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La dotación da viviandas sa ordana an cinco bloquas linaales parála los antro sí, apoyados sobra al basamanto y dispuastos parpandicu laras raspacto a su lado más largo, 
con una clara orientación Norte-Sur.

ANTECEDENTES
"Hasta ahora no hemos conseguido que nadie 
nos encargue un proyecto. Todos los trabajos que 
hemos tenido han sido fruto de concursos abiertos 
en los que hemos tenido la suerte de ganar. Este 
mismo edificio es resultado de un concurso pro
movido por el ayuntamiento de Parla y organizado 
en el año 2005 a través de la Oficina de Concursos 
de Arquitectura de Madrid (OCAM)".

Así comenzaba la charla que mantuvimos 
con los tres autores del proyecto en su estudio, 
ubicado en la madrileña plaza del Dos de Mayo. 
Pertenecen a la generación de jóvenes arqui
tectos que está empezando a ver construidos 
alguno de los proyectos que han resultado ven
cedores en com peticiones y saben bien que 
sólo haciendo muchos concursos se puede 
llegar a ver uno materializado. Consideramos 
que el proyecto en el que vamos a centrarnos 
a continuación representa una declaración de 
intenciones; al tra tarse  de una edificación des
tinada a contener pequeños alojam ientos de 
alqu iler en una parcela que sólo perm ite el uso 
dotacional y no el residencial.

Durante el concurso, los arquitectos es
cogieron como estrategia el enfatizar este

"LA  PRIM ERA IDEA Q UE  
PE R SEG U IM O S FUE  
LA DE CARACTERIZAR  
LA PROPUESTA DE 
M A N E R A  Q U E SE 
TRATARA R EALM ENTE  
DE U N A  DOTACIÓN O 
U N  E Q U IPA M IEN TO "

carácter de equipam iento como idea funda
mental de su propuesta, y una vez ganaron, 
mantenerlo y llevarlo hasta sus últimas conse
cuencias en la obra.

"Nos llamó mucho la atención que el solar 
estuviera tip ificado  en el plan general como 
parcela dotacional, y por eso la primera idea 
que perseguimos fue la de caracterizar la pro
puesta de manera que se tra ta ra  realm ente de 
una dotación o un equipam iento. Es por eso que 
el edificio no tiene viviendas al uso, sino alo
jam ientos tem porales o transitorios. Cuando 
hicimos el proyecto, entorno al año 2005, se

hablaba mucho de los polém icos minipisos, un 
concepto residencial propuesto por el M in is 
terio  de Vivienda dentro de una serie de medidas 
orientadas a dar solución a la todavía hoy acu
ciante necesidad de acceso a la vivienda, sobre 
todo por parte de los más jóvenes".

El esquema que propuso la adm inistración 
para llevar a cabo este novedoso modelo res i
dencial fue el de ceder el suelo (propiedad del 
Ayuntam iento de Parla) a una prom otora local 
que pagaría los costes re lativos a la construc
ción del proyecto ganador del concurso. A 
cambio, esta promotora tendría derecho a la 
explotación de los pisos durante un período de 
diez años, aunque tanto el precio del a lqu iler de 
menos de 300 euros al mes, como la lista de in
quilinos adjudicatarios (que debían cum plir una 
serie de requisitos de carácter social) esta
rían acotados por el Ayuntam iento. También se 
cederían para su explotación la mitad de los lo
cales com ercia les ubicados en planta baja.

ORDENACIÓN GENERAL
La estrategia que plantearon los autores a la 
hora de colonizar el solar fue la de ocuparlo en 
su tota lidad con un basamento de horm igón y >
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Los bloques contienen 104 unidades habitacionales a las que se accede desde galerías que vuelcan sobre los patios ubicados entre bloque y bloque y las cubiertas ajardinadas 
de los locales comerciales.

una sola planta, que contendría los accesos pea
tonales y los rodados, así como las dotaciones 
comunes y los locales comerciales. Este basa
mento, que tendría originalmente una superficie 
mayor que la de el área de ocupación permitida, se 
adaptaría a la normativa reduciendo su superficie 
ocupada mediante una serie de perforaciones o 
patios que, ordenados en sentido transversal a los 
dos accesos peatonales propuestos y articulados 
entre sí mediante una calle interior, conseguirían 
lograr un proceso gradual de transición entre el 
espacio público, el espacio privado de uso común 
y los distintos alojamientos.

M ediante  este recurso , se enriquece  la 
experiencia  de e n tra r en el e d ific io , pasear 
por los espacios com unes y re co rre r las ga
lerías de los b loques que dan acceso a las 
unidades hab itac iona les.

