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Abstract 
The Learning and Servic Project crɘalab Pinto (ApS crɘalab) has involved 5th year 
students of the ETSAM Architecture Degree in a real architecture Project aimed at 
improving the recreational and social relationship spaces of the Calderón de la Barca 
Secondary School in Pinto (Madrid), with the participation of high school students, 
as “clients” and end users. The objective of the ApS crɘalab is twofold: on the one 
hand, it aims to encourage the involvement of future architects in the social condition 
of architecture and invite them to take on the responsibility of involving users in the 
process, and on the other hand, it attempts to demonstrate to architecture students 
the operational and instrumental function of the theory and history of architecture by 
combining the course content with a real project and work.  

Keywords: teaching garden, entrepreuneurship classroom, maritime containers, 
learning and service, participatory workshops. 

Thematic areas: architectural composition, learning-service, teaching space. 

Resumen 
El Proyecto de Aprendizaje y Servicio crɘalab Pinto (ApS crɘalab) ha involucrado a 
estudiantes de 5º curso del Grado de Arquitectura de la ETSAM en un proyecto real 
de arquitectura destinado a mejorar los espacios de recreo y relación social del 
Instituto de Enseñanza Secundaria Calderón de la Barca de Pinto (Madrid), con la 
participación de los estudiantes de secundaria, como “clientes” y usuarios finales. 
El objetivo del ApS crɘalab es doble: por un lado, pretende fomentar la implicación 
de los futuros arquitectos en la condición social de la arquitectura e invitarles a sumir 
la responsabilidad de implicar a los usuarios en el proceso, y por otro lado, intenta 
demostrar a los estudiantes de arquitectura la función operativa e instrumental de la 
teoría y la historia de la arquitectura al conjugar el contenido del curso con un 
proyecto y obra real.   

Palabras clave: jardín docente, aula de emprendimiento, contenedores marítimos, 
aprendizaje y servicio, talleres participativos. 

Bloques temáticos: composición arquitectónica, aprendizaje-servicio, espacio 
docente. 
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Introducción 
El proyecto surge a partir de un encargo profesional motivado por el interés de un Instituto de 
Educación Secundaria en ofrecer a su alumnado un espacio adicional dedicado a la cultura del 
emprendimiento. Este encargo se amplió con la idea de mejorar los espacios exteriores del centro 
en los que se iba a colocar el aula a raíz de la situación vivida en la pandemia de la COVID-19. 
En paralelo, la universidad lanzó una convocatoria de proyectos de aprendizaje y servicio que 
dio lugar al proyecto ApS propuesto en esta edición de las JIDA. 

La iniciativa tiene dos objetivos fundamentales. Primero, ofrecer la contribución de los 
estudiantes de arquitectura a la mejora de las condiciones de habitabilidad de los espacios de 
relación social, recreo y descanso de los alumnos de secundaria, periodo educativo 
inmediatamente anterior al grado y con cuyos espacios y prácticas se hayan familiarizados los 
estudiantes del curso porque ellos mismos fueron estudiantes de secundaria recientemente. Por 
otro lado, profundizar en la necesidad de conjugar teoría y práctica en el desarrollo de la profesión 
del arquitecto mediante su aplicación a un caso real. Este último punto supone el verdadero reto 
de esta experiencia, pues no está asociado a un curso de proyectos ni de construcción, sino que 
se vincula a una asignatura del área de teoría, historia y crítica. A las competencias propias de 
este curso teórico, el proyecto de ApS añade la adquisición de competencias no cognitivas (soft 
skills), necesarias para el ejercicio de la profesión. 

La puesta en marcha de este proyecto de Jardín Docente y Aula de Emprendimiento crɘalab 
Pinto nos ha permitido comprobar cómo los estudiantes se pueden implicar en la definición de 
sus propios espacios, aprendiendo con ello valores sociales y medio ambientales. El ApS crɘalab 
se encuentra en la confluencia entre los espacios docentes y de recreo, los procesos 
participativos, la biodiversidad y el reciclaje, relacionando teoría y práctica con métodos de 
formación variados. La atención al medio ambiente, el entorno construido y las prácticas 
espaciales, pretende poner de manifiesto el valor patrimonial de nuestros espacios de relación 
considerando como fundamentales la participación de los usuarios en su diseño y cuidado.  

