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CAPÍTULO 39 

CÓMO DISEÑAR UN PROYECTO DE APRENDIZAJE  

SERVICIO DESDE EL ÁMBITO DEL URBANISMO:  

DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA APLICADA  

EN LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE  

ARQUITECTURA DE MADRID 

FEDERICO CAMERIN 

Universidad de Valladolid-Universidad Politécnica de Madrid 

ALEJANDRO TAMAYO PALACIOS  

Universidad Politécnica de Madrid 

NEREA MORÁN ALONSO 

Universidad Politécnica de Madrid 

 JOSÉ CARPIO-PINEDO 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Se parte de la constatación de que la metodología de aprendizaje servicio 

consiste en desarrollar en el seno de una asignatura un proyecto práctico 

que integre el aprendizaje de contenidos, competencias y valores que 

resulte en la mejora de la calidad de vida de grupos sociales (Battle y 

Escoda, 2019). La filosofía de aprendizaje servicio constituye una ma-

nera de hacer y de proceder fruto de una complejidad teórica y práctica 

del movimiento pedagógico a nivel mundial que, como punto de partida, 

está orientada a la mejora de los procesos formativos y la realidad social 

(Mayor Paredes, Granero Andújar, 2021). 

Para ello, desde el punto de vista del urbanismo29 y del área de conoci-

miento de “Urbanística y Ordenación del Territorio” (Soria-Lara, 

 
29 Según la RAE, el urbanismo es el “conjunto de conocimientos relacionados con la planifica-
ción y desarrollo de las ciudades” (https://dle.rae.es/urbanismo).  
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Valenzuela-Montes y Temes-Cordovez, 2021), especialmente de la 

asignatura “Ciudad y Urbanismo” (CyU) de la Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de Madrid ETSAM (segundo curso del grado en “Fun-

damentos de la Arquitectura”) de la Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM), se ha detectado la necesidad de desarrollar una metodología es-

tándar para poder aplicar y replicar de forma sistemática unos mismos 

pasos a seguir para enfrentarse a la problemática a abordar, el colectivo 

que va a ser beneficiado y todo lo que el propio reto implica. Esta nece-

sidad tiene su fundamento en el hecho de que la asignatura CyU consti-

tuye la primera ocasión en la cual el alumnado se enfrenta a la comple-

jidad de las ciudades y los procesos urbanos a través de un recorrido 

teórico y práctico que les permite entender y aplicar las técnicas y he-

rramientas para la regulación de los mismos (Tamayo Palacios, 2022).  

2. OBJETIVOS 

En el marco de una sociedad en que se necesita mejorar la comprensión 

de los desafíos y las oportunidades socio-económicas y medioambienta-

les a través de un dialogo abierto e inclusivo para establecer prioridades, 

coordinar esfuerzos, y garantizar prosperidad y bienestar (Oficina Na-

cional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España, 2021), dos 

son los objetivos principales de esta metodología. En primer lugar, en lo 

que respecta al alumnado, facilitarle la comprensión de los problemas 

que se generan en un entorno urbano, tener un contacto con la realidad 

socio-económica y ambiental de la ciudad y obtener un efectivo 

feedback de que su trabajo tiene repercusión en la ciudad. En segundo 

lugar, en lo que se refiere a la sociedad, el intento que se persigue es que 

el trabajo del alumnado resulte útil para llevar a planos y dibujos las 

problemáticas existentes, encontrar respuestas a dichos problemas que 

de alguna forma la sociedad (por ejemplo, ciudadanos o grupos vecina-

les) intuye, pero es incapaz de resolver.  

Para lograr dichos objetivos, se ha desarrollado una específica metodo-

logía compuesta por 7 fases distintas, conectadas unas con otras, fruto 

de la experiencia llevada a cabo en la asignatura CyU a lo largo de los 
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últimos cursos académicos y una confrontación entre profesorado, alum-

nado y la sociedad civil involucrada en las actividades realizadas. 

