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GUÍA DOCENTE  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO DE ESPACIOS 
Curso 2023/2024 
 

El diseño de espacios en el mundo 

Datos básicos 
Código: 44809  Créditos: 6 

Tipo: OB Curso: 23/24 Semestre: 1 

Docente de contacto 
Nombre: Dra. Anna Pujadas 

Correo electrónico: apujadas@eina.cat 

Idioma: castellano 

Equipo docente: 

Dra. Anna Pujadas (26h) 

Dra. Sara Coscarelli (16h) 

 

Objetivos 
El diseño de espacios es un campo de conocimiento heterogéneo con sus 
propios parámetros de análisis, evaluación, debate y crítica. Este marco de 
acción y pensamiento requiere una visión del diseño en el que el proyecto se 
entiende como práctica de investigación permanente, donde los debates 
teóricos e historiográficos más actuales tienen un papel fundamental. 

La asignatura combina contenidos teóricos y conceptuales con conocimientos y 
técnicas aplicadas de utilidad más transversal en el ejercicio del análisis y crítica. 
Busca la concreción de los conocimientos específicos de la línea pedagógica y 
profesional representada por el diseño de espacios. 

Si las producciones de diseño no aparecen de forma aislada, uno de los objetivos 
principales de esta asignatura consiste en la profundización de los 
conocimientos y técnicas que permitirían enmarcar la historia, la teoría y la crítica 
de obras dentro de contextos y discursos culturales y sociales más amplios, así 
como el desarrollo de una capacidad crítica de éstos. 

 

Resultados de aprendizaje 
Conocimientos 
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KA14 Describir las características generales de los principales métodos y 
tendencias de la historia del diseño de espacios. 

KA15 Entender los rasgos comunes y las especificades de las disciplinas del 
diseño de espacios en el análisis crítico de los diferentes estilos históricos o 
tendencias actuales. 

 

 

Habilidades 

SA11 Distinguir los diferentes enfoques al definir el objeto de estudio histórico 
del diseño de espacios.  

SA12 Identificar desde una óptica crítica avanzada los agentes sociales que 
participan de la cultura del diseño de espacios, sus funciones y su interacción 
con el sistema de diseño.  

SA13 Interpretar productos finales desde un posicionamiento crítico razonado y 
argumentado. 

Competencias 

CA07 Formular métodos de investigación relevantes en el ámbito de la historia y 
la crítica del diseño de espacios. 

CA08 Plantear un documento de investigación a partir de las teorías y 
herramientas avanzadas de investigación proporcionadas. 

 

Contenidos 
Modelos e influencias en la historia del diseño de espacios. Análisis crítico de las 
tipologías que se siguen en el proyecto de diseño de espacios. Historia y 
desarrollo de las tendencias. Evolución histórica de la representación. 

Programa 

A. 
1. Paradigma Good Design 

Diseño de espacios de la Modernidad 
Texto: Otto Wagner 

 
2. Paradigma Monumentalista 

Espacios sagrados preindustriales y Nueva Monumentalidad moderna 
Texto: Sigfried Giedion 

	 
3. Paradigma Antidesign 

Diseño de espacios de la Postmodernidad 
Texto: Robert Venturi 
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4. Paradigma Emocional 
Diseño de espacios experienciales 
Texto: Peter Zumthor 

 
5. Paradigma Computacional 

Diseño de espacios Interactivos y Multimedia 
Texto: Toyo Ito 

 
B. 
1. La problemática de la crítica. Orígenes y objetivos 
 Texto: Josep Mª Montaner 
 
2. Existencialismo y fenomenología en el estudio del usuario en su relación 
espacial 
 Texto: Martin Heidegger, Christian Norberg-Schulz 
 
 
3. La crisis de la modernidad y el Regionalismo Crítico. La importancia del 
contexto  
 Textos: Ernesto Nathan Rogers, Kenneth Frampton 
 
4. La transformación de espacio en lugar 
 Juhani Pallasmaa, Yi-Fu Tuan 
 
	 
Metodología docente 
Docencia activa. El desarrollo del aprendizaje es protagonizado por el 
estudiantado mientras que el docente ejerce de coordinador que orienta y 
acompaña desde un segundo plano. El estudiantado consigue mayor 
rendimiento académico, mejor habilidad para el razonamiento y comprensión 
más profunda de la asignatura, mayor motivación y mejor habilidad para ver 
situaciones desde otras perspectivas. Se fomenta el pensamiento crítico en el 
cuestionamiento de las estructuras sociales establecidas y en la comprensión de 
la realidad existente.  

Trabajo colaborativo. Se basa en la interacción entre los integrantes de un 
equipo, quienes logran diferenciar y contrastar sus puntos de vista a través del 
análisis y reflexión argumentadas sobre un tema determinado, para generar un 
proceso de construcción de conocimiento. La incorporación del trabajo 
colaborativo en el aula requiere de la utilización de técnicas que lleven a la 
práctica la estrategia. Esto permite a los estudiantes reflexionar, evaluar e 
interpretar el contexto social, cultural e histórico en el que se desenvuelve el 
diseño de espacios.  
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Actividades formativas 
Actividades dirigidas 

Docencia Activa  

El docente imparte contenidos teóricos a través de metodologías activas que 
involucran al estudiante en el proceso de aprendizaje.  

Trabajo colaborativo  

Realización de ejercicios por parte de los estudiantes en los que analizan e 
interpretan, a través del acompañamiento del docente, casos de estudio con el 
objetivo de generar conocimiento a través de las conclusiones obtenidas.  

