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Abstract 
The need to integrate responsible architectural proposals, which have practical 
application in the training processes of architecture students, is established as an 
essential way of working in the classroom through the active methodology of service-
learning (ApS). This methodology dilutes the dichotomy between the professional 
and the academic. Both teachers and students get involved, from the academy, with 
a professional reality that must be respectful with the resources and active in its 
relationship with the agents involved.  The work in ApS that is presented has a 
vertical and transversal dimension which allows us to draw common conclusions of 
reflection on theory and practice in the teaching of architecture and its application in 
the practice of the profession. The exchange of knowledge with the neighborhood 
based on civic, ethical and social values enables the university community to 
become an important agent of change.  

Keywords: agricultural heritage, service-learning, responsible architecture, 
transversality, landscape. 

Thematic areas: landscaping, service-learning, experimental pedagogy. 

Resumen 
La necesidad de integrar propuestas de arquitectura responsables, que tengan 
aplicación práctica en los procesos de formación del alumnado de arquitectura, se 
asienta como una forma de trabajo imprescindible en las aulas a través de la 
metodología activa de aprendizaje-servicio (ApS). Esta metodología diluye la 
dicotomía entre lo profesional y lo académico. Tanto profesorado como alumnado 
se involucran, desde la academia, con una realidad profesional que debe ser 
respetuosa con los recursos y activa en su relación con los agentes implicados.  El 
trabajo en ApS que se presenta tiene una dimensión vertical y transversal lo que 
permite extraer conclusiones comunes de reflexión sobre teoría y práctica en la 
enseñanza de la arquitectura y su aplicación en el ejercicio de la profesión. El 
intercambio de conocimiento con la vecindad a partir de valores cívicos, éticos y 
sociales posibilita que la comunidad universitaria se convierta en un importante 
agente de cambio.  

Palabras clave: patrimonio agrícola, aprendizaje-servicio, arquitectura 
responsable, transversalidad, paisaje. 

Bloques temáticos: paisajismo, aprendizaje-servicio, pedagogía experimental. 
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Resumen datos académicos  
 
Titulación: Grado en Fundamentos de la Arquitectura 

Nivel/curso dentro de la titulación: primero, segundo, tercero, cuarto y quinto 

Denominación oficial asignatura, experiencia docente, acción: Proyectos 
sobre el espacio urbano y paisajístico patrimonial 

Departamento/s o área/s de conocimiento: área de Proyectos Arquitectónicos, 
área de Urbanística y Ordenación del Territorio, área de Expresión Gráfica 
Arquitectónica, área de Construcciones Arquitectónicas 

Número profesorado: 17 docentes 

Número estudiantes: 378 estudiantes 

Número de cursos impartidos: un curso 

Página web o red social: si 

Publicaciones derivadas: no 
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Introducción 
Autores como Max-Neef y Antonio Elizalde describieron en 1986 una situación preocupante de 
crisis sistémica, que no era únicamente económica, ni social, ni cultural, ni política, sino más 
profunda que la suma de sus partes y que se ha mantenido hasta nuestros días. A esa situación 
de partida, sin precedentes similares, se suman nuevos aspectos que han agudizado la dificultad 
de enfrentarse, como profesionales, a las problemáticas territoriales, urbanas y rurales de 
situación presente y más aún a la futura. La crisis climática y la cada vez más próxima crisis 
alimentaria que afectará a las ciudades y sus habitantes a nivel planetario habrá de definir los 
escenarios propuestos para afrontar retos en los nuevos entornos habitables.   

La nueva realidad medioambiental, social y económica es el resultado de una condición de 
inestabilidad derivada de la situación líquida definida por Bauman en 2002 y que lleva 
produciéndose más acusadamente durante las dos últimas décadas. Por tanto, aunque 
novedosa por fluctuante, no es una realidad desconocida ni debe ser ignorada.  

Sin embargo, parece evidente que será un desafío imaginar las ciudades y paisajes a los cuales 
deberá enfrentarse el arquitecto del futuro, con sus diseños y propuestas. Algunos autores 
advierten que los valores del diseño que han servido de fundamento tradicionalmente en nuestras 
ciudades no han contribuido a la salud medioambiental y a fomentar la calidad de vida en 
nuestros entornos urbanos (Hough, 1998). Otros señalan que la rigidez y el orden exigido en los 
procesos de diseño actuales han derivado en propuestas poco contributivas con la vitalidad 
urbana (Sendra, Sennett 2021).   

