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Cartografías proyectivas como herramienta para 
repensar los paisajes operacionales 

Projective cartographies as a tool to rethink 
operational landscapes 

 

Ribot, Silvia; R. Illanes, Alba  
Área de Urbanística y Ordenación del Territorio, Escuela de Ingeniería, Universidad Rey Juan Carlos. 
silvia.ribot@urjc.es; Área de Expresión Gráfica Arquitectónica, Escuela de Ingeniería, Universidad Rey 

Juan Carlos. alba.rillanes@urjc.es 

Abstract  
In the historical context we live in, where urbanization is a process that affects the 
entire territory and not only urban areas, and where natural resources are 
increasingly limited, but a critical reflection on operational landscapes is necessary 
from a perspective that considers both the natural and social environments. Contrary 
to the traditional approach that assumes an understanding of the landscape as 
something opposed to city-building, the theory of planetary urbanization asserts that 
infrastructures and productive territories have become part of the urban condition 
and therefore must be studied, planned, and designed. Thus, in this Landscape 
Planning course, the methodology established is based on projective cartography as 
a tool to rethink the territory, generating new perspectives and solutions to address 
contemporary challenges in land use and landscape management. 

Keywords: landscape planning, operational landscapes, projective cartographies, 
territory, landscape urbanism. 

Thematic areas: educational investigation, landscape, active methodologies, 
project-based learning, environmental technologies. 

Resumen  
En el contexto histórico en el que vivimos en el que la urbanización es un proceso 
que afecta a todo el territorio y no solamente a las zonas urbanas y donde los 
recursos naturales cada vez son más limitados, es necesaria una reflexión crítica 
de los paisajes operacionales bajo una perspectiva que tenga en cuenta el medio 
natural y social. Frente al enfoque tradicionalista que presupone un entendimiento 
del paisaje como algo opuesto a la construcción de las ciudades, la teoría de la 
urbanización planetaria reclama que las infraestructuras y territorios productivos se 
han convertido en parte de la condición urbana y por lo tanto deben ser estudiados, 
planificados y diseñados. Así, en la asignatura de Planificación del Paisaje se ha 
establecido una metodología docente basada en la cartografía proyectiva como 
herramienta para repensar el territorio generando nuevas perspectivas para abordar 
los desafíos contemporáneos de la ocupación del suelo y la gestión del paisaje.  

Palabras clave: planificación del paisaje, paisajes operacionales, cartografías 
proyectivas, territorio, urbanismo del paisaje. 

Bloques temáticos: investigación educativa, paisajismo, metodologías activas, 
aprendizaje basado en proyectos, tecnología medioambiental.  
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1. Introducción 

El Grado en Paisajismo de la Escuela de Ingeniería de Fuenlabrada (EIF) de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid (URJC), debido a su reciente implantación, ha podido apostar por 
determinadas metodologías y enfoques docentes innovadores desde sus inicios que podrían 
entenderse como identitarias del mismo: la renovación de los planteamientos de la disciplina 
desde un punto de vista contemporáneo, por un lado, y la visualización y modelización del paisaje 
por otro. El compromiso del grado con la importancia del grafismo como herramienta de 
pensamiento, diseño y planificación queda de manifiesto en el grupo de innovación docente 
VIMODPAI1 coordinado por Cristina del Pozo y que tiene como miembros activos a las autoras 
de esta comunicación.  

En este contexto se desarrolla la asignatura de Planificación del Paisaje, asignatura de proyectos 
de 4º curso. El planteamiento de los contenidos y el enfoque de la asignatura surgen de la 
corriente teórica del “Urbanismo del Paisaje” (Landscape Urbanism) y utiliza herramientas de 
cartografía proyectiva tanto analógicas, como digitales para el desarrollo del proceso proyectual 
de visiones alternativas en el territorio. El taller se centra en la transformación de los paisajes 
operacionales2 y las implicaciones y consecuencias que tienen sobre los sistemas naturales, 
sociales y económicos. Se busca que los estudiantes descubran dichos procesos mediante 
nuevas formas de producción cartográfica que permitan la representación de las dinámicas 
económicas, culturales, ecológicas y sociales que dan forma a un territorio.  