En base a la metodología, se establecen los diferentes pasos a seguir para 

el desarrollo concreto de la asignatura. La finalidad última de la meto-

dología estándar y del desarrollo de las fases de la asignatura es la in-

corporación de los distintos conocimientos generados en la cotidianidad 

del ámbito de estudio para mejorar la calidad de vida. Este recorrido, 

además de lograr los objetivos expuestos anteriormente, se contribuye a 

alcanzar el ODS número 11 “Comunidades y ciudades sostenibles”, 

prestando especial atención a los ODS referidos a la protección del me-

dio natural, de los números 13, 14 y 15 y el ODS número 3 dedicado a 

salud y bienestar. 

3. METODOLOGÍA 

La metodología se compone por 7 fases distintas que sirven de modus 

operandi para establecer las bases del proyecto ApS (Figura 1). 

FIGURA 1. Esquema de la metodología empleada para el planteamiento y desarrollo del 

proyecto ApS.  

 

Fuente: elaboración por los autores (2023) 
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3.1. ELEGIR UN ÁMBITO DONDE HAYA DEMANDA SOCIAL SUFICIENTE 

COMO PARA TENER UNA ENTIDAD PROPIA A ESCALA URBANA 

Como relata Hernández Aja (1997: 16-26), la noción de “ámbito ur-

bano”, si bien es una representación imprecisa y difícilmente definible 

en las ciencias sociales y urbanas, se constituye como aglomerado capaz 

de sostener y satisfacer las necesidades de la vida cotidiana de los ciu-

dadanos a través de la presencia de una masa crítica de equipamientos 

donde confluyen lo social y lo físico.  

FIGURA 2. Mapa de Madrid por distritos donde se señalan posibles ámbitos urbanos de 

intervención.  

 

Fuente: elaboración por los autores (2023) 
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A modo de ejemplo, en el específico caso de Madrid (Figura 2), se de-

tectan ámbitos que, coincidentes o no con la división administrativa de 

barrio, presentan reivindicaciones vecinales específicas, como puede ser 

la tema de la segregación socio-económica y urbana relacionada con la 

presencia del “scalextric” de la autopista urbana elevada M-30 entre los 

distritos de Retiro y Puente de Vallecas (Más Madrid, 2021), la difícil 

accesibilidad al Parque Lineal del Manzanares a su paso por el barrio de 

San Fermín en el distrito de Usera (Rafael, 2017), la ordenación urbana 

deficiente, sobre todo en términos de espacios públicos, del barrio de 

Bellas Vistas en el distrito de Tetuán (Grupo de trabajo “Aprende tu ba-

rrio”, 2017) o la vulnerabilidad del distrito de Carabanchel (Caraban-

cheleando, 2017). 

3.2. COMPROBAR QUE DICHA DEMANDA ESTÉ ARTICULADA A TRAVÉS DE 

COLECTIVOS ORGANIZADOS QUE PUEDAN RECOGER LA DEMANDA Y MAN-

TENERLA EN EL TIEMPO 

En los ejemplos mencionados en la fase anterior, se puede averiguar 

cómo las peticiones ciudadanas son el foco de atención de la actividad 

vecinal (véanse respectivamente Iglesias, 2022; AVSF, 2023; Grupo de 

reflexión Barrio Bellas Vistas, 2021; Durán Rodríguez, 2019). Se averi-

gua, en otras palabras, que la demanda social tiene continuidad en el 

tiempo y está involucrada en el debate local a nivel de la ciudad, siendo 

recogido en los medios de comunicación (sobre todo en la prensa), en la 

difusión de material divulgativo (como libros), en encuentros públicos 

organizados ad hoc por parte de asociaciones vecinales (manifestaciones 

y jornadas informativas) hasta llegar a desarrollar diagnósticos para po-

der incidir en el planeamiento urbanístico. 

3.3. CREAR UN CANAL DE COMUNICACIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES LOCALES 

La creación de un canal de comunicación con los agentes sociales loca-

les es esencial para consensuar una propuesta educativa que integre pro-

cesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad, firmar un convenio 

con ellos y solicitar ayudas económicas a la administración. Una vez 

comprobado que las demandas sociales estén arraigadas a un determi-

nado ámbito urbano, el siguiente paso será la activación de las 
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negociaciones con el tejido social del ámbito de intervención (por ejem-

plo, a través de la participación a eventos organizados por su parte y 

correo institucionales) para: 

‒ Acordar los contenidos de un proyecto educativo con utilidad 

social a través de la firma de un convenio con la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

‒ Solicitar ayudas concretas, sobre la base de dicho convenio, a 

la Oficina de Aprendizaje-Servicio de la Universidad Politéc-

nica de Madrid que cada año promueve una convocatoria para 

financiar experiencias que den respuesta, de alguna manera, a 

necesidades reales y fundamentadas (Aps UPM. Oficina de 

Aprendizaje Servicio, 2022). 