Debates y discusión oral  

El estudiantado presenta el resultado de sus trabajos y recibe por parte del 
docente y de sus compañeros una valoración, de modo que se fomenta el 
espíritu colaborativo y de trabajo en equipo, la autoevaluación y la aceptación de 
posicionamientos diferentes de los propios fruto de la convivencia en contextos 
complejos y multidisciplinares.  

Actividades supervisadas 

Tutorías  

Consultas específicas sobre el desarrollo de un trabajo determinado.  

Actividades autónomas 

Consulta e investigaciones documentales 

El estudiante busca informaciones, especialmente en archivos, bibliotecas, 
departamentos de urbanismo…, contribuyendo a su autoformación como al 
desempeño de tareas complejas autónomas que requieren de una especificidad 
y comprensión crítica.  

Realización de trabajos 

Desarrollo de trabajos que parten de la consulta e investigación documental y 
del desarrollo de proyectos y trabajos científicos. Tanto pueden ser el comentario 
de la lectura de textos científicos como el análisis o crítica de espacios, obras o 
proyectos realizados.  

 

Evaluación 
Esta asignatura tiene doble sistema de evaluación: continua o única  

Evaluación continua 

El objetivo de la evaluación continua es que el estudiante pueda conocer su 
progreso académico a lo largo de su proceso formativo para permitirle mejorarlo. 

Evaluación única 
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Esta asignatura permite ser evaluada mediante evaluación única 

Se ha escogido esta asignatura por diversas razones que facilitan el proceso de 
aprendizaje por parte del estudiante en caso de que no pueda asistir a clase ni 
hacer un seguimiento de la entrega de las evidencias de evaluación continua y 
pida el sistema de evaluación única. En ese caso, el estudiante podría unir en un 
único trabajo todos los ejercicios que se piden durante el transcurso de la 
asignatura y entregarlo en una fecha determinada. 
 
Por un lado, el formato del ejercicio es adecuado para realizarlo de forma 
autónoma ya que consiste en la elaboración de 3 tareas -ensayo, reflexión crítica 
y presentación oral- que se pueden englobar en una única entrega a partir del 
planteamiento de una temática genérica. 
La Guía Docente correspondiente todavía no está disponible dado que la 
asignatura en cuestión forma parte de una titulación de nueva creación que ha 
sido aprobada recientemente para su implantación en el curso 2023-2024 y, por 
tanto, se encuentra en proceso de elaboración. 
 
Otra de las razones para proponer El diseño de espacios en el mundo como 
candidata a evaluación única es que el material de apoyo es específico, claro y 
comprensible: tanto la descripción de los tres ejercicios, como los enunciados 
correspondientes, así como los contenidos que se darán y que estarán 
disponibles en la plataforma didáctica del centro. Estos materiales se comparten 
precisamente con la voluntad de que cada ejercicio esté exhaustivamente 
referenciado y explicado para que los estudiantes estén siempre orientados en 
su trabajo fuera del aula. Ejemplos de estos contenidos son: guías y 
presentaciones digitales confeccionadas por los docentes, textos, artículos o 
libros, entre otros. 
 
También cabe mencionar que los criterios de evaluación de estos ejercicios, que 
se reúnen en un único trabajo, son los mismos que los de la evaluación continua, 
en los que cada parte tiene un porcentaje evaluador. El porcentaje 
correspondiente a la asistencia, participación y seguimiento de la asignatura 
pasa a evaluar la cohesión y coherencia del trabajo único en relación con el 
planteamiento temático propuesto. De esta forma, los criterios de evaluación son: 

·Ensayo: 30% 
·Reflexión crítica: 30% 
·Presentación oral: 30% 
·Cohesión y coherencia: 10% 

 
Del mismo modo, los porcentajes actuales en los que se reparten las horas de 
dedicación del estudiante, según las actividades formativas, son susceptibles de 
adaptarse a los casos de evaluación única. En este sentido, se modificará el 
estatus presencial de las actividades dirigidas y se sumarán estas 42 horas a las 
actividades autónomas. 
Actualmente, en la Memoria de la titulación se definen de la siguiente manera: 
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Dirigidas: 42h / presencialidad 100% 
Supervisadas: 42h / presencialidad 10% 
Autónomas: 66h / presencialidad 0% 
 

Normativa general de evaluación 

Para considerar superada una asignatura será necesario que se obtenga una 
calificación mínima de 5,0. 

Una vez superada la asignatura, ésta no podrá ser objeto de una nueva 
evaluación. 

Se considerará "No Evaluable" (NA) el estudiante que no haya entregado todas 
las evidencias de aprendizaje o no haya asistido al 80% de las clases sin haber 
justificado las ausencias. En caso de ausencia justificada, el estudiante debe 
ponerse en contacto con el profesor en el momento de la reincorporación para 
determinar la recuperación de las actividades a las que no haya asistido. 

En caso de que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir 
a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se 
calificará con 0 este acto de evaluación, con independencia del proceso 
disciplinario que pueda instruirse. En caso de que se produzcan diversas 
irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la 
calificación final de esta asignatura será 0. 

Actividades de evaluación 

• Asistencia, participación e implicación en las dinámicas de clase 
• Análisis de diseños (actividad individual) 
• Organización de debates (actividad colaborativa) 
• Aportaciones a los debates (actividad individual) 
• Ensayos críticos (actividad individual) 

 
Criterios de evaluación 

• Asistencia, participación y seguimiento: 10% 
• Informe analítico de diseño: 25% 
• Argumentación oral en debate: 30% 
• Ensayo crítico: 35% 
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