






























Un  sitio  para  leer  
Un  sitio  para  modelar,  pintar...
Un  sitio  para  escuchar  (desarrollar  el  oído)
Un  sitio  para  jugar
Un  sitio  para  descansar
Un  sitio  para  comer
Un  sitio  para  respirar  aire  frescoUn  sitio  para  respirar  aire  fresco
Un  sitio  para  correr
Un  sitio  para  desarrollar  las  necesidades
Un  sitio  para  dialogar
...
...
...

Una  Casa  -    Un  Palacio

Un  sitio  para  dormir
Un  sitio  para  comer
Un  sitio  para  limpiarse
Un  sitio  para  guardar  cosas
Un  sitio  para  descansar
Un  sitio  para  leer
Un  sitio  para  trabajarUn  sitio  para  trabajar
Un  sitio  para  llegar
...
...
...

Un  sitio  para  leer  es  una  biblioteca
Un  sitio  para  modelar,  pintar  es  un  taller
Un  sitio  para  escuchar  es  un  auditorio
Un  sitio  para  jugar  es  un  parque
Un  sitio  para  descansar  es  un  dormitorio
Un  sitio  para  comer  es  un  restuarante
Un  sitio  para  correr  es  un  gimnasioUn  sitio  para  correr  es  un  gimnasio
Un  sitio  para  lavarse  son  unos  baños
Un  sitio  para  dialogar  es  un  foro
...
...
...

Crear  una  pequeña  ciudad  para  los  niños,  pensar  cómo  
podría   la   arquitectura   responder   a   esa   voluntad   de  
querer   generar   una   comunidad   donde   la   convivencia  
entre  todos  los  alumnos  fuera  continua.    Pensaba  que  
crear  “unidades”  repetitivas  sería  un  camino  erróneo,  
ya  que  cada  grupo  asociaría  un  espacio  como  aula  per-
manente.  Plantear  la  escuela  como  un  sistema,  como  una  
agrupaciónagrupación  de  espacios,  cada  uno  de  ellos  proyectado  
para  un  determinado  uso  y  de  esta  forma  obligar  al  

continuo  movimiento  dentro  de  la  escuela.  

Una  Escuela  -  Una  Casa;;  
Una  Casa  -    Un  Palacio
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0. INTRODUCCIÓN ��
 En un proyecto en el que la estructura es al mismo tiempo acabado y elemento de 
definición de espacio, parece de vital importancia abordar el estudio de la estructura 
con rigurosidad y coherencia, exigiendo el mayor acercamiento posible al funcionamiento 
real de los elementos resistentes. �
 Estructura y espacios han ido desarrollándose en este proyecto de manera 
simultánea, a lo largo de muchos meses, y responden ambos a multitud de razones 
relacionadas, imposibles de encontrar e identificar para separarlas. En esta introducción 
se intentará en primer lugar hacer una descripción de la estructura desde el espacio y 
las intenciones que se esconden en los dibujos, para dar paso a un estudio en un tono 
mucho más objetivo y adecuado para una memoria de estructuras. �
 El proyecto se cuenta siempre, en su construcción, a través de tres partes, y 
también se cuenta así en su estructura: �

1. El suelo. La escuela empieza con un vaso excavado en el terreno, que se 
pliega y se escalona para ir delimitando los espacios. El vaso es una 
cimentación, que también es el suelo, y que se construye con una losa 
maciza de hormigón de 50 cm de canto sobre la que apoyan todos los soportes 
verticales. 

2. Los troncos. Sobre el vaso de hormigón se disponen unos soportes que 
sostendrán una cubierta. Los soportes son elementos independientes, que se 
acercan al perímetro o se quedan en el interior. Algunos dejan pasar la luz 
para ordenar los espacios y los recorridos dentro de la escuela, mientras 
que otros se apartan y caen (aparentemente) sobre la tierra, haciendo que 
los límites de los espacios no queden definidos. También hay otros, que 
estaban allí antes de hacer nada y que se intentan proteger, sobre los que 
es posible apoyarse para construir una escalera, o un puente colgante. 

3. El suelo (2). La cubierta es otro suelo. Se entiende como una pieza maciza 
de hormigón, con gran rigidez (porque es un suelo) e inercia, que se talla 
desde debajo para ayudar a definir los espacios, para restar peso, y para 
ser un acabado. 

  
 Esta manera de entender la estructura en tres partes que son inseparables de la 
propia estrategia proyectual, obliga a un trabajo extenso, casi artesanal, de cada una de 
ellas. Excavar cuidadosamente y construir una plataforma perforada para dejar pasar los 
árboles. Elaborar y disponer unos perfiles de acero, esbeltos, acotados. Esculpir una 
losa de hormigón que será suelo y cubierta, falso techo, fachada, antepecho y pared 
invisible. Debido a estas razones, muchas decisiones que en principio pueden parecer 
exageradas o desacertadas (la modelización de tres formas distintas, el armado de cada 
uno de los nervios individualmente, la utilización de hormigón HA-40…) son en realidad 
adecuadas, por exigir, todas ellas, un trabajo (extra) de reflexión y de control en obra.  �
 Es decir, en una estructura que es acabado y espacio, que es inseparable del 
proyecto porque el proyecto cambia cuando lo hace la estructura, todas las decisiones que 
nos obliguen a dedicarle más trabajo y tiempo nos llevan al final a un proyecto mejor 
(una estructura mejor), a una reducción de errores, y a una obligada presencia en la 
obra, para asegurar las mejores calidades. La gravedad siempre es importante, pero en 
este proyecto es especialmente vital, porque se compone de elementos que son diferentes 
entre si, pero que tienen que trabajar unidos. �
 Se ha decidido calcular únicamente la zona de aulas, por ser la más compleja y 
determinante de la escuela, y considerarse que con ella se resume la estructura completa. 

���
1. MEMORIA CONSTRUCTIVA �
  
 Se estudiará en esta memoria la losa de cimentación, la de cubierta, y los 
soportes intermedios. Para la estimación del peso propio de los distintos elementos que 
constituyen los sistemas constructivos descritos a continuación, se ha seguido lo 
establecido en el DB-SE-AE.  �
  
 1.1.- Sustentación del edificio y elementos de adecuación del terreno  �
  1.1.1.- Movimiento de tierras 

 Con la finalidad de poder realizar las tareas de replanteo, se procederá a la 
preparación del solar mediante las operaciones necesarias de desbrozado, limpieza, 
y explanación del terreno. 

 La excavación se realizará con medios mecánicos con traslado del material extraído 
a vertedero autorizado. La excavación junto a los muros existentes en el solar, 
dado que seguramente no tienen gran profundidad, se ejecutará por medio de 
bataches, puesto que hay que evitar el derrumbamiento de las vías rodadas en el 
perímetro.  

  1.1.2.- Cimientos 

 La cimentación del edificio se realizó mediante losa de cimentación continua de 
50cm de canto, que garantiza al mismo tiempo la impermeabilización y estanqueidad. �
 Los muros en contacto con el terreno serán flexorresistentes, de hormigón armado 
de 30cm de espesor. La impermeabilización se realizará por el exterior, protegida 
por un geotextil. Se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante entre la capa 
de impermeabilización y el terreno, compuesta por una lámina gofrada y un geotextil 
para la retención del árido fino. �
 Se dispondrá en el arranque de los muros un tubo drenante, protegido con 
continuidad de la capa filtrante anterior, que impida el arrastre de finos hacia el 
dren. En todos los elementos de cimentación se empleará hormigón HA-30/B/20/IIb. 
Las dimensiones y armados figuran en los planos correspondientes. �
 La elección de estas tipologías, materializaciones y dimensiones se ha realizado 
en base a lo establecido en los documentos básicos DB-SE: Bases de cálculo, DB-SE-
C:Cimientos y la Norma EHE-08 de Hormigón Estructural. Se ha tenido en cuenta, en 
relación a la capacidad portante, el equilibrio de los cimientos, y la resistencia 
local y global del terreno; y dentro de las condiciones de servicio, el control de 
las deformaciones, las vibraciones y el potencial deterioro de otras unidades 
constructivas. 

�
�
�
�
�



�
 1.2.- Sistema estructural �
  1.2.1.- Estructura vertical 

 La estructura vertical es o bien de pilares de acero, o bien de hormigón armado 
con capitel de acero. Además, en el lado norte de la parcela se ejecuta un muro de 
borde de hormigón armado que es portante. 

 En el perímetro de cubierta y de los patios se disponen tubulares metálicos, en 
principio de 140x140x8mm cada 2 metros, con placas de anclaje a cubierta y 
cimentación. Actuarán a modo de “muros” aligerados, tipo balloon frame, sobre los 
que apoya la cubierta. Algunos de ellos, como los del patio de acceso, se recubren 
con chapas de acero inoxidable. 

 En el interior de la planta se disponen pilares con fuste de hormigón armado de 
radio 150mm y capitel metálico, que se abre en cuatro perfiles de acero laminado 
2UPN160. Placas de anclaje a fuste de hormigón (capucha metálica) y a forjado de 
cubierta. 

 En el gimnasio (aunque no se calcula) se utilizan tubulares metálicos 
rectangulares de 200x100mm, orientados con el eje de mayor inercia en la dirección 
del pórtico, y colocados cada 2,10 metros para cubrir luces de 7,70m. 

 También existen muros de hormigón armado de contención de tierras que son a la vez 
portantes, de 30cm de espesor. 

 Los parámetros que se han tenido en cuenta son los determinados en los documentos 
básicos DB-SE: Bases de cálculo, DB- SI-6: Resistencia al fuego de la estructura y 
la Norma EHE-08 de Hormigón Estructural. Estos son; en relación con la capacidad 
portan- te: la resistencia estructural de todos los elementos, secciones y uniones, 
y la estabilidad global del edificio y sus partes. En relación con la aptitud al 
servicio: se ha tenido en cuenta el control de las deformaciones, las vibraciones y 
los potenciales daños o el deterioro que pudieran afectar a la imagen, durabilidad 
o funcionalidad de la obra. 

 En pilares y muros se empleará hormigón HA-30/B/20/IIb. Las dimensiones y armados 
son las que se indican en los planos correspondientes. 

 Para los soportes metálicos se utilizan tubulares o perfiles normalizados de acero 
laminado S275JR. Las dimensiones y orientaciones figuran en los planos 
correspondientes. 

�
  1.2.2.- Estructura horizontal 

 La estructura horizontal, es decir, la cubierta, está resuelta con una losa maciza 
de hormigón aligerada, o losa nervada encofrada in situ. Es una losa escalonada, ya 
que toda la escuela va subiendo de cota, con un canto de 450mm en las partes 
macizas, formado por 350mm de nervios y 100mm de losa sobre ellos. Los nervios son 
de 150mm de anchura cuando tienen condición longitudinal, y de 200mm cuando el 
módulo es cuadrado. El intereje es de 1 metro en el primer caso y la cuadrícula de 
2 metros en el segundo. En algunas zonas existen voladizos importantes, que se 
calculan y se arman adecuadamente. 

 Además, y aunque no se calcula, el forjado del gimnasio se construye con vigas 
formadas por perfiles IPE200, que cubren luces de 7,70m (la distancia entre 
pórticos es únicamente 2,10m) soldadas a los tubulares verticales, y una losa de 
compresión de hormigón sobre chapa de forjado colaborante. La zona de baños se 
cubre con una cubierta ligera metálica, formada por paneles sandwich sobre correas 
de acero laminado. 

�
 Los parámetros que se han tenido en cuenta son los determinados en los documentos 
básicos DB-SE: Bases de cálculo, DB- SI-6: Resistencia al fuego de la estructura y 
la Norma EHE-08 de Hormigón Estructural. Estos son; en relación con la capacidad 
portan- te: la resistencia estructural de todos los elementos, secciones y uniones, 
y la estabilidad global del edificio y sus partes. En relación con la aptitud al 
servicio: se ha tenido en cuenta el control de las deformaciones, las vibraciones y 
los potenciales daños o el deterioro que pudieran afectar a la imagen, durabilidad 
o funcionalidad de la obra. 

 En el forjado de cubierta se empleará hormigón HA-40/B/20/IIb, por diversas 
razones que se comentarán posteriormente. Las dimensiones y armados son las que se 
indican en los planos correspondientes. 

 Para las correas o vigas metálicas se utilizan perfiles normalizados o tubulares 
de acero S275JR. Estos elementos no se calculan por quedar fuera de la zona de 
aulas. 

�
  1.2.3.- Arriostramiento horizontal 

 El sistema de arriostramiento frente a esfuerzos horizontales se encuentra 
implícito en los sistemas estructurales descritos y en las condiciones de la 
parcela y la estrategia de proyecto. Una parte importante de la escuela queda  
semi-enterrada, y por tanto la estructura queda arriostrada horizontalmente gracias 
a los muros de sótano en el borde de la parcela y a los de contención en la zona de 
acceso, así como por la losa de cimentación, que ata todos los elementos bajo 
rasante. 

�
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2. CUMPLIMIENTO DEL CTE EN LO RELATIVO A LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL �
  
 Una vez descrita la estructura, procedemos a la justificación del cumplimiento del 
CTE.  

 A continuación se enumeran los documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación que son aplicables al presente proyecto y se justifica su cumplimiento. 

 La estructura se ha calculado según lo establecido en los siguientes Documentos 
básicos:  

DB-SE: Bases de cálculo. �
DB-SE-AE: Acciones en la edificación ��
 Además se ha tenido en cuenta el DB-SI: Seguridad en caso de incendio, en su 
sección SI-6: Resistencia al fuego de la estructura y la normativa referente a la 
estructuras de hormigón estructural, la EHE-08 

��
 2.1.- Cumplimiento del DB-SE: Bases de cálculo. 

 Tal y como se establece en el DB, la estructura se ha analizado y dimensionado 
tanto frente a Estados Límite Últimos como frente a Estados Límite de Servicio. De esta 
forma se garantiza que el edificio cumple con todos los requisitos estructurales para los 
que ha sido concebido, no solo a nivel de estabilidad y seguridad, sino también de 
confort de los usuarios, funcionamiento y apariencia de la construcción. 

  2.1.1.- SE-1. Resistencia y estabilidad. 

 Para asegurar el requisito básico de dotar de una resistencia y estabilidad 
adecuadas se ha calculado la estructura frente a Estados Límites Últimos que de ser 
superado suponen un riesgo para las personas ya sea porque el edificio queda fuera 
de servicio o porque se produce su colapso total o parcial. 

 Los Estados Límite Últimos que se han considerado de acuerdo con el DB-SE 3.2.1 
son: 

 a) Los debidos a una pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte 
estructuralmente independiente, considerado como un cuerpo rígido; 

 b) Los debidos a un fallo por deformación excesiva, transformación de la 
estructura o de parte de ella en un mecanismo, rotura de sus elementos 
estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación) o de sus uniones, o 
inestabilidad de elementos estructurales incluyendo los originados por efectos 
dependientes del tiempo y agentes externos (corrosión, fatiga, etc.). 

 Las verificaciones de los ELU que se han realizado y que aseguran la capacidad 
portante de la estructura se establecen en el punto 4.2 del DB y son las 
siguientes: 

1) Se ha comprobado que el valor de cálculo del efecto de las acciones 
desestabilizadoras (Ed,dst) es inferior al valor de cálculo del efecto de las 
acciones estabilizadoras (Ed,stb). 

2) Se ha comprobado que para todas las situaciones de dimensionado pertinentes el 
valor de cálculo del efecto de las acciones (Ed) es inferior al valor de cálculo 
de la resistencia correspondiente (Rd). 

  2.1.2.- SE-2. Aptitud al servicio. 

 Para asegurar el requisito básico de dotar al edificio de una estructura que 
permita su buen uso, esta se ha calculado frente a Estado Límites de Servicio que 
son los que, en caso de ser superados, afectan al confort y bienestar de los 
usuarios o terceras personas, al buen funcionamiento del edificio o a la apariencia 
de la construcción. 

 Los Estados Límite de Servicio que se han considerado de acuerdo con el DB-SE 
3.2.2 son: 

 a) Las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia 
de la obra, al confort de usuarios o al funcionamiento de equipos e instalaciones. 

 b) Las vibraciones que causan una falta de confort de las personas, o que afectan 
a la funcionalidad de la obra. 

 c) Los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, 
a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra. 

 Se ha comprobado que el comportamiento es el adecuado ya que para las situaciones 
de dimensionado pertinentes, el efecto de las acciones no alcanza el valor límite 
admisible establecido en el punto 4.3 del DB-SE. 

�
  2.1.3.- Hipótesis de cálculo 

 Las hipótesis que se han considerado para el cálculo de la estructura son las 
siguientes:  

H1. Cargas gravitatorias �
H2. Sobrecargas de uso sobre cubierta 
H3. Nieve 
H4. Viento del Sur �
 Únicamente se ha tenido en cuenta la hipótesis de viento de sur porque el edificio 
se encuentra semi-enterrado a norte y a oeste, y tiene una longitud de fachada 
expuesta a este que es insignificante, por lo que podemos despreciarlas. La succión 
que se produce en la cubierta plana también se desprecia, por estar favoreciendo a 
la estructura, y por tanto al no contemplarla estamos del lado de la seguridad. �

  2.1.3.a.- Combinación de hipótesis de cálculo. 

 Para Estados Limites Últimos, según las distintas situaciones contempladas de 
proyecto, las combinaciones de acciones se- gún el criterio que se define el CTE-
DE-SE resultantes son: 

�
�

�
 Para Estados Limites de Servicio, según las distintas situaciones contempladas de 
proyecto, las combinaciones de acciones según el criterio que se define el CTE-DE-
SE resultantes son: 

�
�

�
��



 Para el cálculo de la cimentación las combinaciones resultantes son: 

�
�

�
�

  2.1.3.B.- Coeficientes de seguridad. 

 A la hora de establecer los coeficientes de seguridad adoptados en el cálculo se 
han tenido en cuenta , además de los que establece el DB-SE, los especificados en 
la norma EHE. 

 -Relativo a las acciones: �
Coeficiente de mayoración de acciones permanentes: 1,5  
Coeficiente de mayoración de acciones variables: 1,6 

 -Relativo a los materiales: �
Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón: 1,5  
Coeficiente de minoración de la resistencia del acero: 1,15 

�
2.2.- Cumplimiento del DB-SE-AE: Acciones en la edificación. 

 Según los valores que marca el DB-SE-AE se han obtenido los estado de cargas de 
las tablas siguientes. 

  

  2.2.1.- Concargas 

 A continuación se indican los valores de carga superficial adoptados para los 
diferentes elementos constructivos. 

  

Peso propio Acabado suelo Antepechos 
(carga lineal)

Cubierta

Lo simula directamente 
el programa, para una 
cada parte de la 
estructura. �
En la modelización haré 
alguna puntualización 
al respecto.

Se unifican todas 
las cargas en un 
pavimento de 
3,15 kN/m2 �
(30cm de hormigón 
celular para 
relleno hasta 
rampas + 5cm de 
aislamiento + 10cm 
de suelo radiante + 
7cm baldosa 
hidráulica y 
mortero)

Antepecho de hormigón 
prefabricado, con 
volumen de 0,34m3 de 
hormigón armado por 
metro lineal de 
antepecho 
8,5kN/m

Se unifican todas 
las cargas en una 
cubierta 
transitable de 
3,13 kN/m2 �
(20cm de hormigón 
celular + 10cm de 
aislamiento + 7cm 
baldosa y mortero)

Concargas totales

Carga superficial sobre cubierta Carga sobre borde de 
forjado

Carga sobre 
cimentación

3,13kN/m2 + Peso propio 5,76 kN/m 3,15 kN/m2 + Propio

�
  2.2.2.- Sobrecargas 

 Para la sobrecarga de uso de la zona de juegos se entiende la cubierta como 
cubierta para uso público, y por tanto tendrá que tener la sobrecarga de los 
espacios que se abren a ella. Los espacios que abren a ella son zonas urbanas (la 
calle) y por tanto la cubierta tendrá un uso eminentemente público, para el que se 
considera una sobrecarga de 5kN/m2. 

 Para la sobrecarga de uso sobre la cimentación, es decir, en planta baja, se 
utiliza la sobrecarga para espacios docentes con mesas y sillas, que es de3 kN/m2 

 Con respecto a la sobrecarga de nieve, dado que es una población con altitud menor 
a 1000 metros, se considera 1kN/m2, por no tratarse (en principio) de una cubierta 
ligera sensible a carga horizontal 

�
  2.2.3.- Acción del viento 

 Según el punto 3.3.4 del DB-SE-AE del CTE, al tratarse de una cubierta plana, y 
además de únicamente una planta y situada en el centro de la ciudad, el viento 
siempre produce succión, por lo que podemos despreciarlo por estar del lado de la 
seguridad. 

 En fachadas si que existe una acción del viento, que se calcula según el punto 3.3 
del DB-SE-AE, donde se establece que la acción del viento, en general una fuerza 
perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o presión estática, qe puede 
expresarse como: 

qe = qb � ce � cp 

siendo: 

qb es la presión dinámica del viento, depende de la ubicación del edificio. 

De acuerdo con la Figura D.1 del anejo D, Valencia se encuentra en la zona A 
por lo que le corresponde una presión dinámica de qb = 0,42kN/m2 

ce es el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto 
considerado, en función del grado de aspereza del entorno donde se encuentra 
ubicada la construcción. 