‒ Intentar introducir el convenio en las comunidades EELISA30 

para incorporar el sello ApS y EELISA en la propuesta educa-

tiva.  

3.4. ORGANIZAR VISITAS GUIADAS CON LOS VECINOS PARA QUE LA CIUDA-

DANÍA TRANSMITA SUS DEMANDAS 

Las partes teórica y práctica de la asignatura persiguen que el alumnado 

pueda tener las herramientas básicas para alcanzar el entendimiento de 

la ciudad de Madrid desde distintas perspectivas y tener el conocimiento 

suficiente para desarrollar un diagnóstico de los conflictos y oportuni-

dades cruciales de cara a plantear una serie de propuestas de interven-

ción urbana. Para ello se trabaja a lo largo de toda la asignatura en un 

ámbito de la ciudad de Madrid con evidente interés en la actualidad para 

lo cual se plantea la interacción del alumnado con su componente social 

a través de salidas de campo en los puntos de interés más urgentes según 

los representantes de la ciudadanía para desarrollar acciones y 

 
30 La alianza EELISA (European Engineering Learning Innovation and Science Alliance) 
agrupa a 9 universidades de 7 países europeos con la finalidad de definir e implementar un 
modelo común europeo en la rama de “Ingeniería y arquitectura”. Algunos de los proponentes 
de este capítulo forman parte de la comunidad “Egalitarian Societies: Opportunities for Ever-
yone (ES: O4E)”. 
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proyectos. La experiencia en primera persona es fundamental a la hora 

de conocer un territorio y planear las respuestas a los retos correspon-

dientes.  

3.5. SOLICITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS COLECTIVOS SOCIALES EN LA 

EVALUACIÓN FINAL DEL CURSO 

Al cabo de terminarse el periodo lectivo, se propone un cuestionario en 

que los agentes sociales locales están llamados a valorar aspectos como 

el transcurso del proyecto y sus resultados, la organización y comunica-

ción interna, la utilidad de los actos y materias generados (por ejemplo, 

los paneles con las propuestas de actuación) y la participación del pro-

fesorado, alumnado y vecindario en las actividades realizadas. No se 

trata solamente de una evaluación “pasiva”, sino también activa en el 

sentido que a los colectivos sociales se les ofrece un espacio para hacer 

sugerencias para mejorar el contenido de la propuesta de ApS, por ejem-

plo, proponiendo actividades y materiales no planteados en el marco de 

la asignatura, así como la involucración de otros colectivos, institución 

o grupo en el proyecto. 

3.6. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERCAMBIO CON ASIGNATURAS DE 

OTRAS UNIVERSIDADES 

No se trata tanto de introducir elementos internacionales en el contenido 

de la asignatura (cuestión que se aborda mediante la incorporación de 

recursos bibliográficos internacionales y metodologías aplicadas en la 

práctica urbanística de otros países) (Schuerholz-Lehr et al., 2007), sino 

de proponer momentos de reflexión común para averiguar cómo asigna-

turas equivalentes a CyU y pertenecientes a Escuelas de Arquitecturas de 

otros países se enfrentan a los mismos retos y tareas. Por ejemplo, con 

respeto a las primeras asignaturas propuestas a estudiantes de arquitec-

tura en Italia (Fregolent y Acierno, 2020), CyU tiene menos peso, ya que 

se le atribuye 6 créditos ECTS por un total de aproximadamente 90 horas 

lectivas, por lo cual se estima que por cada crédito ECTS el alumno de-

dicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo 

presencial y no presencial (entre 156 y 162 en total). Estos datos son elo-

cuentes del poco espacio otorgado a dicha asignatura si la comparamos a 
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los 14 créditos de la asignatura de Laboratorio di Urbanistica31 de la 

Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Po-

litecnico di Milano (Milán, Italia), que cuenta con 144 horas lectivas y 

156 horas de trabajo autónomo por parte del alumnado. Los y las estu-

diantes de CyU se enfrentan al urbanismo con las mismas horas de tra-

bajo autónomo con respeto a aquellos italianos, pero no tienen las mis-

mas posibilidades de aprender el conocimiento de base de la disciplina 

urbanística que tienen los y las estudiantes en Italia. Se trata de una limi-

tación importante a la hora de fomentar la implicación y la motivación 

del alumnado en el ejercicio de transformar un ámbito urbano. 

