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El libro
Este libro recoge un meticuloso trabajo de investigación sobre los Poblados 
Dirigidos de Madrid (Caño Roto, Entrevías, Orcasitas, Canillas, Manoteras 
y Almendrales), hito fundamental de la vivienda social en la España de los 
años sesenta que, lejos de haberse convertido en un mero episodio urbano ya 
preterido, han concitado el interés de sucesivas generaciones de arquitectos 
por la singularidad de cada uno de ellos y por la intensidad del conjunto. Sus 
espacios públicos lograron intermediar entre el origen rural de sus habitantes y 
su inevitable destino urbano y todos poseen acertados hallazgos e ingeniosas 
soluciones que todavía hoy son ejemplares.

Para atajar la invasión de asentamientos informales que proliferaban en la 
periferia de Madrid al comienzo de los cincuenta se pusieron en marcha 
primero los urgentes Poblados de Absorción y poco más tarde los Poblados 
Dirigidos, con mayor vocación de permanencia. Los arquitectos que los 
proyectaron compartían la idea de la arquitectura como un servicio a la 
sociedad — Oíza, Sierra, Alvear, Romany, Cubillo, Vázquez de Castro, 
Iñiguez de Onzoño, Ruiz Hervás, Leoz, Ambrós, García Benito, García 
Rodríguez, Quereizeta, Molezún, Corrales, Carvajal, García de Paredes y 
sus colaboradores Miquel, Ferrán, Mangada, Ramón, López Candeira, Aracil 
o el holandés Beekhof, entonces recién licenciados, más tarde arquitectos 
de referencia — e hicieron una interpretación propia de los precedentes 
internacionales, condicionada por la economía pero muy lejos de corrientes 
castizas o regionalistas.

La publicación es un trabajo elaborado dentro del marco del Grupo 
de Investigación de Vivienda Colectiva del Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos de la UPM, que parte de las bases pedagógicas del programa 
de «Sociología y Vivienda» iniciado hace veinte años por el catedrático 
Manuel de las Casas. De ahí se ha derivado un modo propio de investigación 
basado en el acopio sistemático de información sobre proyectos construidos 
para su ulterior análisis y comparación, hasta definir un sistema propio de 
examen que aspira a objetivar la vivienda para vincular los resultados solo a 
elementos avalados por una cualidad medible y, por tanto, verificable.

Se han redibujado con precisión la morfología de los poblados así como sus 
tipos, con plantas, alzados y secciones a diferentes escalas, lo que supone una 
posibilidad de comparación entre ellos que descubre nuevos temas y matices 
en el campo de la vivienda colectiva de bajo coste. Los Poblados Dirigidos, 
bellos en su sobria austeridad, son valiosas muestras de que la vivienda social 
también puede participar de la arquitectura con mayúsculas.



Surcos Urbanos
La espoleta que condujo a editar los Cuadernos de Vivienda CVI, germen 
de este libro, arranca con un proyecto de investigación, financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, que ya se divulgó, mediante los Atlas de 
Vivienda Colectiva Española del Siglo XX, en dos volúmenes que abarcaban 
de 1929 a 1992 y de 1992 a 2015. Los CVI son monografías periódicas 
sobre casos paradigmáticos de residencia multifamiliar, donde se condensan 
todos los elementos de nuestro procedimiento de análisis y que se acompañan 
de un facsímil con una publicación de la época de la obra reseñada y un 
artículo inicial de crítica firmado por un investigador de prestigio. Con esas 
premisas, se han agrupado los Poblados Dirigidos de los Cuadernos y se 
han añadido nuevos registros, observaciones y gráficos comparativos que 
permitirán elaborar otros relatos sobre esa pretendida objetividad esencial, 
austera y despojada.

Domingos al sol, entre el barro y la esperanza

Miseria a raudales, penurias y hacinamiento dominaban la periferia de 
Madrid al comienzo de los cincuenta, en plena autarquía, ya que la mitad 
de la población vivía en chabolas. La oleada migratoria del mundo rural 
hacia las ciudades presionaba sus límites con una invasión de asentamientos 
informales. Para atajar ese problema creciente, la política de vivienda 
aspiraba a sanear la corona de la capital en cuatro años. Se concretó desde 
tres organismos: el Instituto Nacional de Vivienda INV, adscrito al Ministerio 
de Trabajo; la Obra Sindical del Hogar OSH, dependiente de la Secretaría 
General del Movimiento; y la Comisaría para la Ordenación Urbana 
de Madrid en el seno del Ministerio de la Gobernación. Dentro de este 
organigrama, la fértil combinación de la osadía heterodoxa de Luis Valero al 
frente del INV, junto al pragmatismo realista pero expeditivo de Julián Laguna 
en la Comisaría hicieron realidad los primeros Poblados Dirigidos.

Desde los comienzos, el marco legal que respaldó este desarrollo urbano 
fueron la Ley de Viviendas de Renta Limitada de 1954, que procuraba 
cubrir las carencias de los tejidos residenciales del extrarradio, su avanzado 
Reglamento y las consiguientes Ordenanzas Técnicas y Normas Constructivas 
que prescribían funcionalidad, racionalidad y modernización en aras de 
una economía indispensable. Asimismo, el II Plan Nacional de Vivienda de 
1955 ambicionaba resolver de manera global el déficit de alojamiento en 
todo el país, por lo cual proponía erigir 550.000 hogares en el quinquenio 
1956-1960. Sin embargo, los Poblados Dirigidos se formalizarían mediante 
un decreto y la orden ministerial de 8 de noviembre de 1957, en el marco 
del Plan de Urgencia Social de Madrid, quizás el mayor éxito residencial del 
régimen, pues bajo ese planeamiento se levantaron 60.000 viviendas en la 
capital.



Desde tres escenarios se abordó el problema de la infravivienda: el 
arquitectónico, el policial y el económico. Así, próximos a sectores industriales 
o a centros ya consolidados para reducir la inversión en infraestructuras, 
se proyectaron actuaciones satélites sobre suelo rústico barato, que incluso 
invadía sin excusas las reservas verdes del Plan Bidagor. Además, la 
supervisión de la Guardia Civil impidió la proliferación de nuevos chamizos 
y barracones. Por último, se definieron líneas de ayudas para construir casas 
modestas. Como avanzadilla, los poblados de absorción, antesala de los 
dirigidos, se idearon a modo de campamentos para realojar chabolistas en 
régimen de alquiler, mientras que los mínimos se formularon menos estables, 
mediante una cesión temporal más corta. Más tarde, siguieron los poblados 
dirigidos, que se pensaron para familias inmigrantes en busca de alojamiento 
en propiedad. En muchos casos, la prestación personal les permitía abonar 
hasta un quinto del precio total, lo que reducía así el desembolso inicial del 
25%, y el resto lo financiaba a 50 años sin interés el INV. Son los llamados 
«domingueros» que durante cien días al sol, con pico y pala, acometían 
tareas básicas de albañilería en las mismas casas que después les adjudicaba 
por sorteo la regiduría de la Sección Femenina.

Distintas voces de una empresa colectiva

Es preciso resaltar que los arquitectos seleccionados para la elaboracion 
de los proyectos son recién licenciados de probado entusiasmo, algunos no 
afectos al régimen aunque las autoridades lo desconocieran. Por ello, las 
obras fueron proyectadas por unos jóvenes expertos de diversa filiación: 
cristianos, comunistas o falangistas, cuyo común denominador fue que 
compartían la idea de la arquitectura como un servicio a la sociedad. En este 
entorno dispar las actuaciones más comprometidas se concibieron desde una 
postura política avanzada, ajena al conservadurismo imperante.

Como ventaja previa, el grupo de proyectistas del Hogar del Empleado actuó 
de catalizador para comenzar esta experiencia en un tiempo récord. Iniciaron 
las obras en 1956 Oíza, Sierra y Alvear que ejecutaron el Poblado Dirigido 
de Entrevías, mientras que Romany se encargaría de Fuencarral y Cubillo de 
Canillas. Poco después, Vázquez de Castro junto a Iñiguez de Onzoño se 
ocuparán de Caño Roto y Ruiz Hervás con Leoz lo harán de Orcasitas, único 
demolido en 1984 por una patología de subsuelo de arcillas expansivas. Un 
año más tarde se confiará Manoteras al equipo formado por Ambrós, García 
Benito, García Rodríguez y Quereizeta. Y, finalmente, Almendrales contará 
con un grupo integrado por Molezún, Corrales, Carvajal y García de Paredes. 
Entre los colaboradores destacarían Miquel, Ferrán, Mangada, Ramón, López 
Candeira, Aracil o el holandés Beekhof. Todos tan involucrados que aceptaron 
reducir sus honorarios a la mitad para abaratar costes. Con el tiempo, muchos 
llegarían a ser arquitectos de referencia.