De acuerdo con la tabla 3.1, para un grado de aspereza IV correspondiente a 
una zona urbana en general, industrial o forestal, y una altura de 3.1 metros, 
el coeficiente de exposición es ce = 1,3.  Si se determina mediante la fórmula 
en el punto D.2 del anejo D, obtenemos un ce = 1,336 

cp es el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación 
de la superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto 
respecto a los bordes de esa superficie; un valor negativo indica función. 

�

Sobrecargas

Uso Nieve

Cubierta Interior de la 
escuela

En todos los 
casos

5 kN/m2 3 kN/m2 1 kN/m2



Para calcular el coeficiente, se ha considerado únicamente la situación de 
viento por la fachada sur, como ya se ha comentado, y se ha comprobado que la 
cubierta tiene siempre succión, que puede ser por tanto despreciada por quedar 
del lado de la seguridad. 

Con estos coeficientes se procede a calcular la presión estática sobre la 
fachada sur, y se decide aplicar como carga repartida sobre los antepechos, 
que se modelizarán como muros horizontales. Se entiende aplicada únicamente la 
presión estática actuando sobre el área del antepecho y la mitad del área de 
la fachada (ámbito de carga), por suponer que la otra carga se transmite 
directamente a la cimentación, que por definición es rígida a esfuerzos 
horizontales. 

Se resumen en un dibujo las acciones obtenidas finalmente. 

�
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Coeficientes de presión 
estática en fachada sur

Coeficientes de presión 
estática en cubierta

Zona Cp Zona Cp

A -1.2 F -1.2

B -0.8 G -0.8

C -0.5 H -0.7

D 0.7 I -0.2

E -0.3

�
�
  2.2.4.- Acciones térmicas y reológicas 

 Dado el carácter académico de este trabajo, aunque se ha estudiado la necesidad de 
disponer juntas de dilatación o tener en cuenta las acciones por la variación 
dimensional de la estructura, se decide no tenerlo en cuenta a la hora de abordar 
el cálculo, por simplificarlo, de cara a resolver la totalidad del proyecto dentro 
de un tiempo acotado 

�
  2.2.5.- Acciones sísmicas 

 Es de aplicación la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, al tratarse de 
un edificio de obra nueva. Según la normativa, dadas las características del 
proyecto estamos ante un edificio de importancia normal, por no tratarse de un 
edificio que de un servicio imprescindible cuya destrucción pueda dar lugar a 
efectos catastróficos. 

 La aceleración sísmica básica ab, para el municipio de Valencia, tiene un valor de 
0.06g. Según la norma, aquellos edificios de importancia normal con pórticos bien 
arriostrados entre sí en todas las direcciones, en zonas con aceleración sísmica 
básica menor que 0.08g, siempre que no tengan más de 7 plantas, quedan exentos de 
la aplicación de NCSE-o2. 

 Nuestro proyecto se encuentra perfectamente arriostrado a nivel de cimentación y 
de cubierta, por encontrarse semi-enterrado y existir en muchos lugares muros de 
contención. Por tanto, queda exento de la aplicación de la normativa 
sismorresistente. No es necesario pues calcular la aceleración sísmica de cálculo. 

�
  2.2.6.- Situaciones: 

 Tras el análisis del apartado anterior se han definido las situaciones previsibles 
en el edificio del proyecto que pueden afectar a la estructura. Al estar trabajando 
sobre un único elemento estructural que se cubre con el mismo uso, y que se 
construye de la misma manera, las situaciones ya han quedado descritas en tablas 
anteriores. 

 Una vez definidas las hipótesis en cada zona se han modelizado en el programa 
informático de manera que este pueda realizar una simulación para las diferentes 
combinaciones antes expuestas. 

�
 2.3.- Cumplimiento del DB-SE-C: Cimientos 

Se ha comprobado la capacidad portante de la cimentación dimensionándola frente a 
ELU asociados al colapso total o parcial del terreno o con el fallo estructural de los 
cimientos. Los ELU considerados, tal y como se indica en el DB han sido: 

a) pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por 
hundimiento, deslizamiento o vuelco, u otros indicados en los capítulos correspondientes; 

b) pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la 
cimentación; 

c) pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural; 
d) fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material 

de la cimentación, fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas). 



Las verificaciones que se han realizado y que aseguran la capacidad portante de los 
cimientos son las siguientes: 

1.- En la comprobación de estabilidad, el equilibrio del cimiento (estabilidad al 
vuelco, estabilidad al hundimiento) se ha verificado, para las situaciones de 
dimensionado pertinentes, que se cumple la condición Ed,dst � Ed,stb, siendo Ed,dst el valor 

de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras y Ed,stb el valor de cálculo de 

las acciones estabilizadoras. 
2.- En la comprobación de resistencia, la resistencia local y global del terreno se 

ha verificado, para las situaciones de di- �
mensionado pertinentes, que se cumple la condición Ed � Rd, siendo Ed el valor de cálculo 

del efecto de las acciones y Rd el valor de En el comportamiento de los elementos de 

contención se han considerado los siguientes ELU: 
cálculo de la resistencia correspondiente. 
3.- En la comprobación de resistencia del cimiento como elemento estructural, se ha 

verificado que el valor de cálculo del efecto de las acciones del edificio y el terreno 
sobre los cimientos no supera el valor de cálculo de la resistencia de los mismos. 

Por otra parte, se ha comprobado el comportamiento de los cimientos en relación a 
la aptitud al servicio dimensionándolos frente a los ELS asociados con determinados 
requisitos impuestos a las deformaciones del terreno por razones estéticas y de servicio. 
Los ELS considerados, tal y como se indica en el DB han sido los relativos a: 

a) los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos y 
deformaciones anormales en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que aunque 
no lleguen a romperla afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o 
al funcionamiento de equipos e instalaciones; 

b) las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de 
confort en las personas o reducir su eficacia funcional; 

c) los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la 
durabilidad o a la funcionalidad de la obra. 

1.- Las verificaciones que se han realizado y que aseguran la aptitud al servicio 
de los cimientos son las siguientes: 

2.- El comportamiento adecuado del cimiento se ha verificado, para las situaciones 
de dimensionado pertinentes, mediante el cumplimiento de la condición Eser � Clim, siendo 
Eser el efecto de las acciones y Clim el valor límite para dicho efecto. 
�
  2.3.1.- Cimentaciones directas.�

En el caso de las cimentaciones directas, se ha comprobado que el coeficiente de 
seguridad disponible en relación a las cargas que producirían el agotamiento a 
resistencia del terrenos para cualquier mecanismo de rotura es el adecuado.�
De acuerdo con lo establecido en el DB, se han considerado los siguientes ELU:  

a) hundimiento �
b) deslizamiento �
c) vuelco �
d) estabilidad global �
e) capacidad estructural del cimiento. 

�
�

�
En cada caso se han verificado las comprobaciones generales expuestas 
anteriormente.�
En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que las 
tensiones transmitidas por éstas, den lugar a deformaciones del terreno que se 
traduzcan en asientos, desplazamientos horizontales y giros de la estructura que no 
resulten ex- cesivos y que no originen una pérdida de funcionalidad produciendo 
fisuras, grietas u otros daños.�
De acuerdo con lo establecido en el DB, se han considerado los ELS siguientes:�
a) los movimientos del terreno serán admisibles para el edificio a construir;�
b) los movimientos inducidos en el entorno no afectarán a los edificios 
colindantes.�
En cada caso se han verificado las comprobaciones generales expuestas anteriormente 
y las comprobaciones adicionales que indica el DB-SE-C.��

2.3.- Cumplimiento del DB-SE-A: Acero 

En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter 
general en el DB-SE 3.2:  

a) La estabilidad y la resistencia (estados límite últimos). 

b) La aptitud para el servicio (estados límite de servicio) 

En la comprobación frente a ELU se han analizado y verificado ordenadamente la 
resistencia de las secciones, de las barras y de las uniones de acuerdo con la exigencia 
básica SE-1, considerando los estados límite de estabilidad y resistencia del DB-SE 4.2.�

La resistencia de las secciones se ha comprobado frente a tracción, cortante, 
compresión, flexión, torsión, flexión compuesta sin cortante, flexión y cortante, flexión 
con axil y cortante, cortante con torsión, y flexión con torsión.�

La resistencia de las barras se ha comprobado frente a tracción, compresión, 
flexión, flexión con tracción, y flexión con compresión.�

Aunque en el caso de las uniones, se deberían de haber comprobado las resistencias 
de los elementos que componen cada unión de acuerdo con el SE-A 8.6 correspondiente a 
uniones soldadas y en relación a la capacidad de rotación se han seguido las 
consideraciones del SE-A 8.7. Dado el carácter académico de este trabajo y por 
recomendación se decide no calcular ninguna unión para centrarse en otros aspectos.�

La comprobación frente a ELS se ha analizado y verificado de acuerdo con la 
exigencia básica SE-2, considerando los estados y valores límite establecidos en el DB-SE 
4.3. 

�
2.5.- Otras normativas 

 Además de lo establecido en el CTE, se han tenido en cuenta las especificaciones 
de las siguientes normativas: NCSE-02.  

 EHE-08. Instrucción de hormigón estructural. �
 Características resistentes de los materiales. 

�
�
�



�
2.6.- Características de los materiales  

 Los materiales ya los hemos comentado en la Memoria Constructiva, por ser los que 
existen actualmente. Nuestro material en realidad es un taladro, y un distanciómetro. 

  2.6.1.- Hormigón 

El hormigón a emplear en los cimientos y pilares será HA-30, por no ser un material 
de acabado y no necesitar resistencias tan altas al existir secciones suficientes. 
De hecho, 30 es la resistencia mínima exigida por EHE-08 para nuestra clase de 
exposición IIb. Sin embargo, para la ejecución de la losa de cubierta, que es al 
mismo tiempo acabado, techo de los espacios, y un elemento vital en su definición, 
se ha decidido utilizar hormigón HA-40 por las siguientes razones: 

• Las secciones y cantos en muchas ocasiones no son muy importantes, y se 
requiere un hormigón de una alta resistencia para una resistencia adecuada 

• Los nervios son únicamente de 150mm, y van fuertemente armados en algunos casos 
(con dos armaduras de positivos y dos de negativos), por lo que para garantizar 
un reparto adecuado del material será necesario emplear un hormigón muy 
trabajable. Utilizar hormigones de alta resistencia (con baja relación agua 
cemento) nos obliga (casi) a utilizar aditivos plastificantes, que al mismo 
tiempo responden muy bien a las características geométricas de la losa de 
cubierta y a su complejidad 

• Utilizar hormigones de alta resistencia obliga a un estricto control en obra, y 
a la realización de numerosas probetas. En este caso, en el que la estructura 
es el acabado de la escuela, parece recomendable buscar un material de la mayor 
durabilidad y calidad posible, y el estricto control exigido es en nuestro caso 
muy beneficioso. 

• Al ser un hormigón visto, utilizar un hormigón HA-40, que como hemos comentado 
nos obliga a utilizar aditivos, reduce la posibilidad de coqueras o defectos de 
coloración o acabado, teniendo además una mayor durabilidad. 

La clase de exposición en ambos casos es IIb (humedad media), y para esa clase de 
exposición y la utilización de cemento y adiciones, los recubrimientos mínimos 
nominales para una vida útil de 100 años, en hormigones de resistencia a los 28 
días fck >=40, será de 30mm. Dado que es un hormigón ejecutado en obra, hay que 
sumar 5mm, suponiendo un control estricto, con los que obtenemos un recubrimiento 
mínimo nominal de 35mm. 

La máxima relación agua/cemento para la clase de exposición será de 0’55, y el 
mínimo contenido de cemento de 300kg/m3. La consistencia exigida será fluida, es 
decir, con asiento en cono de Abrams de 10 a 145cm, por las razones comentadas 
anteriormente.  

Se pondrá especial atención en el vibrado del hormigón que vaya a quedar visto, a 
la utilización de placas de encofrado lisas impregnadas de sustancias 
desencofrantes que no alteren la coloración del hormigón, y a su desencofrado. 

El cemento utilizado, por tratarse de hormigones de alta resistencia, será como 
mínimo de categoría resistente 42,5 o superior. 

�
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�
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�
Finalmente, los hormigones podrían quedar definidos de la siguiente forma 

�
2.6.2.- Acero para armar 

 El acero empleado para el armado del hormigón será del tipo B-500SD, con un límite 
elástico no inferior a 500 N/mm2. 

�
 2.6.3.- Acero para los soportes y vigas metálicos 

 El acero empleado en los perfiles y sus elementos de unión a la estructura de 
hormigón serán del tipo S-275JR presentando un límite elástico de 275 N/mm2. Cuando 
quedan vistos, se recubren con pintura intumescente para alcanzar las resistencias 
al fuego exigidas en la norma. 

�
�
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2.7.- Sistema de cálculo 

 El método de cálculo utilizado para la estructura que se proyecta se fundamenta en 
la hipótesis de comportamiento elástico y lineal del material utilizado (lo que en el 
caso de estructuras de hormigón, a pesar de ser éste un material de comportamiento no 
lineal, está justificado con base en la imposición de coeficientes de seguridad, tanto a 
cargas como al material, que conducen a que el escalón de carga en el que realmente se 
sitúan las cargas de servicio, corresponda a un tramo casi lineal de la gráfica tensión- 
deformación del hormigón) y en la proporcionalidad entre cargas aplicadas y movimientos 
originados por dichas cargas. 

 Estas hipótesis permiten la aplicación del principio de superposición y generan un 
sistema de ecuaciones lineales simultáneas cuya resolución proporciona los movimientos de 

Cubierta Pilares y Cimentación

Característica HA-40/F/20/IIb HA-30/B/20/IIb

Cemento base CEM II 42,5 UNE 80301:96 CEM II 42,5 UNE 80301:96

Contenido de cemento  
(kg/m3)

390 300

Relación a/c 0.45 0.6

Consistencia Fluida Blanda

Tamaño máximo de árido 
(mm)

20 20

Recubrimiento nominal 
mínimo (mm)

35 35 / 50

Clase de exposición IIb IIb

Resistencia característica 
a los 28 días (N/mm2)

40 30

Procedencia Central Central



todos los nudos de la estructura y, a partir de ellos, la obtención de las leyes de 
esfuerzos en cualquier barra y reacciones en cualquier apoyo de la estructura. 

 El programa que se ha utilizado maneja la estructura en su totalidad como un 
volumen unitario en el que todos sus elementos – los elementos principales como vigas y 
pilares, los secundarios como brochales, zunchos de atado, o nervios de encadenado de 
viguetas e incluso elementos especiales como pantallas contra viento y losas continuas o 
nervadas de cimentación entre otros - colaboran entre sí a la resistencia y estabilidad 
de la estructura como un todo. Se trata, por tanto, de un análisis en 3D, que está basado 
en el método matricial de rigideces, y que utiliza realmente 6 grados de libertad por 
nudo e independientemente, si hiciera falta conforme a la modelización, también 6 grados 
de libertad por cada extremo de barra de la estructura. Se permiten, por tanto, todo tipo 
de desconexiones entre nudo y extremo de barra, incluyéndose entre ellas desconexiones 
totales (liberaciones completas de movimientos o rotura completa de compatibilidad de 
movimientos entre nudo y extremo de barra) o parciales (conexiones parciales o 
semirrígidas de cualquier tipo, sean longitudinales o angulares, o rotura parcial de 
compatibilidad de movimientos entre nudo y extremo de barra). 

 La modelización de los elementos planos se resuelve y se calculan sus esfuerzos 
por el método de los elementos finitos. Se parte de un mallado que define la estructura a 
la que luego se pueden aplicar cargas en cualquiera de sus ejes principales. Mediante un 
análisis tridimensional completo se obtienen los desplazamientos de todos los nudos que 
configuran la malla espacial así formada para poder obtener los esfuerzos asociados. De 
las leyes de esfuerzos posteriormente de manera manual se pueden obtener las cuantías de 
armado necesarias. 

 El programa permite el tratamiento de elementos de hormigón o de elementos de 
acero, independientemente o coexistiendo, mediante la asignación de propiedades 
paramétricas a partir de una amplia tipología de secciones de uno u otro material o 
incluso de sección arbitraria por introducción directa de sus parámetros fundamentales de 
área, inercias, módulo de torsión y factores de cortante ante la posibilidad de 
considerar la importancia o no de las flechas ocasionadas por este tipo de solicitación 
(en vigas de gran canto, o ménsulas cortas, por ejemplo) frente a las habituales de 
flexión. La coordinación de todas las barras de la estructura permite la determinación de 
los seis diagramas de esfuerzos que corresponden al espacio: axiles, cortantes Y, 
cortantes Z, flectores Y y flectores Z, siempre referidos a los ejes locales de cada 
barra X, Y, Z, coincidiendo siempre el eje X con su directriz. Al mismo tiempo, el 
programa admite la orientación arbitraria en el espacio de cualquier barra, definiéndose 
previamente su rotación propia, con respecto a su eje local X, si es diferente de 0 
grados (este es el ángulo de rotación propia que toma el programa por defecto para 
cualquier barra de la estructura). 

 Admite estados arbitrarios de carga sobre cualquier barra, tanto definidas en ejes 
locales de barra como en ejes globales de la estructura y adicionalmente un número 
indefinido de cargas de todas las tipologías por cada barra que se encuentra sometida a 
acciones. 

 Las combinaciones de hipótesis son también ilimitadas. Para definirlas, el 
programa va abriendo, a petición del usuario, nuevas hipótesis que pueden ser básicas 
(pesos propios y concargas, sobrecargas de uso, sobrecargas de nieve, sobrecargas de 
viento, sismo, etc.) o combinadas de éstas en cualquier orden y número. Se permiten 
coeficientes de mayoración de cargas globales o parciales mediante la opción de 
<incremento>, en más o en menos, de un grupo predeterminado de cargas seleccionado por el 
usuario de entre todas las cargas presentes en un momento dado de la entrada de cargas. 
También pueden introducirse cargas y momentos directamente aplicados sobre los nudos. 

 Marginalmente, cualquier nudo de apoyo de la estructura es modelizable, como los 
extremos de las barras, con coeficientes de desconexión cualesquiera entre infinito 
(empotramiento perfecto) y cero (desconexión total y esfuerzo asociado nulo). 

  

 La salida de resultados se produce de forma totalmente gráfica (opcionalmente 
también se puede solicitar un listado -que puede ser selectivo de un zona localizada de 
la estructura- tanto de movimientos de nudo como de esfuerzos de extremo de barra o 
puntos intermedios de las mismas) representándose deformadas amplificadas a escala 
relativa a la unidad definida por el usuario, de zonas específicas de la estructura o de 
la estructura completa si se desea. De igual forma se visualizan las leyes de esfuerzos 
(axiles, cortantes Y o Z, torsores, momentos Y o Z) de cualquier zona o volumen de la 
estructura definida por el usuario, y obtener información numérica de los valores tanto 
de esfuerzos como de deformación y giros de cualquier barra de la estructura, 
controlándose de esta forma numéricamente todas aquellas barras que visualmente resulten 
significativas por apreciación o preverse las posibilidades de solicitaciones o flechas 
importantes. 

�
 2.7.1.- Modelización 

 Dadas las características del programa los elementos lineales (pilares o nervios 
de hormigón) se han modelizado como barras a las que se aplican sus características 
geométricas y de resistencia según el material. 

 Para los elementos planos (forjados) se ha definido una superficie en forma de 
malla creada a base de elementos finitos como se ha explicado antes. Se ha abordado la 
modelización desde tres perspectivas muy distintas, obteniendo resultados dispares, tal y 
como se explicará en el anexo de cálculo. 

 Más allá de esta base teórica, en el anexo de cálculo se explicará en profundidad 
el procedimiento de modelización utilizado y algunas particularidades a la hora de 
abordar el cálculo. 

�
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3. ANEXO DE CÁLCULO 
�
 3.1.- Justificación de la solución adoptada. 

 La estructura horizontal del edificio se realiza principalmente en hormigón 
armado, mientras que la vertical es fundamentalmente de acero. El hormigón in situ 
responde de manera muy adecuada a la necesidad de construir un segundo suelo, como 
extensión de la calle norte, con una gran inercia y sobrecarga de uso, de la misma forma 
que los grandes cantos y la existencia de numerosos nervios. Por debajo se aligera para 
reducir el peso y poder transmitirlo a unos pilares mucho más esbeltos, que son en su 
mayoría metálicos y que ayudan a ordenar los espacios, pues quedan vistos. La utilización 
de acero es clave para conseguir reducir las secciones y permitir la disposición más 
libre de estos elementos en planta, casi como carpinterías que dejan pasar la luz y 
generan planos.  

 Como ya se ha explicado en la introducción, en el proyecto se distinguen 
funcionalmente tres partes. Un suelo excavado que constituye el soporte del programa de 
la escuela, una estructura vertical que ordena los espacios y establece sus límites, y 
una losa de hormigón que además de cubrir los espacios inferiores constituye el soporte 
de otro programa mucho más público, como es el patio de juegos o la plaza urbana. 
Estructuralmente esta diferenciación también se manifiesta, por resolverse cada parte de 
maneras distintas y con sus propias leyes, aunque las tres están profundamente 
relacionadas entre si. La losa de cimentación de 50cm de canto resuelve adecuadamente la 
necesidad de crear un suelo y construir un vaso impermeable para después habitarlo. Los 
pilares, muy esbeltos, responden a la necesidad de dejarlos en el perímetro, para tener 
después una planta mucho más libre, y se construyen de acero visto, recubiertos con 
pinturas intumescentes. Las luces no son excesivas, pues en el interior de la planta 
aparecen dos patios que también tienen estructura en su perímetro, de forma que 
encontramos luces máximas de 7 u 8 metros.  