Ese desafío para enfrentar una nueva realidad como diseñadores de la ciudad se debe afrontar 
desde la oportunidad que exige utilizar los recursos de manera creativa y responsable para 
imaginar ciudades abiertas y actuar ante contextos no estudiados con anterioridad desde una 
perspectiva holística y multiescalar.  

El proyecto objeto de esta comunicación promueve, desde la academia, mecanismos de 
adaptación al entorno basados en la responsabilidad medioambiental y la transformación social. 
Está especialmente comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas (ODS) impulsados desde los niveles iniciales de la formación del Grado en 
Fundamentos de Arquitectura de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) a través del trabajo 
colectivo sobre un conjunto urbano y territorial con una fuerte carga patrimonial y cultural.  Para 
conseguir este ambicioso propósito orientado a integrar ecología, sociedad y economía, se ha 
puesto en marcha la metodología activa de aprendizaje–servicio sobre el espacio urbano y 
paisajístico patrimonial del Real Cortijo de San Isidro en Aranjuez a través de Proyectos sobre el 
espacio urbano y paisajístico patrimonial.  El caso del Real Cortijo de San Isidro (Aranjuez) que 
pone en común el trabajo académico de diecisiete docentes de distintas asignaturas en diversos 
niveles y áreas de conocimiento y que recoge el trabajo de más de trescientos setenta 
estudiantes de distintos campus (Fuenlabrada y Aranjuez). Se consigue un trabajo colaborativo, 
efectivo y en el que los fundamentos teóricos se ligan a la realidad profesional y social (Puig et 
al. 2007) a través de la colaboración con el Laboratorio Urbano del Real Cortijo de San Isidro en 
Aranjuez.   

La docencia se compromete con la formación académica de quienes serán los futuros 
diseñadores de los entornos urbanos y pone la atención en las oportunidades que ofrece el 
territorio desde una perspectiva multifocal y multiescalar de manera que se restablezcan las 
relaciones entre espacio construido y entorno natural, y afrontar adecuadamente retos que 
vendrán. El proyecto se apoya en experiencias anteriores (Vima, Tous-Monedero, García-
Alminall, 2020), sumando complejidad al incluir numerosas asignaturas y áreas, aprendiendo de 
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propuestas pioneras (Román, Córdoba, 2018) y utilizando herramientas conocidas que han 
servido para madurar el ambicioso planteamiento inicial (Cánovas-Alcaraz, Feliz-Ricoy, Martin-
Taibo, 2019). 

 

1. El interés del patrimonio agrícola en el Real Cortijo de San Isidro  

El paisaje del Real Cortijo de San Isidro es el resultado de la fusión de la identidad del lugar y los 
siglos de trabajo agrícola de los habitantes del área urbana que rodea.  

Los paisajes agrícolas son testigos de los modos de vida de sus habitantes. A lo largo de los 
siglos la explotación de la tierra ha ido evolucionando y con ella también las situaciones del 
paisaje que forman parte del patrimonio cultural.  La huella antrópica del territorio habla de las 
características sociales, espaciales, productivas y de desarrollo asociadas a ella. Los recuerdos 
de Nápoles que a Carlos III le llevaron a ejecutar un novedoso y experimental modo de 
producción agroindustrial y ganadera se adivinan en el Real Cortijo. La roturación de los suelos 
- que dio lugar a la disposición en el territorio de cultivos regados por tres caces o acequias -, los 
caminos, la organización espacial de la tierra y los fines productivos continuaron generando un 
espacio de memoria compartida como parte de los poblados del Instituto Nacional de 
Colonización que no solo organizó la distribución de la tierra sino también el entorno rural: 
patrimonio agrícola y arquitectónico van de la mano en la lectura del lugar (Delgado, 2013).  