LOS ALOJAMIENTOS
La dotación de viviendas exigida en el programa 
se ordena en cinco bloques lineales paralelos 
entre sí, apoyados sobre el basamento y dis
puestos perpendiculares respecto a su lado 
más largo, con una clara orientación Norte-Sur; 
la contraria de la de prácticam ente todos los 
ejemplos construidos del PAU de Parla. Estos

últimos, se disponen m ayoritariam ente con una 
orientación Este-Oeste; y si tenemos en cuenta 
que se tra ta  de Madrid, estamos seguros que 
no funcionarán eficazmente desde el punto de 
vista térm ico.

Los bloques contienen en tota l 104 unidades 
habitacionales prácticamente idénticas a las que 
se accede desde galerías que vuelcan sobre los 
patios ubicados entre bloque y bloque y las cu
biertas ajardinadas de los locales comerciales. 
El núcleo de comunicación vertical, ligeramente 
desplazado de posición en cada bloque, abre a 
este espacio y está constituido por una escalera 
y un único ascensor por edificio.

Lo más destacadle de estas galerías es tanto 
el acabado de su cerramiento exterior, del que ha
blaremos más adelante, como las llamativas cajas 
de color naranja que recorren verticalmente toda 
la altura del edificio conteniendo las instalaciones 
de cada uno de los bloques. Estas instalaciones 
se distribuyen por el falso techo de cada galería 
y acometen directamente en las viviendas, que 
al poseer sus cuartos húmedos pegados a la fa 
chada de la galería, no requieren de la presencia 
de conductos en el interior de los pisos.

"Este edificio  fue uno de los controvertidos 
proyectos de m inipisos  que generaron cierta

polémica por el tamaño de sus unidades habita
cionales. Realmente no entendemos el por qué; 
nosotros estamos convencidos de que en 35 
metros se puede v iv ir resueltam ente, siempre y 
cuando esta superfic ie  esté eficazmente d is tri
buida y el modelo fam ilia r sea el de una pareja o 
una sola persona, ya que según el periodo vital 
en que se encuentre el inquilino puede suponer 
una solución muy buena".

Las unidades habitacionales presentan 
unas proporciones casi cuadradas, de seis por 
seis metros aproximadam ente, y su d istribución 
es muy clara e idéntica en todos los pisos, salvo 
en los que están pegados al ascensor de cada 
bloque, que son ligeram ente mayores al tener 
un dorm itorio más.

El programa solic itado para cada módulo 
era de tan sólo un dorm itorio, un baño y un 
salón comedor con cocina. Los autores se en
frentaron a dicho programa con una propuesta 
de distribución muy com pacta, y que resulta 
trem endam ente eficaz al no requerir de d is tri
buidor ni de pasillo. Cada piso se ordena en dos 
mitades separadas que se pueden hacer una; 
en la primera se encuentra la cocina, que está 
abierta al salón comedor; y en la segunda el 
baño-vestidor y el único dorm itorio.
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El alzado Sur, presenta una solución de fachada compleja, acabada exteriorm ente en paneles de po llcarbonato ondulados con un despiece de los módulos abatióle a la altura 
de la vista.

El salón y el dorm itorio están com uni
cados entre sí con una gran puerta corredera, 
lo que perm ite convertir estas dos estancias 
en un único espacio más amplio. La cocina y el 
baño, orientados a norte, vuelcan a la galería a 
través de pequeñas ventanas para perm itir así 
su ilum inación y ventilación. Por el contrario, 
el dorm itorio y el salón están orientados a sur 
y presentan su fachada in te rio r íntegramente 
acabada en vidrio.

Esta fachada de vidrio corredero da acceso 
a un espacio interm edio entre cada unidad ha- 
b itacional y la calle; una especie de terraza que 
actúa a modo de colchón térm ico  y caracteriza 
la imagen del edificio  en su alzado Sur, al estar 
acabada exteriorm ente en paneles ondulados 
de pollcarbonato.

El esquema de galerías propuesto permite 
por un lado obtener una mayor cantidad de 
pisos en re lación al número de núcleos de co
m unicación vertica l requeridos (sólo uno por 
bloque), y un mejor com portam iento térm ico  de 
las viviendas, al d isponer de ventilac ión cruzada 
y dobles orientaciones.

Tal y como nos contaron los arquitectos, 
durante la obra tra taron de convencer a la pro
piedad de hacer uso de aseos prefabricados en

taller, para así abaratar su montaje gracias a la 
rapidez de su puesta en obra, a la vez que se ga
rantizaban unos acabados de m ejor calidad con 
el escueto presupuesto del que se disponía. Se 
pusieron en contacto con numerosas casas fa 
bricantes de aseos para barcos pero finalm ente 
la propiedad rechazó la propuesta.

A  pesar de que los aseos tienen un tamaño 
muy pequeño, una solución ingeniosa ideada 
por los autores (que consiste en proponer un pe
queño espacio que fac ilita  tanto la accesib ilidad 
al armario de la habitación como a la entrada al 
baño) logra conseguir que estos aseos resulten 
más amplios y que el armario de la habitación 
adquiera la condición de vestidor.