 Los elementos que aparecen sobre la cubierta, como la zona de aseos, la pérgola en 
el acceso, o el gimnasio, se construyen con perfilaría metálica y cubiertas ligeras, de 
la manera más sencilla posible, y se unen al hormigón por medio de placas de anclaje 
metálicas. 

 Dado que la estructura horizontal aérea tiene que ser muy rígida por las 
sobrecargas de uso que recibe, necesitamos un gran canto, que se decide de 450mm, y 
teniendo en cuenta que una losa maciza de 450cm es inviable, además de otras razones de 
otra índole (acústicas, de definición de los espacios, de acabado, de iluminación), se 
decide aligerarla en su parte inferior tallándola en relación a los espacios interiores. 
Los nervios, de 450mm, serán suficientes para dar rigidez a la losa, y estarán colocados 
con un intereje de 1 metro. La solución de losa aligerada o losa nervada in situ es 
idónea por quedar vista en espacios muy abiertos, en los que ningún elemento (excepto los 
pilares) toca el techo, y permite salvar los desniveles existentes y dar la rigidez 
necesaria. La posición de los nervios es fruto de un trabajo extenso de establecimiento 
de acuerdos entre estructura, espacio, construcción y programa, y es difícil encontrar 
una justificación puramente estructural. Aún así, se intenta siempre evitar las luces 
excesivas, y además la losa está escalonada, dando aún más rigidez a la plataforma 
horizontal.  

 No existe una retícula espacial que ordene todo el proyecto, a no ser que pueda 
considerarse retícula una malla de 1x1 metro, que es la que ordena todos los elementos. 
De alguna manera, es una estructura hecha a medida para unos condicionantes muy 
concretos.  

�
 3.2.- Modelización 

 En primer lugar, se decide modelizar únicamente una zona del proyecto (la zona de 
aulas), para reducir la complejidad del trabajo, que es además la más característica. La 
losa de cubierta se modelizará de tres maneras distintas, como se explica posteriormente, 
pero el procedimiento general seguido para la modelización ha sido el siguiente: 

1. Dibujo del contorno de la losa de cubierta y de cimentación, zonas aligeradas, huecos 
y muros (ejes), así como de los puntos que marcan la posición de los pilares. El 
contorno de losas, aligeramientos y huecos debe estar formado por polilíneas 
convenientemente cerradas. 

2. Modelización de las barras que forman los pilares a través de líneas verticales o 
verticales y diagonales en el caso de los pilares interiores, a los que se asignará la 
sección correspondiente bien de hormigón armado HA-30 o bien de acero por medio del 
programa Architrave Diseño. Se elige la sección correcta en cada caso, bien sea una 
sección circular de hormigón o tubulares de acero de distintas dimensiones. 

3. Modelización de los antepechos. Se decide, en vez de aplicar una carga lineal en el 
borde del forjado, modelizar los antepechos como un muro de hormigón de 30cm (Hormigón 
HA-25) de anchura y 1100mm de altura, que tiene un peso equivalente al antepecho 
existente. De esta forma será mucho más fácil aplicar las cargas de viento, pues es 
imposible aplicar una carga horizontal a una losa modelizada por medio de elementos 
finitos. Para modelizarlos, se utiliza la herramienta de mallado de muros, que crea 
planos formados por Elementos Finitos (EF) rectangulares a los que aplica el material 
correspondiente y el grosor, siempre teniendo en cuenta que utilizamos un tamaño de 
elementos igual al que emplearemos al modelizar la losa, de forma que los nudos 
coincidan y el programa interprete bien el modelo. También se modelizan los muros de 
contención de tierras. 

4. Modelización de la losa mediante la herramienta de mallado complejo de la aplicación. 
Se modeliza de tres maneras diferentes, para evaluar las diferencias y trabajar 
distintas zonas del proyecto con las distintas modelizaciones. En la herramienta se 
indica la polilínea de contorno y las de los huecos y aligeramientos (para los que se 
utiliza un tamaño de elemento más pequeño y preciso, de 300mm); así como las líneas 
directrices de los muros y los puntos de los pilares, para asegurar que sobre esas 
lineas y puntos aparecerán nudos de EF, garantizando el contacto de los elementos a la 
hora del cálculo. Posteriormente se explican las diferencias entre los tres modelos y 
los resultados obtenidos. �
�
La malla se genera con rapidez respetando el perímetro y los puntos y líneas 
directrices, y además los EF de la zona aligerada se colocan en una capa distinta a 
los EF de las zonas macizas. A las zonas aligeradas se les asigna un material 
distinto, diferente en cada caso. En el Modelo 1, como veremos, se utilizará para las 
zonas aligeradas un hormigón HA-40 con canto de 100mm, que representa la losa sobre 
los nervios. En el Modelo 2, en cambio, se utilizará un canto equivalente 
proporcionado por tablas del propio programa, de 410mm, y un material con densidad 
equivalente, de 13 kN/m3 intentando simular el comportamiento real de una losa 
aligerada y su peso. Este canto de 410mm es el canto equivalente de losa maciza que 
tendría la misma rigidez que la losa de 450mm aligerada. En las zonas macizas se 
mantiene el canto real de 450mm. 

5. Con la losa de cubierta terminada, se procede a la modelización de la losa de 
cimentación, siguiendo un procedimiento análogo al descrito anteriormente. En este 
caso se asigna un hormigón HA-30 y un canto de 500mm, y se obtiene del mismo modo un 
conjunto de EF triangulares con esas propiedades, siempre teniendo en cuenta que hay 
nudos de EF que coincidan con los de muros y pilares, para asegurar la continuidad. 



�
6. Para simular el apoyo del terreno, se asigna a la losa de cimentación, en todos sus 

nudos, un balasto. El balasto representa un apoyo pero que admite deformaciones, como 
un muelle, y se le aplica un valor proporcionado por el CTE (35Kp/cm3) que se calcula 
para un terreno de arcillas o arenas bien compactadas, un caso genérico dado que no 
disponemos de datos geotérmicos reales. El módulo de balasto se calcula con ayuda de 
una fórmula proporcionada por el código, teniendo en cuenta el largo y ancho de la 
cimentación, y un módulo de balasto base. De esta manera ya tenemos toda la estructura 
en continuidad y apoyada sobre un terreno virtual, y podemos pasar a la aplicación de 
acciones. 

7. Aplicamos las distintas acciones, cada una de ellas en la capa de hipótesis adecuada, 
de forma que el programa pueda realizar todas las combinaciones. Las acciones se 
aplican fundamentalmente sobre la losa de cubierta y la de cimentación, en forma de 
acciones superficiales. Las de viento se aplican de la misma manera, pero en dirección 
horizontal, sobre los muros que representan los antepechos. 

8. Comprobamos que los nudos de pilares y muros coinciden con los de los EF 

9. Exportamos el modelo al programa de cálculo 

�
 3.2.1- Puntualizaciones sobre la modelización 

 Como se ha comentado, se plantea la modernización de la estructura desde tres 
acercamientos bien distintos (se explican en profundidad separadamente), que dan como 
veremos resultados diferentes: �

3. MODELIZACIÓN COMO LOSA TALLADA: En esta primera modelización se plantea la 
construcción de una única losa formada por EF que tendrá zonas de menos espesor. 
Se utilizan las posiciones reales de los nervios. �

Por ser una modelización muy cercana a la realidad en comportamiento y pesos, se 
utilizará para el cálculo de las flechas generales de la estructura y de la 
cimentación, así como de los pilares. No es posible armar los nervios adecuadamente 
siguiendo este sistema, porque las solicitaciones son de zonas de la losa extensas. �
4. MODELIZACIÓN COMO LOSA ALIGERADA GENÉRICA: Se plantea la construcción de una 

losa formada por unas zonas de ábacos sobre los pilares y otras con un canto y 
densidad equivalentes, entendiendo que estamos construyendo una zona más ligera, 
tipo forjado reticular. No se dibujan las posiciones reales de los nervios. �

Esta modelización es la menos ajustada al comportamiento real de la estructura y 
por tanto se queda únicamente en una propuesta teórica. �
5. MODELIZACIÓN COMO LOSA MACIZA SOBRE NERVIOS DE HORMIGÓN: Por último se plantea 

la construcción de una losa de 10cm sobre nervios de hormigón armado en sus 
posiciones reales, para conseguir armar cada uno de ellos. �

Este modelo suma pesos innecesarios a la estructura, por duplicar el material en 
las zonas de losa que coinciden con nervios (se han modelizado los nervios con la 
altura completa porque ese es el canto total), pero es el único que nos permite 
estudiar pormenorizadamente el armado cada nervio, con el cuidado que requiere la 
estructura en este proyecto en el que es al mismo tiempo acabado, y en el que los 
nervios son casi siempre diferentes unos de otros. ��

También es necesario aclarar que aunque la losa en realidad está escalonada, se modeliza 
y calcula como plana para reducir la complejidad, sabiendo además que los escalones 
aportan rigidez a la membrana, por lo que estamos del lado de la seguridad. Además, 
únicamente se modeliza una zona del proyecto, la de las aulas, por ser la más 
desfavorable en cuanto a luces, huecos y geometría. �����
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 3.3.- Puntualizaciones sobre el cálculo 

 Antes de abordar el cálculo, pero ya con el modelo importado en Architrave 
Cálculo, se comprueba que no ha habido errores de importación y que los materiales 
aplicados a cada parte de la estructura son correctos. 

 Ya podemos proceder al cálculo y a evaluar las solicitaciones y desplazamientos 
que se producen en la losa. 

�
 3.4.- Desplazamientos verticales 

 Como se puede observar, hay ciertos puntos de la estructura que sufren 
desplazamientos verticales importantes debido a las luces existentes. El desplazamiento 
máximo producido en combinación de ELS es de 1.446 cm, y el máximo permitido tiene que 
ver con la luz en cada zona. Debido al método de cálculo empleado los valores que ofrece 
el programa son, según como establece el CTE, ya que evalúa la flecha como suma de las 
dos direcciones, por tratarse de un análisis tridimensional.  

 En el caso más desfavorable la luz es de 600cm (zona de pizarras), y por tanto la 
flecha máxima admitida sería de 2cm (600/300). Se cumplen los valores de flechas con 
mucho margen. Se puede observar en los diagramas que las flechas son mínimas en la 
mayoría de los casos, por las luces tan pequeñas y la gran rigidez de la losa. El punto 
crítico es la zona de pizarras, que se sostiene con cuatro pilares en las esquinas y 
tiene luces de hasta 8 metros (a ejes de pilares, aunque como se abren en su parte 
superior se reducen a 6). Aún así, son flechas completamente admisibles. 
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 3.5.- Momentos de armado  

 En armado de la estructura se ha realizado mediante un procedimiento peculiar, 
utilizando distintos modelos para cada parte del proyecto, como se comentará a 
continuación. Aún así, se copian aquí los diagramas de los momentos de armado de la losa 
en la modelización 1, que explican muy bien la distribución de los esfuerzos, aunque 
finalmente no se hayan utilizado. Sin embargo, sí que se ha armado de esta manera la losa 
de cimentación, con la ayuda de las curvas de isovalores exportados por el programa y la 
herramienta de armado, como se explicará a continuación. Las curvas de isovalores se 
superponen a las plantas completas y se adjuntan como documentos al final de esta 
memoria. 

  3.5.1.- Consecuencias 

 Los resultados que se obtienen al proceder por el método de los elementos finitos 
pueden conducir a error si no se leen correctamente. Lo primero que cabe señalar es 
que los resultados aparecen en KN�m / metro, esto quiero decir que los esfuerzos 
que nos diga el programa que no alcanzan un metro de anchura tendrán que ser 
evaluados para darles solución específicamente según su situación, relación con el 
pilar, divergencias entre la realidad de la estructura y el modelo, etc. En los 
cálculos expuestos a continuación se explica que valores se han adoptado para el 
armado. 

 Analizando los valores alcanzados en los momentos, podemos ver que existen ciertos 
puntos críticos, como comprobaremos a la hora de diseñar el armado de cada nervio. 
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 3.6.- PROCESO DE ARMADO Y PERITACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

 Abordaremos la peritación y armado de la estructura, en 5 pasos sencillos: 

1. Armado de los nervios de hormigón de manera individualizada, con la ayuda del Modelo3, 
de forma que se entenderá muy bien la distribución de esfuerzos y se identificarán los 
puntos conflictivos. Documentos: Plantas de armado y armado de pórticos. 

2. Armado de la losa sobre nervios de hormigón, que tiene unos esfuerzos mínimos y 
simplemente necesitará una malla, ya que los nervios están armados también a momentos 
negativos (se han modelizado de 450mm, hasta la parte superior de la losa). 

3. Armado de la losa de cimentación, con los esfuerzos obtenidos en el Modelo1 y con la 
ayuda de la herramienta de armado que proporciona el programa, con la que se calculará 
la malla base y los refuerzos necesarios. Documentos: Plantas de armado 

4. Dimensionado y comprobación de los pilares metálicos y de hormigón con las 
herramientas de peritación del programa. Documentos: Cuadro de pilares 

5. Comprobación de la resistencia del terreno, es decir, de la adecuación de la 
cimentación. Documentos: Tensiones sobre el terreno 

 Siguiendo los criterios expuestos en la explicación de la modelización, se 
utilizará el modelo que se considera más cercano a la realidad de la estructura en cada 
uno de estos casos. 

 3.7 - Armado de los nervios de hormigón. MODELO UTILIZADO: Tipo 3 

 El programa Architrave Cálculo facilita el armado de barras de hormigón, gracias a 
su herramienta de peritación. Con ella, se puede ir comprobando cada uno de los nervios y 
armándolo individualmente, estudiando los esfuerzos y comprobando solapes, número de 
barras, horquillas, cercos, etc. El programa hace una primera aproximación, que en muchas 
ocasiones no cumple por diversas razones (por solicitaciones, por espacio para colocar el 
armado…) y a mano se puede revisar y editar cada armado para asegurar que cumple con los 
requisitos. Además, el programa exporta los nervios uno por uno y genera los planos de 
armado, así como la planta de referencia con la numeración e identificación de cada uno 
de los pórticos. 

 Por esta razón, no se puede resumir aquí el armado de todos los nervios. Tienen 
luces distintas, cargas distintas, y por tanto han de estudiarse uno por uno. En las 
planimetrías adjuntas se puede ver una planta en la que se indican los nombres de los 
nervios, así como plantas en las que se ha dibujado el armado de todos ellos (superior e 
inferior) y además se incluyen los esquemas de cada pórtico con su armado de positivos y 
negativos, cercos, longitud de solapes, armado de piel, etc. Aún así, se puede explicar 
las condiciones que se han tenido en cuenta a la hora de peritar los armados: 

• Se ha intentado igualar las armaduras de montaje de pórticos consecutivos, 
para que se pudieran montar en una sola jaula. El programa separa los 
pórticos en barras entre apoyos y las arma independientemente, sin tener en 
cuenta la facilidad de montaje y únicamente estudiando las solicitaciones.  

• Se ha intentado utilizar siempre los mismos grosores de armado (12, 16 o 20). 
Sin embargo, aunque en muchas ocasiones las armaduras aparecen muy divididas, 
se ha evitado unificarlas, por tratarse de un ejercicio teórico y académico, 
y entender que lo más viable (suponiendo que no hubiera ningún problema de 
ejecución) sería optimizar el material. Es obvio que finalmente se tomaría la 
decisión de igualar barras por zonas, aunque suponga mucha mayor cantidad de 
acero de la necesaria. De esta manera, al mirar los planos de armado, se 
puede identificar muy fácilmente las zonas más solicitadas, y entender cómo 
se distribuyen los esfuerzos en la losa. 



�
 3.7.1 - Nervios conflictivos 

 En el proceso de peritación se han encontrado numerosos problemas de 
interpretación del modelo que han obligado a volver atrás, cambiar la 
modelización, y volver a importar y calcular la estructura. Dado que los nervios 
tienen distintas anchuras, al principio se intentó situarlos en sus posiciones 
reales (no alineadas), pero finalmente se decidió alinear los ejes, porque el 
programa no interpretaba bien los pórticos y era incapaz de armar los nervios. 

 Además, un nervio en particular ha resultado casi imposible de armar, porque 
el programa lo intentaba armar como si estuviera en voladizo cuando en realidad 
estaba apoyado sobre otro nervio, y este a su vez sobre otro nervio que estaba 
apoyado en un pilar. El nervio en concreto es el que separa la circulación de la 
zona de ordenadores, y recoge numerosas cargas que vienen desde la circulación, 
para transmitirlas a su vez hacia las vigas de los patios. Ha quedado claro, al 
analizar la estructura, que seguramente esta barra tiene una posición muy 
comprometida, e incluso se ha colocado un pilar que antes no existía en su 
encuentro con el patio, que finalmente ha permitido el armado. Aún así, para que 
cumpliera a flexión se ha tenido que modelizar como sección de 30x75, cuando 
estaba pensada para ser 15x45. Estos 75 no significa que se haya convertido en 
una viga de canto, pues en realidad en ese punto existe un quiebro de la losa de 
40cm, lo que permite que ese nervio tenga esa altura. Es el único lugar en el que 
se ha tenido que recurrir al escalonamiento real de la losa para que la 
estructura cumpla a resistencia, pero eso no hace más que garantizar la seguridad 
de la estructura, pues en realidad existen cambios de cota que construyen vigas 
de 85cm de canto en muchos casos. Una zona de la estructura que seguramente 
requeriría un estudio mucho más exhaustivo, o un replanteamiento. 
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 3.8 - Armado de la losa sobre nervios de hormigón. MODELO UTILIZADO: Tipo 3 

 En primer lugar hay que tener en cuenta que la mayoría de los esfuerzos los 
absorben los nervios, por estar contemplados hasta la cara superior de la losa y porque 
el programa los dimensiona como si tuvieran que transmitir toda la carga de la losa sin 
que ésta reciba ningún esfuerzo. Además, como ya se ha explicado, se duplica hormigón en 
las zonas de los nervios, por lo que la estructura en su conjunto tiene mayor peso. Por 
tanto, las solicitaciones de la losa, para calcular su armado, son mínimas, y simplemente 
corresponden a la necesidad de transmitir las cargas desde las zonas aligeradas a los 
nervios. Para ello, y dado que tiene únicamente 10cm, se colocará simplemente un armado 
en retícula a 5cm de la cara superior, que se calcula muy rápidamente con la ayuda de las 
tablas de Architrave o bien con la herramienta de armado de losas. Se obtiene un armado 
de barras de 10mm cada 30cm, que será el que finalmente se adopte para unos momentos de 
unos 50m�kN/m. Como puede verse las curvas de solicitaciones, aunque los máximos, que 
serán en puntos sobre pilares, son de 210, toda la losa aparece sombreada en tonos 
amarillos verdes, que corresponden a valores de entre 46 y -36 m�kN/m, es decir, valores 
mínimos que se cubren con el armado mencionado. 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
 3.9 - Armado de la losa de cimentación. MODELO UTILIZADO. Tipo 1 

 Para armar la losa de cimentación se procede de manera análoga al punto anterior. 
En primer lugar se analiza la estructura y se visualizan las solicitaciones, y 
posteriormente se exportan las curvas de isovalores para armar la losa con la ayuda de la 
herramienta de armado de losas de Architrave. Esta herramienta predimensiona en primer 
lugar una armadura base superior e inferior para la losa, que en nuestro caso es de 
armaduras del 12 cada 30 en las dos direcciones (y en las dos posiciones, superior o 
inferior), y posteriormente nos muestra las curvas de isovalores que quedarían fuera de 
esa armadura base, permitiéndonos seleccionarlas y calcular la armadura de refuerzo 
necesaria. Además, la dibuja y acota sobre la planta. Los refuerzos son distintos bajo 
cada pilar, por existir solicitaciones distintas, y todos están dibujados en los planos 
adjuntos a esta memoria.  

 Por último, también es posible calcular los refuerzos a punzonamiento de la losa, 
aunque en este caso hemos obviado esta comprobación por sucesivos errores de la 
herramienta de cálculo.  
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Armado base Refuerzos máximos

Posición 
del armado

Momentos en 
X 

(m�kN/m)

Momentos en 
Y 

(m�kN/m)

Posición 
del armado

Momentos en 
X 

(m�kN/m)

Momentos en 
Y 

(m�kN/m)

Inferior Ø12 cada 
30cm

Ø12 cada 
30cm Inferior Ø20 cada 

25cm
Ø20 cada 

30cm

Superior Ø12 cada 
30cm

Ø12 cada 
30cm Superior - -
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 3.10 - Dimensionado y comprobación de los pilares. MODELO UTILIZADO. Tipo 1 

 Los pilares se comprueban y se arman de la misma manera que los nervios de 
hormigón, con la herramienta de peritación del programa de cálculo. En el caso de los 
tubulares de acero dispuestos en el perímetro de la planta, no existen solicitaciones 
excesivas, de forma que cumplen perfectamente con la dimensión establecida (tubulares 
140x140mm) e incluso podrían reducirse en muchos casos. Dado que están dispuestos a tan 
poca distancia, y tienen inercias tan inferiores a la losa de cubierta, los nudos se 
comportan casi como articulaciones, de forma que los momentos transmitidos a los pilares 
son mínimos y por tanto cumplen con embelteces muy altas. 