Para varios proyectistas el compromiso de esta empresa colectiva incluso 
rebasó la parte técnica pues algún entusiasta se quedó a vivir durante años, 
como Luis Miquel en Fuencarral y Antonio Vázquez de Castro en Caño Roto. 
Este último, en sus charlas, recordaba con nostalgia el flamante Mercedes 
que trajo conduciendo desde Alemania y que se usaría desde taxi hasta 
ambulancia por sus vecinos.

Cuando un modelo urbano genera el lugar

Un Poblado no es un pueblo, ni tan siquiera su imagen parcial, fragmentada 
en el recuerdo. Pero los mejores disfrutan de una dimensión suficiente, con un 
ámbito público que logra intermediar entre el origen rural de sus habitantes 
y su inevitable destino urbano. Además, con una creciente influencia del 
Movimiento Moderno, estos modelos de unidades vecinales evitan la 
monotonía al añadir otros tipos y mezclarlos entre sí, lo que hace de las 
propuestas lugares de diversidad. Precedentes americanos, centroeuropeos, 
escandinavos o italianos están en el ADN de los poblados, con una 
interpretación propia, condicionada por la economía y arraigada en la 
idiosincrasia española, pero lejana de las corrientes castizas o regionalistas.

Para que las actuaciones fueran factibles y no solo utopías de papel, el bajo 
coste del suelo resultó imperativo. Los emplazamientos elegidos son casi 
siempre eriales de periferia, lugares sin referencias, casi una tierra de nadie 
cuyo único contexto ambiental era la red viaria. Por esta razón, algunos 
poblados son unidades casi encapsuladas que se deberían leer desde una 
condición de autonomía impuesta.

Tan solo la ubicación, la topografía y las orientaciones se convierten en el 
hilván que cose con habilidad los proyectos a su enclave. La impronta del 
terreno, una meseta apenas marcada con vaguadas y altozanos, se utiliza con 
maestría para evitar los desmontes. En las mejores intervenciones esto provoca 
unos rincones de fuerte personalidad, realizados con materiales comunes 
aunque perfectamente dispuestos. Un sistema de viario bien diferenciado, 
rodado y peatonal, es común denominador, así como ciertas dotaciones 
urbanas (iglesias, centros escolares, locales comerciales o de ocio) asociadas 
a los espacios públicos.

Se pueden rastrear acertados hallazgos e ingeniosas soluciones en todos ellos, 
como las admirables casas-patio de Caño Roto, muy apropiadas además 
por su adaptación a terrenos con pendiente o para el crecimiento del hogar 
en el tiempo. También fueron icónicas las mínimas crujías de 3,60m de las 
células unifamiliares de Entrevías que permitieron acoplar los dos ascéticos 



dormitorios de los hijos y dejar exenta la escalera paralela a fachada. Muy 
sugerentes son los bloques de seis plantas de Orcasitas, unidos en galería 
y en corredor, que se conforman superponiendo tres casas unifamiliares en 
dúplex. O las innovadoras cubiertas semiplanas de Canillas, vertidas hacia el 
interior, que confirieron un nivel de abstracción soberbio. Singulares resultan 
los zaguanes de las viviendas bajas de Manoteras, que conducen hacia el 
patio posterior, al evocar en clave urbana las construcciones rurales. No 
menos intensas son las fachadas livianas, casi suprematistas, de los bloques 
de Fuencarral. Con plantas mayores, los bloques de Almendrales, gracias 
a su hábil escalonamiento, consiguieron mejor orientación y una variada 
disposición interior.

Progresión en el método de análisis

Las bases pedagógicas de la asignatura optativa «Sociología y Vivienda», que 
heredamos hace veinte años del catedrático Manuel de las Casas, marcan 
el origen del actual Grupo de Investigación en Vivienda Colectiva (GIVCO). 
Aquel programa nos facultó para imaginar un modo propio de investigación 
que se fundamenta en un acopio sistemático de información sobre proyectos 
construidos de habitación colectiva que, además, serviría de soporte para su 
ulterior análisis y comparación horizontal.

Allí se comenzó a definir un sistema propio de examen que aspiraba a 
objetivar la vivienda, al distanciar el estudio de lo residencial de su factor 
semántico, de la apariencia o del gusto imperante, para vincular los 
resultados solo a elementos avalados por una calidad medible y, por tanto, 
verificable. Así, se comenzó a elaborar una base de datos exhaustiva que 
incluía casi 2.400 referencias españolas, en orden cronológico, que fueron 
recabadas de guías especializadas y revistas de arquitectura. Después se 
pasó a documentar, ordenar y comprobar toda la información recopilada 
que provenía de fuentes originales o publicaciones de época. Más tarde, el 
esmerado ejercicio de representación gráfica que nos caracteriza, incluso 
reconocido fuera de nuestro contexto, sirve de base para confeccionar una 
norma de dibujo con identidad propia, utilizada a modo de herramienta de 
conocimiento.

Como complemento textual de lo anterior, se incluyó una ficha de consulta 
en la que se reseñaban autores, fechas de proyecto y ejecución, localización 
geográfica, bibliografía destacada, fotografías de época y archivos 
inspeccionados. Según su finalidad, esta ficha podía acompañarse con 
un trabajo que recopilase las referencias culturales, sociales y políticas del 
periodo en que se encuadrase la obra. El conjunto se tradujo en una matriz 
contextual, un mosaico de imágenes apoyadas con textos, que servirían de 



soporte interpretativo.

El procedimiento final se completaba con la posterior extracción de los datos y 
parámetros de la obra. Los primeros serían unos valores directos y concretos, 
una información numérica cuantitativa para el análisis métrico del objeto en 
estudio. Estos datos previos recogen las condiciones cuantitativas, es decir, la 
dimensión, superficie o volumen de sus células básicas o de su agrupación. 
Además, habría que añadir los aspectos cualitativos, con un carácter similar 
y comparable, como las cuestiones topológicas, los modos de tenencia, 
peculiaridades constructivas, etc.

Por su parte, los parámetros se constituyen por la relación conjunta de dos 
o más datos, con lo cual la información no es directa sino procesada. Se 
diseñan con un fin exploratorio, su cariz es abstracto y no son comparables 
con las cualidades básicas métricas y/o geométricas del objeto. Se trataría, 
por ejemplo, de índices, porcentajes o bien correlaciones como factores 
de forma, ratios entre distintos tipos de superficies, repercusión de volumen 
construido por usuario, etc.

A todo este procedimiento de análisis ya puesto a prueba en los CVI 
publicados se ha añadido específicamente en este volumen recopilatorio de 
los poblados una información gráfica extra. Unos planos de situación nos 
permitirán distinguir los tres intervalos, el previo, el de su construcción y el 
estado actual, para así poder analizar el desarrollo temporal de la ciudad 
en esos lugares. Además, se han incluido otras dos cuestiones que creemos 
relevantes: un atlas visual conceptualizado y unas gráficas comparativas 
que nos aportarán valiosas puntualizaciones adicionales sobre condiciones 
sociológicas y topológicas.

Preludio de una crónica anunciada

Tres de los siete articulistas que aparecen en este volumen fueron los autores 
de La quimera moderna, el libro consecuencia de una investigación rigurosa 
que, de forma tan evocadora y penetrante, nos relata la aventura de los 
Poblados Dirigidos y de sus autores. De este modo, Luis Fernández-Galiano 
descubre la mirada escandinava, abstracta y radical, que planea sobre 
Fuencarral, Justo Isasi alude al voluntarioso neoplasticismo de Canillas 
y Antonio Lopera observa las soluciones técnicas y estéticas de mínimos 
utilizadas en Manoteras. Por otro lado, Gabriel Ruiz Cabrero centra la 
conversación en la influencia holandesa cuando ilustra Entrevías y Miguel 
Ángel Baldellou se fijará en el afán por experimentar y la invención sensata 
plasmados en Almendrales. Otros autores pertenecen al GIVCO: Andrés 



Cánovas analiza Caño Roto desde la persistencia del vigoroso espacio 
público y Atxu Amann valora la modulación espacial sobre una retícula 
geométrica básica, expuesta en Orcasitas.

