el primer semestre y 15 en 
el segundo. Cada 2 semanas hay una entrega. Esta es la unidad temporal mínima de entrega. 
El semestre se organiza así; Ejercicio 1: 2 semanas; Ejercicio 2: 2 fases/entregas de 2 + 2 
semanas; Ejercicio 3: 4 fases/entregas de 3 + 2+ 2 + 2 semanas. La primera fase de cada 
ejercicio es en grupos de 3 en formato vídeo de 3 minutos. Cada entrega conlleva su nota, 
ponderándola en función del número de semanas, según reflejamos en la tabla, dato conocido 
por los estudiantes a través del Programa de Curso y de la Guía Docente. La suma de todas 
ellas converge en la nota final mediante el sistema de evaluación continua. No obstante, el 
estudiante tiene conocimiento periódico de los resultados de sus ejercicios. 

El desarrollo de esas dos semanas tiene además un desmenuzado en la gradación temporal a 
mayores. La asignatura tiene asignada por semana seis horas de presencialidad en clase, 
distribuidas en dos días, y diez horas de no presencialidad (trabajo en casa, biblioteca, etc.). 
Cada uno de esos dos días de clase son destinados a la corrección de la tarea desarrollada 
previamente en casa dentro de ese tiempo de no presencialidad vinculado a la asignatura. Dicho 
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de otro modo, lunes y martes en nuestra Escuela, constituyen un último escalado temporal que 
el estudiante asume activamente, llevando trabajo hecho al taller-laboratorio. Este trabajo es 
subido previamente al blog de la asignatura. Este sistema es seguido por todos los estudiantes 
en los porcentajes altamente significativos que vemos en la tabla. 

Nos hemos referido ya a la dificultad que pudiera suponer esta intensidad de entregas cada dos 
semanas en relación al necesario período de reflexión de cada proyecto en períodos más largos. 
La serie indiferenciada de entregas cada dos semanas: 2+2+2+2+3+2+2 se estructura a su vez 
en otra serie de 2+4+9 que identifica la sucesión de los tres proyectos del 1º semestre (E1, E2, 
E3), por ejemplo, y de modo similar vuelve en el 2º. El ejercicio E3 de la vivienda unifamiliar tiene 
9 semanas para su desarrollo (aquellos 2 ó 3 meses de otros tiempos) que el Programa escalona 
en 4 fases (vagón, cabañas, vivienda unifamiliar con taller para un escenógrafo), la primera 
siempre en grupo y con entrega en formato vídeo, las otras tres, individuales, son diferenciadas 
temáticamente (volúmenes, vivienda, taller del escenógrafo, jardín, cambio de escalas, 
maquetas) pero todas ellas vinculadas al mismo programa doméstico.  

El escalado temático y el temporal conllevan un cruce de relaciones biunívocas. Las entregas 
cada dos semanas sostienen una pulsión eficiente para la fidelización a la asignatura que es 
compatible con períodos más largos de reflexión y madurez del proyecto; las fases intermedias 
del desarrollo del ejercicio están agendadas desde el primer día de curso y vuelven a ser 
comunicadas con cada enunciado. 

 

 

Fig. 5 Exposiciones de Proyectos I fuera de la Escuela 
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4.3. Escalado espacial del aprendizaje: Gradación de espacios de aprendizaje/docencia 

Nos referimos aquí a los espacios dónde aprende el estudiante. Tradicionalmente era el aula, en 
modo presencial, y en otros espacios en modo no presencial: casa, biblioteca, etc. La diversidad 
de estos espacios de aprendizaje hoy en día, y por tanto la opción de su gradación, se ha 
incrementado notablemente gracias a las nuevas tecnologías. Estos espacios están dispuestos 
potencialmente, pero se requiere estructurar intencionadamente la metodología docente para 
activarlos y ponerlos al servicio de lo que actualmente llamamos un aula expandida. 

La activación de los diversos espacios de aprendizaje incorpora instrumentos y soportes nuevos 
a su servicio, sean estos analógicos o digitales. Identificada la labor a desarrollar cada semana, 
estrategia vista en el apartado anterior, sea ésta en clase, en casa o en cualquier otro espacio 
físico o virtual, transformamos la experiencia vital (casa, clase, biblioteca, cine, redes, viajes, etc.) 
en un estado formativo permanente. Es el aula expandida más allá de los tiempos y los espacios 
académicos tradicionales. 