 Los pilares del interior de la planta si que están sometidos a axiles muy 
importantes, por tener luces mucho mayores, y a flexiones mayores. El fuste de hormigón 
recibe flexiones importantes impuestas por los pares de fuerzas de distinto módulo que se 
producen en las diagonales de acero superiores, y en el caso de la zona de pizarras eso 
exige un armado importante de la sección de hormigón, que no cumpliría con una menor a la 
utilizada (Ø30cm). Además, los esfuerzos obligan a disponer unos perfiles de acero de 
inercia moderada en las diagonales, para que cumplan por flexión ya que reciben una carga 
vertical y son muy horizontales. Al final, es necesario aumentar la sección (en principio 
tubular rectangular de 140x70) hasta 2UPN160, que tienen una inercia mucho mayor. El 
punto de unión de estas cuatro diagonales con el fuste de hormigón se resuelve con una 
placa de anclaje metálica (“capuchón”) que sería objeto de estudio. Dado el carácter 
académico de este trabajo, y para evitar una complejidad excesiva, se ha decidido no 
analizar en profundidad este nudo. 

 Todos los armados de pilares y secciones utilizadas se pueden ver en el cuadro de 
pilares adjunto a esta memoria. 
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Pilares de hormigón HA-30 Perfiles de acero S-275

Distancia 
entre pilares

Sección 
Circular

Armado Situación Sección

8 metros Ø30cm 6Ø12 Perímetro Tubular 
140x140x8mm

6 metros Ø30cm 6Ø16 Diagonales 
fuste 2UPN160

�
 3.11 - Comprobación de la resistencia del terreno. MODELO UTILIZADO: Tipo 1 

 Por último, se comprueba por medio del programa de cálculo que las tensiones 
máximas transmitidas al terreno no superan su resistencia. Los valores obtenidos para la 
combinación CIM1 (representados en este diagrama de tensiones sobre el terreno) están 
siempre por debajo de los 61,65kN/m2, que es la tensión máxima, y no existen tracciones. 
Si tenemos en cuenta los valores orientativos de presiones admisibles del terreno en la 
tabla D.25 del DB-SE-C (cimientos), observamos que 61,65kN (0,06 Mpa) es una presión 
admisible para la mayoría de terrenos. De hecho, únicamente en el caso de arenas sueltas 
o arcillas y limos blandos empezaríamos a tener algún problema de resistencia. Por lo 
tanto, y suponiendo nuestro terreno un suelo granular con mezclas de grava y arena 
medianamente densas, estaríamos transmitiendo al terreno 0,06Ma, cuando su resistencia 
orientativa sería de entre 0,2 y 0,6 Mpa. En la imagen se ve la comprobación de la 
resistencia del terreno para una presión admisible de 200kN/m2 (0,2Mpa) 

 Aún así, para justificar debidamente esta comprobación, sería necesario realizar 
un estudio geotécnico del suelo de nuestra parcela y averiguar a través de ensayos de 
penetración, sondeos, y cualquier medio necesario, las tensiones admisibles. 
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4. REFLEXIÓN FINAL 
�
En este proyecto se ha hablado de estructura desde el principio, y proyecto y 
estructura han ido modificándose el uno al otro durante estos meses de trabajo. Un 
proyecto en el que la estructura tiene un papel tan vital requería un análisis profundo 
de su funcionamiento, desde un enfoque casi artesanal, de elemento (suma de elementos) 
hechos a medida y en obra; hasta un cálculo desde distintas perspectivas, intentando 
siempre encontrar aquella que nos es más útil para entenderla y explicarla. �
El mayor aprendizaje ha resultado de transformar unos objetos con grosores en 
lineas o en sumas de elementos triangulares. Ha quedado patente a lo largo de este 
análisis que una estructura (la misma) puede modelizarse de muchas formas distintas, y 
que en cada una de ellas obtendremos resultados diferentes, armados y distribuciones de 
esfuerzos dispares. Un análisis estructural tiene por tanto una componente subjetiva, al 
transformar la realidad en barras, 
apoyos y nudos, y conseguir que el comportamiento (la interpretación del programa) se 
acerque a la realidad constructiva de la estructura terminada. Afortunadamente trabajamos 
con coeficientes de seguridad enormes, y tendemos a no optimizar los materiales que 
utilizamos (desperdiciando acero para uniformizar el armado y facilitar la ejecución, 
exigiendo unas flechas mínimas sin excepciones, empotrando a diestro y siniestro), y al 
final estos matices de comportamiento quedan dentro del margen de seguridad que nos 
proporciona la norma. 
       
Aún así, ha sido interesante reflexionar y no terminar de encontrar el modelo que nos 
sirva para todas las partes del cálculo (bien sea por no saber utilizar las herramientas 
o simplemente por falta de previsión). 
                       
Una vez transformado, el programa lo interpreta y lo calcula (mucho más rápido de lo que 
nosotros seríamos capaces), y nos ofrece unos planos que de nuevo requieren nuestra 
supervisión. Es un recorrido de ida y vuelta, y de ida y vuelta con el proyecto, con el 
programa y los espacios. Todas las partes del proyecto terminan al final moviéndose al 
mismo tiempo, respondiendo unas a otras, hasta cristalizar en un 
lugar construido. �
En un proyecto en el que la estructura es espacio, y acabado, y cerramiento, y 
luz, se ha intentado abordar el cálculo desde la reflexión más que la repetición; desde 
una postura de hacer arquitectura que no es otra que preguntarse las cosas, una y otra 
vez, esperando encontrar de vez en cuando una respuesta. Y mientras no se encuentre, 
seguimos preguntando. 
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! ! ! !          Diario de una Alumna!!!
    ! ! ! !                Paula Lacomba Montes 
        Un Lugar para la Infancia 
      Benaguasil 
      
       t5. 08_julio_2014 
      



!!
Diario de una principiante. !
          17 de Octubre 2013 
          19:16 h. !
Tras visitar el lugar por primera vez. Volver a visitarlo unas cuantas veces más...Mis 
primeras intenciones. !!
Descubrir, por imposición de un enunciado, un lugar que se encuentra a tan solo 20 
minutos en coche desde mi casa. Un lugar que mira hacia el exterior desde distintas 
alturas, desde distintos puntos de vista. Un municipio que se desenvuelve siguiendo unas 
lineas que van aumentando en altura.  
Fue esa condición particular de Benaguacil la primera que antepuse antes cualquier otra 
impresión. Esa sensación de iniciar un recorrido desde el punto más bajo, cercano a la 
huerta, rica en cultivos y envuelta en un color armonioso, lo que me llamó la atención. 
Ir asciendo entre calles estrechas, aceras donde apenas podían cruzarse dos personas, 
balcones que te protegían, diversidad en los colores... Con la mirada siempre hacia el 
frente, como si la pendiente de las calle te obligara a mirar en una determinada 
dirección.  
Fui ascendiendo, sintiendo en algunas ocasiones ensanchamientos de las aceras, cruces de 
calles, voces por encima de mi cabeza y espacios en la ciudad repletos de gente.  
Me acercaba al lugar donde se supone que tengo que dar una respuesta.  
Lo bordee, lo miré, lo recorrí en su interior, y volví a salir.  
De nuevo, me adentré en ese mundo, ya ocupado por niños. Por muchos niños.  !
Algo distinto al resto del municipio ocurría en ese sitio. Era un espacio particular y 
esas singularidades que lo caracterizaban eran el resultado de su posición topográfica 
dentro del conjunto de Benaguacil. La ciudad crece hacia el Tossal de Montiel, de ahí el 
nombre de la avenida que delimita el solar, ya que el agua de lluvia discurre a lo largo 
de esa gran avenida hasta llegar a la antigua muralla que bordeaba el casco histórico.  
La ciudad sigue ascendiendo, pero justo el lugar que nos ocupa, se encuentra una posición 
estratégica en el sentido de control que ejerce sobre su entorno más próximo. 
Esa pequeña montaña sobre la que descansa este lugar, está delimitada por dos muros, que 
dada su posición y la topografía tienen un carácter totalmente distinto.  
El lugar viene delimitado por cuatro frentes de distintos carácter; Las dos calles 
longitudinales que se encuentran a distinto nivel con una diferencia de 1,5 metros 
aproximadamente. El frente más al sur, con un muro macizo que recorre todo el solar, con 
una altura de 6 m en el punto más alto y de 3m en el punto más bajo, asumiendo un 
desnivel en la avenida de Montiel de 6 metros.  Un muro que impide una relación directa 
con la calle sin embargo permite, desde la zona más alta del solar, dirigir la mirada por 
encima de las cubiertas hacia el cielo. Entre sus pilares, que marcan unas referencias 
desde el interior, se filtra el sol hacia dentro del parque existente.  
Ocurre lo contrario en el lado más al norte, el muro se convierte en un filtro permeable, 
la calle se adentra dentro del solar, existe esa relación visual directa con las entradas 
de las viviendas colindantes. La calle, cuya sección es mucho más irregular que la que se 
sitúa más al sur, tiene un carácter más secundario.  
Este frente de la ciudad, al encontrarse más cerca del solar, tiene un impacto visual más 
directo dentro del parque, y la calle con carácter algo más doméstica penetra entre las 
pilastras existentes dentro del espacio tratado actualmente como espacio de juegos.  
Esa primera condición como consecuencia del estado natural del terreno establecía ya una 
primera distinción importante entre los dos frentes longitudinales de la parcela.  
Dos frentes que están delimitados por dos elementos, un muro ciego y un muro permeable, a 
los cuales se les debería dar un valor dentro la propuesta. Dar una respuesta a esas dos 
situaciones tan distintas. !
Inconscientemente establecía una cierta similitud entre aquello que caracteriza 
Benaguacil y la situación del solar en concreto. La transición de espacios concatenados 
(zona de dominio del territorio, zona de actividad, zona de reposo) me recordaba a la 
morfología general del municipio. Una zona de dominio del territorio que corresponde a la 
zona mas alta del solar (correspondiente al Tossar de Montiel) y lo construido que 
estaría asociado a la ciudad existente. La huerta como el fin de la ciudad sería ese 
parque como vacío urbano y lugar de deshago de la ciudad.  
El muro que lo delimita me recordaba a la muralla que delimitaba la ciudad hace 50 años, 
un lugar donde se recogía el agua. !
Al recorrer ese lugar para la infancia, si asciendes hacia el oeste lo haces para 
encontrar la libertad, adentrarte entre los árboles y el espacio de juegos. Si bajas, lo 
haces hacia la ciudad, hacia un espacio consolidado y más restringido, para colmatar con 



un parque (que yo asocio con el espacio abierto de la huerta al este del municipio), un 
espacio de reunión de los habitantes del pueblo.  
Es como si el edificio repitiera el movimiento de la ciudad hacia la mejor orientación.  !!
Dada la pendiente, sobre cualquier punto del solar se extiende una mirada hacia el frente 
este, una plaza enmarcada en su perímetro por árboles. Un lugar donde se reúne la gente, 
un espacio con escaso mobiliario urbano, con pequeños árboles que bordean en plano 
continuo. Este espacio urbano, a su vez, está rodeado de aparcamiento y de calles por 
donde circulan los vehículos. Dado que se trata de un espacio de encuentro de los 
habitantes, la propuesta apuesta por reorganizar parte de este espacio, donde la 
vegetación participe más de la plaza, donde se generen ámbitos más recogidos y donde el 
vehículo deje de tener tanta presencia. !
La propuesta trataría de incorporar este espacio urbano, el corazón del municipio, como 
una extensión del lugar para la infancia previsto en el solar adyacente.  !
En la actualidad, el solar existente da la espalda al centro de salud situado al oeste. 
Ese intersticio de aire entre ambas edificaciones no proporciona espacios de accesos 
dignos a ninguno de los dos equipamientos. Por ello, cabría intentar resolver ese punto 
de la ciudad como espacio que comparten dos equipamientos públicos.  !
La vegetación existente, pinos y palmeras dispuestos de manera aparentemente aleatoria 
dentro del conjunto, es un condicionante importante de cierto valor simbólico para la 
ciudad. Las copas tamizan los rayos de sol, filtran la luz hasta alcanzar al plano del 
suelo, donde se desarrolla la actividad. Los troncos como puntos de reconocimiento dentro 
del conjunto, proporcionan una escala al lugar y enriquecen cualquier espacio de juego 
para los niños.  La naturaleza, después de todo, es símbolo de libertad (A. Aalto).  !!
Tras esta pequeña interpretación del entorno más inmediato, me preguntaba cómo querría 
desarrollar la transformación de ese lugar dentro de la ciudad para potenciar los 
aspectos más representativos, atenuar los posibles problemas y conseguir acomodar un 
lugar para la relación, convivencia y desarrollo de los niños.  !
Retrocedí unas páginas en mi blog de notas, y miraba mis primeros bocetos del 
emplazamiento, unos dibujos que constantemente hacían referencia a secciones 
longitudinales y transversales del terreno; relacionando alturas del suelo con lo que 
había alrededor; estudiando ese limite entre mi lugar y las calles que lo rodeaban. Y me 
pregunté, ¿qué estoy tomando cómo dato real en mi punto de partida? ¿Cómo sé que el 
terreno que dibujo es el que hay actualmente? !
Traté de pensar que proyectar una topografía en la cual se desarrollara el lugar para la 
infancia podía ser un punto de partida. El terreno en sí sería el motor del proyecto, el 
que delimitaría los distintos espacios, marcaría distancias y aproximaciones entre unos 
lugares y otros. Trabajaría con la tierra para generar zonas deprimidas, aisladas y por 
el contrario, lugares expuestos, lugares de relación, aproximaciones entre las unidades 
pedagógicas… Debería dibujarse así,entonces. Con curvas de nivel y nada más. !
Esto fue lo que me motivó. Cómo trabajar con un elemento que hasta ahora venía impuesto 
por un plano horizontal, para convertirse en el germen del proyecto, como un tapiz que se 
extiende en una ladera amoldándose a las distintas situaciones.  
Compartí mis inquietudes con personas cercanas, y entre conversación y conversación 
surgió como referencia un maestro del sigo XX. Miralles. De ahí mi inquietud por conocer 
cómo afrontaba él sus proyectos; El cementerio de Igualada, la Escuela-Hogar o el Tiro 
con Arco..Proyectos donde la naturaleza, el paisaje y la arquitectura se funde como todo 
uno.. 
Volví a la ciudad, a mis primeras notas, a reflexionar como se vería desde la ciudad 
aquello que yo iba a generar. La cubierta, como quinta fachada, o quizás en este caso 
como fachada principal, era lo que yo ofrecería a la ciudad. Ese plano de cubrición como  
un reflejo de lo que ocurre tras él. Ese plano horizontal, inclinado, o como tenga que 
ser, como representación del interior al que da cobijo.  
Imaginar el agua que discurre por ese plano inclinado es algo que también de debe tratar, 
introduciéndolo dentro de la intervención como elemento paisajístico.  
Como describía anteriormente, esa similitud que encontraba entre la morfología del 
municipio y el hogar de los niños que yo me imaginaba venía asociada a una sensación de 
pertenecer a una comunidad. En las ciudades, y de manera más exagerada en los “pueblos” 
existe esa sensación de convivir con tus vecinos, esa sensación de relacionarte 
continuamente con los de tu alrededor. Querría que esas relaciones humanas se dieran 
entre los niños, tener la sensación de estar rodeado de gente, potenciar el espíritu 
colectivo y compartir lo común. En definitiva, definir una ciudad para los niños dentro 
de otra ciudad.   



!
En paralelo, me cuestionaba cómo quería que fuera mi escuela en ese lugar, y me acordaba 
de imágenes del Orfanato de Van Eyck,  de esas galerías como una calle interior de 
relación, como espacios que compartían los niños. De esos espacios, a cotas inferiores, 
construidos únicamente como espacios de juego para los niños. El mobiliario, adaptándose 
a la escala del niño y los espacios exteriores como una extensión del interior, generar 
una ciudad para los niños donde cada uno mantiene su independencia pero se consiguen 
zonas de relación de alta calidad espacial. 
Me venían a la mente imágenes de la escuela al aire libre de Neutra, esa relación con el 
espacio exterior, el contacto directo con la naturaleza y de frases  que escribió Alfred 
Roth en “Les Nouvelles Écoles” haciendo alusión a la importancia de los espacios comunes 
de disponerse en una posición centrada haciendo que las unidades pedagógicas graviten a 
su alrededor.  
Me acordaba de la escuela de Nagele, espacios previos al aula, de las transiciones entre 
espacios de distintos uso, de las aperturas hacia los espacios exteriores, del 
tratamiento del espacio exterior, de los pavimentos y de la vegetación... 
También me he cruzado con un proyecto de Sota, un proyecto en la calle Velázquez, una 
agrupación de viviendas, que pertenecen a un conjunto pero dónde cada una de ellas 
conservan cierta privacidad pero se relacionan de manera controlada y puntual. !
Con esto, cabría entender la construcción escolar como un sistema y no como una simple 
agrupación de aulas, se intentará que la formalización de los edificios dedicados a la 
enseñanza queden definidos como un conjunto de células supeditado a un orden superior, en 
el que toman valor tanto los espacios comunes, como la relación del conjunto con el 
entorno que lo rodea.  !!
            21/10/2013 
            22:36 h !
Como primera aproximación, podríamos decir que los objetivos fundamentales a lograr en 
este tipo de edificios consisten en promover el desarrollo de un proceso de socialización 
harmonioso, a la vez que despertar y potenciar el sentido de la responsabilidad y las 
sensibilidades particulares de cada uno de sus pequeños usuarios. Como parte fundamental 
de ese proceso de relacionarse, tomar conciencia, descubrir y despertar, se podrían 
mencionar una serie de actividades que sin duda habrían de tener cabida en estos espacios 
como son: 
  -Contacto con la lectura 
 -Contacto con la materia 
 -El desarrollo de la motricidad 
 -El contacto de la naturaleza 
 -El aprendizaje de las rutinas domésticas cotidianas 
 -El hábito de las rutinas del aseo personal 
 -La necesidad del descanso 
 -La interacción con el entorno 
 -El reconocimiento de un espacio propio.” !
Tras leer parte del enunciado y pensando en mi intención de querer crear una pequeña 
ciudad para los niños, estudié cómo podría la arquitectura responder a esa voluntad de 
querer generar una comunidad donde la convivencia entre todos los alumnos fuera continua.  
Pensaba que crear “unidades” repetitivas sería un camino erróneo, ya que induciría a 
monotonía y al final cada grupo asociaría un espacio como espacio permanente. Plantear la 
escuela como un sistema, como una agrupación de espacios, cada uno de ellos proyectado 
para un determinado uso y de esta forma obligar al continuo movimiento dentro de la 
escuela.  
Proyectar espacios con usos concretos, acondicionándolos para que la lectura, el uso de 
instrumentos musicales, las clases de gimnasia...  !!!
            22/10/2013 
            19:33 h !
Siguiendo consejos de personas cercanas,como Miguel, leí descripciones de un proyecto que 
se cruzó entre mis manos...Sonreí al ver que existen proyectos con iniciativas similares 
a las que me gustaría plantear en el proyecto que voy a trabajar. 
Así decían... 
“En esta escuela no se hacen distinciones entre los compañeros. No hay rincones ocultos. 
Los problemas que se han detectado recientemente en los colegios, como el abuso sobre el 
débil o bullying, se dan básicamente en las zonas menos vigiladas de los edificios. No 
hay información de aquello que sucede dentro de una habitación cerrada. Los alumnos no 



tienen protección. Los profesores y los alumnos que están en un aula no saben lo que 
ocurre fuera de ella. En esta escuela todos los espacios están a la vista de todos.” 
Y aquí viene lo más interesante; 
“Sin paredes. 
No hay paredes en este proyecto. Sólo se apilan cajas de madera de paulonia para marcar 
el área de cada “aula”. Debido a esta falta de divisiones, el sonido se transmite entre 
los diferentes espacios. El material de absorción acústica utilizado en el techo no 
atrapa todo el sonido. Las aulas se separan mediante mobiliario apilado sin un plan 
previo, como en un juego de construcción. Si se rebusca un poco por estas estanterías se 
puede ver la clase vecina...Al estar los espacios tan expuestos, los niños adoptan 
automáticamente un buen comportamiento. Según algunos especialistas, los niños crecen 
mejor en ámbitos muy ruidosos porque tienen una gran habilidad para concentrarse. Tal vez 
sea que los espacios de paz y tranquilidad son una anomalía y que en condiciones normales 
no se dan en la sociedad.” !
“La vida moderna está privando a los niños de disfrutar de sensaciones. Ellos no saben 
que cuando llueve la tierra se moja. Ellos no saben que si se golpea a alguien, se puede 
herir. No saben por qué se iluminan las bombillas. Lo que queremos enseñar a través de 
este edificio es “sentido común”. El sentido común comprende esos valores de la sociedad 
que permanecen inalterables, incluso a través del tiempo.” !!
De repente, me tropiezo con este extracto de Enric Miralles y Carme Pinós hablando sobre 
la Escuela-Hogar en Morella.  !
SOMBRAS !
Parece que aquello que nos queda es lo que ha sobrevivido a su destrucción... 
Las sombras son el modo de encontrar como dibujo el cambio de las estaciones sobre lo que 
conservamos... 
Nos devuelve la forma, y esta no es más que un pensamiento es sus inicios, con todas sus 
variantes: alargamientos, inversiones... !
Parece que las sombras sean quienes nos identifiquen con lo pensado... 
Identifican nuestros dibujos con la realidad. 
Los preferíamos a los dibujos de contorno. 
Apenas encierran. Son indefinidas, y por ellas pasa el tiempo.  
Son el primer estadio de una aparición... 
Esto pretendemos que ocurra en Morella: 
Que poco a poco, bajo las sombras, tras las paredes, a distancias cortas, vayan 
apareciendo las distintas actividades que la escuela y la residencia desarrollaran, en 
este paisaje que tan poco preparado parecía para ellas.  !!