Para finalizar, los Poblados fueron valiosos ejemplos de que, con dedicación, 
la vivienda ultraeconómica también puede participar de la arquitectura con 
mayúsculas. Tras estos barrios emblemáticos hubo otras promociones que no 
corrieron la misma suerte, con otros actores que cambiaron sustancialmente el 
modo de proceder. Como luego sería habitual, el Estado dejó en manos de la 
empresa privada el jugoso pastel de la construcción de alojamientos sociales, 
por lo que nunca más se conseguirían de nuevo el compromiso colectivo y 
las cotas de calidad de los primeros Poblados Dirigidos, bellos en su sobria 
austeridad.



CVI. CUADERNOS DE VIVIENDA COLECTIVA (010-016)
XVI BEAU _ MUESTRA DE INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN



LA CASA BLOC. LO POLÍTICO HECHO LUGAR.

La Casa Bloc fue proyectada entre los años 1932 y 1933 por el equipo de 
arquitectos del GATCPAC; Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé y Joan Baptista 
Subirana con la intención de convertirse en un modelo de aplicación de las 
ideas políticas de la Segunda República. El proyecto respondía a una nueva 
sensibilidad social apoyada por el gobierno de izquierdas y a la necesidad de 
actualización de las condiciones de habitabilidad de la clase obrera. 

La nueva conciencia social que propugnaba la arquitectura de la Casa Bloc 
se ponía de manifiesto en su organización general, formando un conjunto de 
cinco bloques altos, de poca profundidad, dispuestos en planta formando una 
secuencia en forma de “S”, y conectados en sus cuatro puntos de inflexión 
por los núcleos de comunicación vertical. Este punto de partida ofrecía dos 
grandes jardines arropados por la volumetría, conectados entre sí a través de 
unas plantas bajas levantadas sobre pilares y con conexión directa a la calle y 
al espacio circundante. 

La tipología de las viviendas organizadas en dos plantas - ensayado 
anteriormente en escala reducida en el llamado Grupo de viviendas 
obreras por el mismo equipo de arquitectos - se adaptó para la Casa Bloc 
convirtiendo el jardín delantero en una terraza bien orientada y organizando 
el acceso a las viviendas mediante una pasarela que recorría todo el conjunto 
cada dos plantas. Esta organización garantizaba una buena ventilación y 
asoleo, así como una conexión visual desde las viviendas a los jardines. Estas 
galerías quedaban pautadas por la estructura de pilares situados cada cuatro 
metros de acuerdo con la crujía de las viviendas proporcionando un ámbito 
en la zona de entrada a cada vivienda que permitía una apropiación particular 
de esta zona colectiva. La doble altura de los vestíbulos de acceso a las 
pasarelas dotaba al conjunto de una escala y condición de calles elevadas 
que introducía el espacio público hasta la puerta de cada casa.

En marzo de 1933 se iniciaron las obras, pero tres años más tarde, con éstas 
casi acabadas, estalló la Guerra Civil y el proyecto quedó abandonado. En 
1939, acabada la guerra, y bajo las consignas del nuevo régimen franquista, 
se negaron las viviendas a los obreros a quienes inicialmente habían sido 
asignadas y fueron ofrecidas a los militares del bando vencedor y sus 
familias; huérfanos y viudas de la guerra. 
El cambio de residentes vino acompañado de modificaciones en el proyecto. 
Cambios de última hora que transfiguraban el espíritu inicial para adaptarse a 
los requisitos del nuevo orden político.

Si el primer acto de imposición incidía sobre el usuario, el segundo lo 
hizo sobre el espacio: las plantas bajas fueron ocupándose gradualmente, 
cerrando los jardines que pasaron a ser de uso estrictamente privado, y en 
el extremo donde éstos se abrían a la calle, se construyó un nuevo bloque 
destinado a las familias de la Policía Nacional, desfigurando así la relación del 
complejo con el espacio público. 

El nuevo edificio, apodado Bloque Fantasma, fue proyectado desde la 
escasez tanto económica como en cuanto a la calidad espacial. En lugar de 
continuar con las premisas del proyecto original, el nuevo bloque funcionaba 
a través de un pasillo central conectado a uno de los núcleos de escaleras 
existentes. El resultado ofrecía unas viviendas mal orientadas y pobremente 
ventiladas además de cerrar completamente uno de los jardines bloqueando 
vistas e iluminación natural al resto de las viviendas. El nuevo patio, ahora 
completamente cerrado, también modificó su uso para convertirse en las 
caballerizas de la policía antidisturbios.

A los cambios impuestos, y ante la falta de un proyecto colectivo, otras 
modificaciones fueron sucediéndose a lo largo del tiempo también en el 
interior de las viviendas. Muchas de ellas fueron cerrando las terrazas, 
empujadas por una privatización del espacio que había negado los jardines 
compartidos, así como respuesta a un nuevo tipo de vida centrada alrededor 
del televisor. Algunas de las galerías de acceso también se cerraron, lo que 
comportó que muchas viviendas perdieran la ventilación natural cruzada que 
daba a estas calles en el aire. Los ideales de las viviendas de la República 
fueron desdibujándose y la Casa Bloc se convirtió en un edificio opaco y 
poco estimado, donde cualquier rastro de los valores originales había sido 
mutilado, transformado o simplemente olvidado.

La llegada de la democracia en España no tuvo repercusión sobre la Casa 
Bloc hasta una década más tarde. En 1986 se restauró uno de los bloques y 
se demolieron las caballerizas, y en el 2000 se inició un proyecto integral de 
restauración y recuperación del estado original que concluyó en 2008 con el 
derribo del Bloque Fantasma. Pero el proyecto arquitectónico contemporáneo 
podría ir más allá de la recuperación del proyecto original. Si tanto la Segunda 
República –por proposición- como la dictadura –por dejación- tenían clara 
la traducción de sus ideales al espacio, de la misma manera es necesario 
plantear cuál debería ser hoy esta traslación.
Probablemente esté próxima a los ideales iniciales de la Casa Bloc, pero 
no debería ceñirse únicamente a la recuperación del pasado, sino que 
deberíamos ser capaces de traducir el presente al espacio. Hacer de lo 
político, lugar.

Anna Bach. Profesora de Proyectos Arquitectónicos. EINA, Centro 
Universitario de Diseño y Arte. Universidad Autónoma de Barcelona, España

INTERSECTING REALITIES. WHERE POLITICS MEET 
ARCHITECTURE

The Casa Bloc was planned between 1932 and 1933 by the GATCPAC 
team of architects; Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé and Joan Baptista 
Subirana with the intention of becoming a model for the application of the 
political ideas of the Second Republic. The project responded to a new 
social sensibility supported by the left-wing government and the need to 
update the living conditions of the working class.

The new social conscience advocated by the architecture of Casa Bloc 
was evident in its general organization, forming a set of five tall, small depth 
blocks arranged in the form of “S” and connected at their four inflexion 
points, the vertical communication centre. This starting point offered two 
large gardens covering the volume of the empty space, connected to each 
other through ground floors raised on pillars and with a direct connection 
to the street and the surrounding space.

The typology of the dwellings was organised on two floors – this was 
previously tested on a reduced scale in the so-called Group of Worker’s 
Homes by the same team of architects – it was then adapted for the 
Casa Bloc by changing the front garden into a well-oriented terrace and 
organising access to the homes through a walkway that ran the entire 
complex every two floors. This organization guaranteed good ventilation 
and sunlight, as well as giving a visual connection from the houses to the 
gardens. These galleries were marked by a structure of pillars located 
every four meters according to the bay of the houses, providing a space 
in the entrance area to each house that allowed a particular appropriation 
of this collective area. The double-height of the vestibules to the walkways 
provided the complex with a scale and condition of elevated streets that 
introduced the public space to the door of each house.

In March 1933 the works began, but three years later, when they were 
almost finished, the Civil War broke out and the project was abandoned. In 
1939, after the war and under the instruction of Franco´s new regime, the 
houses that had initially been assigned to the workers were denied them 
and they were offered to the military of the victorious side and their families; 
orphans and widows of war. The change of residents was accompanied by 
modifications in the project. Last-minute changes transformed the projects 
initial spirit in order to adapt to the requirements of the new political order.

If the first act of imposition affected the user, the second did so on the 
space: the ground floors were gradually occupied, closing the gardens that 
became strictly private use, and at the end of the complex where it opened 
onto the street, a new block was built for the families of the National Police, 
thus disfiguring the relationship of the complex with the public space.