Este enfoque y metodología se inicia en el curso 2019-2020 en el que se implanta el 4º curso del 
grado de Paisajismo impartida por la profesora Silvia Ribot, formada en Landscape Urbanism por 
la AA, y se ha ido desarrollando y perfeccionando a lo largo de los últimos 5 cursos. La 
incorporación de la profesora Alba R. Illanes en el curso 2023–2024 ha supuesto un gran refuerzo 
a la asignatura y la oportunidad de incorporar nuevos enfoques e ideas. Las dos autoras tienen 
una amplia experiencia previa en el desarrollo de proyectos de planificación del paisaje, tanto a 
nivel profesional como docente, lo que fortalece la metodología de aprendizaje que ha sido 
previamente testada en diversas ediciones de Terrain Lab3 y en varios talleres llevados a cabo 
con Paisaje Transversal4. 

Esta comunicación presenta una experiencia docente transversal basada en una metodología 
activa y flexible que utiliza la cartografía proyectiva como herramienta para el análisis crítico, 
diagnóstico y diseño de la complejidad territorial. Se pretende poner de manifiesto tanto la 
relevancia del enfoque conceptual en el contexto actual de crisis climática, ambiental y social, 
como la importancia de las técnicas de cartografía empleadas para desarrollar el proyecto de 
planificación del paisaje de manera exitosa. Es por esto por lo que en este texto también se 
detallan las corrientes teóricas en las que se basa la metodología en cuestión y se exploran otras 
experiencias docentes similares. 

                                                            
1 Grupo de Innovación Docente Emergente en aplicaciones de visualización y modelización en docencia en formato taller 
del proyecto de paisajismo. 
2 Brenner y Schmid definen los espacios no-urbanos como territorios que incluyen la producción de materias primas como 
agricultura, sistemas de extracción, producción de energía, sistemas logísticos, etc. Estos espacios de producción de 
materias primas los definen Katsikis y Brenner como paisajes operacionales en su texto de 2013 “Is the Med Urban?”. 
3 Terrain Lab es una escuela de verano de la Architectural Association (AA Visiting School) de Londres de la que Silvia 
Ribot ha sido Codirectora durante los últimos 7 años y en la que Alba Rodríguez Illanes ha participado como tutora. 
4 Paisaje Transversal es una oficina de planificación urbana integral surgida como colectivo en la ETSAM (UPM) de la 
que Alba R. Illanes fue socia fundadora y con la que organizaron diversos talleres interdisciplinares enfocados en 
establecer nuevas visiones para el territorio tanto en la ETSAM como en otras universidades. Actualmente, aunque no 
es socia de la oficina sigue colaborando con la misma. 
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2. La concepción contemporánea del paisaje y el territorio y experiencias 

docentes asociadas 
A mediados del s. XX se produce una renovación del concepto de paisaje fusionándose con otras 
disciplinas como la geografía, la sociología e incluso la economía, para hacer frente a las 
complejidades contemporáneas de las áreas urbanas. Este movimiento surge en algunas 
universidades americanas dando lugar a nuevas escuelas de pensamiento lideradas por Ian 
Mcharg. Su trabajo aboga por la coexistencia de los sistemas naturales y culturales, situando la 
ecología como la base del diseño urbano. En concreto, su trabajo establece una relación directa 
entre los valores sociales y los procesos naturales (Mcharg, 1992), asociación que se ve 
ejemplificada en el paisaje urbano vinculado a los territorios humanizados o antropocenos5.  

Posteriormente Richard T.T. Forman continúa con esta línea de pensamiento y completándola, 
establece un sistema de matriz por superposición de capas del territorio que permite conocer sus 
posibilidades de uso por adición de elementos, revelando así la importancia de los patrones 
espaciales y de las dinámicas e interacciones entre ellos (Pozo, 2014). Sus principales 
contribuciones son con relación a la cartografía espacial de los procesos ecológicos y urbanos 
como escenarios dinámicos y no estáticos (Forman, 1999). Se produce así el cambio dentro del 
pensamiento ecológico y sus líneas de investigación, así como en las corrientes de diseño 
basadas en procesos experimentales, que establecieron nuevos canales transdisciplinares para 
el pensamiento crítico en diseño y planeamiento urbano (Reed & Nina-MarieLister, 2014).  

