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Abstract 
Architectural training must keep in mind the multiple facets of the profession that 
intertwine in real practice in a way that the division in isolated compartments in 
regulated education may make forgettable. The goal of the course Design and 
viability of Architectural Projects is to develop those Knowledge fields in which a 
significant part of an architect’s real practice is founded. The proposal is to integrate 
the course development in a servicelearning project. Through this tool it is possible 
to put forward scenarios that allow to integrate all the transversalities that he course 
implies while adding a series of social skills that complement the student’s formation. 
They allow to integrate the students in social service process that puts them in touch 
with the tools that are used to manage social transformation.  

Keywords: architectural design, servicelearning, profession, management, 
sociology-city. 

Thematic areas: real estate, serviceleraning, experimental pedagogy. 

Resumen 
La formación del arquitecto debe tener presentes las múltiples facetas que tiene la 
profesión y que se entrelazan en la práctica real de un modo que la división en 
compartimentos estancos de las enseñanzas regladas puede hacer que se olvide. 
El objetivo de la asignatura de Diseño y Viabilidad del Proyecto es desarrollar estos 
campos de conocimiento en los que se fundamenta gran parte de la actividad real 
del arquitecto. Se ha propuesto integrar el desarrollo del curso en un proyecto de 
Aprendizaje Servicio. Con esta herramienta se plantean escenarios que permiten 
desarrollar las transversalidades que se manejan en la asignatura al tiempo que se 
añaden una serie de competencias sociales que complementan la formación. 
Permiten integrar al alumnado en un proceso de servicio a la sociedad que le pone 
en contacto con las herramientas que gestionan las transformaciones sociales.  

Palabras clave: diseño-arquitectónico, aprendizaje-servicio, profesión, gestión, 
sociología-ciudad.  

Bloques temáticos: gestión inmobiliaria, aprendizaje-servicio (ApS), pedagogía 
experimental. 
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Resumen datos académicos 

Titulación: Asignatura obligatoria del Grado en Fundamentos de la Arquitectura. 
Clases teóricas y trabajos prácticos en grupo en clase. 

Nivel/curso dentro de la titulación: 5º curso 

Denominación oficial asignatura, experiencia docente, acción: Diseño y 
Viabilidad de Proyectos 

Departamento/s o área/s de conocimiento: Construcciones Arquitectónicas y 
Proyectos Arquitectónicos 

Número profesorado: 4 

Número estudiantes: 100 

Número de cursos impartidos: 8 

Página web o red social:  

Publicaciones derivadas:  
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Introducción 
La definición de arquitecto que acuñó Manuel Martínez Ángel puede recordarnos lo amplio y 
variado que es su trabajo: “Por tanto se puede definir el arquitecto diciendo que es el que tiene 
la profesión de concebir y realizar construcciones de carácter artístico dibujando los planos, 
dirigiendo, regulando y vigilando la ejecución de la obras confiada a otros; calculando el coste 
anticipado en forma de presupuesto, y en forma de liquidaciones después de ejecutado; todo 
esto en nombre y representación del propietario que le da este especial encargo o mandato”. 
(Irisarri, 2019). La estructura de los planes de estudios reparte estos conocimientos en distintas 
áreas y asignaturas que se aproximan al objeto arquitectónico desde la mirada concreta a la que 
se refiere cada una de ellas. La asignatura de Diseño y Viabilidad de Proyectos Arquitectónicos 
recoge los frutos plantados en el resto de asignaturas, y muestra que la práctica de la profesión 
es transversal a los conocimientos adquiridos, a través del estudio del aparato urbanístico y legal 
y desde el análisis de su valor como producto inmobiliario que justifica alguna de las operaciones 
que hay en el origen de determinadas actuaciones.  

