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RESUMEN

La revolución metodológica del Plan Bolonia ha llevado al 
estudiantado a situarse en el centro de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, incentivando su participación basada 
en un diálogo simétrico con el profesorado. Las metodologías 
se vuelven así más activas y requieren de un mayor 
compromiso por parte del estudiantado en su formación y en 
la adquisición de conocimientos y habilidades. En el presente 
estudio nos centramos en la asignatura del último curso que 
gira en torno a la ciudad contemporánea, impartida dentro del 
área de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas de la 
E.T.S.A. de Sevilla, en la que proponemos una apropiación 
responsable de los procesos de aprendizaje. Para ello, desde 
un uso creativo de los soportes e insistiendo en la especificidad 
arquitectónica de los mismos, las estrategias se basan en la 
creatividad y la ludificación a partir de la lectura de un libro, 
dentro de una metodología de aprendizaje cooperativo.

Palabras clave: participación activa, aprendizaje cooperativo, composición 
arquitectónica, historia de la arquitectura, metodologías docentes en arquitectura.
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ABSTRACT

The methodological revolution of the Bologna Plan has placed 
students at the center of the teaching-learning processes, 
encouraging their participation based on a symmetrical dialogue 
with teachers. The methodologies thus become more active 
and require a greater commitment on the part of the students 
in their training and in the acquisition of knowledge and skills. 
In the present paper we focus on the course on Contemporary 
city taught within the area of Architectural History, Theory and 
Composition of Architecture in the last year of Architecture 
at the School of Seville, where we propose a responsible 
appropriation of the learning processes. In order to achieve 
this goal, the proposed strategies are based on creativity and 
gamification from the reading of a book, within a cooperative 
learning methodology, and always insisting on the architectural 
specificity and the creative use of tools and media.

Keywords: active participation, cooperative learning, architectural composition, 
history of architecture, architectural teaching methodologies. 



171

INTRODUCCIÓN

Los procesos de enseñanza-aprendizaje están sometidos actualmente a un gran 
debate. Desde que se inició la aplicación del Plan Bolonia en las diferentes 
escuelas de arquitectura este replanteamiento se ha intensificado (López-De 
Asiaín y Díaz-García, 2020). Las metodologías tradicionales basadas en exclusi-
va en las clases magistrales se muestran insuficientes, especialmente en áreas 
como la de Composición Arquitectónica tan vinculada con las humanidades, 
sobre todo en escenarios como el actual en donde existe un exceso de infor-
mación online de rápido acceso para el estudiantado (Díaz, 2018) o en el que 
las nuevas tecnologías se muestran como herramientas tan necesarias como 
indispensables (Ramón-Constantí y Catalán-Tamarit, 2016). La apuesta general 
es evolucionar hacia metodologías más activas, con las que se consiga la mayor 
involucración posible del estudiantado para, de este modo, garantizar mayores 
cotas de autonomía y efectividad en el aprendizaje. 

Todo esto requiere reinterpretar el papel del docente y del estudiantado. 
Desde un diálogo simétrico, el primero debe asumir un papel de facilitador de 
conocimientos; en cambio, el segundo tiene que adoptar un rol más protagóni-
co en cuanto a los procesos de aprendizaje. Esto pasa por aceptar una mayor 
responsabilidad y tomar el control de la clase para erigirse como transmisor de 
los conocimientos adquiridos previamente.

Ese proceso de enseñanza-aprendizaje, en cambio, debe vehicularse bajo 
otras premisas que apuesten por nuevas metodologías, para de este modo lo-
grar el interés y la involucración de todos los actores. De este modo, desde una 
acción creativa, con su necesaria adquisición previa de conocimientos a través 
de la lectura de un libro y su posterior desarrollo bajo técnicas basadas en la 
ludificación, se plantea un nuevo abordaje de la historia de la arquitectura y de 
la ciudad más sugerente y atractiva.