Henry Sanoff trabajó en profundidad la relación entre espacios docentes y procesos 
participativos. En su libro School Desing (Sanoff, 1994) proponía implementar esta participación 
para mejorar las escuelas de todos los niveles. A principios de los años setenta Sanoff ya había 
diseñado gran parte de las herramientas participativas y de evaluación ambiental a las que hoy 
nos referimos. Su labor ha sido reconocida y sus métodos se han incorporados a programas 
universitarios españoles (Sanoff, 2006). También durante los años setenta Kevin Lynch se 
interesó por el entorno espacial de los adolescentes frente a los problemas derivados de la 
urbanización y desarrolló una serie de investigaciones recogidas en su libro Creciendo en las 
ciudades  (Lynch 1977). La implicación de estudiantes de arquitectura en proyectos reales de 
dimensión social tiene a uno de sus pioneros en el denominado Yale Building Project, impulsado 
por Charles Moore en 1967 para alumnos de primer curso y documentado en el libro homónimo 
de Paul Brouard (Brouard 1996). 

En un contexto más actual, las propias Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura 
contienen un amplio repositorio que documenta la idoneidad de este tipo de iniciativas en la 
formación de los futuros arquitectos. Concretamente el texto publicado por María López de Asiaín 
y Vicente Díaz García en los JIDA’20 se focaliza en un ámbito similar a esta propuesta, pues 
indaga en las posibilidades de estas metodologías educativas en el área de la teoría y la historia 
de la arquitectura, normalmente impartidas a través de medios más tradicionales (López de 
Asiaín, Díaz García, 2020). 
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1. Fase previa al proyecto ApS  
El Proyecto ApS crealab.pinto desarrollado por estudiantes de 5º curso del Grado en Arquitectura 
de la ETSAM durante el cuatrimestre de primavera del curso 2022-2023, forma parte de un 
proyecto de investigación más amplio destinado a la mejora de las condiciones espaciales de los 
estudiantes del Instituto de Educación Secundaria de Pinto en sus lugares de recreo y descanso. 
La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la importancia del espacio exterior y la necesidad 
de una relación de calidad con el mismo, lo que podríamos considerar un proceso de Aprendizaje 
Basado en Problemas. 

El proyecto ApS se ha vinculado a los proyectos de Jardín Docente y Aula de Emprendimiento 
crɘalab Pinto. Se atribuyeron a los estudiantes de Intensificación de Composición Arquitectónica 
de la ETSAM las responsabilidades de recabar información acerca de las costumbres y 
necesidades de los alumnos del centro con el objetivo de elaborar un programa, así como 
explicar y transmitir el proyecto a los futuros usuarios (en consideración de clientes) a fin de 
implicarles también en el proceso (Aprendizaje Basado en Retos). 

La fase previa de preparación del proyecto consistió en elaborar una base espacial tangible que 
estructurase el lugar satisfaciendo los requerimientos básicos del equipo directivo del centro: un 
nuevo aula de emprendimiento y habilitación para su uso de los terrenos de la zona nororiental 
del centro, denominada con cierta ironía por los docentes del centro “La Pradera de Atila”. Estos 
primeros trabajos han sido fundamentales para que los estudiantes pudieran visualizar 
posteriormente acciones significativas sobre un entorno concreto (Aprendizaje Basado en 
Proyectos). 

Dado lo impredecible, largo y tedioso del proceso administrativo, se solicitó previamente la 
licencia y se ejecutó el movimiento de tierras y el acondicionamiento técnico básico, para que los 
estudiantes de la ETSAM pudieran incorporarse durante la fase de ejecución de las obras, lo que 
les permitió además conocer de primera mano el funcionamiento interno de los procesos de 
ejecución de una obra singular.  

 
Fig. 1 Planta base para el nuevo espacio exterior del IES Calderón de la Barca. Fuente: Elaboración propia (2022) 
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Debido a la escasa duración de los cuatrimestres, el cometido de los estudiantes de arquitectura 
se limitó a programar la intervención sobre la base propuesta a fin de determinar las siguientes 
fases de proyecto. También se centraron en el diseño de los programas para el nuevo Aula de 
Emprendimiento y el Jardín Docente con la condición de que estos fuesen generados a partir de 
procesos participativos. 

Cuando los estudiantes de la ETSAM se incorporaron al proyecto, la primera fase de preparación 
se encontraba casi concluida, y pudieron asistir el día 2 de marzo de 2023 a la llegada de los 
contenedores marítimos de 45 pies que sirven de base para el Aula de Emprendimiento a 
desarrollar. 