Es en las décadas de los 80 y 90 cuando numerosos teóricos del urbanismo reformulan las bases 
del paisajismo en el medio urbano para la integración de lo natural y antrópico y su aplicación a 
la planificación regional y urbanística. Sin embargo, no es hasta mediados de los años 90 en la 
Universidad de Pensilvania dónde Charles Waldheim y James Corner, discípulos de Mcharg, 
lideran una serie de investigaciones en torno al entendimiento del paisaje como un modo de 
urbanismo. El “Landscape Urbanism” o “Urbanismo del paisaje” surge como una respuesta crítica 
a los enfoques tradicionales del urbanismo y la rigidez de los sistemas de planeamiento (Sordi, 
2014). Esta corriente propone que el paisaje, más que la arquitectura, debe ser la estructura 
principal para la organización del entorno urbano. La noción de paisaje pasa a considerarse un 
sistema dinámico que puede adaptarse y evolucionar frente a los cambios medioambientales, 
sociales y económicos.  

Desde el acuñamiento del término Landscape Urbanism en los 90 y varias décadas después esta 
corriente ha ido derivando en distintas líneas de pensamiento: “Paisaje como Urbanismo” 
(Landscape as Urbanism), “Urbanismo Ecológico” (Ecological Urbanism) y “Praxis6 Territorial” 
(Territorial Praxis). 

En el libro “Landscape as Urbanism” (Waldheim, 2016) reclama el potencial de la arquitectura 
del paisaje para suplantar al urbanismo y para ilustrarlo se recopilan diversos proyectos y 
corrientes teóricas que trabajan desde el enfoque del paisaje como medio dinámico multiescalar 
y temporal que puede estructurar las ciudades. Siguiendo esta premisa, se encuentran varias 
universidades en Estados Unidos, donde destacan el GSD de Harvard con un enfoque teórico-
práctico y el Senseable City Lab del MIT con un enfoque en cartografías complejas proyectivas. 

                                                            
5 El Antropoceno es una época geológica propuesta por una parte de la comunidad científica para suceder o reemplazar 
al denominado Holoceno, la época actual del período Cuaternario en la historia terrestre, debido al significativo impacto 
global que las actividades humanas han tenido sobre los ecosistemas terrestres. 

6 Praxis entendida desde la visión de Marx, el cual redefinió el concepto en el contexto del materialismo histórico, 
considerándola como la actividad humana que transforma la realidad. En el marxismo, la praxis se entiende como la 
combinación entre la teoría y la acción revolucionaria para cambiar las condiciones materiales y sociales. 
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En Europa cabe destacar el Centre for Advanced Spatial Analysis (CASA) de la Bartlett School 
of Architecture como referente en cuanto a la representación y abstracción del territorio y el 
Politécnico di Milano y la TU Delft con un enfoque más teórico-práctico. 

El “Ecological Urbanism” (Mostafavi & Doherty, 2016), parte de un enfoque ecológico, que, 
liberado de la compleja noción de paisaje, se presenta como solución y principio estructurador 
de ciudades. Esta corriente promueve un urbanismo que prioriza las variables ecológicas 
incorporando técnicas y variables propias de la disciplina de la ecología (García, 2017). Esta 
perspectiva paisajística se sigue trabajando desde varias escuelas americanas como la 
Universidad de Pennsylvania, donde Richard Weller y Fritz Steiner establecieron el Centro Ian L. 
McHarg para el Urbanismo y la Ecología, y en Europa, en Laussane, Suiza o la ETH de Zurich. 