Se establece a lo largo del desarrollo del grado una línea de trabajo, que abarca varios cursos, 
en los que cada campo de actuación profesional se afronta desde el contenido específico de la 
asignatura. Se muestran de este modo los distintos factores que influyen en el proceso de 
proyecto, más allá de las cuestiones propias de las asignaturas específicas de diseño. El campo 
de trabajo del arquitecto responde a una multitud de factores que no se centran solo en la 
proyección y construcción de edificios; debe situarse, como ya señalaba Ricardo Vergés Escuín 
en 1980, antes y después del proceso de diseño, con lo que se ofrece a los discentes caminos 
alternativos que señalan el rol cambiante de la profesión (Vergés, 1980). Durante el proceso de 
aprendizaje se introduce al alumnado en campos como la interpretación del marco legal en el 
que transcurre la profesión, la valoración y gestión tanto de patrimonio como de promociones 
inmobiliarias y proyectos urbanísticos y de desarrollo. Adquieren las herramientas para calcular 
los costes de sus propuestas tanto en los aspectos vinculados a la construcción como en las 
etapas de gestión y tramitación administrativa. La asignatura de Diseño y Viabilidad de Proyectos 
tiene como objeto el desarrollo de la capacidad de sintetizar todo este bagaje en programas 
funcionales orientados a la mejor definición del proyecto arquitectónico. Se busca despertar una 
lectura transversal de la aproximación al proyecto como una materia compleja. El docente ha de 
ser capaz de activar estos procesos relacionales que permitan al alumnado afrontar las 
situaciones que se le plantean sin una guía clara, sino a partir de su capacidad para enlazar 
elementos aparentemente inconexos. 

Proyecto de Aprendizaje Servicio 
Como señala la Comisión de Sostenibilidad de la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE), “el Aprendizaje-Servicio (ApS) es una estrategia valiosa para la inclusión de 
la sostenibilidad en los curricula universitarios” (CRUE, 2015), que puede ayudar a integrar al 
alumnado a reflexionar sobre la dimensión ética que tiene la profesión. En el mismo sentido 
inciden Emilia Román y Rafael Córdoba, al destacar que la Universidad tiene que afrontar el reto 
de devolver a la sociedad los esfuerzos que esta destina a su mantenimiento y construir un 
conocimiento que quede enlazado con los espacios de socialización (Román y Córdoba, 2018). 
Se pretende que con la base pedagógica y la metodología de un proyecto de Aprendizaje-
Servicio se desarrollen herramientas que permitan afrontar otras etapas de la formación en las 
que integrar factores que resultan básicos en el desempeño profesional. Se parte de material 
proveniente de la realidad de forma que el alumnado tiene contacto con una problemática 
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tangible, de este modo la implicación e interés de los discentes se incrementan al poder intervenir 
sobre una situación social concreta en estrecha relación con los habitantes del lugar. 

Fig. 1 Levantamiento del Real Cortijo de San Isidro en 1945. Instituto Nacional de Colonización. 
Fuente: Hispania Nostra 

Se ha realizado el desarrollo del curso integrado dentro de un proyecto de Aprendizaje-Servicio 
que engloba a varias de las asignaturas del Grado en Fundamentos de la Arquitectura, de modo 
que se producen diversas aproximaciones a la situación propuesta y se abordan estas desde 
distintos campos de actuación. El Real Cortijo de San Isidro en Aranjuez es un lugar que permite 
desarrollar las cuestiones planteadas anteriormente, ya que presenta una serie de oportunidades 
a distintas escalas, arquitectónica y patrimonial, urbana y territorial. Es un ejemplo de una serie 
de intervenciones y políticas que a lo largo del tiempo incluyeron la experimentación agraria, la 
habitabilidad, la colonización y, en buena medida también, un empleo de factores que desde un 
extremo ideológico configuraron las sucesivas intervenciones urbanas y arquitectónicas. El 
carácter y dimensiones de la localidad facilita la intermediación y el diálogo con sus habitantes. 
Tiene una posición privilegiada, en la vega del río Tajo y próximo a Aranjuez, pero alejado lo 
suficiente para mantener su carácter agrícola vinculado a su naturaleza histórica. Se pretende 
trabajar con las demandas de sus vecinas y vecinos, que buscan extraer las potencialidades del 
lugar sin que este pierda sus esencias. El Cortijo se encuentra en una suerte de limbo urbano, 
abandonado en cierto modo por las instituciones (así lo perciben sus habitantes en los 
encuentros previos que se mantuvieron para el desarrollo de este proyecto de Aprendizaje-
Servicio). A partir de esta indefinición hay una amplia posibilidad de establecer los campos de 
actuación de conjunto que faciliten asentar a la población sin crear nuevas situaciones de 
crecimiento residencial o especulación urbanística. 
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Planeamiento del ejercicio 
Se propone el ejercicio al alumnado, pero no se le dirige en la resolución práctica, sino que se le 
dota de los instrumentos profesionales y académicos para poder acceder a la información de 
manera autónoma y ofrecer una reflexión personal a partir de los datos obtenidos. Se insta a que 
se estudien intervenciones de conjunto con un motor dotacional (ya sea este privado o público) 
o una mejora de carácter industrial o agrícola que potencie la presencia de habitantes en su
casco urbano y actúe como atractor de población y posible fuente de ingresos para la economía
local. Se pretende que los alumnos analicen e intervengan, a modo de experimento urbanístico
y ejercicio de viabilidad y proyectos, atendiendo a las necesidades de los habitantes y a las
posibilidades únicas del entorno, que deberá analizarse de forma exhaustiva para comprender
en su totalidad su particular problemática urbana, social y arquitectónica. El análisis de conjunto
deberá ir de los problemas relacionados con infraestructuras generales o incluso
supramunicipales y grandes dotaciones a lo relacionado con la escala habitacional, la
intervención quirúrgica y estratégicamente estudiada. El objetivo es mejorar el espacio del Cortijo
de San Isidro, a través de posibles intervenciones de diversos alcances, siendo conscientes de
que la arquitectura y el urbanismo son una parte de cualquier programa de rehabilitación e
intervención en entornos habitados y que, para ser realmente útiles, deben estar siempre
acompañados por actuaciones en otros campos disciplinares (económico, social, político).

