




 
El Máster ‘habilitante’ en arquitectura, una oportunidad para un aprendizaje experiencial 

 
 

 

JIDA’18            SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

              INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

 

  

   

2.2. Los temas investigados 

Una de las principales dificultades detectadas a la hora de proyectar consiste en la aportación 

temática o transferencia de valores de carácter global que en ocasiones se alejan de las 

necesidades y especificidades del territorio local. Aún así identificamos temáticas comunes que 

se cruzan con las distintas localizaciones: la apertura y conexión de espacios libres con el 

paisaje natural, la reprogramación de edificios industriales en desuso, el reciclaje material, la 

conectividad territorial y la vivienda cooperativa son los más habituales. La baja densidad, la 

recuperación del ciclo del agua y la eficiencia energética, el patrimonio y turismo rural o la 

optimización de equipamientos se dan pero con menos frecuencia.  

 

 

Fig. 4 Gráfico que relaciona los temas investigados con los municipios estudiados. Fuente: los autores 

2.3. Las contradicciones del MArq 

Como ejercicio crítico frente a la complejidad de un trabajo colaborativo como es este tipo de 

PFC, podemos destacar una serie de contradicciones o retos sobre los que seguir trabajando 

hasta encontrar su justa medida para alcanzar una situación de equilibrio y confort pleno.  

De entrada, la primera contradicción reside en la necesidad de trabajar en grupo de inicio a fin 

frente la exigencia normativa del PFC de un resultado personal e único5. Dinámicas que fluyen 

en grupo se ven afectadas y a veces frenadas en la segunda parte del curso académico por 

buscar adaptarse a llegar a un resultado individualmente evaluable, a pesar que entre las 

competencias transversales del máster está el trabajo en equipo y la cooperación. La 

individualidad de un proyecto es algo cuestionable ante una realidad profesional cada vez 

menos generalista, con más proyectos realizados por equipos multidisciplinares. 

La segunda contradicción se manifiesta en la pérdida de enfoque o en el síntoma del 

investigador investigado. Ya sea fruto de las sesiones de participación (disensos, roles de 

poder) o, si el PFC culmina en la obra, ya sea de la fase de construcción (decisiones no 

compartidas, el día a día de la obra, datos técnicos y presupuesto, entre otros) desvirtúan la 

distancia crítica que se exige a inicios de curso. Situaciones cotidianas de grano pequeño pero 

que consumen mucha energía se perciben a veces como agentes que amenazan la calidad del 

resultado final.   

Tercera, el impacto del vacío en teoría o práctica de arquitectura participada. A pesar del 

interés del alumnado, en el master se hace evidente que el plan de estudios del grado no 

integra tales competencias. La falta de herramientas, conceptos clave y referentes es una 

                                                            
5
 Ver nota anterior. 
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constante sobre la que lidiar en paralelo al ejercicio proyectual. Esa falta de experiencia 

también se traslada a parte del equipo docente y en ocasiones implica opiniones divergentes 

frente la cuestión de la participación, hecho que a su vez contribuye a una mirada crítica que 

influye positivamente al proceso.   

Cuarta, los tiempos académicos atropellan y se adelantan a menudo con los tiempos 

administrativos de los promotores y aun más con los biorritmos de las comunidades implicadas. 

Ello implica gran esfuerzo de comunicación entre los distintos actores y la escuela.   

Y quinta, la dedicación total del alumnado disminuye por su necesidad o oportunidad de ejercer 

trabajo en practicas, hecho que le implica más presión sobre la carga de trabajo derivada del 

master. La alta complejidad de un proyecto tan real supone pues ciertas incompatibilidades 

fuera del horario lectivo, sobretodo por aquellos grupos que acaban construyendo. 

 

3. Conclusiones; consolidaciones e incorporaciones 

Para muchos estudiantes el máster se ha convertido en una primera experiencia real de 

aprendizaje-servicio. Ello permite progresivamente un cambio y reflexión sobre la 

responsabilidad social del arquitecto en la ciudad de la difícil equidad. El MArq es pues una 

oportunidad y pretexto para recuperar la herencia de contra discursos propios de la historia de 

la arquitectura e urbanismo protagonizados por autores humanistas que hoy pueden inspirar a 

los futuros arquitectos interesados por las prácticas comunitarias y de participación. La 

conexión con esta herencia y tradición más el enfoque interdisciplinar se convierten en aliados 

a la hora de seguir perfeccionando y puliendo aquello que, como experiencia y entidad social, 

difícilmente llegará a ser predecible o controlable. En palabras de Richard Sennet (Sennet, 

2014) el máster como proyecto docente encuentra su naturaleza no en un ecosistema limitado 

por su equilibrio, sino en un artefacto de índole social que funciona en red, un sistema abierto y 

donde aprender a gestionar las vicisitudes de lo incierto.   

La experiencia adquirida en los tres años de funcionamiento, con sus seis casos de estudio, 

permite avaluar las consecuencias de esta metodología. La revisión de los resultados6 

evidencia que esta práctica conlleva el desarrollo de PFC’s de menor entidad pero 

intensamente controlados por los estudiantes. Situar el estudiante ante un interlocutor externo 

a la universidad y a la profesión que cuestiona sus decisiones obliga a afianzar el avance del 

proyecto con argumentos sólidos y transversales. No hay duda de los aspectos positivos de 

esta interacción. En cambio, la trayectoria del máster ha sido mucho más errática con los 

métodos para incentivar a la experimentación constructiva. Hay ediciones en las que esta 

experiencia ha sido inexistente, y otras en las que toda la docencia se ha destinado a la 

construcción. Ni una cosa ni la otra. Queda pendiente, pues, encontrar el justo equilibrio entre 

el desarrollo intelectual de un proyecto, el trabajo en el taller, la interacción con ‘la gente’ y la 

experimentación constructiva a escala real. 
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