 
Fig. 1 Implicaciones territoriales: gestión y organización de las unidades de riego del río Arga. Fuente: Ribot, S. (2014)  

El término “Territorial Praxis” se refiere a la idea de que el territorio no es solo una extensión 
física o geográfica, sino un espacio de acción y práctica donde se desarrollan procesos sociales, 
políticos, económicos y ecológicos. En este contexto, "Territorial Praxis" implica una forma de 
intervenir en el territorio desde una perspectiva activa, donde la planificación y el diseño se 
conciben como actos que integran lo físico, lo social y lo ecológico. No se trata solo de observar 
o analizar el territorio, sino de actuar sobre él de una manera que promueva cambios basados 
en un entendimiento integral de sus complejidades (Oloriz C. , 2019). Este enfoque se aleja de 
una simple lectura estética del paisaje y se orienta hacia un entendimiento más profundo del 
territorio como un espacio vivo, dinámico y sujeto a prácticas transformadoras (fig. 1). Este 
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enfoque se materializa en el Máster Landscape Urbanism de la AA7,  y la investigación derivada 
que se realiza desde Groundlab8. 

La asignatura que se presenta en esta comunicación se nutre de estas corrientes teóricas, e 
integra elementos seleccionados de cada una de ellas. Las autoras abordan el territorio desde la 
perspectiva de la 'Praxis Territorial', al mismo tiempo que incorporan herramientas derivadas de 
la ecología, características del 'Urbanismo Ecológico'.  

 

3. El paisaje como el medio para la regeneración del territorio 
En el contexto histórico en el que vivimos en el que la urbanización es un proceso que afecta a 
todo el territorio y no solamente a las zonas urbanas y donde los recursos naturales cada vez 
son más limitados, es necesaria una reflexión crítica de los paisajes operacionales bajo una 
perspectiva que tenga en cuenta el medio natural y social. Frente al enfoque tradicionalista que 
presupone un entendimiento del paisaje como algo opuesto a la construcción de las ciudades, la 
teoría de la urbanización planetaria (Fig. 2) reclama que las infraestructuras y territorios 
productivos o paisajes operacionales se han convertido en parte de la condición urbana (Katsikis 
& Brenner, 2013).  

Los paisajes operacionales son el resultado de procesos que se desencadenan en entornos 
urbanos y, por tanto, se podrían definir como paisajes consecuentes (Oloriz & Ramirez, 2023). 
Según Oloriz y Ramírez, estos paisajes no están diseñados en el sentido clásico de la disciplina 
paisajística, sino por consecuencia. Estas consecuencias están determinadas por políticas que 
operan como planos o principios estratégicos. A través de leyes, directrices o incentivos, las 
políticas regulan o guían la explotación de estos paisajes operacionales. Por tanto, estos paisajes 
formados por consecuencias ajenas a ellos mismos, pero que inevitablemente son elementos 
clave de la cuestión urbana deben ser estudiados, planificados y diseñados. 

 
Fig. 2 Urbanización planetaria: Visión de todas las Áreas Urbanas y sus redes de infraestructura de comunicaciones 

terrestres y marítimas. Fuente: Alba R. Illanes (2024) 

                                                            
7 Acrónimo para Architectural Association School of Architecture de Londres. 
8 Grupo de investigación de la universidad de Londres Architectural Association. 
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Actualmente los paisajes productivos u operacionales únicamente están contemplados en los 
estudios urbanos y más especialmente paisajísticos desde el concepto de conservación de los 
paisajes culturales, denostando cualquier otra dimensión de este. Organismos como la UNESCO 
a nivel mundial o las distintas instituciones de Patrimonio a nivel nacional son las encargadas de 
redactar e inventariar estos paisajes culturales con el fin último de proteger estos espacios, 
quedando el estudio del resto de paisajes productivos relegados a disciplinas como la ingeniería, 
geografía o economía. Este hecho cobra sentido cuando entendemos que estos paisajes 
operacionales responden únicamente a una lógica capitalista en la que el objetivo es maximizar 
la producción de la materia prima minimizando la inversión, quedando el aspecto de su 
organización espacial relegado a una mera consecuencia de estás lógicas económicas. 

En Europa, el Convenio Europeo del Paisaje (CEP) aprobado a principios de este siglo, reconoce 
la especificidad del paisaje más allá de otras consideraciones ambientales o culturales, 
considerándolo como una herramienta útil para la planificación y gobernanza territorial. 
Asimismo, otorga valor a todos los tipos de paisajes, ya sean naturales, rurales o urbanos, estén 
protegidos o degradados, ya que todos constituyen una parte vital del patrimonio cultural y natural 
europeo (García García & Borobio Sanchiz, 2012). En España, a pesar de contar con una sólida 
tradición en el análisis del medio físico, desarrollada principalmente por geógrafos y geólogos, 
sorprende la escasa consideración del paisaje en la planificación territorial.  