Pese a que el punto de partida lógico es el actual planeamiento urbanístico y la información 
obtenida del proyecto de Aprendizaje Servicio en el que se inserta el curso, los alumnos y 
alumnas tendrán libertad para desarrollar sus propias propuestas, teniendo en cuenta el 
enunciado concreto que se les planteó y que permite un seguimiento más homogéneo de los 
trabajos, pero sin cortapisas para proponer alternativas. Estas deberán estar justificadas, pero 
entra dentro de las intenciones de la asignatura que se propongan estas miradas heterodoxas al 
planteamiento del curso. Se entiende que la libertad para salirse del marco general muestra un 
interés del alumnado en el desarrollo de los trabajos y ayuda a que se implique de un modo más 
eficaz al diseñar su propio itinerario, siempre justificado dentro de los objetivos señalados por la 
guía docente. 

Los ejercicios deberán tener como resultado un espacio que constituya un ejemplo de urbanismo 
híbrido e integrado, evitándose en la medida de lo posible los modelos de revalorización 
ultralucrativa del suelo que colocan todo el beneficio en manos privadas, dejando para la 
administración y los ciudadanos facturas impagables o el cuidado de zonas verdes 
depauperadas y residuales. Al ensamblar el ejercicio dentro de un proyecto de Aprendizaje-
Servicio se incide en esta mirada social de la labor profesional y se centran los objetivos en las 
necesidades planteadas por los habitantes del entorno. 

La asignatura, es conveniente recordarlo, se denomina Diseño y Viabilidad de Proyectos. Se 
deberá por tanto estudiar ambas cuestiones, planteando un proyecto interesante, consciente de 
su época, estudiado con detalle y que deberá analizarse desde el aspecto económico de forma 
exhaustiva. 

El alumnado deberá desarrollar un programa completo, incluyendo usos, modificaciones de los 
mecanismos de gestión urbanística existentes, ordenaciones, intervenciones en el tejido actual 
cuyo objetivo es la mejora de la zona y su mayor rentabilidad a futuro, considerando no solo los 
ingresos directos sino la gestión económica y administrativa posterior. Dicho programa se 
trasladará a un proyecto, que incluirá su valoración económica exhaustiva. Los usos a incorporar, 
mejora de los existentes, reordenación y cualquier otra intervención deberán estar justificados 
tanto técnica como económicamente. Será necesaria una evaluación económica del programa - 
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proyecto, incluyendo el proceso de tramitación de este, su puesta en práctica y/o construcción, 
analizando todos los factores implicados y la prospección de mejora en el consiguiente análisis 
de tiempos. De este modo se quiere que los alumnos empleen los conocimientos adquiridos 
durante los cursos anteriores de forma transversal. A través de una serie de sesiones teóricas 
se explican algunas cuestiones que el alumnado deberá abordar, como la transformación 
urbanística o el estudio de costes y plazos, pero será su trabajo autónomo y la utilización de las 
herramientas de las que ya disponen lo que les permita resolver el ejercicio con el rigor que se 
exige en una asignatura de quinto curso del grado. 