3.7. PROGRAMAR LA DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS MEDIANTE EXPO-

SICIONES LOCALES, LA CREACIÓN DE UNA REVISTA VINCULADA AL PRO-

YECTO Y LA ORGANIZACIÓN DE LA INAUGURACIÓN DEL PRÓXIMO CURSO. 

Divulgar los resultados obtenidos es una tarea que implica un esfuerzo 

por parte de las personas involucradas, sobre todo en cuanto dicha acti-

vidad tiene lugar después de que se acabe el cuadrimestre en que se 

desarrolla la asignatura. Las exposiciones locales, la creación de una re-

vista que se consolide a lo largo del tiempo y la preparación de la lección 

inaugural del curso siguiente tienen una finalidad bien concreta: 

‒ Por lo que respecta a las exposiciones locales, el objetivo es 

proporcionar un espacio para dar lugar a un debate con todas 

las partes involucradas y dar la posibilidad de generar opinión 

e incluso discrepancia sobre los contenidos de las propuestas 

proyectuales de los y las estudiantes. 
‒ La puesta en marcha de una revista electrónica de la asignatura 

CyU en acceso abierto tiene como objetivo el de resumir el 

contenido del proyecto ApS a través de unos textos que relaten 

los proyectos elaborados por parte del alumnado (incluso grá-

ficamente) y las reflexiones a posteriori del profesorado y de 

los agentes sociales involucrados. La revista, además, se edita 

por un becario/a y constituye una base de referencia para el 

 
31 https://www11.ceda.polimi.it/schedaincarico/schedaincarico/controller/scheda_pub-
blica/SchedaPublic.do?&evn_default=evento&c_classe=781941&polij_device_cate-
gory=DESKTOP&__pj0=0&__pj1=e12b895ad590202be6822301fe4543c4  
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alumnado del curso sucesivo para tomar inspiración de las ela-

boraciones realizadas por sus compañeros. Su edición en la 

Universidad Politécnica de Madrid se facilita a través de la pla-

taforma POLI-RED y se gestiona por el Gabinete de Teleedu-

cación (GATE) y el Servicio de Biblioteca Universitaria. 

‒ La organización de la inauguración del curso siguiente termina 

el ciclo de vida de la asignatura para comenzar uno nuevo, y 

prevé una puesta en común del alumnado y de los agentes so-

ciales locales de dos cursos diferentes. Gracias a eso, en la jor-

nada se conectan los trabajos realizados y los resultados alcan-

zados el año anterior con los retos a los que se enfrentan los y 

las estudiantes del año siguiente. 

4. DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

En base a la metodología estándar, la asignatura se desarrolla en 8 pasos, 

definibles como etapas (Figura 3). En cada una de ellas, se proponen 

actividades que suponen proporcionar estímulos, crear una motivación 

real e implicar todas las partes involucradas. 

FIGURA 3. Las etapas a través de las cuales se desarrolla la asignatura.  

Fuente: elaboración por los autores (2023) 



‒ 729 ‒ 

‒ Paso 1: la jornada de inauguración de curso. Este evento es el 

primer acercamiento del alumnado con los temas de la asigna-

tura y se estructura en cinco partes fundamentales: la presenta-

ción de los trabajos de la asignatura por parte de alumnos per-

tenecientes al curso anterior a través de la cual se muestran los 

resultados del curso anterior; la evaluación de los agentes lo-

cales participantes; la intervención de una persona experta en 

temas de urbanismo invitada desde otra institución; la pro-

puesta de problemática a enfrentar en el nuevo curso y la pre-

sentación de los agentes locales pertenecientes al nuevo ámbito 

de estudio; y una presentación del alcance de la propuesta del 

nuevo curso.  