Si bien existen actualmente tres universidades que imparten el Grado en Paisajismo en España; 
la UPC en Cataluña, la UDC en Galicia y la URJC en la Comunidad de Madrid, la planificación 
del paisaje sigue llevándose a cabo desde otras disciplinas como el Urbanismo o la Geografía. 
Es por esto por lo que no existe una amplia literatura en el contexto español que trate la temática 
de la planificación del paisaje desde una visión puramente paisajística proyectiva y dinámica. En 
esta línea, cabe destacar algunos proyectos docentes dentro de la rama de Urbanística y 
Ordenación del Territorio en universidades como la de Zaragoza (Bambó-Naya, Sancho-Mir, & 
Ezquerra, 2019), País Vasco (Latasa-Zaballos & Joseba Gainza-Barrencua, 2019), Sevilla 
(López-Sanchez, Linares-Gómez, & Tejedor-Cabrera, 2020) o Madrid (Rafael Córdoba 
Hernández, 2022) entre otras, que sí trabajan con herramientas activas y proyectivas y con el 
paisaje como medio, algunos presentados en pasadas ediciones de JIDA.  

El paisaje siendo el medio que integra de manera inherente la variable temporal de los procesos 
naturales, se convierte en una herramienta para responder y generar las transformaciones 
necesarias para adaptarse y sobrevivir al entorno. Esta visión dinámica y adaptativa es crucial 
para poder dar respuesta a los principales retos derivados de la urbanización desmedida de las 
últimas décadas. La disciplina del paisajismo en su concepción territorial facilita así la creación 
de estrategias multiescalares y temporales, abordando cuestiones que disciplinas como el 
urbanismo, la ingeniería, la economía o la política por sí solas no puede trascender. Por todo 
esto, este texto reclama la relevancia del paisajismo como disciplina que debe intervenir en los 
procesos de ordenación y planificación. 

4. Propuesta metodológica del proyecto docente 

En esta asignatura de Planificación del Paisaje, se exploran tanto los procesos ecológicos, como 
económicos y sociales para integrarlos en la planificación espacial del paisaje, abordando así los 
procesos contemporáneos de ocupación del suelo. Los territorios que se han estudiado a lo largo 
de los distintos cursos en los que se ha impartido la asignatura son paisajes operacionales 
próximos a espacios protegidos o de alto valor ecológico y paisajístico y que, por tanto, tienen 
un mayor impacto sobre esos territorios vulnerables cercanos y generan lo que el taller ha 
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denominado “Paisajes en Emergencia”9, subtítulo elegido para la asignatura. Bajo esta premisa 
se han ido desgranando diversos paisajes nacionales durante los distintos cursos, habiendo 
estudiado entre otros la Manga del Mar Menor y el entorno del Parque Nacional de Doñana.  

Esta comunicación se va a centrar en el curso 23-24 en el que el ejercicio proyectual planteado 
a los estudiantes se enmarca en el área de Doñana, uno de los mayores Paisajes en Emergencia 
del territorio nacional. La asignatura se plantea como un taller de diseño colaborativo en el que 
se implementa un proceso de aprendizaje basado en la investigación activa y transversal. Para 
ello se realizan correcciones en clase en las que se estudia el material gráfico producido por cada 
grupo y se trabaja analógicamente sobre él para establecer una ruta de guía para la continuación 
del proyecto. Así, mediante la iteración de procesos digitales y analógicos el proyecto va 
adquiriendo la profundidad necesaria para cartografiar la complejidad del territorio. El trabajo de 
los estudiantes se divide en tres bloques de trabajo; Análisis y Diagnóstico, Visión y Estrategias, 
y Ordenación y Prototipos. En la tabla 1 se detallan los principales datos de relevancia de la 
asignatura. 