Nicknamed Bloque Fantasma (Ghost Block), the new building was 
designed from both economic and spatial quality shortages. Instead 
of continuing with the premise of the original project, the new block 
functioned via a central corridor connected to one of the existing stair 
wells. The result offered poorly ventilated and poorly oriented homes, 
in addition to completely closing one of the gardens, blocking views 
and natural lighting for the rest of the homes. The new courtyard, now 
completely closed, also modified its use to become the riot police stables.

With the changes imposed, and in the absence of a collective project, over 
time other modifications were also happening inside the houses. Many of 
the terraces were closed, pushed by the privatization of the space that had 
denied the shared gardens, as well as internal changes as a response to a 
new type of life centred around the television. Some of the access galleries 
were also closed, which meant that many homes lost the natural cross 
ventilation that gave these streets fresh air. The ideals of these houses of 
the Republic were blurred and The Casa Bloc became an opaque and 
little esteemed building, where any trace of the original values had been 
mutilated, transformed or simply forgotten.

The arrival of democracy in Spain did not have an impact on Casa Bloc 
until a decade later. In 1986 one of the blocks was restored and the stables 
were demolished, and in 2000 a comprehensive restoration and recovery 
project of the original plan began, all of which ended in 2008 with the 
demolition of the Ghost Block. But the contemporary architectural project 
could have gone beyond the recovery of the original project. If both the 
Second Republic - by proposition - and the dictatorship - by abandonment 
-had clear translations of their ideologies for the complex, then, in the same 
way, it is necessary to ask what the interpretation should be today.
Now it is probably closer to casa blocs initial ideals, but it should not be 
limited only to the recovery of the past, we should be able to translate the 
present into the area. To make something political out of the space.

Anna Bach. Professor of Architectural Projects. EINA, University Center of 
Design and Art. Autonomous University of Barcelona, Spain.
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UNIDAD VECINAL Nº3. BARRIO DE LAS FLORES, ELVIÑA

Intensidad  
Decisiones de proyecto aparentemente sencillas, habilidosas maniobras que 
envuelven complejidades y facilitan la diversidad, se mantienen durante todo el 
proceso sin perder intensidad.

Urbanidades
La unidad vecinal de Elviña muestra en sus dos aportaciones más reconocibles, 
la voluntad de hacer ciudad con el diseño y planificación del espacio público, y 
las galerías corredor como extensión de este, la consecuencia de un encargo 
coral a varios arquitectos. De su acuerdo en ir más allá del diseño de unos 
edificios y del pacto en como convivir. Aquello mismo de donde surge la ciudad.
Corrales propuso, con el fin de no tener que disponer un gran número de 
ascensores, la instalación de galerías a media altura que, conjugadas con la 
pendiente, quedaban casi a cota en la parte alta del terreno y permitían dividir las 
alturas de acceso.

En el contexto de estos y otros planteamientos comunes, José Antonio Corrales 
desarrolla la unidad 3 de una manera más ambiciosa y compleja. Borrando 
los límites entre urbanización y edificación, realiza un tratamiento de la 
parcela en su totalidad generando una unidad mayor. Así, conecta las galerías 
entre sí mediante puentes añadiendo otro nivel de circulación e incorpora 
los equipamientos asociados a la unidad a este funcionamiento conjunto y 
aparece la plaza. Espacio común que modela mediante sutiles maniobras de 
ahuecamientos, el bloque que la delimita al N se ahueca en sus plantas bajas 
para ofrecer un soportal, y espacios intermedios equipados que conectan 
actividades. El proyecto como unidad compleja, arquitectura para ser vivida a 
través de relaciones diversas.

Deslizamientos y sección.  
La respuesta a la topografía se origina también desde la sección de los bloques 
como mecanismo sensible al terreno. Tres calles discurren horizontalmente por 
la parcela de E a O, conectadas entre sí por puentes y torres de  ascensores. Por 
encima de estas calles, tres plantas de viviendas con una crujía de 11,45 m. Bajo 
ellas y de manera variable hasta encontrar el terreno, de una a cinco plantas, 
con 14,45 m de crujía, todas ellas viviendas cruzadas con doble orientación. En 
un trabajo simultáneo desde la planta suma desplazamientos y deslizamientos, 
ahuecamientos y retranqueos. La crujía bajo las pasarelas pasa de 14,45 a 11,45, 
lo que permite, además de disponer de diferentes tamaños de viviendas a partir 
de la misma tipología, el ahuecamiento en sección de parte del volumen cuando 
se hace necesario o deseable, o los quiebros y retranqueos de los bloques para 
aumentar la distancia entre ellos de manera fluida sin necesidad de introducir 
elementos diferentes. Del mismo modo, la necesidad de un patio para las 
viviendas con mayor profundidad se extiende a todas. El patio se desliza desde 
el interior a la fachada quedando, a modo de tendedero abierto, como un hueco 
más cuando la crujía es menor. 

Modulación y repetición.  
En un contexto de escasez y falta de recursos materiales para tal cantidad de 
viviendas, la barata mano de obra frente al coste del material permite al talento 
y creatividad del arquitecto ofrecer soluciones ingeniosas que aúnan control 
del espacio y soluciones constructivas plenas de funcionalidad. Para obtener el 
máximo número de viviendas al mínimo coste, se fija un ancho para todas ellas 
de siete módulos de un metro. Esto permite disponer de dos habitaciones en la 
fachada N además de las escaleras. Únicamente dos tipos de hueco componen 
toda la unidad. Ventanas horizontales continuas, de 65 cm a media altura, que en 
las zonas de estar se complementan con un gran vano con carpintería fija hasta 
el forjado superior. Nada más. Ni nada menos, la sección de estos huecos cuida 
hasta el mínimo detalle sus prestaciones hacia el interior y su presencia exterior.

Precisión y sencillez.  
La sección también es una herramienta para el análisis minucioso de cada 
elemento con el objetivo de desplegar sus posibilidades al máximo. Se produce 
un remate quebrado en el forjado superior, con el fin de introducir mejor la luz 
en las zonas de estar a través de la ventana superior. Este quiebro del forjado 
proporciona hacia el interior un banco bajo las ventanas corridas y, en los 
dormitorios, una zona de almacenamiento por encima de ellas. En las galerías 
produce un banco corrido que acompaña el espacio público. Las ventanas, 
lunas correderas sobre madera y una hoja opaca de uralita plastificada para 
facilitar el oscurecimiento, buscan la apariencia limpia y definida potenciando 
la horizontalidad. El cargadero necesario para estos huecos corridos es el 
antepecho de las ventanas altas de las zonas de estar (aparecen el “colgante 
armado de hormigón” y la “balda continua de hormigón” en palabras de 
Corrales) Esta limpieza continúa en la puesta en obra con la solución de una 
pieza de vierteaguas prefabricado para absorber con un solo sistema las 
diferencias de los huecos hormigonados. Soluciones en las que pareciera no 
haber esfuerzo o dificultad, que no olvidan su propósito, la forma contenida en la 
construcción.

Visto desde hoy, apreciando la brillantez de las soluciones constructivas, la 
Unidad Vecinal 3 de Elviña es una obra donde queda patente un momento en 
el que la aportación del arquitecto como tal, como pensador y constructor era 
fundamental. Su carácter  limpio y rotundo permanece y destaca a pesar del 
abandono y de las muchas alteraciones sufridas a causa del desinterés y falta de 
sensibilidad, que dejó en manos de la improvisación y el desorden su renovación 
y mantenimiento.

Guadalupe Piñera. Profesora Asociada de Proyectos Arquitectónicos, Urbanismo 
y Composición. Universidad A Coruña, España.

NEIGHBORHOOD UNIT Nº3. DISTRICT OF LAS LETRAS, ELVIÑA

Intensity 
A series of apparently simple and practical project decisions and skillful 
manoeuvres (that involved complexities and facilitated diversity) are seen 
throughout the project.

Urbanities 
The neighbourhood unit of Elviña shows in its two most recognizable 
contributions, the will to make a city with the design and planning of public 
space, and the corridor galleries, as an extension of this are the consequence 
of a joined commission of various architects. It portrays their agreement to 
go beyond the design of some buildings and the agreement on how to live 
together. It resembles where the city arises. In order not to have to arrange 
a large number of elevators, Corrales proposed the installation of half-height 
galleries that, combined with the slope, were almost at the top of the terrain 
and allowed the access heights to be divided.