LA LECTURA COMO ELEMENTO PARA LA AUTONOMÍA 
DEL ESTUDIANTADO

¿Es posible en una clase de historia de la arquitectura partir de la lectura de 
los libros y poner en carga el nuevo rol del docente y del estudiantado desde la 
creatividad? 

Guillermo de Humboldt (1767-1835) y Friedrich W.J. Schelling (1775-1854) 
ya apuntaron a la lectura de libros como fórmula para la promoción de la autono-
mía del estudiantado que, junto con la libertad, contrarrestaba la aproximación 
utilitaria demandada por la clase burguesa surgida tras la Primera Revolución 
Industrial (Lledó, 2018), previendo sus efectos en la disminución de esta (Sche-
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lling, 2008). En esa misma línea se sitúa la definición de Siri Hustvedt como una 
forma de abrirnos, de llenarnos con otras voces, que implica una libertad para 
encontrar a nuestros locutores, un proceso de aproximación crítica que precisa 
de una formación: “What is Reading? Reading is a way of opening yourself to 
the voice of another […] This is why Reading is such an extraordinary adventure, 
because you fill yourself up with the voice of others” (Mujer tenía que ser, 2019). 

Existe en la actualidad una preocupación establecida en torno a la capacidad 
y/o falta de interés en la lectura en la docencia universitaria, asumiendo como 
parte de la realidad que a los estudiantes no les interesa leer. De este modo, es 
fundamental instaurar procesos, formas de trabajo, métodos de investigación 
y de docencia que impliquen desvelar y fomentar la contribución de cada uno. 
En este punto, la lectura de libros se torna como una propuesta docente que 
permite complementar la capacitación autónoma con la creativa.

El conocimiento específico sobre una determinada materia es fundamen-
tal para el desarrollo de la capacidad creativa (Weisberg, 1998), así como 
la creación de entornos adecuados o la aplicación de metodologías activas 
(Mosquera, 2019), cuestiones que están siendo respaldadas por muchos de los 
diversos estudios realizados en el campo de la neurociencia (López-Fernández y 
Llamas-Salguero, 2018), aunque todavía quede mucho por recorrer y demostrar 
(Klimenko, 2017). Atendiendo a lo planteado en la taxonomía de Bloom (Bloom, 
1956) y, especialmente en revisiones posteriores (Anderson, 2001), la categoría 
de “crear” se vincula con procesos cognitivos como generar –establecer una 
hipótesis para explicar un determinado fenómeno–, planificar –efectuar un traba-
jo de investigación sobre un tema histórico determinado– y producir –elaborar 
un producto– (Ruiz, 2021). Si el estudiantado es capaz de crear a partir de un 
conocimiento dado, está demostrando su conocimiento sobre este.1 

La tarea que nos ocupa debe abordar la capacitación creativa sustentada en 
la autonomía y en la especificidad de esta área de conocimiento, así como tener 
en cuenta el marco general disciplinar de la arquitectura, sus dinámicas y sus 
instrumentos propios. Sin duda, en las asignaturas de humanidades la inercia 
de las consabidas clases magistrales como dinámica central de la enseñanza 
constituye un reto mayor que en otras, por lo que requiere de un replanteamien-
to en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Como estrategia para hacer aflorar e intensificar la creatividad, proponemos 
la ludificación, que se caracteriza por emplear mecánicas basadas en el juego 
en ámbitos no lúdicos. La finalidad es potenciar la motivación, la concentra-
ción, el esfuerzo o la fidelización desde la creación de entornos más dinámicos 
(García-Casaus et al., 2020). La cooperación para la resolución de los juegos 
resulta uno de los objetivos más interesantes, ya que entronca con la propia fi-
gura interdisciplinar y mediadora que actualmente se demanda del arquitecto/a. 
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En esta misma línea, el aprendizaje cooperativo basado en el trabajo en 
grupo implica el compromiso activo del estudiantado como individuo y como 
colectivo, comprometiéndose con los objetivos establecidos, dentro de lo que 
se puede entender como aprendizaje ético (Zayas y Sahuquillo, 2016). Esta 
metodología tiene como característica principal su carácter dinámico, cuestión 
que permite trabajar en el compromiso colectivo, el aprendizaje entre iguales, el 
entrenamiento de habilidades interpersonales o el pensamiento crítico.