Otra curiosa propuesta de los arqu itectos 
orientada a fom entar la convivencia entre los 
inquilinos, fue la de proponer una lavandería 
común ubicada en planta baja dentro de uno de 
los espacios destinados a uso com unitario.
De esta manera existe la posibilidad de tener 
más espacio en la cocina, al poder escoger 
entre tener lavadora o hacer uso de la lavan
dería común.

"La superfic ie  de estos pisos está tan aco
tada que co locar mal un radiador suponía no 
poder amueblar bien el piso. Optar por la distri-

"EL EDIFICIO N O T IE N E  
V IV IE N D A S  AL USO ,
S IN O  A LO JA M IE N TO S  
TEM PO R A LES O 
TR A N S ITO R IO S  O RIENTAD O S  
P R IN C IP A LM E N TE A  
LOS JÓ V E N E S "

bución adecuada, fue una tarea muy delicada. 
Además la estructura planteada exigía de una 
p lan ificación  muy precisa, ya que los muros 
que separan entre sí cada alojam iento estaban 
constitu idos por prefabricados de horm igón, lo 
que obligaba a que todos los o rific ios de insta la 
ciones e léctricas estuvieran previstos antes de 
la obra".

LA OBRA
"La ejecución del proyecto se llevó a cabo en 
tan sólo catorce meses gracias al uso de s is
temas prefabricados. De hecho, al in ic io  de la 
obra, prácticam ente se podía ver crece r una 
planta completa cada semana. Tuvimos mucha
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"LA EJECUCION DEL 
PROYECTO SE LLEVÓ  
A CABO EN TAN SÓLO  
CATORCE M ESES GRACIAS  
AL U SO  DE S ISTE M A S  
PREFABRICADOS Y AL IN IC IO  
DE LA OBRA SE PODÍA  
VER CRECER U N A  PLANTA  
COMPLETA CADA S E M A N A "

suerte, ya que la promotora tenía en propiedad 
una empresa encargada de la fabricación  de 
prefabricados de hormigón, lo que fac ilitó  el dis
poner de dicho material, que a menudo genera 
re ticencias por su coste".

El esquema estructura l planteado por los 
arquitectos consiste en una serie de muros de 
hormigón prefabricado de carácter estructural, 
dispuestos entre cada módulo de alojamiento 
(cada seis metros), y organizados perpendicu
larmente al lado más largo de cada bloque. Los 
forjados se ejecutaron también en losa de hor
migón. Originalmente tanto los techos como las 
paredes de los alojamientos iban a estar te rm i
nadas con el hormigón visto, pero finalm ente la 
propiedad insistió en superponer un acabado de 
cartón yeso.

El edificio no posee ningún pilar hasta llegar 
a los sótanos, donde la estructura cambia su sis
tema, para fac ilita r la d istribución de las plazas 
de aparcamiento. Plantear la estructura prefa
bricada exigió de un esfuerzo de planificación 
de las instalaciones por parte de los autores.

"No hay ninguna insta lación que suba por 
dentro de las viviendas. Se pueden tira r todos 
los tabiques de la vivienda sin preocupación por 
la instalación, ya que todos los conductos as
cienden por un único patinillo  de gran tamaño 
materializado en una caja exterior a la galería 
decorada en un llamativo color naranja".

FACHADAS
La imagen del edificio se caracteriza exte- 
riormente por tener una apariencia industrial, 
resultado de los materiales escogidos como 
acabados: adoquines de hormigón en el suelo de 
los espacios comunes, fachadas term inadas en 
materiales metálicos, plásticos o prefabricados, 
una cartelería pintada en llamativos colores que 
indica el número de cada bloque.

Destaca que se planteen dos soluciones de 
fachada muy diferentes entre sí en los alzados 
Norte y Sur. El alzado Norte, donde se encuen
tran las galerías de acceso a las viviendas, está 
acabado con un cerram iento de módulos de 
chapa galvanizada deployé. Todas las piezas 
que lo conforman provienen del mismo tipo de 
chapa, pero al haber sido cortadas y montadas 
con diferentes orientaciones, se consigue un 
curioso efecto de variedad de gramajes.

El alzado Sur, presenta una solución más 
compleja, con una doble fachada compuesta 
por dos tipos de materiales diferentes separados 
entre sí setenta centímetros, configurando un 
espacio intermedio a modo de terraza.

La cara exterior está acabada íntegramente 
en paneles de policarbonato ondulados, con 
un despiece que fac ilita  la apertura abatidle de 
los módulos que se encuentran a la altura de la 
vista; mientras que la cara interior presenta una 
fachada de vidrios correderos.

Este espacio intermedio, accesible desde 
dentro de los alojamientos, actúa como un col
chón térm ico o un regulador climático del edificio.