El programa de la asignatura y la metodología desarrollada en estos dos últimos cursos 
intensifican el proceso dialéctico entre alumnos y el profesor de su laboratorio, entre todos los 
alumnos, entre alumnos y todos los profesores, entre los alumnos de cada grupo que 
eventualmente se forman (2/3 por grupo), entre los alumnos de cada laboratorio (máximo de 20: 
los alumnos corrigen todas las semanas y, en muchas ocasiones, todos los días). Escalamos 
estas relaciones entre diversos soportes analógicos (Exposición en el aula y en los pasillos de 
láminas y maquetas con correcciones públicas) y digitales (entrega en videos, subida de entregas 
al blog, correcciones en pantalla desde el blog). Diversificamos y expandimos el aula como 
espacio de aprendizaje: el aula física global, el aula de cada uno de los 7 laboratorios, el aula 
virtual del blog o el grupo de WhatsApp de cada laboratorio. 

Este aula expandida combina los sistemas analógicos y los digitales con absoluta naturalidad. 
Analógicos: Croquis y esquemas en los primeros días. Maquetas físicas y manuales de trabajo: 
en versión conceptual al inicio y en versión más elaborada al final. Láminas A1 finales, en pdf y 
en papel. Digitales: Blog de la asignatura: contiene en abierto todos los enunciados, referencias, 
entregas, viajes y otras actividades, además de la secuencia de la evolución semanal del 
proyecto a lo largo del año; correcciones en pantalla desde el blog: en el aula y en cada 
laboratorio;  realización de vídeos cortos para presentación de los trabajos en grupo (making off 
del proceso y justificación del proyecto, con análisis, croquis, ideogramas, fotomontajes, 
maquetas conceptuales, voz en off de cada uno de sus miembros) y opcional para el resto de 
entregas; grupos de WhatsApp por laboratorio para transferencia de información semanal y 
refresco de las correcciones. 

5.  Conclusiones 

“Repensar los ecosistemas de aprendizaje”, una preocupación general que va más allá de la 
innovación docente en arquitectura (Buchanan, 2012; Istance, 2019). En el análisis inicial: la 
asignatura de Proyectos I en contexto, exponíamos la preocupación de hace dos años por 
incrementar la fidelización a la asignatura y reducir el abandono académico que los datos 
estadísticos documentaban. El escalonado descrito, con sus tres líneas de actuación, ha 
funcionado en la consecución de ese objetivo. Los resultados obtenidos desde el punto de vista 
didáctico, la respuesta de los alumnos y su receptividad han sido satisfactorios, mostrando una 
vía de innovación que, no obstante, tenemos que profundizar para seguir sosteniendo el 
aprendizaje innovador (Molina, 2014). 
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Las diversas acciones continúan abiertas aún después de acabar el curso; es el caso de las 
exposiciones de trabajos seleccionados del curso o de tareas de difusión de su actividad como 
la presente, cuyo conocimiento por parte de ellos afianza su compromiso con la disciplina y la 
importancia de sus reflexiones, pasando a formar parte de su portfolio y su curriculum. Mantiene 
abierto la significación de su propio trabajo, más allá de lo estrictamente académico, y, de algún 
modo, la disciplina de su aprendizaje, la arquitecturea en este caso, entra en relación directa con 
su vida cotidiana, con el contexto social en la que los proyectos se han desarrollado y subraya el 
descubrimiento del potencial creativo que reside en este diálogo (Perec, 2008; Hertzberger, 
1993). Los proyectos realizados por los estudiantes les han servido para revelar las cualidades 
del lugar del trabajo (Moneo, 2006) y a través de la transferencia expositiva a los vecinos, estos 
conocen la actividad de la universidad e incrementa la apreciación de su territorio. 

La búsqueda de una mayor implicación con la asignatura ha estimulado la interacción con el aula 
como estrategia para reforzar la fidelidad a la materia y a su trabajo con varios objetivos docentes: 
activar individual y colectivamente el aprendizaje, extender los espacios y tiempos de aprendizaje 
más allá del aula física, trasladar a su responsabilidad el aprendizaje con tareas específicas de 
estudio organizadas en equipos de trabajo. Asociamos el resultado satisfactorio del curso a la 
combinación de las tres líneas de escalado descritas, temática, temporal y espacial. A modo de 
síntesis, algunos resultados alcanzados son: 

- Reconocimiento de que los espacios y tiempos de aprendizaje son más y mayores que los de 
docencia. 

- Asignación de tareas y objetivos, individuales y por grupos, para transformar todas las opciones 
de información en conocimientos dirigidos al aula. 

- Enunciado de ejercicios comprometidos con una realidad que ha ayudado a la implicación de 
los estudiantes 

- Gradación de problemas y dificultades que ha estimulado su superación y su implicación 
creciente. 

- Con su presencia en exposiciones, prensa y en publicaciones, los estudiantes aprenden a 
valorar su compromiso con el trabajo y su actitud. 

- Incremento de la inclusividad de los matriculados en la asignatura y fomento de liderazgo de 
aquellos estudiantes con capacidades para ello. Una alta tasa de éxito es compatible con 
resultados de excelencia. 
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