!



            31/10/2013 
            22:49 h !!
Un enunciado más o menos definido: un aula, una topografía, unos muros, unos 
árboles...Elementos presentes, a respetar, constantes a lo largo del proceso... 
Sigo concibiendo la escuela infantil como un gran espacio que alberga distintos usos, y 
cada espacio se piensa para desarrollar una actividad concreta. Se proyecta una unidad en 
conjunto pero particularizando y estableciendo unos mecanismos para definir una sala de 
lectura, un gimnasio, un espacio para comer... 
Se proyecta una topografía, un plano del suelo donde van a desarrollarse las distintas 
actividades...Me imagino un plano construido, que contiene un terreno y a la vez descansa 
sobre él. Sobre este plano unos niños pisarán, se sentarán, se tumbarán, se circulará y 
será puntualmente atravesado por árboles... ¡Cuántas cosas debe resolver...!  
Visité, no hace demasiado tiempo La Ricarda, me acordaba de cómo cubría ese plano del 
suelo en cada una de las estancias, de como la cerámica se apoderaba de cada rincón..En 
los espacios más públicos, más concurridos como el salón, las piezas eran de dimensiones 
mayores (80cm x 80cm), en los dormitorios se tornaban en piezas más pequeñas puesto que 
la escala del lugar que definía era menor y el uso más privado, y finalmente si llegabas 
a los baños, el gresite ( piezas muy pequeños) cubrían todos los paramentos que definían 
ese espacio.  
Pensé en la posibilidad de trabajar con unas piezas de varias dimensiones y que pudieran 
construir ese plano de acabado horizontal. Que sus dimensiones hablaran de un movimiento, 
estático o dinámico. Que si se tratara de un espacio de trabajo las piezas se harían más 
grandes, definiendo un ámbito más extenso, marcando un territorio donde se asienta..En 
zonas de paso, la pieza se haría más pequeña convirtiendo ese lugar en un sitio más 
dinámico..Estudiar la junta, los posibles acabados del material para definir distintos 
usos, distintas posibilidades de colocación... 
Me imagino que estudiando, dibujando ese despiece se podrían configurar con un solo plano  
distintas funciones dentro de un mismo lugar... 
La cerámica es un material posible. Quizá no.  !
Este lugar está invadido por pinos en un 50% de su superficie, que además está dividida 
en tres zonas según su cota de apoyo... Que generan unas sombras, disminuyen la 
temperatura, aumentan la humedad ambiental, absorben y disminuyen la reverberación 
térmica de los materiales de construcción, generan oxígeno y consumen anhídrido 
carbónico, retienen y reducen el nivel de polvo y de agentes contaminantes 
aerotransportados, generan pequeñas corrientes de convección que renuevan el aire urbano, 
disminuyen, desvían y filtran el viento, disminuyen el ruido ambiental, reducen la 
pérdida del agua de lluvia por escorrentía, disminuyen la erosión del terreno, aportan 
biodiversidad al medio urbano, posibilitan el asentamiento de la avifauna y otros 
pequeños animales, permiten la continuidad biológica del entorno natural con los parques 
urbanos. A nivel social hacen más amable el medio urbano, confiere carácter público al 
espacio libre, posibilita la permanencia y el encuentro en el espacio libre urbano, 
acercan el medio natural a la realidad urbana, posibilitan funciones educativas y 
culturales, favorecen la salud integral de los ciudadanos, motivan sensaciones 
psicológicas de relajación, complacencia y bienestar, favorecen la privacidad, tienen 
valor simbólico y da significado al espacio urbano. Y a nivel paisajístico, son elementos 
integradores y organizadores del espacio urbano, dan escala a los edificios, actúan como 
cubierta de los espacios libres. !
Recordaba aquel magnífico libro Sun & Shadow de Marcel Breuer, en el que decía: 
“Construir para el habitante una transición desde el desorden -la naturaleza- al orden -
la arquitectura. Morar en un lugar orientado sin negar la naturaleza. Es más, usarla como 
sistema de referencia, de anclaje a un lugar determinado y por tanto crear un refugio 
orientado. Por eso la casa intercepta la naturaleza. Por eso es que la naturaleza 
atraviesa la casa.” !!
Pensaba en ese limite, en cómo se construye ese espacio entre el interior y el exterior y 
me imaginaba una fachada ligera, con una perfilería oscura que desapareciera entre los 
troncos de los pinos que configuran el escenario. La cubierta vuela sobre este plano 
transparente, generando un umbral de sombra, una sombra que varía según la posición de la 
vegetación existente. Es este umbral en sombra el que construye ese espacio intersticial, 
el que crea unos lugares entre el interior climatizado y el exterior cubierto por los 
pinos.  
Entonces, los niños podrían decir que su escuela en invierno se hace más pequeña... El 
sol está más bajo, entra más luz, menos sombra, por lo que el espacio se hace más pequeño 
(hay menos “interior”)..En verano ocurriría lo contrario. Y durante el día, el espacio 
también cambiaría… !!



!
           05/11/2013 
           00:43 h !
Entre artículo y notas tropiezo con una introducción de las casa americanas de Marcel 
Breuer. En éste se alusión a Gottfried Semper, en cuyas teorías se podrían encontrar 
algunas claves de la arquitectura de Breuer. Aquí escribo algunos conceptos que ayudan a 
comprender parte de la obra de Breuer. “Semper define los cuatro elementos de la 
arquitectura de forma axiomática: el primero es el fuego, del que dice que constituye el 
elemento moral, lo que para nosotros sería la vida y la conciencia de habitar en el 
mundo, y para otros el “programa de funciones”. Los otros tres, que son específicos de la 
arquitectura, surgen de la necesidad de proteger y preservar al primero: la plataforma o 
base del asentamiento, el recinto y el techo. Estos elementos son universales y 
necesarios, se sirven de la naturaleza pero son autónomos, se pueden pensar al margen de 
ella. Los cuatro elementos dependen de las nociones de límite y orientación y poseen un 
estatuto topológico y espacial; el fuego tiene un papel doble en el sistema deductivo, es 
la vida pero también el centro, en el sentido de que ordena ya el espacio en torno de él, 
etc. La importancia de esta teoría reside en que plantea un posible origen lógico de la 
arquitectura a partir de unos elementos que le son específicos. Por tanto, es un origen 
analítico y no sintético: los elementos y sus combinaciones no llevan adherido 
significado histórico alguno, ninguna referencia al estilo o a la composición. Esa 
desnudez del sistema, que lo acerca a la definición de cálculo de la lógica formal 
moderna, se completa por la necesidad de materializar esos límites, de donde, según 
Semper, nace el estilo. Serán las técnicas que permitan confeccionar los elementos las 
que darán consistencia física y presencia a la delimitación. Semper plantea que a cada 
elemento le corresponde una técnica: al basamento, la estereotomía, es decir la 
conformación sólida del volumen que servirá de asiento y protección a la vida; al techo 
le corresponde la técnica de los carpinteros de armar, es decir la tectónica; y, por 
último, al recinto, que delimita la extensión del plano horizontal, le corresponde el 
arte de los tapices, el arte textil.  Usaremos la palabra tectónica con ese significado 
preciso y no, como es muy habitual, como un sinónimo de todo lo vinculado a un función de 
sostén.  
Semper deja en segundo plano la función portante del muro de carga, y en general, lo que 
hoy día llamamos estructura resistente. El muro importa porque delimita, y su valor en la  
definición del espacio reside en su revestimiento: sea tapiz o mosaico, estuco o pintura, 
porque es esta superficie la que devuelve y refleja la luz, el color, y la que contiene 
la valor de rugosidad o lisura, etc. Pero, según Semper, la técnica textil sería la 
matriz de todas las otras y el estilo dependería, entonces, de sus reglas. No sería tan 
difícil entender incluso las técnicas estereotómicas-fábricas de sillería, de cerámica u 
otras-como una variante del arte textil: la construcción del aparejo supone una urdimbre 
de juntas verticales y una trama de hiladas horizontales, de las que surge una decoración 
vinculada con naturalidad a la ejecución. El carpintero, que trabaja con elementos 
lineales y los empalma y ensambla,está ya muy próximo a las leyes del tejido, como se ve 
en la cestería. Por tanto, el concepto de tectónica es el más comprensivo- se refiere a 
la construcción de los límites y, por tanto, a la decoración, entendida como el orden que 
los sentidos pueden percibir como resultado del acto de construir- y toma como paradigma 
la actividad del tejedor.“ !
           14/11/2013 
           00:51 h !
Se construyen espacios con uso, espacios educativos que inviten a desarrollar la 
actividad para la que se diseña. El propio espacio crea el hábito. Los hábitos están 
desde el principio en esos lugares pensados para leer, lavarse, comer, pintar, jugar, 
escuchar... No se da por hecho que los ´aseos´ o ´servicios´ sean espacios así..Sino que 
se conciben como un espacio más, como otro lugar. Un sitio para lavarse, para mirarse, 
para sentir privacidad, pensado desde la rutina, desde las costumbres y desde el 
usuario... 
En este proyecto se hace así, desde el acondicionamiento particular de cada espacio, con 
unos usuarios singulares y unas condiciones de orientación y de escala concretas. 
Ese conjunto de usos son al final como los órganos del cuerpo humano, cada uno de ellos 
en su lugar, ocupando su espacio, pero siempre trabajando en conjunto, formando cuerpos 
independientes y autosuficientes.  
Ese espacio central, que acoge a los niños, recibiéndolos antes de entrar a la zona de 
las actividades se piensa como un mueble, como un lugar de recogida, donde se almacenan 
sus bártulos, donde puede uno sentarse y esperar, leer, tumbarse y conversar. La 
construcción y diseño de eso obliga a resolver varias cosas a la vez y será gracias a 
haber reflexionado sobre lo que quiero que ocurra en ese espacio cuando de verdad 
ocurra... !!
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           25/11/2013 
           21:34 h 
PRIMERA CORRECCIÓN. PFC. 26/NOV/2013 10:00H.Paula Lacomba. !
DOCUMENTACIÓN ENTREGADA; !
-Plano de emplazamiento 1/5000 
-Plano de situación. 1/500. Intervención en plaza y parque. 
-Plano de propuesta. 1/300. Respuesta a las intenciones del lugar y del programa. 
-Plano de cubiertas 1/300. 
-Estudio del soleamiento y determinación de la posición de fachada en función de las 
sombras arrojadas por la cubierta.  
-Secciones transversales. 
-Alzados esquemáticos. 
-Fotografías referencias (Fisac, Coderch), maqueta 1/500 y 1/250. 
-Maqueta 1/250. 
-Dibujos a mano durante el proceso hasta la fecha.  
-Planos y dibujos elaborados para la entrega del 26/OCT sobre las primeras intenciones. !
PROGRAMA; 
-Voluntad de fomentar la responsabilidad del niño. Que sean ellos los que recorren la 
escuela, la vivan, desplazándose de espacio en espacio según la actividad a desarrollar.  
El uso viene definido por el espacio proyectado. 
Un lugar para la infancia siempre en movimiento. 
-No perder la sensación de pertenecer a un conjunto. 
-Una gran casa para los niños. 
-Espíritu comunitario. !
LUGAR; 
¿Con qué me encuentro? 
-Movimiento de personas, un flujo de tráfico rodado, unos muros de 50 cm, un desnivel, 
unos edificios, una orientación, los árboles. 
-4 límites claramente definidos. Dos muros, uno a sur completamente ciego, uno a norte, 
más permeable, adentrándose en la parcela. Una plaza como punto de encuentro, un centro 
de salud con acceso desde el lado este. 
-Unas cotas de apoyo de los árboles.  
-Una zona en sombra y otra al sol. 
-Sonidos característicos. !
PROPUESTA; 
- Respetar el máximo número de árboles. Será su morfología la que me marque unas 

distancias, y me defina unos lugares exteriores en sombra.  
- Situarme en la parte más al norte para conseguir la mayor iluminación posible hacia la 

mejor orientación. 
- Proyectar un plano continuo, que asienta sobre el terreno y que defina distintos 

espacios.  
- Construir recintos acristalados en torno a los pinos en la zona más al norte que 

separan unos usos de otros. Elementos que definen los límites de las “estancias”. 
- Mantener la multiplicidad de accesos actuales desde distintos puntos potenciando el 

recorrido en torno a la escuela, incluso añadiendo uno nuevo en el muro sur. El lugar 
para la infancia queda abierto a la ciudad, pudiendo entrar desde cualquiera de sus 
cuatro frentes, evitando las aglomeraciones en horas punta. 

- Fuera del horario escolar tanto el espacio exterior como la cubierta quedan como 
espacios cedidos para el uso público. 

- La zona de la escuela más al este viene condicionada por cada uno de los árboles 
existentes, generando varios espacios con distintos usos. La parte más al oeste se 
apoya en la dirección y métrica de los muros existentes, abriendo un espacio exterior 
público que trata de unificar los dos equipamiento públicos, favoreciendo al mismo 
tiempo las condiciones de la sala de espera del ambulatorio. La pieza del gimnasio 
permite su utilización independiente fuera del horario escolar. 

- La huella de la cubierta esquiva los árboles, separándose de ellos la distancia 
necesaria, y perforándose en aquellos puntos donde debe dejar pasar a unos troncos.  

- Los espacios se definen por la sombra. En la planta baja, la zona de circulación queda 
en sombra durante el invierno, haciendo que el sol ilumine toda la zona de actividades, 
confundiéndose el interior y el exterior. En verano, las zonas de uso quedan en sombra,  
haciendo la escuela más grande y diferenciándose del espacio exterior que queda 
iluminado.  

 Es esa sombra, arrojada por la cubierta, la que define ese umbral entre el interior y el 
exterior. La fachada propiamente es solo un límite físico que protege del frío o del 
calor. !



- La presencia de esos árboles, define dos ambientes muy distintos en el nivel de la 
cubierta. Uno en sombra, otro al sol.  

-Los espacios se definen por unos patios que protegen unos árboles, un suelo 
materialmente construido.  
-Los patios y la fachada son los elementos que sujetan ese suelo pesado sobre el que 
corren los niños. Un suelo tratado como si de una calle se tratara.  !!!



!!!
           26/11/2013 
           20:08 h 
7 horas más tarde de haber expuesto mi trabajo. 
La intención apuesta por realizar una fuerte excavación, dejando los muros, que contienen 
unas tierras, parcialmente desnudos. ¿Cómo responde mi intervención ante esa situación? 
En la propuesta, a día de hoy, se dan varios casos. En el caso del muro norte, donde se 
producen vacíos, tratados como patios, la cota se mantiene como está en la actualidad, 
dejando el muro intacto. En otras zonas,como la zona de lavarse o la zona de comer, donde 
la construcción se “pega” contra él, pero a una cota inferior de la actual. ¿Dónde 
supongo que apoya ese muro? Cómo respondo a esa construcción existente. ¿Convendría 
demolerlo y volver a hacerlo manteniendo su imagen actual de muro permeable que resuelve 
la cota de la calle y permite esa dirección visual directa entre lo público y lo privado? 
En el caso del muro sur, ocurren también varias situaciones. Donde se ubican los árboles, 
que apoyan sobre la cota original, el muro sigue teniendo sus proporciones pero habrá que 
estudiar todo ese espacio exterior, la cota exacta de los árboles... En la zona del 
gimnasio, donde se produce una gran excavación, ¿qué solución planteo al enfrentarme a 
ese muro, que no sé como está construido, ni dónde apoya, y además parte de él queda 
descabalgado junto a una zona exterior de juegos?… !
La propuesta requiere de un elemento que unifique la cubierta como espacio de juegos con 
el espacio interior...Debe ser un acontecimiento espacial más... !
Si al final se trata de un suelo continuo sobre el que se desarrollan las actividades que 
se cubre con un suelo pesado sobre el que se juega y se corre, la geometría del conjunto 
debe ser unitaria, tratando de llegar a un acuerdo entre una zona más “orgánica” que 
responde a la presencia de unos árboles con otra que se apoya en unos muros con una 
dirección y unas medidas..Será ese acceso, ese punto de entrada que trate de unificar 
espacial y estructuralmente ese conjunto... !!
           03/12/2013 
           20:08 h !
Tesis. Luis Martínez Santamaría. !!
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“El árbol es una forma hecha de luz solar, de los minerales del suelo y subsuelo, de 
agua, y además vive en el tiempo, crece y cambia. La palabra árbol evoca una cierta idea 
de forma con una inherente capacidad de transformación y de metamorfosis. La casa junto 
al árbol cambia al cambiar su imagen cuando el árbol crece o simple- mente cuando la luz 
transforma el juego de luces y sombras que éste filtra y por el ciclo anual arropando más 
o menos aquella estampa dual. El árbol es como un escollo que resplandece en el curso de 
los elementos y así también la casa a su lado. 

!
Paso a paso, el camino es una guía y un modo de gobierno de la vista en la aproximación 
al edificio o en la salida desde él hacia el paisaje. Se nos desvela una serie cambiante 
de imágenes que, considerada como un todo, es una figura de figuras. Figuras memorizadas, 
acumuladas o sintetizadas por los cambios graduales en el punto de vista. La imagen de la 
casa es gobernada por una región visual móvil que la rodea y la recompone como una 
experiencia compilatoria, cubista por así decirlo, transformando la vista en tacto y lo 
abarcante en abarcado. 

El estanque es un volumen concreto del agua ilimitada que invita a comprender cualquier 
apariencia en su cercanía bajo la noción de un confinamiento. Es, además, ocasión para el 
reflejo y la disolución de la apariencia de lo heterogéneo en la homogeneidad física del 
agua, revelando cómo las diferentes imágenes y los materiales diversos son arrastrados a 
la unidad en el espejo. El estanque, que es sensible y alterable a otras continuidades 
como la luz y el viento, aporta en la contemplación conjunta el sentido de una materia 
vivaz, contagiando su inquietud a la inerte construcción. El estanque es un elemento 
paradigmático de esa unidad cognoscitiva de forma y contenidos, inestable y vibrante en 
el fluir temporal.” 

!
           05/12/2013 
           17:34 h !
Dibujando, sintetizando, tratando de simplificar la manera de intervenir en el lugar en 
un esquema donde se vea que al final se trata de dos planos inclinados que acotan un 
espacio donde se suceden los distintos espacios de la escuela...Esa ha sido la obsesión 
de hoy. !
El plano superior se perfora allá donde es necesario dejar pasar unos troncos de los 
pinos existentes, construyendo unos espacios que los recogen y delimitan distintos usos, 
mientras que el plano inferior está construido con piezas que varían en dimensión según 
se trate de un espacio de circulación, de transición o de actividad docente directamente. 
Entiendo que todo lo que va sucediendo a medida que se recorre la escuela forma parte de 
la formación del niño. Entre estos dos planos construidos se despliegan unos muros 
ligeros que recogen cierto espacios (concretamente la sala polivalente, la sala de 
pizarras, la zona de administración, y la cocina). Son muros que puntualmente atraviesan 
ese límite entre el interior y el exterior. Son muros que también colaboran en la 
sujeción de la cubierta y que pasan de ser un cerramiento interior a ser un cerramiento 
exterior. Son muros que se desdoblan, separando la parte estructural de la parte física 
que encierra el espacio. Por eso son importantes los pocos muros que tiene. No sostienen, 
delimitan. 
Los elementos verticales, no constantes en sección, marcan también otro límite, según se 
quiera que sea la relación con el exterior. En algunos casos se trata de un vínculo 
espacial de continuidad, donde el espacio exterior se expande hacia afuera y otros donde 
se pretende que el espacio interior quede más acotado y más volcado en sí mismo. La 
imagen exterior, el alzado que se ve desde fuera, no deja de ser el reflejo de lo que 
ocurre en el interior. Aquí, volví a ver las casas experimentales que realizaron algunos 
maestros como Erskine, Aalto, Eladio Dieste, Neutra, Schindler, Melnikov, Asplund, 
Prouvé, Smithson...Donde se veía esa relación y tratamiento del espacio exterior de una 
manera madura e inteligente. Donde al final el límite no acaba donde termina la 
construcción, sino que se dilata y disuelve en toda la naturaleza presente alrededor de 
la intervención mínima que ellos realizan.  !!
¿Cómo se materializa ese cambio en el muro? ¿Cuál es la altura de ese muro? La altura a 
la que el adulto ya se siente "protegido" de lo que ocurre más allá, sin necesidad de 
tocar el techo... 
Como se producen esas transiciones entre los espacios de circulación y el espacio de uso. 
¿Es un mueble? ¿Es el suelo que se despliega y construye ese límite?  !!