Desarrollo del curso 
Se plantea el desarrollo del curso en dos etapas, que atienden a la escala de intervención. Para 
la primera, que requiere de la recopilación de información, elaboración de entrevistas y diseño 
de una estrategia de actuación, se organizan equipos de trabajo de hasta tres personas. La 
experiencia señala que este número de componentes permite que cada uno de ellos asuma una 
carga de trabajo razonable y que existe una mejor coordinación entre los miembros del equipo. 
La segunda etapa del trabajo se realiza de manera individual, aunque las alumnas y alumnos 
pueden coordinar su trabajo para complementar sus aportaciones a la resolución del ejercicio 
propuesto. 

Con estos planteamientos y estos objetivos, la asignatura Diseño y Viabilidad de Proyectos se 
desarrolló de la siguiente manera durante el curso 2022-2023. Se planteó un primer ejercicio, en 
equipos de tres estudiantes cada uno, que consistía en que, tras un análisis lo más amplio posible 
de las condiciones demográficas, económicas, patrimoniales, paisajísticas, urbanísticas, etc, de 
la pedanía del Cortijo de San Isidro, elaboraran el diagnóstico de alguno de los problemas que 
detectasen, lo ponderaran y acotaran lo más exactamente posible, y, a consecuencia de este 
proceso, propusieran alguna actuación, ya fuera de tipo edificatorio, urbanístico, paisajístico, etc. 

No se les impuso otro condicionante que el análisis de la utilidad y de la viabilidad de lo que 
propusieran. Debían estimar los costes, los plazos, la rentabilidad (económica, política, social...), 
el impacto, las fuentes de financiación y todas las circunstancias, las derivaciones y 
complejidades, las dificultades y las estrategias a considerar para resolver el problema 
exitosamente. 

En esta asignatura se da la circunstancia de que los planteamientos de cada curso inicialmente 
parecen superar no solo el cometido y el alcance profesional de los arquitectos y las arquitectas, 
sino, desde luego, la capacidad, los conocimientos y la madurez del joven e inexperto alumnado. 
Sin embargo, curso tras curso se pone de manifiesto su entusiasmo y su optimismo, capaz de 
afrontar con éxito la tarea encomendada y de, en buena medida, ser participantes activos de su 
propio proceso formativo. 

Tras acudir al Cortijo de San Isidro, entrevistarse con los vecinos, tomar todo tipo de datos y 
sopesar y constatar la situación y sin ser condicionados ni guiados por el profesorado en cuanto 
a los temas a elegir, los distintos equipos propusieron diferentes proyectos: algunos más 
enfocados a la urbanización (como mejora de los accesos, potenciación de las vías y de los 
elementos de transporte y conexión con El Cortijo de San Isidro y mejoras en las infraestructuras 
y redes) y otros más propiamente edificatorios (como la recuperación de dos naves abandonadas 
para la implantación de un albergue, la creación de un colegio de formación profesional en 
agricultura y ganadería en edificación de nueva planta o la creación de un mercado con talleres 
y restaurante en el interior del antiguo lagar del casco histórico). 
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Fig. 2 Propuesta de intervención 

Para cada uno de los trabajos se pidió a los grupos que prepararan un dossier previo de estudio 
en el que se relataran sus investigaciones y estimaciones iniciales. 

Los dosieres exponían los datos que ya se han señalado: análisis económicos, sociales, 
poblacionales, ambientales, urbanísticos, etc., seleccionados y expresados de acuerdo con la 
pertinencia para cada uno de los proyectos. 

Una vez analizadas estas situaciones, expuestas en común en el aula, se ordenaron las 
intenciones iniciales. Las propuestas consistían en el proyecto que cada equipo consideró que 
podría resolver un problema, mejorar alguna condición o aportar algún tipo de servicio a la 
población. La tarea del profesorado es tratar de centrar el alcance de los trabajos para que sean 
realizables en el plazo señalado. Se le indicaron al alumnado las herramientas de gestión 
urbanística que deberían desarrollar para cada caso, y se incidió en el alcance interdisciplinar de 
las propuestas, que precisarían en muchos casos de la formación de equipos compuestos por 
profesionales de todos los ámbitos afectados por la intervención. Los trabajos de estos equipos 
también habían de ser valorados económicamente para encajar la propuesta planteada en el 
marco de una actuación con visos de ser realizada.  