La metodología resultante garantiza una participación activa del estudianta-
do, ya que deben proponer y crear los juegos que van a emplear para llevar a 
cabo la transmisión de los conocimientos que han adquirido con la lectura del 
libro elegido. El planteamiento, el diseño y la ejecución de dichos juegos solo 
se puede realizar basándose en unos conocimientos previos, lo que garantiza el 
desarrollo de su creatividad. 

CASO DE ESTUDIO: 
LA HISTORIA DE LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA

La asignatura

La asignatura de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 4, que presen-
tamos como referencia para su análisis y estudio en este trabajo, se enmarca 
en el Grado de Fundamentos de la Arquitectura que se imparte en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Pertenece al área 
de Composición Arquitectónica, es de carácter obligatoria, cuatrimestral con 6 
créditos ECTS —para un total de 150 horas— y se cursa en el quinto curso. Se 
imparte un día a la semana con sesiones de 4 horas —divididas en dos sesio-
nes de dos horas— y acoge a una media de 24 estudiantes.

La asignatura se alinea con el epígrafe “Ciudad”, marco del primer semestre 
del último curso, con el que se propone asegurar por parte de los estudiantes 
el conocimiento crítico de la historia y del urbanismo contemporáneos, sus pro-
blemáticas y situación actual. El curso se enfoca a partir de las fuentes interdis-
ciplinares y la práctica de la ciudad contemporánea en el contexto internacional, 
su historia y presente. Se estudia en tres períodos que fueron testigos de un 
gran avance urbano, que van desde el nacimiento de la ciudad moderna en la 
segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad (García, 2016). Cada período 
ofrece un acercamiento histórico a la ciudad, dentro del marco complejo e 
interdisciplinario de la geopolítica, la economía, la tecnología y las transforma-
ciones sociales; seguido de estudios monográficos de determinadas ciudades. 
Así, se trazan enfoques alternativos sostenibles para el desarrollo de la ciudad y 
el territorio y se ponen en diálogo con las tendencias históricas predominantes 
(Loren-Méndez, 2021). 
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La práctica se desarrolla en la segunda parte de la clase. La primera mitad del 
cuatrimestre se centra en estudios de casos internacionales de teorías para la 
intervención sostenible de la ciudad; la segunda parte se centra en los estudios 
de casos locales del patrimonio urbano como marco para la regeneración urba-
na creativa de la ciudad.

Estudio de casos internacionales sobre teorías de 
intervención urbana sostenible 

De los dos trabajos que componen la parte práctica de la asignatura, nos deten-
dremos en el primero de ellos, por la innovación que supone la metodología y 
la propuesta del libro como objeto de estudio (Loren-Méndez, 2019). Para ello 
resulta fundamental la ratio con la que se suele trabajar en la asignatura, lo que 
permite conformar cinco o seis equipos de cuatro o cinco estudiantes cada uno.

La reflexión en cuanto a la necesidad de reinsertar la lectura se inicia en 
el contexto de las limitaciones de las nuevas generaciones multitarea, sobre 
estimuladas desde la tecnología y la imagen. Si bien se comenzó aumentando 
la accesibilidad a las mismas dándole soporte digital y acotando la extensión de 
los textos para asegurar que fueran abarcables; en la actualidad, el trabajo se 
centra más en la apreciación por parte del estudiantado dentro del área de co-
nocimiento, entendiéndolo como un documento histórico, su lectura como acto 
creativo en sí mismo y procediendo a su interpretación y construcción desde las 
herramientas específicas de la disciplina.