El espacio exterior; tratado con si se tratara de la continuidad del espacio interior.En 
realidad es el terreno natural el que fluye hacia el punto de ascenso a la cubierta y 
donde puntualmente se configuraran unos espacios a modo de bancales como espacios de uso 
al exterior, vinculados al espacio interior docente. Será el pavimento que se extienda 
hacia el exterior, la disposición de un mobiliario, la posible cubrición de alguna 
zona.....mirar a Aalto, Jacobsen.. !
La llegada, la manera de acceder; desde la calle, a una plaza, a un espacio en sombra 
cubierto, a un espacio interior desde el que se ve un punto de luz entre unos pinos que 
ascienden hacia el cielo... 

Y ya me imaginaba yo que el espacio se definía por esos troncos que se alzaban hacia un 
cielo abierto. El posicionamiento(así lo describió Carlos Trullenque Juan en su 
conferencia) que yo adoptaba era el que construir un techo bajo el cual desarrollar las 
actividades, sobre el que poder correr bajo la sombra de esos pinos que aguantan ese 
techo pesado.  

!
           16/12/2013 

           14:33 h !
Leí hace dos días una entrevista a Rafael Moneo, y entre preguntas y respuestas, tropecé 
con una breve explicación sobre los factores determinantes a la hora de enfrentarse a un 
proyecto de arquitectura. Y así decía:  

“Los relacionados con el lugar y el programa. Y también con la naturaleza del proyecto. 
Hay programas que son trascendentes, hay otros marcados por el equívoco y la banalidad. 
Cuanto más enraizado esté el proyecto en la oportunidad de dar una respuesta auténtica a 
una pregunta necesaria, mejor irán las cosas. Esa es la base para que un proyecto salga 
bien. Para que sea pertinente la respuesta tiene que serlo antes la pregunta. A partir de 
ahí, se puede correr algún riesgo, con la esperanza de que valga la pena hacerlo. Se 
trata de que, al final de tu búsqueda, lo que has encontrado esté bien. El ejercicio de 
la libertad en términos de proyecto arquitectónico tiene que producirse con sentido, con 
significado. Nadie puede dar gato por liebre en arquitectura. Y, cuando se da, tarde o 
temprano el gato acaba saltando.” 

!
A partir de los tres elementos, el suelo, los árboles y la cubierta se construye la 
escuela infantil. Se crea un espacio para habitar. Un suelo construido, por donde 
transcurre el tendido de las instalaciones. Dada la alta inercia del conjunto, ya que 
parte del mismo se encuentra enterrado, y el propio funcionamiento de una escuela, en la 
que los niños pasan la mayor parte del tiempo, se ha optado por la colocación de un suelo 
radiante y la colocación de un acabado cerámico por su baja capacidad aislante, que 
transmite bien el calor y tiene una alta inercia térmica. Permite también un despiece 
según el ámbito que construye.  
Unos árboles que generan la propia configuración espacial, que “sujetan” esa cubierta 
pesada que construye otra espacio al exterior. 
Una cubierta que tiene una parte soleada durante todo el día y otra bajo la sombra de 
unos pinos. Está puntualmente perforada por patios que recogen los árboles, y que 
consigue delimitan unos espacios dentro de ese plano continuo de la cubierta. Ésta, al la 
vez es que la construye la gran sombra sobre la que se desarrollan las actividades. !!
He sentido la necesidad, a pesar de haber reflexionado sobre aspectos más relacionados 
con la construcción, de construirme una pequeña maqueta, a escala 1/1000 para comprender 
a nivel urbano cuál era el posicionamiento que adoptaba. Necesitaba ver el porqué de 
haberlo hecho así, porque a veces, dibujas desde la percepción y la ignorancia y cuando 
reflexionas hay cosas que necesitan ser repensadas. Descubrí que mi voluntad era 
revalorizar el valor del espacio público que actualmente se utiliza por la ciudad, hacer 
que la escuela formara parte de éste e intentar no desvincularla de él. De ahí, que 
escogiera una dirección que además de buscar la mejor orientación (sur-este), tuviera la 
voluntad de conectarse hacia la plaza y no cerrar ese acceso, manteniendo esa relación 
visual hacia el este. Pensando en los recorridos desde el punto del peatón, del vehículo, 
reorganizando las zonas de aparcamiento, la colocación de la vegetación, la 
peatonalización de algunas calles, proponiendo nuevas formas de encontrarse con la 
escuela y con el existentes centro de salud. La propuesta trata de incorporar otro 



espacio público que vincule los dos accesos de los equipamientos públicos, pero sin 
entrar en competencia con el actual punto de encuentro, la plaza. 
Como ya he comentado, existe la voluntad de preservar la multiplicidad de accesos que 
existen hoy en día, invitando al viandante a recorrer la escuela y entrar desde 
cualquiera de sus cuatro frentes. 

!!
           



           19/12/2013 

           20:43h. !
Sesión crítica antes de Navidad. !
Para solucionar parte de los problemas que tenía, tuve que recuperar dibujos iniciales de 
una escala mayor donde el ámbito de intervención era más amplio y poder ver así cuál era 
la respuesta que daba a la ciudad con la implantación de la nueva escuela infantil. Tuve 
que buscar las claves, que hasta el momento no había encontrado para integrar aspectos 
del proyecto que no estaban resueltos. !
Desde el inicio, la intención del proyecto era la de construir un suelo, y me preguntaba 
dónde y cómo estaba y era el límite de ese suelo. Por un lado, me preocupaba ese límite 
entre el dominio público y privado..dónde empezaba uno y terminaba el otro.. 
El posicionamiento que adopta el proyecto es el d diluir ese límite y extender esa plaza 
pública hasta convertirla en el espacio exterior de la zona de actividades de la escuela. 
De ahí, que la dirección principal, no sea la de ninguno de los dos muros existentes y 
sea una que busca la mejor orientación y que se extienda hacia el espacio público.. 
Asciende, con el terreno natural, hasta fundirse con el plano horizontal que da cobijo a 
la escuela.  !
Un plano, que tiene dos partes, una al sol y otra en sombra. 
Multiplicidad de accesos. 
Con respecto a los límites longitudinales, en el muro más al sur, se propone un recorrido 
ascendente y se realiza una perforación para acceder  a la escuela. El muro deja de 
cumplir la función de contener unas tierras, y pasa a convertirse en la fachada de parte 
de lo que se construye.. 
El proyecto es un suelo construido.. Circulación a una altura, actividades más 
deprimidas. 
Entrada de luz.. Va cambiando y cada vez está más enterrado... Distintas soluciones para 
contener la tierra exterior... 
Esa jerarquía de los espacios de circulación, de vestíbulos y de aula, además de por su 
altura, quedan definidos por el despiece del pavimento... 
Secciones.. Ventilación cruzada... 
Límites en el patio, el suelo se pliega dando distintas soluciones, almacenamiento, 
instalaciones… 
La planta se configura, por un lado, a partir de la posición de unos árboles, y por otro, 
respondiendo a la métrica y dirección de los muros..En la zona donde se agrupan la mayor 
parte de las actividades no se pretende hacer un único aula, si no de generar espacios, 
todos ellos con capacidad para un grupo de 20 alumnos, donde se desarrolla una actividad. 
Cada espacio tiene una posición concreta en función de la actividad que allí se 
desarrolla. La sala de música, que remata el conjunto, con una altura mayor, vinculada a 
la plaza,  donde se comparten los sonidos... Una sala de lectura, con una proporción más 
alargada, donde me imagino a los niños tumbados, en la zona más enterrada, dónde la luz 
está más controlada.  
Una zona de ordenadores, que no me imagino tanto con mesas fijas y pantallas, si no, con 
dispositivos electrónicos móviles donde los niños se sientan en cojines, o mesitas que 
pueden reorganizarse. Dos zonas, encerradas por unos muros que no llegan al techo, con 
capacidad para dos grupos, donde se desarrollan manualidades, o actividades que requieran 
por ejemplo la presencia de un proyector, como sería la zona clasificada como pizarras.  !
Dentro de esta configuración, se despliegan unos muros, que no tocan el techo, por ello 
queda la ESTRUCTURA separada a modo de troncos artificiales que sujetan, junto con los 
patios y la fachada, el plano inclinado de la cubierta.  
8. Los límites de la cubierta, hacia el sur busca extenderse hacia los árboles, donde a 
la vez se recoge el agua y marca un límite. En el caso de los patios que perforan la 
cubierta, la sensación es de mayor continuidad del plano horizontal; son una redes que 
evitan la caída, pero permiten entender el suelo como un plano continuo. 
En otro caso, se genera un filtro verde como límite, incorporando una maceta que haga de 
borde.  !
Instalaciones. Al tratarse de un suelo construido, se pretende que ese suelo contenga el 
tendido de instalaciones. Puntos de agua, electricidad. !!!!!!!!



!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



!!!
           21/12/2013 

           16:45h. !
Me encuentro en un momento en el que creo que es mejor dar un paso hacia detrás para 
poder seguir hacia delante. Han visto mi trabajo ellos tres, Clara, Jorge y Salva. Y 
aunque sus palabras hayan sido distintas, creo que tengo que organizar mejor alguna parte  
de mis intenciones para poder actuar y resolver el proyecto de manera precisa e intentar 
encontrar unas variables que hagan la propuesta inalterable según unos principios. 

He vuelto a mis primeros textos que atendían a principios con respecto al programa, en 
los que describía una escuela infantil como una casa, una casa como un mundo para los 
niños donde descubren espacios diversos y donde cada esquina tenga un valor único e 
insoslayable. Pienso de frío, sin considerar la escuela, y pienso en una casa, una casa 
como espacio único en el que conviven y se relacionan otros espacios de distintos usos.  

Me propongo un reto, que quizá no sea la mejor manera de seguir adelante, pero se trata 
de estudiar ejemplos de casas (todavía no sé cuales) y analizar qué mecanismos 
arquitectónicos emplean para hacer que lugares de distinto carácter puedan habitar un 
mismo espacio sin alterar el funcionamiento de ninguno.  En base a esa investigación, 
establecer unas pautas arquitectónicas, funcionales y espaciales que permitan identificar  
cada uno de los espacios de mi escuela sin sentir la necesidad de clasificarlos con un 
“apellido”.  

Cada espacio tendrá unos límites que lo definan espacialmente, bien sean patios, un suelo 
que se pliega a una determinada altura, una visión de unos troncos a distintas cotas, una 
mirada hacia el cielo, una visión infinita hacia lo público… Esas condiciones harán que 
cada espacios se entienda como único, y por ello, se podrá entender y asociar un espacios 
a una actividad concreta, que será elegida por el usuario. Me olvido de poner “nombre” a 
cada espacio, porque creo que de eso se encargan los usuarios, yo me limito a ofrecer 
lugares que creen ambientes distintos y por ello, susceptibles de ser habitados según 
cada uno desee.  

!
!
           24/12/2013 

           02:40h. !
Emails;  !
Hola Clara, 
Como ya te comenté, he necesitado unos días para pensar lo que me dijisteis, e intentar 
ordenar y aclarar la parte de las "aulas". Cuando expliqué mis intenciones con respecto 
al programa, quizá no dejé muy claro que yo perseguía la idea de proyectar espacios que 
fueran distintos, y que dadas sus cualidades espaciales, sería el usuario quien decidiera 
la actividad que allí iba a desarrollarse. Esas cualidades, en parte vienen definidas por 
la topografía del lugar (unas están más enterradas que otras y por lo tanto el suelo se 
va plegando configurando distintos límites, como lo muestran las secciones 
transversales), por la posición de unos árboles, por la cota donde están, por su relación 
visual con las "aulas" próximas, por su proporción, por la posición de la estructura, por 
su relación con la cubierta.. 
El proyecto se construye a partir de un suelo, que se pliega cuando se encuentra con unos 
patios que recogen unos árboles, que contiene unas tierras cuando se encuentra con el 
espacio exterior, que asciende, sin llegar a tocar el techo para acotar otros espacios. 
Cuando el suelo se pliega a una altura de unos dos metros aproximadamente, que es una 
altura donde un adulto se siente protegido, este espacio en conjunto, sirve para separar 
otros dos espacios.  
La circulación, que desciende desde el acceso hasta la plaza, igual que lo hace el 
espacio exterior, obliga a girar 180º para entrar en cada uno de los espacios.  
Los patios interrumpen, se asoman para anunciar la entrada a los espacios. El suelo se 
pliega, separando el espacio propiamente de circulación del de aula, con un mueble para 
almacenar. Todos los espacios disponen, más o menos próximo, un punto de agua.  
Cada uno de los espacios tiene capacidad para un grupo de 20 alumnos, pero si que es 
cierto que existe la voluntad de realizar unos espacios con determinadas proporciones 



pensando que por ejemplo, 
los niños podrían estar 
tumbados, en lugar de 
sentados, realizando la 
actividad.  
En cuanto al acceso, estoy 
trabajando sobre él 
atendiendo a vuestras 
observaciones. 
Si pudieras, te agradecería 
mucho que miraras la planta 
y las secciones que adjunto, 
porque me gustaría aclarar 
vuestras dudas con respecto 
al proyecto. 
Muchísimas gracias. 
Un saludo. !!!
            

                    24/12/2013 

           13:20h. 

Hola Paula, !
Resulta muy difícil para mi 
hablarte de tu proyecto en 
la distancia y sin poder 
dibujar... estoy fuera de 
casa, sin herramientas. Tu 
proyecto es atípico en 
varios sentidos y por ello 
resulta especialmente 
difícil dar unas opiniones 
claras y contundentes. No 
obstante voy a intentar 
transmitirte mis impresiones 
paso a paso, intentando 
enfrentarme a él como si 
fuera yo quien lo estuviera 
haciendo. !!!!!!

 

Finlandia Talo. Alvar Aalto. 

!!!!!!!!!!!!!!!!
Termas de Vals. Peter Zumthor. 

!



Voy... !
- Lo que planteas se entiende y además creo que está bien. !
No obstante la formalización de los espacios presenta aún algunas ambigüedades que no me 
acaban de dejar muy tranquila. Estos puntos no del todo claros para mi son: !
-1) la definición del límite del proyecto hacia el muro norte no está clara. A veces 
descarnas el muro con unos patios muy pequeños, otras adosas muros (aula de música) y 
queda la duda de cómo te vas a enfrentar a él tanto desde el punto de vista constructivo 
como espacial. El escalonamiento pequeño que ha aparecido, que no alcanzo a detectar en 
los dibujos qué es, resulta un tanto ajeno al resto. !
-2) la identidad del espacio que estás construyendo.... es un espacio libre modelado por 
los patios? En cuyo caso no entiendo la presencia de la piezas cerradas con su estructura 
exenta como repetición... ó es un espacio libre pautado por pilares con algunas piezas 
cerradas? !
Con ejemplos para intentar explicarme mejor: es la planta de las termas de Valls cuyo 
espacio se moldea a partir de los cuerpos cerrados de pequeña dimensión que liberan un 
espacio libre conformado? !
ó !
es la planta del Finlandia Talo cuyo espacio libre está pautado por la presencia un tanto 
aleatoria de pilares con grandes volúmenes cerrados que configuran otro tipo de espacios? !
Me da la sensación que tu proyecto son las dos cosas a la vez, más el límite norte que 
también juega a otra pauta y me pregunto si hay lugar para tanto... !
A lo mejor la planta de estructura pueda ser una buena herramienta en este momento... 
Decidir qué pasa con el muro norte, si se dobla, si se mantiene y cómo y luego cómo sería 
en proyecto en estructura... Qué orden o qué lógica se leería en la presencia simultánea 
de pilares de hormigón exentos, de pilares metálicos muy juntos, etc, etc, cómo sería las 
losas que se posan sobre esta estructura... !
Paula siento no poderte ayudar más en la distancia y siento no tener más cosas claras... 
Sólo sé que aliento tu trabajo y espero que sigas avanzando con confianza y paciencia !!
Un saludo  y felices fiestas! 
Clara 



!
           02/01/2014 

           14:03h. 

De vuelta tras un descanso, que he necesitado para retomar con fuerza el proyecto, 
adjunto una planta a día de hoy… 

A veces, me gusta imprimirme los dibujos en formato pequeño, en un din a4 o mejor 
todavía, en un din a5. Otras veces hago fotos a los dibujos con el móvil, y entornando 
los ojos, detectas más errores o rarezas que trabajando sobre un dibujo de gran formato.  

En este dibujo (e . 1/500), por coger el más reciente, veo que las reglas se siguen 
cumpliendo. Al menos las reglas más generales. Recuerdo a Salva pedirme que escribiera un 
planteamiento sobre mi intención con respecto al programa, que retomara planos del estado 
actual, y que el proyecto contara esa voluntad, que desde los inicios tenía sobre cómo 
quería que fuera mi escuela en ESE lugar.  

Releo el correo de Clara, tratando de describir sus inquietudes de ciertas partes del 
proyecto, que agradezco enormemente. Me hablaba de cómo enfrentarme al muro norte, 
mencionaba referencias en las que el espacio se organizaba atendiendo a factores 
distintos… y ahora, en este momento, he tratado de escuchar lo que me han dicho y dar una 
respuesta.  

No recuerdo haber dejado nunca claro las “reglas” de este proyecto, que han estado en mi 
cabeza, y por no haberlas escrito, a veces me saltaba alguna. 

Siempre he perseguido proyectar espacios distintos, en los que se generaran distintos 
ambientes. Mi intención no es determinar el funcionamiento de la escuela, confío en que 
los usuarios hagan de los lugares proyectados espacios propios. Según las cualidades 
espaciales, que vienen determinadas por la posición y tipo de estructura, por los límites 
verticales, por las visuales, por la relación con el exterior, por la luz, por sus 
proporciones, la actividad a desarrollar será una u otra. Cada espacio se presta a un 
uso. Son cinco espacios con capacidad para 20 alumnos y uno para 40. De esos cinco, uno 
queda despegado, perteneciendo a la plaza, sintiendo la necesidad de entrar en contacto 
con el exterior. Otro, queda entre un muro desplegado que no toca la cubierta, viendo 
pasar el techo de un espacio a otro. Los otros dos, separados por un patio y 30 
centímetros y unidos por un espacio que da paso al exterior. Uno de ellos de proporciones 
más alargadas, pensado para que los niños puedan tumbarse, y otro vinculado a la 
circulación que se presta a utilizarse por los niños, ya que dispone de mobiliario para 
ello.  



El muro norte, en la parte que corresponde con la sala doble y la contigua, desaparece, 
conectando los espacios exteriores que contienen vegetación con la calle. Quedaría sin 
muro aquello que no se encuentra enterrado, limitando a construir un muro sólo cuando la 
cubierta quede por debajo de la cota de la calle. 

El muro se pliega recogiendo unos espacios donde los niños se lavan, y vuelve a aparece 
cuando necesita contener unas tierras.  

!
           04/01/2014 

           04:11h. 

Emails; 

Hola Clara,  
Feliz año nuevo! !
Ante todo quería agradecerte tu rápida respuesta al email anterior. Tus palabras me han 
ayudado a seguir avanzando. !
He estado trabajando la zona del patio de entrada, con el comedor y el gimnasio, 
centrándome sobre todo en el acceso. Un acceso que surge tras un pórtico que define los 
límites del espacio exterior con el árbol. Se extiende hacia adentro, detrás del 
porticado, una zona  cubierta y perpendicularmente a ésta se genera el acceso 
propiamente. Este espacio exterior previo viene delimitado por el volumen que contiene la 
administración que sobresale con respecto al plano de fachada.  
Con respecto al muro norte, he decidido construir un muro allá donde el edificio se 
encuentre enterrado.Sin embargo, en la parte más hacia la plaza, donde el edificio no 
está enterrado dialoga con la calle, haciéndola más extensa y relacionándose con ella a 
través de unos espacios de trabajo. 
Todavía estoy trabajando la conexión con la plaza, donde aparece una pieza a modo de 
pabellón, como parte del espacio público, construyendo parte de la plaza pero en la que 
se desarrollaría otra de las actividades de la escuela.  
En la zona de "las aulas", como ya describí,queda definida por los dos planos continuos, 
el suelo y el techo, que se adaptan a una topografía, una orientación,unos árboles y 
entre ellos surge el espacio.  
Entre estos dos planos aparecen unos elementos verticales exentos, siempre exentos (muros 
que no llegan al techo, árboles, pilares...) que organizan los espacios.  
La intención es que el suelo que se construya defina los usos, tanto por las cotas en las 
que apoyan, la rampa que define la circulación, el despiece del pavimento, el tendido de 
las instalaciones... Mientras que el espacio en 3 dimensiones quede definido por los 
elementos verticales dispuestos.  
De esta manera, confío en que los espacios queden más diferenciados, tratando de 
aproximarme a mi intención inicial en la que cada espacio es único y diferente. 
Muchas gracias. 
           07/01/2014 

           13:10h. !
Hola Paula, !
Feliz año nuevo también para ti! !
He estado mirando tu propuesta y me parece que cada vez está mejor. !
La configuración de las aulas, del espacio de circulación y de los núcleos de servicio, 
así como la zona de acceso cada vez me parecen más claras. !
No obstante mantengo mis dudas sobre la estructura... quizás por falta de información... 
pero no llego a comprender como funciona (no me refiero sólo desde un punto de espacial, 
aunque también, sino desde el punto de vista del comportamiento estructural de la 
misma).... hay espacios con luces enormes y sin soportes... supongo que los patios deben 
ser estructurales también, en cuyo casi su percepción se modificaría con respecto a lo 
que aparece en el dibujo... Con respecto a los soportes grandes, algunos de ellos están 
"desordenados" y dado que se trata de elementos muy sueltos creo que no se acaba de 
entender bien... Parece que la estructura de mayor dimensión tiene vocación de ser más 
"estable"... Una pregunta... El cambio de estructura vertical tiene alguna repercusión en 
la estructura horizontal? !
Enfín que me gustaría ver la planta de estructura y quizás también un  predimensionado de 
los elementos que colocas . 