In the context of these common approaches, Jose Antonio Corrales develops 
Unit 3 in a more ambitious and complex way. Blurring the boundaries between 
urbanization and building, he performs a treatment of the plot in its entirety, 
generating a larger unit. Thus, he connects the galleries to each other through 
bridges, adding another level of circulation and it incorporates the equipment 
associated with the Unit to this combined operation forming a plaza. Common 
space that models through subtle recessing maneuvers, the block that delimits 
it to the N is recessed in its ground floors to offer a portico and equipped 
intermediate spaces that connect activities. The project is a complex unit that 
shows how through architecture diverse relationships can be formed.

Landslides and section.  
The response to the topography not only comes from the galleries but also 
from the section of the blocks which work as a sensitive mechanism to the 
terrain.
Three streets run horizontally through the plot from the east to the west, 
connected to each other by bridges and elevator towers. Above these streets 
are three floors of houses with a bay of 11.45 m. Under them and in a variable 
way until the ground level are one, from one to five floors with a bay of 14.45m, 
all of them crossed houses with double orientation. In a simultaneous way 
from the floor, it adds displacements and slips, hollows and setbacks. The bay 
under the walkways goes from 14.45 to 11.45, which allows, in addition to 
have different sizes of houses with the same typology, the hollowing out of part 
of the volume when it is necessary or desirable, or the breaks and setbacks 
of the blocks to increase the distance between them in a fluid way without the 
need to introduce different elements. Similarly, the need for a patio with greater 
depth extends to all homes, the patio slides from the interior to the facade, 
remaining, as an open clothesline, as one more hole when the bay is smaller.

Modulation and repetition.  
In a context of scarcity and lack of material resources for such a large number 
of houses, cheap labour costs against the cost of building materials results 
in a unique opportunity for talented and creative architects to offer ingenious 
solutions that combine control of the space and fully functioning constructive 
solutions. To obtain the maximum number of dwellings at minimum cost a width 
of seven one-meter modules is set for the dwellings. This allows for two rooms 
in the north facade in addition to the stairs. The entire unit has only two types 
of spans, continuous horizontal windows of 65 cm at medium height, that are 
complemented in the living areas by fixed carpentry that goes to the upper 
floor. Nothing more nor less than these spans take care of the internal features 
and external appearance.

Accuracy and simplicity. 
The section also appears as a tool for the detailed analysis of each element 
in order to deploy its possibilities to the fullest. A broken finish is produced in 
the upper slab so that the light can be better introduced into the living areas 
through the upper window. The smoothing of the floor slab provides a bench 
inside the continuous windows and in the bedrooms a storage area above 
them. In the galleries, it produces a continuous bench that accompanies the 
public space.
Windows, sliding windows on wood and an opaque sheet of plasticized uralite 
are used to facilitate darkening, seeking the clean and defined appearance 
of the holes, enhancing them horizontality. The necessary lintel for these 
continuous openings is the sill of the high windows of the living areas (the 
“reinforced concrete pendant” and the “continuous concrete shelf” in the 
words of Corrales). The tidying of the gap is done by using a precast gutter 
piece which absorbs the concrete holes to create a single system. These 
effortless solutions retain their functionality while still being contained within the 
form of the construction.

Seen from today, appreciating the brilliance of the constructive solutions, the 
Neighborhood Unit 3 of Elviña is a work where it is evident that the architect as 
a thinker and builder was essential. Today its clean and resounding character 
remains and stands out despite the abandonment and the many alterations 
suffered due to the disinterest and lack of sensitivity, which left it in the hands 
of improvisation and disorder its renovation and maintenance.

Guadalupe Piñera. Associate Professor of Architectural Projects, Urbanism 
and Composition. A Coruña University, Spain.

GIVCO Grupo de Investigación Vivienda Colectiva GIVCO Grupo de Investigación Vivienda Colectiva Cuadernos de vivienda no 13. GIVCO Grupo de Investigación Vivienda Colectiva. DPA ETSAM. Universidad Politécnica de Madrid
Cuadernos de vivienda n. 13. GIVCO Collective Housing Research Group. DPA ETSAM Universidad Politécnica de Madrid

Unidad Vecinal nº3 en el Polígono de Elviña
Vecinal Unit nº3 in Polígono de Elviña
José Antonio Corrales | A Coruña, 1965-67 

Unidad Vecinal nº3 en el Polígono de Elviña
Vecinal Unit nº3 in Polígono de Elviña
José Antonio Corrales | A Coruña, 1965-67 

CVI013 CVI013

CUADERNOS DE VIVIENDA
Número 13
Unidad Vecinal nº3 en el Polígono 
de Elviña
J. A. Corrales
A Coruña, 1965-67

GIVCO
GRUPO DE INVESTIGACIÓN
VIVIENDA COLECTIVA
COLLECTIVE HOUSING 
RESEARCH GROUP

DPA ETSAM
Universidad Politécnica de Madrid

Investigador responsable
Main researcher
Carmen Espegel Alonso

Investigadores
Researchers
Arturo Blanco Herrero 
Andrés Cánovas Alcaraz
Sálvora Feliz Ricoy
José Maria Lapuerta Montoya

Doctorandos
PhD Students
Elena Martínez Millana 
Borja Ganzabal Cuena

PUBLICACIÓN
PUBLICATION

Directores
Directors
Andrés Cánovas Alcaraz
Carmen Espegel Alonso

Director editorial
Editorial content diector
Andrés Cánovas Alcaraz

Consejo editorial
Editorial board
Arturo Blanco Herrero
Andrés Cánovas Alcaraz
Carmen Espegel Alonso
Sálvora Feliz Ricoy

Elaboración de Documentación
Elaboration of documentation
Sálvora Feliz Ricoy
Carlos Andrés Macas Peñaranda
Javier De Andrés De Vicente
Borja Ganzabal Cuena
Borja Sallago Zambrano
Mónica Dominguez Fernández
Diego Sandoval Fierro
Luis Germán Rodriguez Patiño

Artículo
Article
Guadalupe Piñera

Traductores
Translators
Daniela Sandoval Fierro
Javier De Andrés

ISBN: 978-84-09-29976-8
Editorial: DPA Prints’. Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos (ETSAM - UPM)
Publishing House: DPA Prints’. 
Departamento de Proyectos 
©Edición: GIVCO 
Edition: GIVCO 
©Artículo: Guadalupe Piñera Manso
Article: Guadalupe Piñera Manso
©Textos y fotos: sus autores 
Text and photographs: Their authors

El objetivo principal de los Cuadernos 
de Vivienda ha sido realizar una base de 
datos completa organizada por décadas 
que incluye los edificios de vivienda 
colectiva españoles más relevantes, 
tanto proyectados como construidos, del 
siglo XX. Esta base de datos contiene 
referencias sistematizadas de los 
proyectos de vivienda, de forma que 
es posible una lectura comparativa, 
contrastada y homogénea que permita 
reflexiones posteriores.

La investigación tendrá una repercusión 
social y de divulgación que se alcanzará a 
través de cuatro tipos de publicaciones: 
1. Octavillas de viviendas (OVI) 
2. Textos críticos sobre textos históricos de 
vivienda (TVI) 
3. Cuadernos monográficos de vivienda 
(CVI) 
4. Atlas de vivienda (AVI)

Este trabajo está financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación,  
en el marco del XI Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2008-2011, dentro 
del Programa Nacional de Proyectos 
de Investigación Fundamental de la 
Convocatoria 2009, en el Subprograma de 
Proyectos de Investigación Fundamental 
No Orientada con referencia HAR2009-
10420.

This collection takes part of a research 
focused on Spanish Collective Housing 
ofthe 20th Century. The main aim has been 
to create a proper data base organized 
bydecades that includes the more relevant 
20th Century Spanish Collective Housing, 
executed or projected.

This data base has systematized references 
of the housing projected in order to be able 
to do a comparative reading, demonstrated 
and homogeneous, to provide reflections and 
future researches. This research project will 
have social and informative repercussion on 
our  types of publications: 
1. Housing pamphlets (OVI) 
2. Critical texts about historical housing 
texts (TVI) 
3. Monographs on one building (CVI) 
4. Atlas on collective housing (AVI)

This research is financed by the Ministry 
ofScience and Innovation, under the 11th 
National Plan of Scientific Research, 
Developing and Technological Innovation 
2008-2011, inside the National Program 
ofFundamental Research 2009, NonOriented 
Sub Program  with reference HAR2009-10 
420.