El Real Cortijo de San Isidro (Figura 1) es un entorno privilegiado que muestra las huellas de su 
historia construyendo un marco adecuado para abordar una temática compleja y de actualidad: 
la intervención en poblaciones agrícolas. Sus habitantes buscan maneras de adaptar su entorno 
construido y su patrimonio agrícola, poniéndolo en valor, sin transformarlo de manera sustancial.  

 

Fig. 1 Panorámica del Real Cortijo. Fuente: Pascual, M 

La relación entre los vecinos, el entorno y la memoria compartida han dado lugar a un 
enraizamiento físico y emocional que en su origen fue impuesto. El vínculo de los colonizadores 
con un territorio de potencia geográfica y paisajística se estableció con naturalidad y, todavía hoy 
los vecinos del Real Cortijo se identifican y se enorgullecen de su entorno.  El debate sobre la 
intervención en esas huellas para responder a problemas reales merece una intervención 
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responsable y respetuosa que ponga en valor su patrimonio y asegure su desarrollo 
comprometido con un entorno sostenible rururbano-territorial.  

Al reto del análisis sensible del lugar debemos añadir el conocimiento de nuevas dinámicas 
productivas y de gestión del territorio agrícola y su relación con la ciudad. Muchos autores, como 
hizo Carolyn Steel en 2020, reflexionan asegurando que “urbanismo y alimentación, planificación 
territorial y cultura alimentaria han ido estableciendo una complicidad cognitiva durante los 
últimos años, mediante la cual se ha ido haciendo visible la ficticia independencia de las ciudades 
de los ecosistemas naturales”. Con anterioridad, en el año 1998 el autor Michael Hough advirtió 
de la necesidad de volver a centrar la atención en la relación entre ciudad y naturaleza, medio 
ambiente y paisaje, tras haber estado silenciada por procesos más novedosos que se producían 
en la ciudad.  

Resulta, por tanto, pertinente ofrecer la oportunidad de desarrollo de propuestas de mejora desde 
un enfoque multidisciplinar en este enclave singular que ha dado lugar a trabajos en los que el 
alumnado imaginó habitar el campo con nuevos modelos habitacionales junto a espacios de 
producción agrícola (Figura 2) 

 
Fig. 2 Panorámica del Real Cortijo y axonometría de la Real Capilla. Fuente: Teslov, A. y Domínguez, L 

 

2. La transversalidad en la enseñanza y su aplicación en un ApS 
El caso de estudio escogido para el desarrollo del proyecto de aprendizaje-servicio trata un 
problema complejo y vigente: los paisajes agrícolas en decrecimiento y su reconversión. La 
pregunta pone en cuestión la supervivencia de núcleos agrícolas en el territorio contemporáneo, 
asunto que debe abordarse desde perspectivas multifocales. 

El contexto político, social, económico del siglo XXI obliga al estudiante de arquitectura a 
enfrentarse a problemas yuxtapuestos. El enfoque docente debe ser capaz de transmitir esa 
complejidad aportando herramientas también complejas para su resolución. Partimos, por tanto, 
de lo que Sergio Vilar llamó en 1997 “nueva racionalidad” para abordar los fenómenos complejos 
con una metodología transdisciplinar.   

La arquitectura ya es una disciplina que integra saberes éticos, científicos y estéticos y la 
formación arquitectónica abarca los diferentes campos para que el estudiantado asimile “junto a 
la especialización, conocimientos generalistas, capacidades de conectar creadoramente con los 
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representantes de otras especialidades” (Vilar, 1997). Como preludio del trabajo profesional, la 
docencia de carácter transversal proporciona herramientas para analizar, sintetizar y proponer 
respondiendo a demandas superpuestas e incluso contradictorias desde distintos puntos de 
vista.   

En Máster universitarios, como el Micro Workshop Tactical Creativity: the heritage of coexistence, 
que formaba parte del Seminario ReciprociUdad organizado entre el Máster Universitario en 
ciudad y arquitectura sostenibles (MCAS) se utilizó una metodología integradora de diversas 
disciplinas, poniendo énfasis en la visita al lugar y la toma de contacto con los habitantes del 
ámbito de trabajo.   