Tras la primera visita al centro, durante la que pudieron conocer de primera mano el proyecto y 
a los agentes participantes en el mismo, iniciaron su trabajo en una doble vertiente: por una parte, 
la investigación de la relación entre pedagogía, arquitectura y espacio exterior (Aprendizaje 
Basado en Investigación) y por otra parte la implicación de los estudiantes de secundaria y la 
elaboración de un programa para el futuro desarrollo del proyecto (ABR). 

 

2. Desarrollo del curso en el aula 
Como se ha indicado, la asignatura que estaban cursando los alumnos de la ETSAM era 
Intensificación en Composición, una optativa del último curso del grado circunscrita al 
mencionado área de conocimiento. Dada la singularidad del campo en el que se insertó este 
proyecto, la programación de contenidos y metodología del curso tuvieron que adaptarse para 
asegurar la correcta integración de teoría y práctica. Así, el contenido teórico se centró en el 
estudio de la relación entre sistemas pedagógicos y espacios docentes, enfatizando la 
vinculación de estos últimos con los espacios exteriores. Desde este punto de partida, los 
estudiantes del curso podían orientar el enfoque de sus investigaciones, que tenían que 
materializarse en un breve ensayo crítico. En paralelo a estas tareas, se desarrolló el sistema de 
cooperación entre el alumnado de arquitectura y el estudiantado del instituto para llegar a 
acuerdos sobre la materialización del aula de emprendimiento y sus espacios exteriores. 

Tras explicarles a los alumnos el proyecto ApS, el punto de desarrollo en el que se encontraba 
el proyecto, los agentes participantes, etc,,, se les dieron una serie de clases teóricas acerca de: 
programa y procesos de participación en arquitectura, relación entre espacios arquitectónicos y 
valores pedagógicos, y ejemplos de tipos y modelos de espacios docentes haciendo especial 
énfasis en las ideas que relacionan espacio y docencia. para que cada alumno centrase su 
investigación en alguno de los aspectos relevantes para el desarrollo del proyecto. Se les 
ofrecieron 4 posibilidades temáticas: teoría(s) del paisaje en espacios docentes, edificios 
escolares, participación ciudadana y prefabricación. Para comenzar a trabajar se organizaron en 
grupos y cada grupo realizó una pequeña presentación sobre uno de los cuatro temas.  

En el primer ejercicio, ya individual y entregado dos semanas después del inicio, se pedía un 
breve texto para centrar el tema de interés desde el punto de vista teórico y una breve bibliografía. 
El objeto del ejercicio era establecer una primera toma de contacto entre los estudiantes y la idea 
del espacio como maestro. 

El segundo ejercicio, entregado a mitad de curso, se enfocaba al estudio historiográfico y pedía 
elegir un objeto o acontecimiento, también relacionado con esos cuatro temas, y dos documentos 
que tratasen sobre dicho acontecimiento de forma diferente o complementaria. Se solicitaba un 
análisis sobre las diferentes aproximaciones al objeto seleccionado prestando especial atención 
a la relación con el contexto histórico que afectaba a cada una de las fuentes elegidas. El objeto 
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del ejercicio era poner de manifiesto las diferencias de interpretación entre fuentes a fin de 
elaborar una primera aproximación crítica al tema. 

Por último, se pedía un texto ilustrado de carácter crítico como compendio del trabajo del curso. 
Dicho trabajo, corregido por los propios estudiantes en una simulación de “revisión por pares”, 
pretendía ser una reflexión crítica acerca de un tema específico que sirviera como posible 
aproximación al Trabajo de Fin de Grado.  

 

3. Diseño y desarrollo de los talleres participativos 
Los conocimientos adquiridos en estas investigaciones tenían que servir para transmitir 
información a los adolescentes durante los talleres participativos (ABI). Éstos se idearon en 
grupos de tres personas y tenían que afrontar los dos retos propuestos al principio del curso 
(ABR): implicar a los estudiantes de secundaria en el proyecto y diseñar un programa de 
actuación a medio plazo. 

 
Fig. 2 Taller participativo organizado por estudiantes de grado de la ETSAM con estudiantes de secundaria y formación 

profesional. 14 de marzo de 2023 

Este proyecto de ApS parecía una buena oportunidad para que los alumnos de grado 
desarrollasen algunas habilidades que, por lo general, sólo se adquieren en la vida profesional. 
Una de ellas es la comunicación con el cliente y el usuario. En este caso, el cliente es el equipo 
directivo, pero los usuarios se extienden a toda la comunidad docente y, sobre todo a los 
estudiantes, que podrán gozar de este nuevo espacio hasta tres años después de haber 
abandonado el centro. Nadie mejor que ellos podía ofrecer información sobre cómo funcionaba 
el espacio actual y lo que se esperaba o deseaba para el proyecto futuro. 
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Los estudiantes de grado entendieron las ventajas que les ofrecía el conocimiento teórico de las 
experiencias previas para poder llevar a cabo este cometido, lo que redundó en el interés con el 
que elaboraron sus trabajos de investigación personal. 