Se definió así el alcance de cada proyecto, su coste económico, no solo de las obras de ejecución 
más propiamente relacionadas con el ejercicio profesional clásico, sino incluyendo costes de todo 
tipo para la implantación y costes de explotación de la actividad con el objetivo de analizar si 
pudiera ser rentable económicamente o bien si, aun no siéndolo, sería útil y necesaria desde 
otros puntos de vista. 

Uno de los aspectos en los que se hizo hincapié fue en la búsqueda de fuentes de financiación, 
al hilo de las líneas que se abren gracias a los Fondos Next Generation, pero también de las 
posibles subvenciones que existen por parte de las administraciones para iniciativas similares. 
Se promovió la investigación a través de los boletines oficiales o de los medios de comunicación, 
que introdujera al alumnado en la realidad económica de los proyectos edificatorios y 
urbanísticos. Otro de los temas a los que se prestó especial atención, ya que se trataba de 
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integrar la viabilidad de las propuestas en otras dinámicas distintas a las que ya estaban 
habituados los alumnos y alumnas, fue el estudio de los plazos de realización y de implantación, 
con la formalización de una programación de las gestiones necesarias.  

Fig. 3 Estudio de viabilidad de una de las propuestas 

En definitiva, se establecieron líneas de costes, líneas de plazos (cronogramas), cuadros de 
inversiones, amortizaciones, etc., de manera que no se enfocaba cada propuesta como un 
proyecto de arquitectura desentendiéndose de todo lo demás, sino que se planteaban proyectos 
globales y programas empresariales sin dejar desatendido lo más puramente proyectual. De este 
modo se introdujo a los estudiantes en el proceso completo del proceso arquitectónico y 
urbanístico, y se incidió en la importancia de un adecuado estudio de todos los mecanismos de 
gestión y financiación que tendrán que afrontar en su vida profesional. 

A través de este proceso el alumnado conoció qué implicaciones tienen los programas y 
proyectos, y se entrenó en los distintos campos de la gestión y la organización. Como ha quedado 
dicho, muchas de estas destrezas y competencias ya las habían visto en otras asignaturas, pero 
hasta ese momento no las habían integrado en un proyecto total ni en una visión global. 

Tras este primer ejercicio, o, mejor dicho, esta primera parte del ejercicio, en equipo, se planteó 
una segunda parte (o segundo ejercicio) individual. La primera parte había sido un proyecto 
global y general, arquitectónico y urbanístico, pero tanto o más de gestión inmobiliaria, de 
intervención social o de inversión y explotación ‘de negocio’. El grado de exigencia era alto y las 
propuestas fueron en general muy coherentes y maduras. El trabajo fue muy útil para conocer 
los distintos campos de actividad y de atención, y para relacionarlos y adquirir destrezas en ellos. 

Como segunda etapa del curso, y por tanto, del desarrollo de su intervención en el ámbito de 
trabajo, se propuso a cada estudiante que tomara la propuesta de su equipo y desarrollara una 
parte de ella en detalle. Este ejercicio había de ser ya en el ámbito más propiamente 
arquitectónico y urbanístico, vinculado a la redacción de la documentación necesaria para un 
proyecto de ejecución.  
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Si en la primera parte se pudieron estimar costes utilizando módulos, tablas, promedios, etc., en 
esta segunda ya tenían que definir con precisión un elemento arquitectónico o una intervención 
urbana y elaborar planos de detalle y mediciones y presupuestos bien desglosados. 

Fig. 4 Detalle de dos de los ejercicios propuestos 

Las escalas de intervención en este segundo ejercicio fueron diferentes, según cada caso y los 
intereses de cada estudiante. Tenían que ser de una escala mucho menor y más particularizada 
que en el primer ejercicio pero, aun así, hubo una variedad de planteamientos, que iba desde 
algunas de cierta amplitud hasta otras muy focalizadas en algún detalle concreto. En estos 
últimos casos se exigió un desglose y un nivel de detalle exhaustivos, mientras que en los 
primeros se podía generalizar en el conjunto y ser más pormenorizado en algunos capítulos. En 
esto sí fue importante la orientación del profesorado, para que ningún trabajo fuera tan amplio y 
ambicioso que no se pudiera abarcar con rigor y éxito por una sola persona en el plazo de que 
se disponía, ni tan detallado y pequeño que pudiera resultar insignificante o irrelevante. 