‒ Paso 2: Contacto con el lugar y los agentes locales. En esta fase 

se realizan dos tipos de actividades para crear una verdadera 

conexión entre los/las estudiantes y las facetas del ámbito ur-

bano de estudio. En primer lugar, se organizan paseos vecina-

les, es decir visitas de campo bajo la guía de los representantes 

de asociaciones locales y/o de la ciudadanía involucrada en la 

asignatura. En segundo lugar, el alumnado procede a plantear 

unas derivas, es decir visitas al lugar de estudio, matizándolas 

según temáticas (por ejemplo, perspectiva de género, la ciudad 

de los niños, vida nocturna, soledades urbanas, etcétera) gra-

cias a la interacción con los agentes sociales locales. Las deri-

vas, además de constituir una ulterior ocasión para el descubri-

miento del ámbito de estudio, se presentan como una forma 

directa de interactuar con la población local en base a entrevis-

tas con las personas relacionadas con las dinámicas que se 

quieren estudiar. Esta interacción se configura como una expe-

riencia personal sobre la realidad física y social del ámbito ur-

bano, lo que ayuda al alumnado a elaborar un pensamiento crí-

tico-interpretativo sobre el estado en que se encuentra el ám-

bito urbano. 

‒ Paso 3: Presentaciones y debates. La asignatura se caracteriza 

por una evaluación progresiva para verificar el aprendizaje de 

la parte teórica y su puesta en práctica en el servicio que se 
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quiere proporcionar a la sociedad. Por lo que merece a la parte 

práctica, el alumno deberá desarrollar en grupo dos trabajos de 

taller, es decir, un diagnóstico y una propuesta de intervención. 

La definición de estos dos trabajos se implementa de forma 

paulatina a través de un estrecho contacto entre profesorado y 

grupos de trabajo, con sesiones dedicadas a debates abiertos 

para que la presentación de los varios grupos sea discutida en-

tre todos.  

‒ Paso 4: Entrega de trabajos con participación de los agentes 

locales. Con el fin del curso se reserva una jornada en la que 

los y las estudiantes puedan proporcionan y presentan sus pro-

puestas de intervención urbana a través de pósteres impresos. 

Durante la entrega se dedica un espacio en el que cada grupo 

ilustra sus ideas a los representantes de la componente social 

del ámbito de estudio y se pueda debatir entre todos. Además, 

en esta jornada se evalúan todas las propuestas a través de una 

votación en la que participan los y las estudiantes, los agentes 

sociales y el profesorado. A raíz de ello, se eligen los trabajos 

para su exposición y publicación para que el alumnado tenga 

una ulterior motivación para realizar sus propuestas. 

‒ Paso 5: Exposición en el ámbito local. Los trabajos galardona-

dos como los mejores en la fase 4 se exponen en un espacio 

público escogido de acuerdo con la componente social del ám-

bito urbano. En primer lugar, como lanzamiento de la exposi-

ción, se suele elegir un espacio público, incluso abierto, que es 

objeto de las reivindicaciones locales a lo cual, en segundo lu-

gar, sucede un espacio cerrado, como un centro cultural, para 

que la exposición sea más continuada en el tiempo. Estas oca-

siones representan también la oportunidad de exponer los tra-

bajos a los representantes políticos locales para que puedan re-

coger los resultados de la metodología e incorporar las pro-

puestas en la agenda política a nivel de la ciudad. 

‒ Paso 6: Exposición en un ámbito de escala ciudad. Cada año, 

entre finales de mayo y comienzos de junio los trabajos 
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seleccionados se suelen exponer en las “Puertas abiertas 

ETSAM” en el centro cultural antiguo Matadero de Madrid32. 

Dicha exposición, que se desarrolla en un espacio multifuncio-

nal atractor de visitantes a una escala más amplia con respeto 

a la exposición local. Por eso, la exhibición se constituye como 

ulterior elemento de estímulo para el alumnado. 

‒ Paso 7: Publicación de resultados en abierto y en papel. Esta 

fase se desarrolla con la labor de un/a alumno/a ganador de la 

una beca relacionada con la convocatoria ApS, a través de la 

cual puede participar activamente en la maquetación de la re-

vista, supervisada por el profesorado. Esta tarea, además de 

promover la difusión de los resultados de la asignatura, se 

constituye como un posible acercamiento del alumnado a una 

de las tareas de la investigación académica y sirve de referencia 

para al alumnado de los cursos siguientes. La publicación, gra-

cias a la ayuda de POLIRED, será disponible en abierto y en 

versión impresa. 