En paralelo a estos trabajos propios, los alumnos diseñaron las actividades y elaboraron el 
material necesario para las cinco actividades que finalmente conformaron el taller. El día del 
taller, que tuvo lugar el 14 de marzo de 2023 a lo largo de toda la mañana, ejercieron de 
interlocutores con los participantes del instituto. Se contó con 66 alumnos de distintos cursos 
secundaria y FP, lo que garantizaba una representación del IES Calderón lo más amplia posible, 

Para la primera actividad se solicitó que los estudiantes llevasen sus teléfonos móviles para 
contestar a un cuestionario Kahoot. Cada grupo había preparado preguntas enfocadas a obtener 
un tipo de información concreta y posteriormente las aglutinaba en un único cuestionario el grupo 
encargado de esta actividad. Las preguntas pretendían averiguar el conocimiento que los 
alumnos tenían sobre el proyecto que se estaba desarrollando y ofrecer imágenes de distintas 
experiencias espaciales relacionadas con arquitecturas docentes a modo de muestrario de ideas. 
Se pretendía incitar a los alumnos a imaginar espacios de su agrado para el aula de 
emprendimiento. Esta actividad tuvo una duración de aproximadamente 20 minutos y resultó una 
buena manera de iniciar el taller. 

A continuación, mediante un concurso de dibujo, se propuso a los alumnos del instituto que 
dibujasen su propuesta de aula de emprendimiento. En este momento, ya se les había explicado 
pormenorizadamente el objetivo de este aula y se les había mostrado imágenes variadas de 
espacios de trabajo colectivo mediante el Kahoot.  Esta sección del taller se había iniciado días 
antes a través de Instagram para ampliarla a más alumnos del instituto, y no sólo a los 
participantes en el taller, pero esa convocatoria digital no resultó exitosa, por lo que se incluyó 
de nuevo en este momento.  

 
Fig. 3 Propuesta ganadora (por número de pegatinas) de la convocatoria “Lo que crɘalab sea” 

Esta parte es la única que tenía recompensa directa, pues se planteó a modo de concurso, con 
tres premios que se concedieron el día que nos volvimos a reunir para explicarles los resultados 
en la penúltima semana de curso.  
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Durante la convocatoria “Lo que crɘalab sea” se acordó premiar las propuestas más votadas con 
un altavoz portátil de contrastada categoría, un capibara (de peluche, a petición de los propios 
alumnos) y un desayuno para dos personas en la cafetería del instituto. La selección de los 
ganadores se hizo mediante la votación de los estudiantes. Esta parte del taller la llevaron a cabo 
tres alumnos que estaban trabajando en sus investigaciones iniciales sobre la apropiación 
espacial a través de la pintura urbana. 

Transcurrida esta primera mitad del taller, se dividió a los estudiantes en grupos para recorrer el 
instituto con uno de nuestros alumnos. Este recorrido servía de descanso al exterior y, a la vez, 
permitía que los alumnos de arquitectura explicasen a los futuros usuarios los principios 
subyacentes tras las ideas de diseño en el entorno en el que estábamos trabajando, 
comprendiesen como usaba el espacio cada grupo con el que trabajaron durante el taller y lo 
entendiesen mejor al escuchar las opiniones de los usuarios actuales. Además, servía como 
antesala para el ejercicio posterior, el de mayor duración. 

En esta actividad se agrupó a los alumnos en mesas de seis personas y tenían que elaborar una 
cartografía de su instituto en la que se pudieran detectar los lugares mejor y peor valorados, así 
como la percepción general de este entorno. Los alumnos de grado enunciaron una serie de 
preguntas relacionadas con el uso y la percepción de estos espacios, también con la utilización 
en función de distintas variables como el clima o los gustos personales. Las preguntas se 
formularon de manera que se pudieran localizar puntos concretos en el plano que se les había 
proporcionado (una fotografía aérea a gran escala). Estos puntos se identificaban con pegatinas 
elaboradas por los estudiantes de grado que incorporaban iconos relacionados con la pregunta. 
Esta parte del taller proporcionó una ingente cantidad de información objetiva, a la que además 
se sumaban comentarios más libres que eran libres de redactar. 