Reproducción facsímil: Arquitectura nº 
117, 1968
Medidas originales: 
231 mm de ancho 
282 mm de alto

UNA RELECTURA CONTEMPORÁNEA DE LA UVA DE HORTALEZA

 “Mientras comíamos en su casa, el 28 de diciembre de 1962, le llamó 
un colega que buscaba arquitectos para un proyecto de 1.100 viviendas. 
Fernando me preguntó si me interesaba. Le dije que sí.”

Miró Valverde, Antonio. Una inolvidable y espléndida colaboración. Fernando 
Higueras. Desde el origen 1950-2008. Ministerio de Fomento, Fundación ICO y 
Ediciones Asimétricas. Madrid 2019.

Con estas palabras rememora Antonio Miró el momento en el que Fernando 
Higueras le ofreció la incorporación al proyecto de la UVA (Unidad Vecinal 
de Absorción) de Hortaleza. Fue el inicio de una fructífera colaboración 
que se prolongaría durante casi una década. Con apenas 4 días para el 
anteproyecto,18 días para el proyecto de ejecución y 5 meses para la 
construcción, en marzo de 1963 comenzaron las obras con un equipo de 
técnicos formado por Fernando Higueras, Antonio Miró, Arturo Weber Crespo, 
Francisco Cabrera Carral y Lucas Espinosa. El programa formado por viviendas 
de 2d, 3d y 4d incluía también equipamientos y espacios al aire libre. Se 
trataba de viviendas sociales, con una vida útil limitada a 5 años, destinadas 
reemplazar viviendas insalubres por alojamientos temporales de emergencia.
A través de seis conceptos realizamos en este texto una relectura de las 
principales ideas que hacen de la UVA de Hortaleza un proyecto vigente en la 
actualidad.

Arquetipo
Miró e Higueras defienden en sus proyectos de principios de los años 60 
la arquitectura popular española. Trabajan con categorías primigenias, 
atemporales, pero incorporando nuevas tecnologías constructivas. En la UVA 
deciden combinar la imagen del arquetipo de la casa, un prisma con cubierta 
a dos aguas, con una radical infraestructura de pilotes de hormigón que actúa 
como soporte.

Infraestructura
Un forjado elevado sobre pilotes de hormigón genera un soporte 
infraestructural en el que se levantan todas las viviendas a la misma cota. 
A la vez, permite unificar la pronunciada topografía del solar sin realizar 
movimientos de tierras. La parte inferior del forjado aloja instalaciones 
comunes como el saneamiento, servicios urbanos y locales comunitarios.

Sistema
La base compositiva del conjunto es una malla isótropa montada sobre el 
soporte. La distancia entre ejes es 2,8 metros; las luces entre pórticos son de 
6 metros; los voladizos son de 1/4 de la luz hacia la galería exterior y 1/8 al 
interior del patio. La malla mantiene una relación directa con la modulación 
de las estancias de las viviendas (escala doméstica) y con la organización 
volumétrica de los bloques (escala urbana). El conjunto de la UVA supone 
una sistematización de medios y recursos constructivos. Debido a los plazos, 
la prefabricación es la solución. Se opta por una estructura metálica ligera, 
industrializada, repetitiva y optimizada que permite construir modularmente. 

Combinatoria
Las viviendas se organizan a partir de la combinatoria de un único módulo 
cuadrado de 2,80 m. de lado y una altura de 2,20 m. Ese módulo es capaz 
de albergar cualquier programa: salones, dormitorios o locales técnicos. Las 
viviendas de tres dormitorios están formadas por 6 módulos interiores y 3 
medios módulos exteriores. Interiormente no hay distribuidores ni pasillos, 
toda la superficie está optimizada en 50 m2 que se amplían con 12,50 m2 de 
galería exterior: la cuarta parte de la superficie útil total es espacio exterior 
de relación incorporado a la vivienda. Las viviendas de 2 y 4 dormitorios 
se combinan entre sí, intercambiando un módulo completo con la vivienda 
contigua.

Invariante
Utilizan recursos extraídos de forma directa de la “arquitectura popular 
anónima”: la galería de acceso exterior recupera los corredores de las 
corralas madrileñas; el patio interior con vegetación recupera el típico patio 
mediterráneo; materiales como el ladrillo y la teja enraízan el proyecto 
con la arquitectura popular, al igual que el uso de jardineras perimetrales 
incorporadas en las galerías. Estos invariantes funcionan desde un punto de 
vista estético y funcional, pero fundamentalmente desde parámetros sociales 
y ambientales. 

Ecología
El proyecto de Hortaleza destaca por su fuerte carácter social. Las pasarelas y 
las piezas de acceso al conjunto son espacios de relación vecinal. Construyen 
su identidad y proyectan hacia el exterior las actividades cotidianas propias 
de las corralas. Las galerías, realizadas con finas losas y ligeras barandillas 
metálicas, tienen la misión de proteger las fachadas de ladrillo de las 
inclemencias atmosféricas. Con el paso del tiempo, gracias a la vegetación, 
adquieren densidad y vida propia configurando una envolvente variable y en 
continua transformación. Son la imagen urbana de un delicado ecosistema 
social que transforman diariamente sus habitantes.
Queremos creer que esta fue la principal razón por la que la UVA de Hortaleza 
fue elegida por Louis I. Kahn y Le Corbusier en el X congreso de la U.I.A. de 
Buenos Aires de 1969, distinguiéndola como “el poblado más humano de 
entre los 1300 presentados”. 

María José Pizarro Juanas. Profesora Ayudante Doctora de Proyectos 
Arquitectónicos. Universidad Politécnica de Madrid.

A CONTEMPORARY REREADING OF LA UVA DE HORTALEZA

“As we had lunch at his house, on the 28th of December of 1962, a friend of 
his called him telling him he was looking for architects for a project of 1,100 
households. Fernando asked me if I was interested, I told him I was. ”

Miró Valverde, Antonio. An unforgettable and splendid collaboration. Fernando 
Higueras. From the origin 1950-2008. Ministry of Development, ICO 
Foundation and Asymmetric Editions. Madrid 2019.

With these words Antonio Miró recalls the moment when Fernando Higueras 
offered him to join the UVA project (Neighborhood Absorption Unit) of 
Hortaleza. This marked the beginning of a fruitful collaboration that would last 
almost a decade. With scarcely four days for the preliminary architectural 
draft, eighteen for the execution project and five months for the construction, 
the construction works started in March of 1968 with a team of technicians 
formed by Fernando Higueras, Antonio Miró, Arturo Weber Crespo, Francisco 
Cabrera Carral and Lucas Espinosa. The program consisted of two, three and 
four-bedroom households and included urban equipment and outdoor spaces. 
This was about social housing, with a lifespan limited to five years, intended to 
replace unhealthy households with temporary emergency accommodation. A 
rereading of the main ideas that make the UVA of Hortaleza a current project 
for nowadays is carried out through the idea of six concepts. Through these 
six concepts, we will carry out a rereading of the main ideas that make the 
Hortaleza UVA a project that is still currently valid.

Archetype
Miró and Higueras upheld in their projects the Spanish popular architecture 
from the beginning of the sixties. They worked with primal and timeless 
categories but incorporated brand new construction technologies.Regarding 
the UVA they opted for combining the archetypal image of the house; a prism 
with a gabled roof, combined with a radical infrastructure of concrete piles that 
worked as a support.

Infrastructure
A raised floor on concrete piles generates infrastructural support which raises 
all the houses to the same level. At the same time, it unifies the noticeable 
topography of the site without the need for any earthworks. The lower part of 
the raised floor houses common facilities such as sanitation, urban services 
and community premises.

System
The compositional base of the system is an isotropic mesh installed onto the 
support. The distance between axes is 2.8 metres; the spans between the 
porticos are 6 metres long, the cantilevers are one-fourth of the span towards 
the external gallery and one-eighth towards the inner patio. The mesh maintains 
a direct relation to the modulation of the rooms of the housing (domestic 
scale) and to the volumetric organization of the blocks (urban scale).The UVA 
community entails a systematization of constructive means and resources. 
Due to the time limit, prefabrication appears to be the solution. A light metallic 
industrialized structure is chosen, as a repetitive and optimized structure that 
allows for modular construction.