Tabla. 1. Información básica de la asignatura de Planificación del Paisaje  

Titulación     Grado en Paisajismo y Dobles Grados Asociados 

Nivel/curso dentro de la titulación  Cuarto curso 

Denominación oficial asignatura   Planificación del Paisaje 

Áreas de conocimiento Urbanística y Ordenación del Territorio, 
Expresión Gráfica Arquitectónica 

Duración     1 semestre 

Número profesorado    2 

Número estudiantes    27 

Número de estudiantes por equipo   3 

Número de cursos impartidos   5 

Página web o red social    sí - @em.scapes.urjc 

Publicaciones derivadas    no 

 

4.1 Procesos de análisis y diagnóstico proyectivo 

El primer bloque parte de una investigación temática a través del uso de diagramas conceptuales, 
cartografías perceptivas y proyectuales y emplea distintas técnicas como la superposición de 
capas, la abstracción, la relación de conceptos, la visualización y la espacialización de 
problemáticas. En este bloque el entendimiento crítico y desafiar las convenciones tanto de 
representación, como de construcción del argumentario se plantea como un elemento clave en 
el desarrollo del proyecto. La complejidad de los procesos estudiados obliga al alumno a 
combinar análisis a nivel micro y macro, conectando las dinámicas locales con la política 

                                                            
9 “Paisajes en Emergencia” es un término acuñado por las autoras para definir aquellos territorios que se encuentran en un estado de 
agotamiento ecológico como consecuencia de la actividad humana no regulada sobre el paisaje. El objetivo de identificar estos paisajes 
es comprender y articular el papel evolutivo de la arquitectura del paisaje y disciplinas relacionadas en el diseño para un planeta cada vez 
más vulnerable. Así, el curso examinará no solo cómo la arquitectura del paisaje responde a la crisis climática, sino lo que estas acciones 
revelan sobre la naturaleza del diseño en sí mismo. Las respuestas del estudio de caso se comprenderán en relación con los avances en 
la ciencia climática, así como con las variaciones en el contexto social, ambiental, económico y político. 
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económica nacional y europea, e integrando sus análisis y hallazgos en el contexto de procesos 
globales como la crisis ecológica, climática y energética o las transformaciones geopolíticas.  

De este modo, el proceso proyectual comienza desde la fase analítica que a priori es considerada 
objetiva y distante. Sin embargo, el proceso de creación cartográfica, diagramatización y 
abstracción que precede al proyecto de planificación es en sí misma un acto creativo (Corner, 
1999) ya que el conocimiento de los elementos y fuerzas que han transformado el paisaje a 
través de la selección, interpretación y relación de elementos es un acto subjetivo, personal y 
único. Así, las cartografías desarrolladas a lo largo del curso (Fig. 3) no pretenden ser 
construcciones infalibles de la realidad, sino interpretaciones subjetivas que permiten el 
desarrollo de un diagnóstico y visión del territorio. Se fomenta así el uso tanto de técnicas 
analógicas (diagramas, croquis, collages) como de técnicas digitales (SIG, programas de edición 
digital) y se busca que el alumnado encuentre un lenguaje gráfico propio que permita analizar y 
diagnosticar de manera proyectiva los diversos procesos que se dan en el paisaje operacional.  

 

Fig. 3 Afecciones de los vertidos a los ríos de Doñana. Fuente: Bocero, C., Palomino, I. y Prieto, A. (2023)  

Debido a la complejidad de los procesos territoriales a estudiar se establecen diversas líneas de 
investigación en paralelo (paisajes del agua, paisaje social-funcional, paisaje físico-natural, 
paisaje productivo) que abordan diferentes aspectos del paisaje operacional, las cuales se 
reparten en grupos entre el estudiantado.  

 

El profesorado guía al alumnado a través de este proceso de descubrimiento del territorio 
mediante pequeñas sesiones teórico – prácticas en las que se les introduce a distintas técnicas 
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de cartografía como el “layer cake” (Mcharg, 1992), el análisis de patrones de paisaje (Forman, 
1999) o el mapeo de procesos y flujos a través de técnicas rizomáticas (Corner, 1999) o la 
identificación de procesos espaciales. Mediante la creación de estos gráficos el alumno va 
construyendo un argumentario que será fundamental en la definición de la visión del modelo 
territorial futuro (Fig. 4)10. Este primer bloque finaliza con un diagnóstico espacial de las 
problemáticas y consecuencias que el tema de estudio ha generado sobre el territorio (Fig. 5)11.  