El libro se aborda como un documento histórico concreto y, por tanto, con-
tinúa su formación documental, que ahora se torna historiográfica. La investi-
gación dota de profundidad histórica a la publicación, entendiendo su contexto 
cultural en el que fue escrito, su contemporaneidad arquitectónica, su relevancia 
o superación en determinados momentos históricos. En segundo lugar, se estu-
dia la propuesta metodológica recogida en el libro, aplicando los hallazgos a su 
caso de estudio, esta vez, desde la escala urbana.

Cada equipo deberá, así mismo, diseñar una acción participativa que servirá 
para comprobar los conocimientos adquiridos por el resto de la clase. Se aban-
dona el formato único de una presentación dirigida al profesorado y la tarea se 
traslada a la responsabilidad del aprendizaje en clase. El equipo a cargo de la 
presentación se encarga de guiar a la clase, dándole apoyo en la resolución de 
dudas, de coordinación de los tiempos para, finalmente, evaluar lo aprendido. 
Finalmente se procede a la entrega con todo el material empleado, sus conclu-
siones y revisión crítica de todo el proceso seguido.

Junto con la formación recibida y el debate en el seminario metodológico 
previamente impartido,2 la investigación y presentación de los distintos equipos 
repercutirá en la formación metodológica de toda la clase. Se fomenta así la 
construcción de un espacio de aprendizaje horizontal y simétrico, donde el estu-
diantado está encargado de asegurar la transferencia de conocimientos. 
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Objetivos y Metodología

A través del proceso de innovación docente aplicado se busca facilitar la con-
secución de los objetivos marcados en la asignatura y, al mismo tiempo, se esta-
blecen otros de carácter transversal asociados a la propia metodología docente:

-   Trabajo cooperativo: fundamentar la labor de investigación y de creatividad 
desde la acción en equipo para obtener resultados que afecten a todo el 
colectivo.

-   Actualización de estrategias: fomentar la aplicación de teorías internacio-
nales de intervención urbana sostenible a nivel local, trabajando con el 
patrimonio como fuente clave para el desarrollo urbano sostenible. 

-   Enfoque interdisciplinar: integrar la arquitectura y las herramientas que 
le son propias con otras disciplinas para lograr resultados que traten de 
explicar la realidad actual, la condición multiescalar de la ciudad y su com-
plejidad cultural.

-   Capacidad de innovación: formar en un escenario laboral en continuo cam-
bio en donde se tendrá que aplicar soluciones nuevas y creativas desde el 
conocimiento de las teorías basadas en la sostenibilidad para un correcto 
desarrollo urbano.

En cuanto a la metodología, se establecen una serie de principios generales que 
se basan en el papel central del estudiantado, proponiendo una estrategia de 
aula impulsada por la participación intensiva y desde el diálogo simétrico con el 
docente. Esta labor se realiza desde la creatividad y la integridad del proceso del 
diseño arquitectónico: la documentación y la investigación histórica como puntos 
obligados de partida, la evaluación de valores como principios a seguir y la con-
secución de estrategias de regeneración sostenible como fin último.

Instrumentos: el libro y los artefactos

Para los estudios de casos internacionales sobre teorías de intervención urbana 
sostenible la herramienta fundamental es el libro. De una lista suficientemente 
amplia y que trata de abarcar las teorías urbanas de los últimos sesenta años, 
los equipos eligen uno sobre el que desarrollarán su trabajo. Para sus posterio-
res artefactos conceptuales participativos, el estudiantado se basa en los sopor-
tes de la arquitectura—cartografías, maquetas, fotografías— y en la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías —vídeos, redes sociales, bases de datos online, 
aplicaciones, fabricación digital— (Fig. 1, 2, 3).
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Fig. 1 Libro y acción creativa: ROGERS, R. (2010). Cities for a Small Planet. Fuente: Propia