‒ Paso 8: Jornada de inauguración de curso. Con este paso se 

cierran las actividades de un curso para comenzar uno nuevo 

con la muestra de resultados del año anterior. 

5. RESULTADOS 

La aplicación de esta metodología resulta en una forma innovadora de 

reconfigurar la asignatura CyU para desarrollar un proyecto ApS en di-

ferentes ámbitos de la ciudad en diferentes cursos académicos. 

La metodología propuesta se manifiesta como un proceso revelador a 

través del cual se fortalecen las capacidades de diagnóstico, proyectua-

les y comunicativas del alumnado que responden a demandas sociales 

existentes. El hilo conductor de este proceso, a su vez, es la interacción 

con la población local, factor esencial para integrar la relación acade-

mia-sociedad de forma multidisciplinar y poner a las personas en primer 

 
32 https://www.mataderomadrid.org/programacion/puertas-abiertas-etsam 
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término, focalizándose en temas destacados como la salud, la calidad de 

vida (a lo largo de toda la vida) o la igualdad de derechos. Otro resultado 

destacable para el alumnado que pasa a través de las distintas fases y 

etapas es el de saber aplicar y utilizar correctamente la terminología ur-

banística y comunicar los análisis y los escenarios de intervención ur-

bana planteados de forma clara y comprensible, incluso para un público 

no especializado. El intercambio entre alumnado y agentes sociales lo-

cales cambia las connotaciones de la asignatura y contribuye, mejorán-

dola, a la formación de profesionales socialmente responsables, objetivo 

último de la educación y a los retos planteados en la Agenda 2030, es 

decir garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y pro-

mover oportunidades de aprendizaje permanente para todos (Dirección 

General de Políticas de Desarrollo Sostenible, 2018: 28-29). 

Los resultados logrados son de fundamental importancia en un contexto 

en que, en la última década, han surgido numerosos modelos urbanos en 

respuesta a las urgencias medioambientales y socioeconómicas a nivel 

mundial, que se han visto en la necesidad de proporcionar entornos ur-

banos centrados en las personas (European Commission, 2019). Estos 

modelos, a su vez, se han basado en una serie de acuerdos mundiales 

como la Nueva Agenda Urbana de la ONU (Naciones Unidas, 2016) y 

el Acuerdo de París sobre el Clima (Naciones Unidas, 2015) para fo-

mentar entornos accesibles, más saludables, inclusivos y seguros, con el 

objetivo de evitar que los efectos del cambio climático se agraven. Para 

ello, la metodología propuesta ofrece una ayuda para resolver los prin-

cipales problemas de la comunidad del ámbito de estudio sin dejar que 

esto sea secundario para aumentar la conciencia cívica de los estudiantes 

o conseguir otros objetivos educativos. 

El logro de los objetivos mencionados sirve para la legitimación de la 

labor universitaria del profesorado dado que la universidad, a su vez, 

participa en insertar los problemas detectados en la agenda política local 

(Figura 4). En particular, las propuestas, gracias al entendimiento de la 

complejidad urbana, se configuran como motor de cambio político, por 

ejemplo, a través de su incorporación en el programa electoral de los 

partidos cuyos representantes han participado a las exposiciones de los 

resultados. 
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FIGURA 4. Esquema de los aportes de la metodología en el ámbito del proyecto ApS.  

 

Fuente: elaboración por los autores (2023) 

6. DISCUSIÓN 

La mejora de la calidad de vida en las ciudades se está convirtiendo en 

una cuestión cada vez más crítica para el urbanismo y exige unir el tra-

bajo de los arquitectos con otros especialistas de problemas urbanos 

desde un enfoque interdisciplinar. La metodología propuesta puede con-

tribuir a mejorar la forma de acercarse a la ciudad, para encauzar de 

forma innovadora diagnosis y propuestas que se enfrenten a las dinámi-

cas a las que la sociedad se está enfrentando.  