 

 

 
Fig. 4 Doñana: Balance entre agricultura y conservación. Línea temporal.  

Fuente: Jimenez, C., Reinoso, L. y Requena, E. (2023) 

 

                                                            
10 En la Figura 4 se describe y compara la evolución temporal de la superficie agrícola regada con el decrecimiento de las superficies 
naturales, la evolución de la legislación y planes en la región y los grandes hitos histórico-políticos. Esta cartografía realizada con técnica 
rizomática permite relacionar procesos de ocupación del suelo con los planes de ordenación territorial y los distintos programas y figuras 
de protección. 

11 La Figura 5 muestra cómo el uso de fertilizantes, herbicidas y pesticidas en la agricultura afecta los sistemas hídricos de Doñana, el río 
Tinto y el Guadalquivir. Tras analizar los contaminantes, las escorrentías y la permeabilidad del suelo, el grupo crea una cartografía 
proyectiva, que permite establecer estrategias para mitigar la contaminación. Esta cartografía emplea diversas técnicas, como la 
superposición de capas, la combinación de planta y sección, y el uso de datos rizomáticos. 
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Fig. 5. Afecciones de contaminantes a los acuíferos. Fuente: El Harrak, Y., Martínez, A. y Toledo, V. (2023) 

4.2 Hacia una visión y diseño del territorio operacional 

Tras el entendimiento crítico del territorio desarrollado en el primer bloque los alumnos trabajan 
en una visión alternativa que se materializa en las estrategias que definen en el segundo bloque 
que serán la base de la nueva propuesta de planificación del paisaje. Estas estrategias se 
trabajan mediante un proceso de negociación entre las dinámicas ecológicas y las 
socioeconómicas, pretendiendo llegar a una propuesta que respete los procesos ecológicos y 
ambientales a la vez que permite el desarrollo socioeconómico del territorio productivo.  De este 
modo, tienen el potencial de crear nuevos modelos territoriales. 

 
Fig. 6. Escenario futuro de los paisajes de Doñana. Fuente: Castellano, A., Gómez, A., y Sánchez, L. (2023) 
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Las propuestas en este bloque son abiertas y permiten la experimentación de diversas técnicas 
de visualización; bien mediante cartografías abstractas que modifican el mapeado del análisis y 
diagnóstico mediante procesos analógicos (aunque en formato digital) de adición de información 
gráfica tipo collage (Fig. 6) o mediante diagramas digitales de procesos en los que se 
experimenta la inclusión de las estrategias y su afección sobre el territorio. Para poder tener un 
“mapa mental” de todas las líneas de investigación del primer bloque, así como de las distintas 
visiones y estrategias que trabajan los grupos en esta fase, se organiza un “mid-term review” en 
el que se invita a una figura docente de reconocida trayectoria para realizar una crítica 
constructiva del trabajo colectivo de todo el grupo. Así, se muestran en formato físico los 
materiales seleccionados por las profesoras para contar el discurso proyectivo del grupo de 
trabajo en su conjunto, fusionando así líneas de trabajo y creando una imagen o visión colectiva 
sobre el territorio. El curso pasado se tuvo el placer de contar con Eduardo Rico (Codirector del 
Máster en Landscape Urbanism de la AA) que además pudo dar una charla teórica que reforzó 
el contenido docente y ayudó a los alumnos a visualizar mejor el concepto de “praxis territorial” 
mencionado anteriormente. 

En el último bloque se trabaja en la transformación de estas estrategias en actuaciones concretas 
que darán lugar a una nueva ordenación territorial. Debido a la complejidad y multiplicidad de 
situaciones a lo largo del territorio se emplea la técnica de prototipado con el fin de dar una 
respuesta común a situaciones similares. Para el desarrollo de estos prototipos se analizan y 
diseccionan los patrones espaciales que conforman el territorio que junto con las conclusiones 
del diagnóstico generan una matriz en el territorio sobre el que se aplicará el catálogo de 
prototipos (Fig. 7).  