En estudios de grado, la trasversalidad ha sido probada en casos como el del proyecto 
denominado Estrategias transversales. El grano y la paja (Alfaya, Armada, 2020) de la CESUGA-
USJ de A Coruña, un taller cooperativo de estructura vertical que únicamente diferenciaba los 
niveles por asignaturas (de proyectos y urbanismo), y que trabajó en un municipio cercano, 
aprovechando las sinergias con el lugar para desarrollar un proyecto de aprendizaje–servicio. 
Sus resultados corroboran que “la interdisciplinaridad ha de ser tomada como fuente de 
conocimiento, como la única herramienta posible para la transformación del futuro de nuestras 
ciudades". 

La visión holística del proyecto territorial, urbano o rural, no se entiende sin integrar a los agentes 
implicados en estos ámbitos, bien por habitar en ellos, bien por ser decisivos en su evolución. En 
este enfoque se sustenta la metodología activa de aprendizaje–servicio, que se alinea con la 
práctica arquitectónica comprometida con las comunidades, siendo modelo para futuras 
generaciones de arquitectos interesados en contribuir con una sociedad más justa. El ApS se 
apoya en ejemplos paradigmáticos como Design like you give a damn, que han servido de 
inspiración para docentes y estudiantes que entienden la práctica profesional como un servicio a 
la sociedad. Se constituyen asociaciones de arquitectos que comparten estrategias Open 
Architecture Collaborative y desarrollan proyectos con un papel mediador empoderando a 
agentes locales. También aparecen nuevos roles como los propuestos por Domenico di Siena 
en su Diseño Civico y la Civic Innovation School, en los que se enfoca “el diseño basado en la 
hibridación de diferentes disciplinas y aplicado para lograr soluciones colectivas diseñadas para 
el bien de una comunidad”. 

La preparación del alumnado hacia un desempeño profesional capaz de trabajar de forma 
colaborativa con agentes sociales e institucionales sigue las demandas del Espacio Europeo de 
Educación Superior (Santos, Sotelino, y Lorenzo, 2016) reforzando sus competencias y 
consiguiendo sensibilizar al estudiantado para aspirar a una sociedad más inclusiva y 
comprometida.  

El trabajo en entornos patrimoniales con metodología ApS tiene precedentes en universidades 
españolas como Herramientas de Aprendizaje Transversales para el Conocimiento del 
Patrimonio del Siglo XX (Rey-Perez, Carrascal, Pecoraio, 2020). En estas experiencias se trabaja 
con una dimensión vertical (varios cursos) y transversal (varias áreas) logrando resultados 
excelentes construidos con múltiples actividades que integran el ámbito académico con los 
agentes sociales e instituciones.  

En el caso que se presenta, a través del trabajo colectivo, las investigaciones se abordan desde 
distintos enfoques entre profesorado, alumnado, vecinos e instituciones que complejizan, pero 
también enriquecen el planteamiento.  (Figura 3) 
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Fig. 3 Análisis cualitativo: visitas, entrevistas y reivindicaciones vecinales. Fuente: Ceresola, V., Moraga, S. y Prieto, I 

 

3. Desarrollo del proyecto y puesta en marcha. Objetivos y metodología 

Con estas consideraciones previas se pone en marcha en el Real Cortijo de San Isidro un 
proyecto que une el compromiso social y medioambiental en un trabajo que toma las formas de 
la práctica profesional desde la academia. El territorio brinda la posibilidad de acometer 
propuestas a diferentes escalas que acercan al alumnado a nueva realidad contemporánea 
desde distintos temas de interés: la complejidad de subsistencia y transformación de los 
territorios agrícolas, la dificultad de adecuación en los contextos patrimoniales y la contradicción 
entre crecimiento y contención del conjunto residencial.  

Los docentes del Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la URJC, en marzo de 2022, por 
invitación de Alfonso Segovia - coordinador del Laboratorio Ciudadano del Cortijo de San Isidro 
-, visitamos esta localidad y profundizamos en su riqueza paisajística, patrimonial y agrícola. La 
decisión de ligar la propuesta a un proyecto de aprendizaje-servicio favoreció una aproximación 
a la práctica real de la arquitectura, pero la magnitud del trabajo y las posibilidades académicas 
permitieron hacerlo desde una perspectiva ambiciosa como una experiencia multifocal, 
multiescalar, integradora y plural. Se planteó acometer la metodología activa desde distintas 
áreas de conocimiento, incluyendo alumnado matriculado en asignaturas de todos los niveles de 
formación del grado impartidas en diferentes campus (Aranjuez y Fuenlabrada).  (Figura 4) 
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Fig. 4 Grupos de enfoque. Fuente: elaboración propia 