 
Fig. 4 Equipo trabajando en la elaboración de la cartografía 

Por último, se seleccionó un número más reducido de participantes (formados principalmente por 
los denominados eco delegados) para presentarles la idea de jardín sensorial y sus posibilidades 
como espacio pedagógico al aire libre. El grupo encargado de esta actividad les proporcionó 
distintos elementos, hierbas y semillas que podían formar parte de un jardín de este tipo para 
trabajar sobre las texturas, olores, colores… Una vez explicadas las posibilidades de este tipo 
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de jardín, se pidió a cada grupo de alumnos (también de seis) que elaborasen un mural 
incorporando los elementos que les resultaban más atractivos y adecuados para su propio jardín. 

 

4. Interpretación de los resultados 
En las semanas posteriores al taller se analizó toda la información obtenida en esta jornada. De 
cada una de las actividades se procedió a un análisis cuantitativo que ayudase a descifrar los 
elementos más demandados por la mayoría de los usuarios. El kahoot permitía hacer este 
proceso de manera inmediata, pero en el resto de actividades se requería una dedicación más 
exhaustiva. A raíz de los resultados se pusieron de manifiesto las preferencias del conjunto de 
los estudiantes respecto a sus espacios: luz natural, amplio contacto visual con el exterior, 
presencia de vegetación o diversidad espacial son algunas de las conclusiones que se extrajeron 
y que tienen un efecto directo sobre la arquitectura.  

La visita a los terrenos del futuro proyecto (en ese momento vedado por obras) y el recorrido por 
el centro con los estudiantes, ayudaron a entender cómo se relacionan los estudiantes con el 
espacio. También comenzó a manifestarse la segregación por cursos que sucede en el patio, 
donde uno de los mayores condicionantes para la distribución espacial parece ser el curso y 
grupo al que pertenecen los estudiantes. 

La representación cartográfica resultó la actividad más fructífera en cuanto a la obtención de 
resultados, y ayudó especialmente a su interpretación el ejercicio anterior. Con el análisis de la 
cartografía se dedujo cuál era la utilización real del espacio exterior, en repetidas ocasiones se 
diferenciaba uso y función, se localizaron las zonas conflictivas, las zonas infrautilizadas o 
masificadas, por diversos motivos y según fueran las preocupaciones del grupo. En definitiva, se 
pudo entender cuáles eran los lugares más significativos a los que los alumnos asocian su 
cotidianeidad en el centro. A parte de las aulas, se detectó la importancia de espacios de refresco 
y sombra, y se evidenció la carencia de espacios semi-cubiertos. También se descubrieron sus 
preferencias por espacios tranquilos que les permitiesen refugiarse, como el “Aula Planeta” que 
se encontraba en una de las aulas de la primera planta y que estaba habilitado precisamente 
para el descanso y la relajación sensorial en el centro. Por último, se ratificó el muy diferente uso 
del espacio que hacen los estudiantes por curso. Las respuestas y la actitud de los estudiantes 
de segundo ciclo (4º ESO), a punto de egresar y dejar el centro, y que además pueden salir del 
mismo durante las horas de recreo, fue muy diferente de la de los estudiantes de primer ciclo (1º, 
2º y 3º) quienes mostraron mayor entusiasmo y participación. 

 
Fig. 5 Detalle parcial de las conclusiones de la actividad “Jardín Sensorial” 
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Los resultados del taller sensorial, más restringido en número de participantes ofrecieron 
respuestas de orden cualitativo, que se apoyaban cuantitativamente en las preguntas insertadas 
en el cuestionario de Kahoot en relación a este aspecto. 

Llama poderosamente la atención la preferencia por el arbolado frente a otras formas de 
proporcionar sombreado, prefiriendo el 90% de los alumnos del centro la sombra natural frente 
a la artificial. También llamó la atención que tan solo el 58,54 % estuviese dispuesto a hacerse 
cargo del cuidado del jardín. En un análisis más detallado de los datos, se observó de nuevo la 
desafección que los estudiantes de segundo ciclo (4º ESO) muestran por el centro, por lo que se 
pensó que, si durante los primeros cursos se cuidaba el jardín, esa desafección podría mitigarse. 