En primer lugar, el aumento de la población urbana, causado por el rá-

pido crecimiento demográfico y los procesos de urbanización, hace que 

la calidad de vida urbana sea relevante para cada vez más personas. Se 

estima que, en 2050, el 88% de la población española vivirá en ciudades, 

de ahí que existe un concreto riesgo que, si no se toman adecuadas me-

didas, una gran urbe como Madrid y su área metropolitana se volverá 

más extensas y menos sostenibles, y problemas como el acceso a la vi-

vienda, la contaminación o la segregación social se agravarán. Localizar 

un ámbito urbano donde se hayan detectado estas problemáticas respal-

dadas por una continuidad en el tiempo, trabajar de forma conjunta con 
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los agentes locales e intercambiar conocimientos técnicos propios de la 

disciplina urbanística con aquellos acumulado por la ciudadanía consti-

tuye una tarea imprescindible a la hora de influenciar las políticas urba-

nas locales.  

En segundo lugar, las características físicas de las ciudades cambian 

para acoger a nuevos residentes, sobre todo en una ciudad como Madrid 

y su región metropolitana (Plata, Gómez y Bosque, 2014). La reciente 

pandemia de enfermedad por COVID-19 también ha ejercido una in-

fluencia fundamental en la necesidad de proporcionar una calidad de 

vida suficiente para los habitantes de la ciudad (Fabris et al., 2020). Un 

conocimiento más profundo de la relación entre el entorno construido, 

la calidad de vida en las ciudades y de sus ámbitos más afectados por 

falta de equipamientos y espacios aptos para garantizar un entorno salu-

dable y las demandas de sus ciudadanos puede desempeñar un papel ca-

talizador en la configuración del desarrollo urbano presente y futuro. Ya 

que desde la perspectiva interdisciplinar propia del urbanismo se traba-

jan distintos temas en un mismo ámbito, esta metodología puede cons-

tituir un primer paso para fomentar la transversalidad de la propuesta y 

vincular a un proyecto Aps promovido en el marco de la asignatura de 

CyU otras asignaturas, sea de grado y de máster de la misma ETSAM, 

sea de otras escuelas, departamentos y disciplinas (por ejemplo, socio-

logía e ingeniería) perteneciente a otras universidades.  

7. CONCLUSIONES 

La propuesta educativa basada en la metodología ApS se inserta en el 

marco de las pedagogías críticas en materia de urbanismo y se identifica 

por incorporar las demandas y reivindicaciones sociales a los contenidos 

curriculares y la implicación del alumnado en problemas reales que afec-

tan al entorno madrileño.  

Entre las dificultades detectadas a la hora de desarrollar la metodología, 

se destaca como las horas dedicadas a una asignatura de fundamental 

importancia como la de CyU sean insuficientes para el planteamiento de 

las propuestas de intervención en comparación con lo que sucede en 

otros países. De esta forma se acotaría la distancia entre la universidad, 
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en particular modo, la Escuela de Arquitectura y su vertiente urbanística, 

y la sociedad a la que ayuda e procura dar respuestas concretas. 

Los pasos a seguir para mejorar la credibilidad de la metodología serían 

la continuidad de dicha metodología en el tiempo a través de las convo-

catorias de la UPM, mejorando su visibilidad no solamente a nivel local 

y de ciudad a través de las actividades incluidas en la metodología. Tam-

bién, se auspicia la difusión en conferencias y foros nacionales como los 

Encuentros Estatales de Profesorado del Área de Urbanística y Ordena-

ción del Territorio que se organizan cada año desde 2020, para que se 

amplíe el debate sobre la relevancia del enfoque ApS en la enseñanza y 

comparar como las Escuelas de Arquitectura a nivel estatal desarrollan 

las primeras experiencias en urbanismo por parte del alumnado para 

coordinar esfuerzos y metodologías comunes a la hora de enfrentarse a 

los retos que la sociedad actual se está enfrentando. 
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terializada en su convocatoria de ayudas.  
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tiva “Aprendizaje en Metodologías Activas” (AMA) del que varios de 

los redactores son integrantes (https://innovacioneducativa.upm.es/in-

formacion-grupo?grupo=321). 

Por último, hay que señalar que Federico Camerin, uno de los redactores 

de la propuesta, ha participado en el marco del proyecto “La Regenera-

ción Urbana como una nueva versión de los Programas de Renovación 
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