La interacción entre profesorado y alumnado ha sido pues muy importante para orientar y enfocar 
los distintos desarrollos de los ejercicios y también para coordinar la relación y el aprendizaje de 
los y las estudiantes entre sí, de forma que se guiaran mutuamente al presentar en público sus 
intereses y sus métodos de trabajo.

Valoración de los resultados 
La experiencia de los cursos previos se puede evaluar, además de por criterios habituales de 
ponderación, a través de las encuestas de autoevaluación que realiza todo el alumnado. En estas 
se muestra su satisfacción continuada con el contenido y estrategias docentes que se plantean 
en la asignatura y que les permite trabajar de una manera transversal los conocimientos 
adquiridos a lo largo de su itinerario formativo. 

En esta ocasión también se ha realizado una autoevaluación en la que se plantean las cuestiones 
y las interpretaciones del trabajo por parte del alumnado. 

Durante el desarrollo del curso cada estudiante tuvo que elaborar una propuesta poliédrica, que 
abarcaba y enfocaba varios aspectos. La ficha de autoevaluación los reducía a seis: 

* Recopilación de información

* Investigación estratégica

* Objetivos de desarrollo sostenible

* Implantación

* Investigación - Viabilidad
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* Participación

Allí se le pedía que valorara cada una de esas seis facetas del trabajo, para cada una de las 
cuales se señalaban cuatro niveles. En la ficha de autoevaluación se establecía qué condiciones 
habían de darse para cada nivel. 

Atendiendo a esas condiciones/instrucciones cada estudiante ha realizado un gráfico hexagonal 
potenciando más o menos cada vértice y ha hecho su autoevaluación, que, en general, ha 
coincidido bastante con la interpretación y valoración por parte del profesorado. 

Fig. 5 Autoevaluación de uno de los alumnos 

Los resultados del curso han respondido a las expectativas y al planteamiento. Esta asignatura 
cuatrimestral, breve pero intensa, ha hecho reflexionar al alumnado sobre aspectos que habían 
estudiado separadamente en sus asignaturas correspondientes —desde el campo de proyectos 
al de construcción pasando por los de valoraciones, gestión, deontología, urbanismo, etc.— pero 
que hasta este momento no habían desarrollado de forma global e integrada. El trabajo les ha 
permitido ser conscientes de la cantidad de herramientas adquiridas a lo largo de su formación 
y de su capacidad para emplearlas en situaciones reales, con visos de prosperar. 

Aparte del gran avance pedagógico y de maduración profesional, con adquisición de nuevas 
destrezas que serán fundamentales para el futuro ejercicio de la profesión, los resultados del 
curso, insertos en el Proyecto de Aprendizaje-Servicio, han servido como un laboratorio de ideas 
y propuestas que han llegado a la población y a los consistorios del Cortijo de San Isidro, y de 
Aranjuez, su cabecera, generando reflexión y debate sobre los múltiples proyectos, problemas, 
dificultades y posibilidades del lugar y planteando posibilidades interesantes y viables. 

Al final del curso, y coincidiendo con las fiestas del Cortijo (15 de mayo, San Isidro), se expuso 
una selección de las propuestas en un local municipal habilitado como sala de usos múltiples 
culturales. Además de la siempre grata asistencia de los y las estudiantes y sus familias, en un 
acto de fiesta y celebración, participó la alcaldesa pedánea del Cortijo de San Isidro y asistieron 
diversos vecinos interesados en la vida social y cultural de la pedanía. También acudió a la 
inauguración uno de los arquitectos municipales de Aranjuez (municipio del que depende el 
Cortijo de San Isidro), buen conocedor de la amplia problemática urbana, arquitectónica y 
patrimonial del lugar, que escuchó atentamente al profesorado y al alumnado y constató el grado 
de implicación y de entusiasmo que había alcanzado el curso.  
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Fig. 6 Exposición con los trabajos del Proyecto de Aprendizaje-Servicio en el Real Cortijo de San Isidro 
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