!
Por último, y también es una intuición pero no lo tengo claro, ya que el grafismo es un 
tanto confuso... creo que el paso entre algunos espacios se hace mediante uno o dos 
peldaños... según la normativa de seguridad de Utilización y Accesibilidad (DBSUA) no 
puede haber zonas de menos de tres peldaños, si estas hacen parte de corridos de 
evacuación. !
Seguimos hablando !
Saludos !
Clara !!!!
           



17/01/2014 

           09:50h. !
Hace ya unos días que no escribo. Quizá por falta de ganas o por que realmente no tenía 
nada nuevo que aportar. He estado pensando hasta ahora en la estructura. Una estructura 
que pueda delimitar espacialmente los espacios, que dependiendo del espacio que cubra se 
manifieste de una manera o de otra. Son los elementos verticales los van cambiando 
dependiendo del espacio. Cuando se trata de una fachada abierta hacia el exterior, son 
una serie de perfiles tubulares muy próximos entre sí, los que construyen ese límite. Sin 
embargo, cuando es un muro que envuelve el espacio, son unos troncos exentos que invaden 
para del espacio docente. Los perfiles tubulares construyen fachada, los tronces exentos 
invaden parte del territorio de uso.  

Las vigas siguen la dirección escogida desde el origen del proyecto, tratando de 
construir el límite de los espacios, mientras que los nervios, que quedarían vistos en 
algunas zonas, dirigen la mirada hacia una determinada dirección.  

Se trata de que los distintos elementos que conforman la estructura, tanto los elementos 
verticales como los planos horizontales del techo sean también los que definan los 
espacios. Con el plano de la estructura, pueden apreciarse como se construyen esos 
lugares de actividad.  

Se producen ciertos cambios de altura en el plano del techo, tratando de generar 
compresiones y dilataciones entre diversos espacios y así anunciar el paso de uno a otro. 
No necesariamente coinciden con los cambio de altura del suelo. El plano del suelo, como 
el del techo son independientes entre sí. 

!
!
!
!



           05/02/2014 

           20:44h. !
A veces entiendo, o creo que entiendo, que el tiempo es un factor que juega un papel 
determinante en el proceso de un proyecto. No se puede correr, ni intentar resolver los 
problemas lo más apresuradamente posible. No. Creo que la arquitectura no puede 
acelerarse. Creo que hay momentos en el proceso en los que uno debe entornar los ojos, 
debe distanciarse para dirigir una mirada crítica y tratar de ser fiel a unos principios 
razonables para seguir trabajando con unos criterios coherentes a los planteamientos 
iniciales.  

Me gusta descansar entre dibujo y dibujo, para escribir unas pocas líneas sobre lo que 
pienso de la situación del proyecto. En uno de estos descansos, he cogido unos de los 
libros de mi pequeña librería.. y dejo algunas frases que hablan del orden.  

!
“El orden aparece justo ante la ausencia de reglas o preceptos. Cuando un edificio se 
comienza a pensar, en los primeros dibujos que cuidan el proyecto, ya se adivina que el 
orden no va a seguir reglas previsibles. El orden descansa en lo elemental, en lo 
genuino. Las reglas son reproducibles y son productos, como las reglas que sigue el 
fraile dentro de una congregación y que son comunes a otros frailes. Están escritas. Pero 
sin embargo el orden del proyecto no puede ser repetido, es una creación y constituye una 
aventura. Es impredecible e irrepetible. Y este es el gran riesgo, la gran suerte, la 
gran y constante iniciación: el alumno quiere reglas y el profesor insiste en el orden. 
El alumno quiere la celda y el profesor insiste en el orden de ponerse en marcha y de 
apartarse.” pg 26. Intersecciones. 

!
!
“ La creación de una obra supone la apertura de un orden, la demostración de que es 
posible ordenar, es decir, distinguir, separar, aparejar, dar crédito, nombrar de otra 
manera. Al decir ordenar de otra manera ya se implica que en un orden hay una manera: hay 
una forma forzosa. 

El orden es también una inspiración, una inspiración mayor que la que se dice proviene de 
las ideas, puesto que informa en cada acto y en cada instante el camino a seguir por el 
proyecto; Lo inspira, es decir, lo afecta desde dentro.  

Es entonces responsabilidad del autor de la obra salir en busca de los verdaderos órdenes  
y de los verdaderos autores.” pg 20. Intersecciones. 

Intersecciones. Luis Martínez Santa-María.  

!
Me preguntaba por el orden, por ese orden tan necesario del que habla Luis en sus textos. 
Ese orden viene implícito en elementos y características del lugar. Esa posición de los 
pinos, el terreno con cierta pendiente, la orientación, la relación con el espacio 
público. Junto a esto, las intenciones personales de mejorar las condiciones de ese trozo 
de ciudad y mi interpretación con respecto al programa lleva a construir un suelo  y una 
cubierta habitables. Ese aire que circula entre esos dos planos se ve encerrado entre 
muros allá dónde creo que mejor organicen el resto de espacios que quedan delimitados por 
la propia naturaleza del lugar. Al final, creo que la entiendo como una escuela exterior 
entre pinos, donde puede circularse indiferentemente tanto dentro como fuera, y no es la 
fachada la que te delimita dentro y fuera, sino el sentir frío o calor.  

Trato de “construir” ese espacio exterior que quisiera que formara parta de la escuela, 
donde poder desarrollar alguna actividad como circular para acceder de un espacio a otro.  

!
!
!



           09/02/2014 

           19:28h. !!
Proyectar la ciudad. Philippe Panerai / David Mangin. 

“Hablar de las plazas en las ciudades es hablar de lo excepcional. Las plazas solo 
representan una porción mínima del espacio urbano. De ahí algunas reflexiones…. 

Si la plaza es una excepción en el tejido, este carácter excepcional no se reduce a la 
escasez cuantitativa. En este sentido la diferencia entre calle y callejón, puesto que la 
plaza es una excepción importante que desempeña en el tejido un papel monumental debido a 
la dimensión simbólica que se le reconoce colectivamente. En efecto, la plaza es un lugar 
identificado socialmente: todo el mundo sabe reconocer una plaza, existe una convención 
que pone en relación una cierta configuración espacial y una denominación. Y, en primera 
instancia, esta convención no se basa en el uso- las actividades, los comercios o los 
equipamientos- sino en la forma urbana: la plaza se identifica sin ambigüedades por su 
diferenciación con el tejido de sus alrededores.  

La plaza no toma sentido solamente por sus dimensiones o por su configuración en planta, 
sino también por sus relaciones con los espacios públicos vecinos y con la edificación 
que la rodea… 

!
              11.02.2014                                                 
              17:34h                                                             
            Defensa PFC. Convocatoria Enero 2014                                                       
           Anna Solaz, José Manuel Borrás, Daniel Bonillo…                                                        !!
Vuelvo a casa después de haber presenciado algunas lecturas sobre proyectos de algunos de 
mis compañeros y me pregunto, ¿Cómo contaría yo esto si me tocara algún día hacerlo? !
En repetidas ocasiones Salva habla de que un discurso ordenado suele hablar de un 
proyecto ordenado. Y creo que tiene razón. Creo que los mejores proyectos siempre tienen 
esa fluidez y madurez en sus lecturas.   !
El sentarte tranquilamente delante de un ordenador, o mejor todavía, con un lápiz y mi 
libreta para pensar cómo le contaría yo todo esto a alguien que no conoce nada de mi 
trabajo me ayuda a seguir avanzando.  !
Hoy, hace más o menos 4 meses que tracé las primeras líneas. Unos dibujos que nada tienen 
que ver con el desarrollo del proyecto a día de hoy, pero sí con una primera aproximación 
al lugar del que debía enamorarme para encontrar las claves y datos pertinentes para 
desarrollar el proyecto. !
Esa toma de datos inicial, la elaboración gráfica del lugar en su estado original, la 
posición de unos pinos de 50 años de antigüedad, la orientación, los límites y su 
construcción. Cómo creaban ciudad estos bordes tan construidos y marcados. La presencia 
de esos pequeños huecos practicados en las fachadas de las viviendas construyen parte de 
los límites más extensos de la parcela. Sobre ellos, se asoman para ver la quinta y 
principal fachada del proyecto.  
Esa potente vinculación entre el espacio público y el privado. Me inquietaba la 
construcción de ese límite en el que lo público invade lo privado y viceversa. Dónde 
acaba uno y empieza el otro. Cómo se materializa y se entiende ese intersticio. !
Dentro del tejido urbano, el solar propuesto, entendido siempre en su conjunto con la 
“plaza” como punto de reunión de la ciudad, aparece inmerso en una brecha, en un vacío 
dentro de la ciudad, presente desde los inicios de configuración del municipio. Y siempre 
entendido, por la presencia casi permanente de vegetación, como un eje verde por donde 
además discurrían las aguas pluviales,desde la configuración de Benaguacil.  
En esta primera aproximación al lugar desde la escala del municipio, la escala 
aparentemente menos cercana a lo humano, ya se advierte la necesidad de entender ese gran 
vacío en la ciudad como espacio propio de todos los ciudadanos, pero que además debía 
incorporar un equipamiento que dentro de un horario concreto tendría que pertenecer 
solamente a una parte de la población.  !



Creo que entender el lugar de intervención como un lugar inmerso entre los muros 
existentes construidos, uno más permeable y otro más macizo que te separa de una calle 
cuyo uso actual se reduce al paso de vehículos y otros dos lados que se enfrentan a la 
ciudad de distinta manera, no es la manera certera de aproximarse al lugar de 
intervención. Creo que existen además otras claves implícitas que condicionan esa lectura 
del lugar. Con esto me refiero a la manera de aproximarse a él, la manera en la que se 
percibe desde el exterior. Ya lo decía Miralles, no es solamente importante lo que se ve 
desde dentro y cómo se ve, sino también cómo  se aproxima uno hasta el interior y qué 
percepciones se van teniendo desde la escala urbana hasta la escala constructiva en ese 
recorrido espacialmente configurado desde la ciudad hasta lo materialmente tangible.  !
A mi modo de entender este vacío, se trata de un vacío con muchas potencialidades con las 
que trabajar. Es accesible desde muchos puntos en todo su perímetro, cambiante en sección 
dada su particular topografía,  expuesto a una buena iluminación natural dada su amplia 
sección y su buena orientación. La presencia de bajos comerciales también aporta cierto 
dinamismo y actividad a la plaza. Geográficamente está en el núcleo del municipio, y 
obliga al paso y al descanso de muchos de los habitantes de Benaguacil. Por eso, me gusta 
entender ese vacio como una extensa calle en la que suceden muchas cosas, entre gente de 
distintas edades y a distintas horas del día. En esa extensa calle se esconde o se intuye 
bajo algunas sombras la presencia de un pequeño mundo para los niños. 
A ese mundo o pequeña ciudad dentro de una gran ciudad cuyos límites, o maneras de entrar 
a él, quedan en algunos casos más disueltos y en otros más construidos, dejan al usuario 
la libertad de experimentar esa transición entre un exterior con unos sonidos, unas 
temperaturas y unas imágenes, a un interior construido para un fin determinado. Esos 
umbrales que construye la arquitectura vienen configurados a partir de un recorrido 
previo desde la ciudad y te preparan para adentrarte en un interior más domesticado.  !
En la propuesta son varios los mecanismos empleados para advertir ese tránsito de un 
espacio público a uno de carácter más privado. La calle más al sur que construye parte 
del límite del solar, se acondiciona y se entiende como una extensión del solar pero a 
una cota ligeramente inferior a la cota de la escuela propiamente. Se asciende junto a un 
muro que contiene unas tierras, que permite al transeúnte mirar hacia un interior 
construido, en la que se dispone una vegetación de hoja caduca que arroja una sombra 
sobre el paso y en el que se practica un gran hueco que arroja una gran sombra, que 
construye ese umbral entre la calle descubierta y con una gran perspectiva hacia un 
interior más acotado donde la mirada está más dirigida hacia unos ámbitos más domésticos.  
La pendiente original de esa calle, aproximadamente del 6%, permite ser recorrida con 
facilidad. Es el muro que marca una dirección, una sombra que te invita a penetrar ese 
muro, un vuelo ( como una marquesina) que advierte que debajo ocurre algo… 
Si se asciendo por el espacio exterior es la propia huella de la cubierta la que marca 
ese camino hacia el acceso. Es la sombra que arroja esta sobre el interior la que 
construye esa fachada, por tanto, el suelo construido y la sombra en la fachada 
configuran dos planos que ayudan al usuario a sentirse en un espacio acondicionado. Los 
troncos y las copas de los pinos que configuran estructuralmente el espacio exterior 
también acondicionan ese espacio. 
La vinculación con el centro de salud existente se genera a partir de un vacío en torno 
al cual se construye. Es la construcción de la pieza de gimnasio y el comedor lo que 
proporciona una escala a esa plaza que se propone, que además dota de cierta calidad al 
acceso existente del centro de salud.  !
Si se decide ascender por la calle con la pendiente más pronunciada es el plano de la 
cubierta el que te acompaña a lo largo del ascenso. Es la cubierta la que crece contigo 
hasta que uno se encuentra encima de ésta. Al principio de la calle te sientes protegido 
bajo la cubierta y a medida que asciendes eres tú el que domina esa gran superficie que 
define la cubierta de la escuela.  !!
Mis primeras preguntas se basaban en cómo vivirían los niños ese lugar, de qué manera 
podrían apropiarse de la naturaleza existente y cómo iban a recorrer cada uno de los 
espacios proyectados. La propuesta apuesta por una interpretación del programa filtrada y 
transformada en seis espacios, en lugar de seis aulas, cuyas características espaciales 
difieren en función de unos elementos que incorporo y de unas condiciones predeterminadas 
por el lugar. !
Desde el inicio, se persigue esa idea de que el niño asocie un espacio a un determinado 
uso. Apuesto por el posible intercambio de grupos de niños entre los diferentes espacios, 
para que la escuela se convierta en un mundo donde el niño descubra cada uno de los 
rincones construidos. Esa voluntad de renunciar a la construcción de aulas del mismo 
carácter, que induce a monotonía busca potenciar el dinamismo dentro de la escuela, el 
movimiento de los niños por la misma. No se determina a priori ni el uso ni la manera de 
utilizar esos espacios, sino que los propios usuarios son los que se apropiarán de ese 
lugar de la manera que ellos decidan y el tiempo que pasen dentro de cada “aula” también 



será decisión suya. Lo que si se pretende es que el niño abra su mirada y tenga esa 
capacidad de adaptación de los distintos espacios. Confío en que en todos ellos 
encuentren su lugar y se consiga el bienestar.  !!
Confío en la posibilidad de llevar a cabo clases conjuntas entre alumnos de distintas 
edades,de ahí la decisión de construir espacios de mayor capacidad, acústicamente más 
aislados, encerrados entre unos elementos macizos que se desdoblan para desarrollar 
dichas actividades. Estos espacios, iluminados por uno de sus lados, el sur-este, y a  
través de la estructura dispuesta estratégicamente a modo de troncos artificiales, 
recogen una luz que marca el acceso e ilumina parte de su interior.  !
Los espacios contiguos, de proporciones variables, abiertos visual y acústicamente a la 
circulación, quedan definidos por la presencia de unos patios que encierran unos árboles 
existentes. Los patios junto con los espacios cerrados delimitan estos otros más 
abiertos. !
El espacio fluido que recorre lateralmente todos los espacios de actividad tiene 
dimensión y condiciones de iluminación suficientes para poner desarrollar actividades 
puntuales de grupos de niños más reducidos. O tratarse como espacio de exposición de los 
trabajos que se realizan en la escuela... !
La configuración de esta parte de la escuela viene en gran medida condicionada por la 
posición de unos pinos y por la obsesión de construir espacios que pudieran utilizarse de 
forma independiente.  !!
Un espacio pensado para el uso de instrumentos musicales más asociado a la plaza, para 
que puedan incorporarse los sonidos de los pájaros o el ruido de la ciudad.  
Un espacio tranquilo, parcialmente aislado, que requiere una atención mayor, donde la 
iluminación del sur-este queda controlada y la cenital asociada a la estructura que baña 
el muro por donde se accede y dota al espacio de una iluminación difusa. Una zona más 
acotada, tanto en iluminación como en medidas, que trata de ser el punto focal del 
“aula”. 
Un tercer espacio abierto al espacio de paso, iluminado en su frente sur-este y al patio 
lateral. Este espacio queda vinculado a otro espacio de mayores dimensiones, de 
proporciones alargadas pensado para que los niños puedan tumbarse... 
A continuación quedaría otro espacio, configurado por esos elementos que se desdoblan, 
encerrando un espacios que se ilumina por la parte superior en su lado sur y a través de 
los lucernarios que recogen la luz asociada a los cuatro apoyos. Igual que en los patios 
la luz resbala por los troncos de los pinos existentes, en los espacios cerrados la luz 
proviene de los capiteles de los pilares incorporados. !!!
La parte más pública del programa se enfrenta a resolver el encuentro con el equipamiento 
del centro de salud existente a través de un gran patio que se recorre en todo su 
perímetro. La construcción responde a la dirección establecida de los muros existentes en 
torno a este patio. En el recorrido de la escuela, se obliga a los usuarios a establecer 
un contacto con el exterior, a sentir el frío o el calor para acceder al pabellón de 
deporte o al comedor. Este recorrido, siempre cubierto, te permite tener una visión 
global de la propuesta, ya que siempre se tiene una visión del conjunto en su totalidad. 
Se generan  visuales en casi su total longitud y se advierte a través del perímetro esa 
relación directa con el exterior.  
Un perímetro construido como un límite que tiene distintas soluciones constructivas en 
función del espacio que abastece y de su relación con el exterior, pero que a mi modo de 
entender el proyecto ese límite desaparece, ya que se busca una relación directa con el 
exterior en sombra bajo los pinos y la fachada al final no es más que un débil muro de 
vidrio que te protege del frío o del calor.  
La planta de la escuela es la totalidad entre muros; Parte de ella está cubierta por un 
plano construido utilizado como patio de juego y parte por los pinos existentes. !!
Es la propia sombra que arroja la huella de la cubierta la que construye ese límite  
entre el fuera y el dentro. En invierno, la escuela queda completamente bañada de luz 
excepto la zona de paso propiamente y en verano, queda toda ella en sombra. La escuela 
(que es la sombra) es más grande en verano, y más pequeña en invierno.  !
Ese techo que acaba de configurar espacialmente los espacios, la quinta fachada que se 
ofrece a la ciudad, duplica el espacio que se cede a ésta. Se construye como un suelo y 
se utiliza como superficie por donde corren los niños, por donde la gente puede estar 
bajo la sombra de unos pinos o al sol. 



!
Es el suelo, construido como un 
plano que apoya sobre el terreno, 
el que se va plegando para 
configurar los planos horizontales 
sobre los que se desarrollan las 
distintas actividades. Es un suelo 
construido, un suelo que alberga 
gran parte del tendido de las 
instalaciones, que transmite el 
calor que acondiciona los espacios 
con la temperatura adecuada, el 
plano sobre el que los niños pasan 
la mayor parte del tiempo. Ese 
plano quebrado en la mayoría de su 
superficie y continuo en la 
circulación manifiesta en su 
acabado el uso de la zona que 
define en función de la velocidad 

del movimiento. Cuando se trata de piezas de mayores dimensiones define espacios más 
estáticos mientras que cuando son zonas más dinámicas, de paso y de mayor movimiento, las 
piezas se hacen más pequeñas.  



Siempre me han hablado de la importancia de imaginarme el momento en el que la estructura 
está levantada y del valor que tiene que en esa fase puedan verse los espacios 
proyectados, o incluso si me imaginara el proyecto en ruina, qué quedaría de él… Y con 
ese planteamiento y con el valor que se concede a la estructura en el conjunto espacial 
de los lugares, se plantea una estructura vertical compuesta por elementos ligeros en el 



perímetro  cuando el espacios que soporta está completamente abierto al exterior y queda 
delimitado por patios o por los espacios cerrados. Cuando se trata de los espacios más 
introvertidos son unos pilares de mayor envergadura, a modos de troncos, que absorben luz 
cenital y la introducen en el interior del espacio. Esta diferenciación en la estructura 
permite asociar un tipo de iluminación diversa en los distintos espacios, igual que la 
configuración de los nervios que construyen esa losa aligerada también definen 
espacialmente ese conjunto. En los espacios más amplios la estructura se espacia dejando 
un interese entre nervios de dos metros y creando una malla ortogonal donde no se marca 
ninguna dirección concreta. Sin embargo, en los espacios más extrovertidos los nervios 
llevan una dirección y están dispuestos cada metro, siguiendo el módulo establecido en 
todo el proyecto.  