Combinatorial
The households are distributed from the combinatorial analysis of a unique 
squared module of 2.80m wide and 2.2m high. This module is capable of 
containing any program: living rooms, bedrooms or technical premises. The 
three-bedroom homes are made of six interior modules and three half outer 
modules. Internally there are no lobbies or corridors, all the area is optimized in 
50 m2 and is increased by 12.50 m2 with the outside gallery: a quarter of the 
total usable area is outdoor space that is incorporated into the household. The 
two and four-bedroom homes are combined together exchanging a complete 
module with the adjoining house.

Invariable.
They use resources extracted directly from the “popular anonymous 
architecture”: the exterior entrance gallery restores the Madrid style ‘corralas’; 
the interior courtyard with vegetation retains the typical Mediterranean patio; 
materials such as brick and tile root the project in popular architecture, 
as well as perimeter window boxes that are integrated into the galleries. 
These invariants work from an aesthetic and functional point of view, but 
fundamentally from environmental and social parameters.   

Ecology
The Hortaleza project stands out for its marked social character. The walkways 
and access parts to the complex are spaces for neighbourly relationships, 
they build its identity and project outwards the daily activities that characterize 
the ‘corralas’. The galleries, built with thin slabs and metallic handrails, have 
the task of protecting the brick facades from the inclement weather. With the 
passage of time, thanks to their vegetation, they gain density and a life of their 
own, creating a surrounding that is constantly changing.  This project portrays 
an urban image of a delicate social ecosystem that transforms its inhabitants 
daily. 
We believe that this was the main reason why the UVA of Hortaleza was 
chosen by Louis I. Kahn y Le Corbusier in the X Congress of the U.I.A. in 
Buenos Aires in 1969, where the UVA was distinguished as “the most humane 
settlement out of the 1300 presented”. 

María José Pizarro Juanas. Assistant Professor Ph.D in Architectural 
Projects. Politecnica University of Madrid.
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UTOPÍA CONSTRUIDA

¿Quiénes y cuándo?
El proyecto de este edificio de vivienda colectiva surge, a caballo de las 
décadas del 60 y 70, de una utopía colectiva, soñada por un grupo de 
creadores y creadoras con diferentes formaciones, y que, después de más 
de 40 años, conforma un pequeño pueblo vertical en el que viven alrededor 
de mil personas. En este sueño había un deseo colectivo de la generación 
del 68 y un reflejo de la situación social y política del país con una dictadura 
que estaba llegando a su fin.

¿Por qué se llama Walden 7?
El nombre es un homenaje, y un reconocimiento de inspiración a dos 
referencias literarias, por un lado, al libro de Henri David Thoreau  Walden 
o Vida en los bosques (1854), escrito luego de vivir dos años solo cerca 
del Walden Pond, en Massachussets. Y por otro, la utopía comunitaria de 
unas mil personas de B. Frederic Skinner llamada Walden 2 (1948) , en 
la que relata la existencia de 6 comunidades, por lo tanto, Walden 7 es el 
que le sigue en esa genealogía. Ambos textos se distancian de la sociedad 
industrial que convierte al ser humano en instrumento.

Edificio ciudad
Se trata de un edificio ciudad, por la cantidad de personas, pero también 
y, especialmente, por la variedad de situaciones “urbanas” que genera 
en sus 5km de calles en altura. Espacios colectivos con cualidades de 
calles, puentes, pasajes, calles-escaleras, plazas y miradores. Es un 
edificio organizado entorno al vacío en tres dimensiones de los espacios 
públicos en el que la transición entre lo privativo y el exterior totalmente 
público es fundamental para la generación de comunidad. En la planta baja 
espacios comunitarios y los comercios aportan situaciones de relación con 
el vecindario próximo. En la azotea dos piscinas y espacios de solárium 
completan el edificio.

«...La ciudad es un organismo vivo, un sistema de sistemas. Por algo la 
mitad de nuestro Taller se dedica sólo a la teoría...  Nosotros pretendemos 
solucionar los problemas modernos recuperando el concepto histórico de 
ciudad, sin disgregarla según el modelo nórdico.»
(Taller de Arquitectura. «WALDEN 7 PAR LUI MEME. La chispa de la vida” en 
Arquitecturas Bis, julio 1975)

Tipologías
Una de las claves de la flexibilidad y adaptabilidad a lo largo del tiempo 
de este edificio es el módulo de la tipología residencial. Este módulo base 
es de 30 m2 y permite el desarrollo de la vida de una o dos personas, 
en ese momento se cuestionan la validez de los espacios estancos e 
hiperespecializados, abogando entre otras cosas por la desaparición de 
la palabra habitación sustituyéndola por estancia. El ámbito de higiene 
personal se separa en dos zonas para ampliar la cantidad de personas 
usándolos simultáneamente; la cocina abierta es espacio de trabajo y 
paso, quedando separada y conectada a la vez con el resto del espacio 
cotidiano por la mesa de comer. La organización de estas unidades permite 
unirlas, según proyecto de dos a cinco módulos, dando cinco superficies de 
viviendas diferentes, que se pueden unir en horizontal o vertical, resultando 
en una gran variedad tipológica. El edificio está formado por mil células, 
combinadas, originalmente, en 368 viviendas y estudios, esta cantidad 
puede variar ya que siempre se pueden separar las sumatorias o agregar 
las unidades según las necesidades de los grupos de convivencia.

Generación de forma
Esta ciudad en el espacio tiene su origen formal tanto en la referencia 
y búsqueda de espacios urbanos como en un modelo matemático y en 
el sistema bidimensional y tridimensional de generación geométrico de 
formas y tal como fue desarrollado en la tesis doctoral de Anna Bofill en 
1975. La teoría de los movimientos rígidos en el espacio permitiría generar 
infinitas combinatorias de conjuntos de espacios llenos y espacios vacíos 
que luego tendrían dos fases de adecuación la de arquitectos y arquitectas, 
para adecuarlo al lugar y a unas intenciones de proyecto reales; y una 
segunda adecuación que sería realizada por las mismas personas que los 
habiten.  La idea de comunidad activa está en la misma concepción inicial 
del Taller de Arquitectura y es refrendado por las soluciones arquitectónicas 
adoptadas. A principios del siglo XXI, para ampliar la capacidad de 
adecuación por parte de las personas que lo habitan, se aprobó un 
reglamento de modificación de elementos colectivos y fachadas. Este 
reglamento de obras proyectado por Anna Bofill surge como respuesta a 
la necesidad de la colectividad de, entre otras cosas, ampliar las ventanas. 
El edificio sigue, tal y como fue pensado, siendo un organismo vivo que se 
transforma constantemente.

Zaida Muxí Martinez
Arquitecta

CONSTRUCTED UTOPIA

Who and when?
The collective housing project Walden 7 (1970-1975) arises from 
a collective utopia dreamed of by a group of creators from different 
backgrounds that formed an architecture workshop and which, after 
more than forty years, formed a small vertical town in which around a 
thousand people live. In this dream, there was a collective desire from the 
generation of ‘68 and a reflection of the social and political situation of a 
country under a dictatorship that was reaching its end.  

Why is it called Walden 7?
The name pays homage and recognition of inspiration to two literary 
references. On the one hand to Henry David Thoreau’s Walden, or Life in 
the Woods (1854) which was written after living alone for two years near 
Walden Pond in Massachusetts and on the other hand, to the communal 
utopia of about a thousand people of  B. Frederic Skinner’s Walden 2 
(1948) where the existence of six communities is portrayed, therefore, 
Walden 7 follows him in that genealogy. Both texts distance themselves 
from the industrial society that turns the human being into an instrument.

Building City
This is a city-building due to the number of people but also because 
of the great variety of “urban” situations that take place in its 5 km of 
high rise streets. Collective spaces with qualities of streets, bridges, 
passageways, street-stairs, squares and viewpoints. This building is 
organized around the three-dimensional void of the public spaces in 
which the transition between the private and the completely public outer 
space are key for the creation of a community. On the ground floor, 
communal areas and small shops provide space for relationships with the 
immediate neighbourhood. Two swimming pools and solarium spaces on 
the rooftop terrace complete the building.

«...“The city is a living organism, a system of systems. There is a reason 
why half of our workshop is dedicated to theory alone... We aim to solve 
modern problems by recovering the historical concept of the city, without 
disintegrating it according to the Nordic model.” 
(Architecture Workshop. «WALDEN 7 PAR LUI MEME. The spark of life” 
in Arquitecturas Bis, July 1975)

Typologies
One of the keys to flexibility and adaptability is the 30 m2 base module 
of residential typology, that allows the development of the life of one 
or two people. At the same time, the validity of watertight and hyper-
specialized spaces are questioned, advocating among other things the 
disappearance of the word bedroom replacing it by room. The personal 
hygiene area is separated into two zones to increase the number of 
people using them simultaneously; the open kitchen is a work and 
passage space, being separated and connected at the same time with 
the rest of the daily space by the dining table. The organization of these 
modules allows the union of 2 up to 5 modules, that can be joined 
horizontally or vertically, resulting in a great variety of typologies. The 
building is formed of a thousand cells, originally combined into 368 
dwellings and studios, this quantity can vary as the sums can always be 
separated or the units added according to the needs of the cohabitation 
groups.