3.1. Hipótesis 

La hipótesis de partida habrá de demostrar la viabilidad de utilizar la metodología aprendizaje– 
servicio, aplicada sobre el espacio urbano y paisajístico patrimonial, como mecanismo adecuado 
para reconfigurar el diseño del hábitat urbano del Cortijo de San Isidro desde los nuevos criterios 
bioclimáticos y medio ambientales, sociales y económicos que derivan en el desarrollo 
competencias curriculares y profesionales, así como de competencias sociales.   

Esta hipótesis se refuerza con la incorporación de una perspectiva multifocal desde las distintas 
áreas arquitectónicas, que darán respuestas complementarias a los planteamientos en las 
distintas asignaturas.  

3.2. Objetivos 

El objetivo general consiste en afianzar entre el alumnado la idea de que la arquitectura y el 
urbanismo como servicios a la sociedad y de ese modo vincular la enseñanza de la arquitectura 
con la población. La puesta en práctica del proyecto como ApS ayuda a reforzar esta premisa al 
partir de la demanda real de los habitantes y ofrecer soluciones viables y válidas para el entorno 
social existente.  

Para poder llevar a cabo el objetivo principal es necesario vincular de manera efectiva los 
enunciados de los ejercicios a necesidades reales de la población que los va a habitar. Del mismo 
modo será necesario extraer ideas que se adecúen a las demandas de la sociedad y que 
posibiliten propuestas constructivas y viables. Como parte de la prospectiva que acompaña al 
análisis y diagnóstico será necesario trazar líneas de desarrollo en el patrimonio agrícola, 
industrial, de habitación y paisaje de manera que puedan presentarse al colectivo social como 
nuevos transformadores de la realidad. (Figura 5). 

Además, entre los objetivos del proyecto hay que destacar la necesaria vinculación con los ODS 
y sus metas: especialmente con el ODS 11 – ciudades y comunidades sostenibles - y en 
particular los apartados 11.3 (urbanización inclusiva y sostenible), 11.4 (proteger el patrimonio 
cultural y natural), 11.7 (acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros y 
accesibles) y 11.8 (vínculos entre zonas urbanas, periurbanas y rurales). También se han tenido 
en cuenta desde la propia comunidad universitaria el ODS 4 - educación de calidad – y ODS 5 – 
igualdad de género - tanto en el propio desarrollo y gestión de proyecto como en las 
transformaciones sociales igualitarias.  
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Fig. 5 Proceso del proyecto. Fuente: elaboración propia 

3.3. Metodología 

La metodología empleada se centra en abordar la hipótesis desde distintas asignaturas y deja 
de lado propuestas ficticias - trabajo académico habitual - para incidir sobre soluciones 
realizables vinculados a necesidades concretas de una población.  

Puesta en marcha comenzó en abril de 2022 conversando con los vecinos sobre los problemas 
a tratar y definiendo el papel que tendría la URJC, en mayo la propuesta fua admitida y en junio 
los docentes comenzaron a redactar enunciados y rúbricas que pudieran dar solución a las 
demandas de los habitantes del Cortijo en su desarrollo durante el curso 2022-2023.  
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La colaboración con el Laboratorio Ciudadano ha permitido proyectos de gran ambición docente 
y que se ajustan a las competencias especificadas en las guías docentes de cada una de las 
asignaturas.  

El proyecto del Real Cortijo de San Isidro aborda una temática compleja y de actualidad, de gran 
intensidad desde escalas de intervención dispares. El conjunto urbano y territorial de permite 
distintos focos de atención: los edificios agrícolas del s. XVIII combinados con el poblado de 
colonización que los transformó y reparceló, las zonas de cultivo, los últimos crecimientos 
urbanos de muy baja densidad y los solares sin uso dentro del tejido urbano. Este escenario 
ofrece un crisol de elementos para ser acometidos desde niveles distintos. En el desarrollo del 
proyecto se han implicado cuatro áreas de conocimiento, nueve asignaturas en dos campus, 
diecisiete profesores y casi trescientos ochenta estudiantes que han trabajado durante los dos 
cuatrimestres del curso 2022 -2023 investigando, reflexionando y proponiendo ideas de futuro 
para la localidad. El alumnado abarca todos los cursos, de primero a quinto, y cada uno se ha 
involucrado en función a su nivel y capacidad.   