"Esta fachada se ha concebido como un 
sistema clim ático de muro trombe. Cuando el 
sol incide sobre la fachada sur, el espacio in
termedio que queda entre la cara exterior de 
policarbonato y la cara in te rio r de vidrio se ca
lienta. Sin embargo este calor se disipa gracias 
a que las terrazas están ejecutadas en tramex, 
a modo de bandejas abiertas, por lo que se pro
duce un fenómeno de ventilación natural: el aire 
caliente asciende verticalm ente a través de los 
diferentes niveles para acabar saliendo por la 
cubierta de forma que en verano el edificio  se 
climatiza naturalmente de forma pasiva".

Los testeros se han ejecutado en paneles 
de hormigón prefabricado, con la peculiaridad 
de presentar un relieve que tiene la misma pro
porción que la ondulación del policarbonato de 
la fachada sur, logrando el efecto de que éste 
da la vuelta en la esquina y cambia de textura. 
El sistema de extracción de aire de los garajes 
se refleja en unos llam ativos conductos de gran 
tamaño que emergen en la cubierta y caracte 
rizan figurativam ente la propuesta expresando 
su vocación maquinista.

CONCLUSIÓN
Haciendo uso del viejo concepto que enunció Le 
Corbusier en Vers une arch itecture, allá por el 
año 1923, los arqu itectos han proyectado estas 
viviendas como si se tra tasen de máquinas de 
habitar, despojándolas de todo lo que resultase 
accesorio a su verdadera razón de ser: res
ponder m ecánicam ente  a las necesidades de 
alojamiento de sus inquilinos.

Esto se traduce en una vocación por pro
duc ir en serie, abaratar costes, prefabricar 
elementos y dotar a los alojam ientos de sis
temas pasivos de e fic iencia  energética.

"S i elim inamos de nuestros corazones y 
mentes todo concepto m uerto con respecto a 
las casas y  examinamos la cuestión desde un 
punto de vista crítico  y  objetivo, llegarem os a la 
casa máquina, la casa producida en serle, sa
ludables incluso desde el punto de vista m ora l 
y  herm osas ta l y como lo son los Instrumentos  
y  herram ientas de trabajo que acompañan  
nuestra exis tencia ”.

Le Corbusier. Vers une a rchitecture. 1923.

En este proyecto se ha buscado delibe
radamente producir una imagen de carácter

Todas las piezas que conforman 
el alzado Norte provienen del 
mismo tipo de chapa deploye, 

pero al haber sido cortadas 
V montadas con diferentes 

orientaciones, se consigue un 
curioso efecto de variedad.

industria l que sintonizase con la calificac ión  de 
equipam iento propuesta por la adm inistración 
para este solar. Para conseguirlo, se ha orde
nado la dotación de viviendas exigida como si 
de una batería de alojam ientos se tra tase, po
tenciando su identificación  como instalación 
urbana. Aparte del modelo tipo lóg ico  propuesto, 
el sistema constructivo escogido se carac te 
riza por el uso del mayor número de elementos 
estandarizados posibles, obteniendo un no
tab le  acortam iento en los plazos de ejecución 
y una reducción de la mano de obra in situ, con 
el consecuente ahorro de costes finales. Todos 
los materiales que se han utilizado en el pro
ceso constructivo denotan una clara tendencia 
hacia lo industria l y lo fabricado en taller. Tam
bién es importante destacar cómo sin alardes 
tecnológ icos ni soluciones complejas, se ha 
logrado que las viviendas funcionen óptim a
mente desde un punto de vista energético. Sólo 
ha hecho falta hacer uso de medios pasivos de 
acondicionam iento térm ico  ta les como la ven
tilac ión  cruzada, una óptima orientación de los 
espacios vivideros a Sur, o una protección del 
exceso de radiación solar mediante el uso de 
una fachada filtro  que perm ite que los usuarios 
controlen fácilm ente la cantidad de energía que 
desean captar o d isipar en cada momento del 
día, reduciendo el consumo de cale facción en 
invierno y de e lectric idad en Verano. Estamos 
ante un excelente ejemplo de cómo se puede 
dar respuesta eficaz en una propuesta cons
tru ida a un problema social acuciante como es 
el de satis facer la necesidad de acceso a la v i
vienda al colectivo de los jóvenes. En este caso 
se ha logrado con éxito gracias al correcto  uso 
de una serie de recursos arquitectón icos, como 
son el dominio de la tipología residencial, la 
construcción prefabricada y los sistemas de c li
matización pasivos. •
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Estructuras
Acha y Blanco Ingenieros. PREINCO

Telecomunicaciones
AC TELECOM

Promotora
Ayuntam iento de Parla e Inmuebles de Pinto S.A.

Empresa Constructora
Constructora de Pinto S.A.