              19.02.2014                                                             
              14:11h                                                             
  !!!
Esta es parte de la documentación que mostré en la presentación que realicé ayer. Es la 
documentación con la que he estado trabajando los últimos meses. Fue bastante útil 
obligarme a sintetizar aquellos aspectos importantes de la propuesta pero es cierto que 
los comentarios que recibí por parte de Salva y Clara eran bastante pertinentes, aunque 
sabía que me quedaba bastante trabajo por desarrollar. Los espacios están todavía poco 
definidos, mejor dicho, no están acondicionados con las cosas necesarias para poder 
desarrollar las distintas actividades. Con ello, me refiero a puntos de agua, a zonas de 
almacenamiento, a zonas más resguardadas para el descanso… 
Y por supuesto, la cubierta, que sé que no la he trabajado lo suficientemente bien… !
Después de la presentación, recibí un mensaje de un compañero al que a penas conocía… !!!
18.02.2014. 18:30h. !
“Hola Paula, hoy quería intervenir en clase pero al final no lo he hecho en tu proyecto 

porque no me parecía oportuno ni el comentario para hacerlo en público.  
Voy a hacerte un comentario, desde la más absoluta humildad y entendiendo que es muy 
fácil hablar cuando se está fuera, y más cuando se hace abstractamente como yo lo voy a 
hacer. Conozco de la utilización como referencia, de la arquitectura de Enric Miralles en 
tu proyecto. De hecho te felicito por la calidad gráfica de todo lo que has producido. Es 
genial. Yo soy un fanático de Enric pero más que de su arquitectura (que soy incapaz de 
abordar, producir...) de su proceso. Me gusta imaginar qué hubiese pensado al ver tu 
proyecto, o al menos qué imagino yo que él hubiese imaginado. Lo he hecho en todos los 
edificios suyos que he visitado. Y he descubierto cosas extraordinarias, como que 
Igualada sólo es la repetición del mecanismo de ese paisaje frente a la erosión del agua, 
la respuesta de la intervención es la misma que utiliza el paisaje. Como en Morella, que 
la planta sólo podía seguir la geometría y orden espacial de las rocas del lugar... bueno 
que no me lio más 
Imagina una calle que de repente la levantamos, entra una máquina excavadora con percutor 
y la rompe toda, vamos a implantar/construir tu cubierta plana en continuidad con el 
pavimento del vial superior. Imagina que un árbol crece en una grieta, y crece y crece 
rompiendo el pavimento. Esos movimientos son los que yo creo que se han de producir en tu 
cubierta, que no es un plano, que no es un suelo, que es un techo. Un plano que se rompe 
por la fuerza de unos árboles. Un plano que quiere serlo y que no puede porque el lugar 
no lo deja. 
Igual esto te sirve de poco, pero como a mi no me sirve de nada...para ti. Si lo quieres 
lo tomas y si no, pasa. Esto yo creo que obliga a llevar las instalaciones por la parte 
opuesta a esos árboles, por la espina dorsal del proyecto, y seguramente por el suelo, 
suelo! Incluso puedes pensar en materiales que respondan a esto. 
ala! nos vemos en clase! mucho ánimo y suerte! 
y gracias por hacerme pensar!”   !
JPL. !!
18.02.2014. 00:00h. !
Hola JPL, !
En primer lugar quería darte las gracias por tus palabras. A veces los comentarios de 
personas como tú resultan mucho más motivadores que cualquiera de los que puedan dar los 
profesores. Siempre me ha gustado escuchar a otras personas contar su proyecto, y he 



aprendido mucho de los trabajos de algunos de mis compañeros..Por eso me produce alegría 
recibir este tipo de mensajes. Eres el primero que se dirige por escrito;) 
  
Efectivamente, Enric Miralles ha formado parte de este trabajo que estoy desarrollando. 
He estudiado algunas de sus obras, realicé una pequeña exposición sobre su Escuela Hogar 
en Morella, y me resulta fascinante su capacidad casi intuitiva de extraer esas claves 
implícitas en los lugares que ocupa. Su manera de pensar, aparentemente caótica, pero 
tremendamente ordenada se ve en sus dibujos... Esos dibujos repletos de contenido. Te das 
cuenta de su necesidad de llevar todo a la vez; desde el lugar, hasta el despiece de una 
carpintería, como el detalle de una puerta.. Es admirable su trabajo. 
En segundo lugar debo reconocerte que algunas personas reconocían algo de él en mi 
propuesta, aunque sé que estoy demasiado lejos de alcanzar resultados como los suyos, 
pero sí que es cierto que he aprendido cosas al estudiar (no con demasiada profundidad) 
algunas de sus obras.   
La reflexión que haces sobre una parte importante de la propuesta que estoy trabajando me 
resulta bastante acertada y desde luego tiene mucho de lo que dices. Ese plano de 
cubierta que surge como la extensión de la calle se materializa y reconstruye para 
transformarse en un techo que se utiliza como suelo. Resulta curioso entender ese proceso 
que describes,  el valor de entender cómo se transformaría ese suelo que puntualmente se 
ve afectado por el paso de unos troncos para convertirse en la techumbre de unos 
espacios… !
Me queda mucho trabajo y cosas que seguir reflexionando.  
Con tu permiso, y si te parece bien, incluiré estas palabras como reflexiones de otras 
personas en mi memoria. Y diré que la reflexión es de JPL. 
De nuevo, te agradezco mucho tus palabras. De verdad, son pequeños regalos que una recibe 
sin esperarlos;) 
Mucha suerte con tu proyecto! 
Paula. !!
              25.02.2014                                                             
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Hoy he encontrado una entrevista que realiza Josep Lluís Mateo a Enric Miralles.  
He querido resaltar algunas de sus palabras, que a mi juicio, tiene un valor importante. !!
JLM:Y por eso me intriga tu aproximación  a las cosas, que es exactamente la opuesta: las 
ideas no existen. Una aproximación entre material acariciadora y sensible… El 
establecimiento de una tela de araña de conexiones que consigues estructurar casi 
imperceptiblemente. (Con frecuencia, en tus alumnos se observa la dificultad de la 
empresa). Por todo ello te repito que resulta extraordinariamente atractiva, por 
oposición, esa ‘falta de ideas’ que defiendes de una forma tan militante. 

EM: Sí, de acuerdo, pero sucede que si lo expresas de ese modo parece que sea negativo, 
¿no? En ese sentido, por ejemplo, aprecio más la capacidad de duración de una idea que su 
valor de destello momentáneo. Ahora, a los estudiantes -que son de los últimos cursos o 
de posgrado-, más que pedirles propuestas concretas, intento que sean capaces de 
explicarme con qué conocimientos cuentan para definir una determinada idea. Que sean 
conscientes de que definir una propuesta y lanzarla no es más que una ayuda para avanzar; 
hay que tener presente el mundo en el que se apoya, lo que existe alrededor de ese 
pensamiento; y en este recorrido, ir descubriendo los aspectos laterales de las ideas. 

Existe una experiencia parecida en los proyectos que se están construyendo, sobre todo en 
Huesca. No sé si es una idea que compartes: construir te hace perder gran parte de tu 
individualidad. No es que las cosas te sorprendan, pero lo que aparece bajo el proyecto 
se debe a tantos otros trabajos anteriores. El hormigón empleado de una forma 
determinada, las dimensiones de los pilares… Todo esto sería corbuseriano. Se trata de 
reencontrar el pensamiento de otros, no sólo de los que hemos participado en la 
elaboración del trabajo. Me refiero a un sentimiento más general. Construir es casi un 
trabajo de recuperar, de hacer memoria. Es algo muy distinto a avanzar amnésicamente 
cuando se está trabajando al principio, en la formación de la idea. Durante la 
construcción aparece ese mundo de recuerdos, ¿no? Es como moverse en una tela de araña, 
aunque espero que las cosas conserven su carácter individual fuera de esas conexiones 
interiores. Las series, o repeticiones, son conscientes durante periodos de tiempo 
cortos. Prefiero pensar en intervalos, variaciones… Debes ser consciente de que estamos 
hablando de tiempos reducidos. 



!
…….. 

JLM: Tus dibujos, supongo que voluntariamente, son uniformes, y los proyectos, reducidos 
a dibujos, configuran una acumulación como de efectos o sonidos. Es una cosa que tiendes 
mucho a hacer: conectarte a través de ultrasonidos. Emites algo que no es un discurso 
ordenado o racional; más bien parece un conjunto de ondas cuya presión casi física 
provoca un movimiento generalizado del contrario, y este movimiento conjunto es capaz de 
generar una directriz. 

EM: Está bien, muy bien. De acuerdo. 

JLM: A veces, sin embargo, esta actividad ultrasónica queda reducida en las publicaciones 
a una redundancia monocorde, cosa que no se podría aplicar a tus edificios. Éstos son 
reales. 

EM: Incluso los primeros concursos fueron trabajos pensados en el ámbito de la 
construcción. Y su representación en planos transmite un modo económico de trabajar que 
necesita de la presencia simultánea del máximo número de datos para definirse. Sobre una 
misma planta aparece el resto de la construcción. Esta información añadida produce el 
efecto de dar una apariencia ambigua al resultado final, y exige cierto esfuerzo de 
interpretación, pero creo que refleja mi modo de trabajar. 

Esto he intentado mantenerlo durante la construcción. No se trata de modificar las 
decisiones, sino simplemente de usar los dibujos como anotaciones, como medidas, como 
referencias privadas donde se sabe cuál es la jerarquía de valores. Trabajando así está 
claro que aparecen problemas y que no sabes a veces cómo terminar una cosa. Es difícil 
encontrar la jugada que cierra la partida. Al final pienso que he de aceptar que en el 
interior del proyecto las cosas sean muy distintas, que la única cosa que he de pedirle a 
una silla es que me interese como pieza, pero no forzar esa coherencia ficticia con una 
idea de conjunto impuesta. Hay que definir esa nube alrededor de las cosas que permite 
situarlas. Y si al final aparece esa uniformidad de la que hablas es porque en el fondo, 
las acciones se van repitiendo. Pero puedes individualizar cada una de las decisiones, 
que se producen con independencia de esa pretendida uniformidad de los planos. Incluso la 
elección de los materiales de construcción la hemos hecho en muchas ocasiones en función 
del aprendizaje, como la estructura metálica, por ser la que tiene una relación más 
directa entre taller y plano. Casi se construye como se dibuja. Con la madera sucede algo 
parecido. El carácter de serie creo que aparece en el fondo de cualquier trabajo. Muchas 
veces los planos sólo definen el ámbito constructivo; ya he dicho que me gusta pensar en 
ellos como anotaciones, de algún modo incompletas.” 

!
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Seminario de Integración Proyectual del Sistema Estructural. Agustín Pérez.  !!
El proyecto se implanta en Benaguasil, entre dos muros existentes y abriéndose hacia un 
vacío urbano concurrido y que acoge un mercado semanalmente. El proyecto responde al 
soleamiento, a la vegetación existente, atiende a la topografía, da una respuesta a los 
distintos límites y duplica en superficie el espacio cedido a la ciudad.  
Se construye un suelo que resuelve la leve pendiente (6%) del solar construyendo 
distintos espacios, que corresponderían a las distintas aulas.  
Sobre este suelo escalonado que recoge el tendido de las instalaciones se levantan unos 
soportes verticales que sujetan el plano continuo de cubierta. Una cubierta construida 
para recoger actividades al aire libre, que sería el recreo de los niños o un lugar para 
que ocupen los habitantes fuera del horario escolar. 



Esta cubierta tiene una pendiente de aproximadamente un 3% y es al final el plano 
construido que contiene la estructura horizontal y las capas necesarias para proteger de 
la lluvia y del frío. Bajo ella se encuentran las distintas unidades docentes. 
Las cargas de la cubierta se transmiten al terreno a través de una losa  de hormigón 
nervada in situ unidireccional en la mayoría de los espacios, salvo en tres zonas del 
proyecto donde funciona como una losa bidireccional.  
Dentro de la configuración espacial de las “aulas”, existen tres espacios con un carácter 
más introvertido que se definen por la presencia de unos planos no portantes que se 
despliegan acogiendo la zona de actividad y por tanto se desvinculan visualmente del 
resto de estancias. Cuando hay algo que adquiere independencia respecto a los elementos 
de su entorno (los troncos de los árboles existentes, los pilares gordos de hormigón 
armado en torno a los muros envolventes), entonces atraviesan la cubierta. Más que 
soportarla, la atraviesan.  
Al atravesar la cubierta se introduce la luz natural a través de unos lucernarios y entre 
ellos se construye un entramado de nervios. En este caso la losa sería bidireccional.  
Las vigas dispuestas en el sentido longitudinal llevan siempre la pendiente de la 
cubierta, y es el canto de ésta el que contiene los nervios transversalmente, contenidos 
siempre sobre un plano horizontal, de manera que el espacio quedaría delimitado por 
planos ortogonales. 
Cuando es simplemente un cerramiento el que soporta, formado por elementos verticales  de 
pequeña dimensión que al colocarse juntos construyen un plano, entonces no atraviesan la 
cubierta, sino que la aguantan. Y no entra luz. Al colocarse juntos pierden su 
comprensión como elementos, y se entienden como un conjunto.  
Sujetan unas vigas inclinadas que siguen la pendiente de la cubierta. De igual forma, el 
forjado que construye el espacio sería horizontal. La dimensión me obliga a utilizar un 
determinado material, que en este caso es el acero, unos tubulares huecos metálicos, en 
principio con la misma inercia en ambas direcciones.  
Sin embargo, en la circulación los nervios siguen la inclinación de la viga acompañando 
al usuario en el recorrido ascendente. !
En los patios, la estructura sujeta una porción de cielo, y junto a los troncos 
existentes que emergen para alcanzarlo existen 4 soportes dispuestos en las esquinas para 
enmarcar el trozo de cielo. Estos soportes serían de hormigón armado.  !!
Allá donde la cubierta vuela para arrojar una sombra, es la losa la que se prolonga hacia 
el exterior. !!
              26.03.2014                                                 
              18:08h                                                             !
¿Cuáles son las claves para construir el edificio? ¿Cuál es el sistema constructivo? ¿Qué 
criterios se siguen para plantear la solución particular? !
Las claves responden a dos cosas: a las fases de ejecución del edificio, y a las primeras 
intenciones del proyecto como respuesta a un lugar determinado y  a un programa 
reinterpretado.  !
Se realiza una excavación hasta una determinada cota definida en proyecto. Como el 
proyecto plantea la configuración de una nueva topografía, el plano final tras la 
excavación ya dejaría una huella de lo que sería la escuela. Tras la excavación se 
replantearía la cimentación que se trata de una losa. Esta cimentación se entiende como 
un vaso  de hormigón armado estanco que transmite los empujes de la estructura aérea al 
terreno, contiene el terreno de la calle y el terreno del espacio exterior de la escuela. 
Este vaso de hormigón contiene la instalación que garantiza el confort térmico ( un suelo 
radiante), las tuberías de agua fría y agua caliente para los espacios correspondientes y 
puntualmente unas máquinas para asegurar la correcta ventilación de los espacios. 
Dada la inercia térmica del conjunto ( parcialmente enterrado) confío en que el suelo sea 
el que se encargue de almacenar la carga de servicios necesarios para asegurar el 
confort. De ahí, que el acabado sea un material poco aislante del calor para asegurar el 
correcto funcionamiento del suelo radiante. Es un material modular y por ello se trabaja 
su tamaño en cada espacios que sirve. El acabado superficial también varía: si se trata 
de un espacio  húmedo se dispondrá un acabado esmaltado,  antideslizante en el caso de la 
rampa de circulación.  !
Sobre el suelo se levantan las armaduras y placas de anclaje necesarias para el 
hormigonado y colocación de los pilares. Una vez levantada la estructura vertical, se 
construye el plano horizontal estructural del techo. Unas vigas que siguen la inclinación 
de la cubierta y unos nervios que construyen el espacio horizontal de cada aula y el 
plano inclinado en la circulación. Al final se entiende como si el suelo y el techo 
fueran iguales: inclinados en la circulación y horizontal en las aulas.  



!
Entre estos dos planos, queda aire, luz, vistas. Ligereza y transparencias. La 
construcción pretende mantener esa aparente ligereza. !
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              22:08h                                                             !!
Se va acercando el final, pero no consigo llegar a encontrar el punto de equilibrio. Pero 
construyendo una maqueta a 1/75 de la zona de aulas, creo que he conseguido dar un paso 
hacia delante. Intentar construir ese techo con elementos independientes era demasiado 
frágil, cuando además tenía debía cumplir la función de suelo.. Al ver la dificultad de 
ejecutar eso, opté por entender que cada espacio debía cubrirse con una superficie plana 
y esa superficie maciza plana podría vaciarse de la manera que yo quisiera, atendiendo a 
su uso, dirección y manera en la que se recorría y se percibía ese espacio. Entendí que 
al final ese plano de cubierta sería como una losa maciza tallada, como si de una 
escultura se tratara. Esta losa iría escalonándose, adquiriendo rigidez desde el punto de 
vista estructural.  !
Esta losa, de hormigón armado, se cubre con una superficie inclinada que une la calle 
norte con el final de la cubierta hacia la plaza.  
Al ser una losa muy particular en el sentido de que cada trozo tiene sus propias 
características espaciales y estructurales, entiendo que la ejecución de la misma deberá 
estar muy controlada. Además, al ser el hormigón el material de acabado, se empleará un 
material de alta densidad para que sea más resistente. Se harán, en el cálculo de 
estructura, varios modelizados para entender cómo funciona la estructura y calcular el 
armado inferior y superior.  !
Dentro de las claves de la construcción he intentando explicar esa voluntad de dejar 
pasar la luz y sus sombras, el aire, y el ruido entre los dos planos que encierran el 
espacio de la escuela. Por eso, asumo los puentes térmicos dada la climatología y las 
temperaturas del entorno en el que nos encontramos. Sin embargo, para evitar 
condensaciones se ha intentado que exista una continua ventilación para reducir al máximo 
las posibles humedades que pueda haber.  !!
Durante la ejecución de la losa de cubierta, se irían construyendo las carpinterías de 
toda la escuela para ahorrar tiempo. Para asegurar las medidas de los huecos, éstas se 
atornillan siempre a un marco de perfiles conformados que asumen las imperfecciones y 
posibles desperfectos del hormigón durante su ejecución. Estas carpinterías llevan 
incorporadas  (en su parte inferior si están orientadas a norte (entrada) y en su la 
parte superior si están orientadas a sur) unas rejillas que permiten una ventilación 
natural cruzada de todos los espacios. Las carpinterías serán de acero inoxidable. !
Algunas serán practicables para permitir que el usuario tenga la flexibilidad de poder 
controlar el confort interior del espacio. Dependiendo del espacio al que sirva las 
ventanas serán de guillotina (lectura) para que el plano no entorpezca ninguno de los 
lados, abatibles (patios de los pinos y sala de música), correderas ( sala de pizarra). !
Los pilares metálicos se quedarán recubiertos en la zona del los patios, integrándolos 
con la carpintería. Sin embargo, cuando forman un plano continuo en las fachadas se 
aplicará una pintura para cumplir con el EI 60, que es lo que exige el CTE DB-SI.  !
Los pilares “de luz” se ejecutarán en dos fases. El fuste será de hormigón armado in situ 
y sobre este se atornillará un capitel metálico fabricado en taller.  !
Al realizar la maqueta a l/75 entendí que el suelo tenía que convertirse en una 
superficie dinámica y capaz de personalizar cada uno de los lugares donde te encontrabas. 
Pensé en introducir color, que el despiece introdujera una componente de color y fuera 
como un juego incorporado en la construcción. Se decide construir toda esa superficie 
continua con baldosas hidráulicas de 1,5cm de espesor con una superficie esmaltada pero 
cambiando el dibujo ( como se puede ver en las distintas pruebas de la maqueta). !
Estudié algunos estampados de Arthos Bulçao, arquitecto, pintor, escultor brasileño que 
me ayudó a descubrir las posibilidades de este material en cuanto a dibujos y estampados. !
  !!!



!
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Qué fácil es perder el hábito de escribir. Hace más de dos meses que no escribo, porque 
he pasado la mayor parte del tiempo dibujando y trabajando la propuesta. Trabajando me 
refiere haciendo maquetas, dibujando secciones y pensado en esas claves constructivas que 
terminaran de definir la propuesta.  
Creo a día de de hoy, tal cual está el ejercicio, el planteamiento estructural es mucho 
más claro. No sé cómo sería dentro de seis meses, pero lo que sí sé es que está mejor que 
hace tres. Esa masa, acotada y medida, de hormigón que cubre los espacios y sobre la que 
se circula y se juega, ha encontrado su lugar. Esa losa de 45cm de canto, aligerada con 
huecos de 85 como de ancho y longitud variable en función del espacio que cubre, es la 
que se encarga de dar esa sombra, soportar las acciones externas, y definir la quinta 
fachada de los espacios interiores.  
El dibujo de la estructura, la huella que deja interiormente la losa, marca perfectamente 
el límite de cada uno de los espacios. Hacía el esfuerzo de imaginarme el edificio una 
vez finalizada la fase de estructura, como si de una ruina se tratara,  obligarme a 
pensar el esqueleto del edificio como aquel capaz de definir cada uno de los rincones de 
la propuesta. Si con eso se pudieran ver cada uno de los espacios pensados para habitar, 
el proyecto creo que tiene mucho ganado. Y con esto, he estado un tiempo peleando. Pero 
confío en que ha merecido la pena.  !
  
              23.07.2014                                                             
              09:56h                                                             !
Empezando a ordenar la memoria para la entrega final, decido terminar este documento que 
he ido desarrollando a lo largo de los nueve meses de trabajo. Entre la documentación que 
presento como parte de este proceso se encuentra este diario, como testigo de mi 
aprendizaje y de mi investigación.  !!
Gracias a todos los que me habéis acompañado desde el principio hasta el final.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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