Las asignaturas vinculadas tienen una fuerte carga práctica y se evalúan con la resolución de 
ejercicios que incluyen visita al lugar, recopilación de datos y elaboración, desarrollo y 
presentación de propuestas que se acompañan de sesiones informativas previas y charlas 
complementarias. Es necesario coordinar temarios entre asignaturas en los mismos 
emplazamientos para organizar miradas horizontales a un mismo problema.  

En el desarrollo de la metodología expuesta, las asignaturas proyectuales han explorado los 
solares en los que ejecutar viviendas. Se han propuesto más de setenta opciones de ocupación, 
explorando los lugares de relación y propuestas híbridas de residencia y producción como 
respuesta a la demanda ciudadana: 

− En Introducción a Proyectos recogieron la idea de utopía agrícola que rodea a El Cortijo 
y propusieron la ideación de un puesto para la venta de frutas y verduras para resolver 
los intercambios que se producen a pie de huerta y junto a los caminos en los fines de 
semana. También se investigó sobre una tipología de vivienda-taller en el espacio 
residencial que todavía queda edificable.   

− Los cursos de Proyectos I han reformulado la tipología propuesta desde la normativa 
local para los solares vacíos. Se redefine la ocupación espacial y se plantea la 
construcción de un complejo de viviendas que incorpore espacios con funciones 
diversas, en el marco de un concepto expandido de productividad (Figura 6). 

− En Proyectos II se ha investigado programas híbridos como plataformas o estaciones 
agrícolas en localizaciones no evidentes.  

Desde las asignaturas de urbanismo se han propuesto proyectos de conexión mediante la 
transformación de la movilidad del Real Cortijo a Aranjuez. También un sistema de espacios 
verdes no solo productivos sino de ocio para potenciar el uso del espacio público.  

− En Normativa Urbanística se abordó el análisis estructural y morfológico del conjunto 
edificado para hacer propuestas de transformación urbana conjunta.   

− En Planeamiento y Diseño Urbano se ha propuesto una red de espacios públicos que 
atienden a los recursos naturales con una orientación sensible y respetuosa hacia el 
medio ambiente y la tradición del lugar. (Figura 7) 
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Fig. 6 Trabajo de Proyectos I. Fuente: Azahara, N. Arenas, P 

− La asignatura de Entorno social y Urbano se ha trabajado sobre un plan de acción en 
espacios públicos y privados y el detalle de gestión y urbanización con implicación y 
participación de los diferentes agentes.  

Desde Representación Gráfica Arquitectónica se han aportado planimetrías del elemento 
patrimonial que es la Real Capilla de San Isidro del siglo XVIII. 

En Diseño y Viabilidad se ha estudiado se ha elaborado un plan económico serio y firme de los 
proyectos propuestos, siendo fundamental el análisis de factores y tiempos. 

Los objetivos del proyecto han superado el nivel habitual en el desarrollo de proyectos de otros 
cursos. No solo los objetivos de propuestas espaciales y estéticas, sino el desarrollo en cuanto 
a elaboración de la documentación. Destacan en ese aspecto, la producción de maquetas y de 
imágenes en 3D, que permiten explicar las propuestas a un público no especializado. 
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Fig. 7 Trabajo de deriva urbana. Fuente: Monzon, S., Gutiérrez, L. y Aboujja, N 

Especialmente positivo ha sido el desarrollo de la metodología en los casos en los que el 
estudiantado de un mismo cuso ha trabajado en dos asignaturas a la vez, ya que tanto el análisis 
como los cuadros DAFO se podían compartir, produciendo, por un lado, que el primer apartado 
de análisis fuese más rápido para ambas asignaturas y por otro, que se haya podido profundizar 
más en él. 