Con toda la información recopilada y las conclusiones se realizó un segundo taller planteado de 
manera diferente y celebrado el día 9 de mayo. En esta ocasión, los alumnos de grado exponían 
las conclusiones a los estudiantes del instituto. Además, se contó con la participación de Borja 
Frutos, arquitecto investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que contó las 
experiencias de esta institución en otros espacios docentes para mejorar sus condiciones de 
confort.  

Durante la segunda visita a las obras, para mostrar la evolución de los trabajos a los estudiantes 
de secundaria, se contó con una cámara térmica facilitada por el Grupo de “Sistemas Constructivos 
y Habitabilidad en la Edificación”, del Departamento de Construcción del Instituto de Ciencias de 
la Construcción Eduardo Torroja del CSIC. Con ella se mostró a los estudiantes (tanto a los de 
grado como a los del instituto) el funcionamiento y la necesidad del aislante térmico exterior que 
se estaba disponiendo sobre los contenedores ya habilitados in situ. El hecho de ver las 
diferencias térmicas según las condiciones del cerramiento les ayuda a tomar conciencia de la 
importancia de una buena ejecución en obra.  

Respecto a los resultados de la convocatoria “Lo que crɘalab sea” para el Aula de 
Emprendimiento, se puso claramente de manifiesto la preferencia de los estudiantes por la 
variedad espacial, algo que tenían en común todos los finalistas. También se detectó el interés 
por la búsqueda de una ergonomía más satisfactoria, como poder seguir las lecciones 
sentándose de maneras diversas. En general, buscaban una cierta componente lúdica y el deseo 
de disponer de objetos de mobiliario como pufs, gradas y columpios que permitiesen la movilidad, 
la flexibilidad, la sensación de relajo y una relación más fluida entre interior y exterior. 

 

Fig. 6 Demostración práctica de la influencia del color externo en la temperatura del espacio interior. Diez grados de 
diferencia térmica en el trasdós de los elementos claros del exterior del contenedor marítimo de 45 pies en su fachada 

sur 

En la actualidad se está tratando de incorporar todas estas conclusiones al programa. De 
momento ya se ha procedido a abrir grandes huecos en los contenedores (más de los previstos) 
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y a la elaboración de un lucernario que permita una abundante iluminación natural. Todas las 
conclusiones y demandas del resto de actividades también se están incorporando al programa. 

Por lo que hemos podido recabar en las conclusiones reflexivas finales la experiencia del ApS 
ha resultado muy satisfactoria para todos los implicados. Pese a su falta de expectativas respecto 
a la ApS, dado que fue algo sobrevenido e inesperado para ellos, han valorado mucho la relación 
directa entre teoría y práctica y las formas alternativas de hacer arquitectura en comparación con 
el trabajo cotidiano en un estudio. La consideración de la sostenibilidad en los procesos 
productivos y de diseño y la experiencia colaborativa, también han sido dos de los factores más 
valorados. 

Como docentes, respecto al curso habitual, consideramos que la determinación de un sujeto de 
estudio común ha contribuido poderosamente a una mayor profundización en los temas tratados 
que en otros cursos; la posibilidad de la aplicación práctica de principios desarrollados a través 
del estudio, ha motivado a los estudiantes de grado y les ha permitido ver la relación directa que 
hay entre teoría y práctica, comprendiéndolo de manera directa (Learning by Doing, LBD).  

Tal vez haya faltado algo más de tiempo de reflexión e intercambio de ideas en el aula. Lo más 
complicado ha sido poder coordinar los calendarios de todos los agentes implicados dada la 
amplitud y el gran número de estos, seguramente las imposiciones del cronograma hubiesen 
podido gestionarse mejor. La duración del proyecto ha sido también algo que los estudiantes 
habrían preferido que fuese mayor. 

La transmisión de determinados valores y principios asociados a la participación y la 
sostenibilidad han resultado mucho más fácilmente transmitidos mediante el análisis de una 
situación real, pudiendo reflexionar a cerca de ellos a partir del estudio. 

Por último tanto nosotros como los estudiantes valoramos muy positivamente la adquisición de 
determinadas capacidades, conocidas como habilidades blandas (soft skills) muy necesarias 
para el desempeño cotidiano de la arquitectura como: trabajo en equipo, comunicación con el 
cliente, comunicación con diversos agentes implicados en la obra, empatía, capacidad de 
negociación, coordinación de equipos y liderazgo, que sin formar parte habitual de un curso de 
teoría, han enriquecido sustancialmente a nuestros estudiantes.  
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