Fig. 2 Libro y acción creativa: VENTURI, R., BROWN, D.S. y IZENOUR, S. (1972). 
Learning from Las Vegas. Fuente: Propia

Fig. 3 Libro y acción creativa: RUEDA, S. et al. (2012). El urbanismo ecológico. Su aplicación 
en el diseño de un eco en Figueres. Fuente: Propia



177

Con un seguimiento previo por parte del profesorado se diseña y se perfila la 
actividad a realizar. La idea es que se asegure la consecución de los objetivos 
principales que el equipo crea necesario transmitir, atendiendo a la idoneidad de 
la actividad a realizar, a la coherencia con el libro elegido, a su complejidad y al 
tiempo que necesiten para su desarrollo.  

Resultados

El trabajo, de dos meses de duración aproximadamente, se traduce finalmente 
en un documento en donde se recoge el análisis del libro, de su autoría y del 
contexto de ambos y que se suele formalizar con una presentación en forma-
to powerpoint. Además, hacen entrega del artefacto creado para la actividad 
lúdica junto con la documentación del proceso de diseño y producción, tanto 
del artefacto como del desarrollo de la acción participativa en clase (Fig. 4, 5). 
Finalmente, se les solicita un análisis crítico y unas conclusiones que recojan 
sus impresiones a la luz del trabajo realizado.

Es en los comentarios críticos que deben acompañar a sus trabajos en don-
de podemos encontrar ese feedback sobre la experiencia efectuada. La mayoría 
de las impresiones insisten en señalar la novedad de la actividad y el enriqueci-
miento que les ha producido, con respuestas positivas sobre la acción reque-
rida. También suelen insistir en la dificultad y exigencia que les supuso abordar 
ese papel protagónico en la clase, pero sobre el que muestran una satisfacción 
general, tanto por el desarrollo de la acción —consiguiendo la involucración de 
la clase— como por los resultados —dando por buena la transmisión de conoci-
mientos efectuada—.

Al igual que nos planteamos la superación de la condición unidireccional y 
pasiva de las clases magistrales, las presentaciones de trabajos por parte del 
estudiantado se habían traducido tradicionalmente en la transmisión unidireccio-
nal de resultados de un determinado estudio —ya sea un edificio, una ciudad, 
un libro, un/a autor/a— donde el profesorado era el único receptor y el resto de 
la clase se desconectaba. Desde el inicio de esta asignatura, en el marco de un 
nuevo plan, nos planteamos superar esta limitación en el aprendizaje del trabajo 
investigador y de los hallazgos del resto del estudiantado. Si bien al principio se 
les pedía una evaluación o unos comentarios tras las presentaciones, la invo-
lucración real del estudiantado se ha producido cuando han tenido que pensar 
cómo transmitir los conocimientos que han adquirido en sus lecturas, formando 
parte activa de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Durante el desarrollo de las actividades creativas el estudiantado se activa 
desde la acción lúdica, involucrándose en el aprendizaje de los libros, autores y 
sus teorías de intervención estudiados y expuestos por el resto de los equipos. 
En esos momentos la simetría en clase es absoluta, convirtiéndonos el profeso-
rado en meros observadores y seguidores de la acción. 
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Fig. 4 Libro y acción creativa: LERNER, J. (2003). Acupuntura urbana. Fuente: Propia

Fig. 5 Libro y acción creativa: HOUGH, M. (2004). Naturaleza y ciudad. Planificación urbana y 
procesos ecológicos. Fuente: Propia
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NOTAS

1 No debemos confundir el concepto de crear identificado en arquitectura con proyectar una 
intervención arquitectónica, sino como objetivo de aprendizaje que debe estar presente en 
todas las áreas de conocimiento, dentro y fuera de la arquitectura.
2 Antes de comenzar con el estudio y análisis del libro se facilitan ciertas pautas para guiar 
en el proceso de investigación, haciendo hincapié en cuestiones como la rigurosidad de las 
fuentes o la necesidad de citarlas.
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