Además, el conjunto del ApS ha supuesto una oportunidad para el cuidado y el servicio a la 
comunidad: en el Real Cortijo de San Isidro el alumnado junto a la vecindad ha cuidado del 
territorio, de los paisajes, del patrimonio, de los habitantes y de lo que está por venir. 

 

4. Resultados 

Los resultados obtenidos se han obtenido a partir de rúbricas de evaluación. La lectura de estos 
ha dado lugar a una serie de conclusiones que pueden organizarse en tres: estudiantado, 
profesorado y tejido social (Figura 8). 
Entre los aspectos positivos relacionados con las habilidades del estudiantado destacan:  

− Destreza en el manejo de los trabajos de grupo transversales en distintos cursos y 
asignaturas.  

− Enriquecimiento de trabajo de análisis y propuestas al propiciar una visión multiescalar 
y multidisciplinar.  

− Habilidad en la participación en grupos de enfoque para escuchar las demandas de los 
representantes del entramado social e instituciones. 

− Motivación por conseguir la excelencia del trabajo final conocer el carácter profesional 
de las propuestas y valorar el reconocimiento público de la presentación pública de sus 
trabajos, exposición y discusión de propuestas. 

− Entendimiento de la multiplicidad de escalas que se tienen que abordar desde la 
arquitectura 
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Fig. 8 Rubricas y autoevaluaciones. Fuente: elaboración propia 

 

Como aspecto negativo se puede señalar la falta de dinamismo en el entorno de trabajo, 
compartido por asignaturas que puede resultar acumulativo o reiterativo. (Figura 9) 
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Fig. 9 Rubrica de evaluación alumnado. Fuente: elaboración propia 

 

La experiencia docente a través de sus evaluaciones y reflexiones (Figura 10) también ha 
reflejado aspectos positivos a destacar:  

− Excelente implicación del alumnado en proyectos reales de proximidad que fomentan el 
arraigo local.  

− Motivación al acometer proyectos reales con una organización transversal y vertical que 
fomentan el trabajo colaborativo de docentes y estudiantes   

− Mejora de los resultados de proyectos creativos con respecto a trabajos de cursos 
anteriores. 

− Posibilidad de afianzar lazos con entidades locales, tercer sector y administración que 
facilitan proyectos a largo plazo. 

En cuanto a los aspectos negativos se puede destacar la excesiva burocracia de coordinación, 
documentación, gestión y evaluación frente a la escasa rentabilidad y reconocimiento 
institucional del trabajo y falta de financiación.  
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Fig. 10 Rubrica de evaluación profesorado. Fuente: elaboración propia 

 

El proyecto de ApS también ha dado lugar a una serie de mejoras sociales:  
− Se ha producido la escucha activa a los ciudadanos del municipio y sus demandas que 

ha generado la búsqueda y propuesta de soluciones a problemas reales.  
− Los vecinos tienen en sus manos un catálogo de proyectos que ya han sido elevados a 

entidades superiores. Los seiscientos cuatro habitantes del Cortijo de San Isidro se han 
beneficiado de las diferentes propuestas, así como los agentes patrimoniales, culturales 
e institucionales del lugar.  

− Entre los vecinos se ha desarrollado un debate productivo ante las propuestas 
presentadas que aclara la orientación hacia el desarrollo futuro.  

Como evidencia del trabajo realizado y presentación de resultados se han generado láminas y 
maquetas de los proyectos propuestos y los proyectos han sido difundidos mediante dos 
acciones de importancia. Una de ellas fue la construcción en el municipio de los proyectos 
desarrollados en la asignatura Arquitectura Efímera.  La otra, ha sido la exposición en la sala 
Amalia de Sajonia (Figura 11). En esta exposición que permaneció abierta del 12 al 16 de mayo 
y participaron las asignaturas integrantes del proyecto con los proyectos más representativos. 
Coincidió con las fiestas locales y por la sala pasaron muchas vecinas y vecinos. Se ha de 
destacar la inauguración por parte de la alcaldesa y la asistencia del técnico municipal del 
Ayuntamiento de Aranjuez, así como la difusión de ambas exposiciones en Onda Aranjuez.  
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Fig. 11 Exposición en la sala Amalia de Sajonia. Fuente: elaboración propia 
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