 

 Fig. 7 Matriz catálogo de Acciones y Estrategias sobre el territorio que buscan paliar la contaminación derivada de los 
fertilizantes agrícolas. Fuente: El Harrak, Y., Martínez, A. y Toledo, V. (2023) 

Estos prototipos se desarrollan en tres escalas distintas, escala de detalle, escala intermedia y 
escala territorial aportando cada una de ellas un nivel de definición de la propuesta. Mediante 
talleres basados en la corrección de material en formato físico las profesoras guían a los 
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alumnos en la obtención de una mirada multiescalar que les permita entender el paisaje en su 
complejidad, creando así iteraciones entre lo analógico y lo digital que ayudan a definir de 
diferentes formas y con diversas técnicas una propuesta territorial compleja. Este proceso de 
diseño se trabaja de forma simultánea ya que las decisiones que se toman en una escala 
afectan a la siguiente y viceversa (Fig. 8)12. Por último, los estudiantes tienen que trasladar el 
diseño de los prototipos a una ordenación territorial. En este sentido, el prototipo diseñado a 
escala de detalle se aplica en una región más amplia del territorio y combinado con otros 
prototipos da lugar a la futura ordenación del territorio (Fig.9)13.  

 

 
 

  
 

Fig. 8 Diseño de Prototipos. Fuente: El Harrak, Y., Martínez, A. y Toledo, V. (2023) 

                                                            
12 En la Figura 9 se muestran dos prototipos desarrollados en el curso 23-24 en el que se pueden observar las distintas escalas 
mencionadas previamente. El prototipo trata de desentrañar cuales son los impactos conseguidos con una serie de indicadores que 
analizan la eficacia, valor ambiental y social, temporalidad y coste de la implementación, entre otros. 

13 En la figura 9 se puede entender el proceso seguido por los alumnos para entender la evolución en el tiempo de los prototipos y con 
ello poder diseñar los escenarios futuros a escala territorial. 
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Fig. 9 Evolución temporal de los prototipos. Fuente: El Harrak, Y., Martínez, A. y Toledo, V. (2023) 
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Impacto y resultados obtenidos 

La experiencia acumulada durante estos años, en los que la asignatura ha ido conformándose, 
permite entenderla como una herramienta metodológica flexible, adaptable, que debe estar 
siempre en constante evolución (Bambó-Naya, Sancho-Mir, & Ezquerra, 2019). Mediante la 
metodología aplicada, los alumnos se enfrentan al reto de desentrañar los procesos legislativos, 
económicos y sociales que han generado la crisis actual y espacializar las consecuencias y 
afecciones que estas decisiones han tenido en la conformación del territorio. La propuesta 
metodológica basada en el aprendizaje activo y cooperativo de los estudiantes y en la utilización 
de la cartografía, la visualización y la modelización digital y analógica del paisaje como 
herramienta tanto de análisis crítico, como de diagnóstico, y planteamiento de escenarios futuros 
ha probado ser de gran utilidad. 

La asignatura pone de manifiesto la relación entre la planificación del paisaje y la cartografía 
proyectiva y el rol que esta tiene en visualizar y espacializar las implicaciones de las políticas y 
planes territoriales que consecuentemente producen estos paisajes. En este sentido, la 
cartografía, el mapeo y sus técnicas derivadas son las principales herramientas utilizadas en el 
proyecto docente, empleadas para buscar evidencias, extraer conclusiones, y construir un 
argumento que establece la base del proyecto propositivo. Entendiendo la cartografía como el 
medio a través del cual desvelar procesos y dinámicas ocultas (ambientales, sociales, 
económicas, legislativas...) y al mismo tiempo visualizar y visibilizar dinámicas y flujos que de 
otra manera permanecen ocultos (Corner, 1999).  

Así mismo, el trabajo multiescalar que realizan los alumnos en la asignatura les permite descubrir 
los procesos sistémicos que trabajan de forma transversal, de lo global a lo local y viceversa. 
Junto con la organización del curso en un grupo de trabajo transversal, el proceso de aprendizaje 
se enriquece al combinar múltiples perspectivas, lo que resulta en una visión del territorio lo más 
completa y fundamentada posible, impulsando el análisis crítico y la capacidad proyectual del 
estudiantado. 
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