Form generation
This building in the space has its formal origin both in the reference and 
search for urban spaces, and in a mathematical model and the two and 
three-dimensional system of geometric generation of forms, developed 
in Anna Bofill’s doctoral thesis in 1975. The theory of rigid movements 
in space would allow the generation of infinite combinations of full and 
empty spaces that would then have two phases of adaptation: one by 
architects, to adapt it to the place and to real project intentions; and a 
second adaptation that would be carried out by the people who live in it.

The idea of an active community is in the initial conception of the 
Architecture Workshop and is endorsed by the architectural solutions 
adopted. At the beginning of the 21st century, in order to increase the 
capacity for adaptation by the people who live there, regulations were 
approved for the modification of collective elements and facades. This 
building regulation designed by Anna Bofill arises as a response to the 
needs of the community among other things, to expand the windows. 
The building continues, as it was thought, to be a living organism that is 
constantly transforming. 
 
Zaida Muxi Martinez
Architect
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20th Century Spanish Collective Housing, 
executed or projected.
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DESAFIANDO LO BELLO Y LO DÉBIL

Echaba a andar la década de los 60, en Madrid y Barcelona se consolidaba la 
primera fila de grandes arquitectos modernos: Oíza construía Torres Blancas, 
Coderch la Casa Tapies, Sota el Gimnasio Maravillas, Bonet el Canódromo 
Meridiana…Es entonces cuando la Cooperativa Pío XII encarga a Ximo 
Aracil el proyecto de las casas de El Taray. Bajo la protección del Padre Félix 
Díaz, consiliario de la Hermandad Obrera de Acción Católica, este grupo 
de familias de clase trabajadora había comprado uno de los últimos y más 
codiciados solares de la Segovia intramuros. Se encontraba muy cerca del 
centro y gozaba de espléndidas vistas, pero su mala orientación y su acusada 
pendiente exigían un proyecto fuera de lo común para poder aprovechar al 
máximo las condiciones de la parcela. 

Aracil, con 32 años, acababa de terminar unos bloques para la cooperativa 
y su continuidad al frente del nuevo proyecto fue del todo natural, más si se 
tiene en cuenta la afinidad de pensamiento que le unía a sus clientes. El joven 
egresado de la Escuela de Madrid provenía de los movimientos universitarios 
que perseguían el restablecimiento de las libertades en España y en la 
clandestinidad formaba parte del grupo iniciador del Frente de Liberación 
Popular. En aquellos años, su coherencia moral y su fuerte compromiso 
ideológico harían de sus obras una forma de activismo, un vehículo de 
reivindicación de su manera de entender el deber político y social de la 
profesión de arquitecto.

Compromiso, austeridad y grandes dosis de atrevimiento serían pues 
los instrumentos de Aracil para sortear una normativa urbana aferrada al 
pasado. Las ordenanzas exigían una continuidad tipológica con la trama de 
la ciudadela segoviana —la manzana cerrada— pero, en un extraordinario 
ejercicio de inventiva, el arquitecto bordea la norma para proponer un 
conjunto de bloques lineales alrededor de un espacio central. Las cinco 
piezas, ligadas por un sofisticado sistema de galerías y circulaciones 
exteriores —verticales, horizontales e inclinadas— se insertan con tal 
naturalidad en el conjunto de calles adyacentes que es difícil percibir donde 
termina lo público y empieza lo privado. Tanto es así que su pasarela central, 
la que sobrevuela el jardín, funciona como una servidumbre de paso. Como 
el resto de galerías, puentes y escaleras se encuentra abierta al paso de 
vecinos y viandantes que transitan desde la parte alta a la parte baja del barrio 
y viceversa. 

El conjunto se diluye en el borde de la densa ciudad antigua gracias a esta 
magistral estrategia de integración urbana que abarca no solo provocadoras 
reflexiones formales sino también originales adaptaciones tipológicas. 
Para las viviendas, por ejemplo, se reinterpreta la scissor maisonette, un 
sofisticado esquema de semidúplex tomado de los estudios del London 
County Council para los desarrollos residenciales de posguerra en Inglaterra. 
Al mismo tiempo, se producen exploraciones en un territorio material 
desconocido en el que las maneras racionalistas se entretejen con el 
lenguaje, los comportamientos  y el imaginario de la arquitectura tradicional. 
Sin embargo, no hay que perder de vista que en su primera versión los 
bloques de El Taray se presentaron como volúmenes de cubiertas planas y 
fachadas continuas cuyo criterio de composición no tardó en ser denunciado 
por el arquitecto municipal de Segovia como “racional y excesivamente 
moderno”. Será más tarde, después de pasar por unas cuantas comisiones 
de cultura y patrimonio, cuando el conjunto adquiera su característico color 
paisaje. Con las profundas sombras de sus galerías, las cubiertas de teja 
y las fachadas de bloques de hormigón pintados uno a uno en diferentes 
tonos de ocre y colocados aleatoriamente Aracil consigue dotar al conjunto 
de una textura intermitente, un original efecto de descomposición cromática 
que consigue que El Taray se mimetice eficazmente en la cornisa norte de 
Segovia.

Sus atrevidas soluciones, su propensión al collage o su áspero mestizaje 
reclaman el espacio para la arquitectura no complaciente. El Taray no es el 
resultado de una búsqueda directa de la belleza sino de llevar al límite el 
sentido común después de ponerlo al servicio de la escasez de recursos. 
Por las condiciones en que se dio podría haber sido un ejemplo más del 
fenómeno edificatorio que hizo famosa a la España del desarrollismo, 
pero sus desafiantes condiciones de partida lo convirtieron casi de modo 
accidental en uno de esos trabajos de arquitectura exploratoria que empujan 
los límites, ponen en crisis los códigos preestablecidos y provocan cambios 
irreversibles en los marcos de referencia disciplinares. 

Esperanza Campaña. Profesora de Proyectos Arquitectónicos. Universidad de 
Umeå, Suecia.

CHALLENGING THE BEAUTIFUL AND THE WEAK

When the sixties were just starting the front line of great modern 
architects were uniting: Oíza was building Torres Blancas, Coderch the 
Casa Tapies, Sota the Gimnasio Maravillas and Bonet the Canódromo 
Meridiana. It was then when the Cooperativa Pío XII commissioned Ximo 
Aracil for the project of the houses of El Taray. Under the protection of 
father Félix Díaz, counsellor of the Brotherhood of Workers Catholic 
Action, a working-class group of families had bought one of the last and 
most coveted plots of land within city walls of Segovia. It was located 
very near to the town center and enjoyed spectacular views but its poor 
orientation and its steep hillsides demanded a project out of the ordinary 
to be able to make the most of the conditions of the plot. 

Aracil, who was 32 back then, had just finished some blocks for the 
cooperative and his continuation in charge of the new project was 
entirely natural, even more so if the affinity of mentality that linked him 
to his clients is considered. The recent university graduate from the 
Escuela de Madrid came from the university movements that pursued the 
re-establishment of freedom in Spain and he was part of the initial group 
of the Frente de Liberación Popular in clandestinity. In those years, his 
moral coherence and strong ideological commitment would make his 
works a form of activism and a vehicle for vindicating his understanding 
of the political and social duty entailed in being an architect.

Compromise, austerity and a great deal of audacity would be Aracil´s 
tools to circumnavigate urban regulations that were clinging to the past. 
The ordinances demanded a typological continuity with the urban fabric 
of the citadel of Segovia —the closed block— but in an extraordinary 
inventive activity, the architect skirts the rule to propose a set of linear 
blocks around a central space. The five pieces, linked by a sophisticated 
system of galleries and exterior paths— vertical, horizontal and inclined— 
are inserted in such a natural way into a combination of adjacent streets 
that it is hard to tell where the public space ends and the private one 
begins. So much so that its central walkway, the one that passes over the 
garden, works as an access easement. While the rest of the galleries, 
bridges and stairs are open to the crossing of neighbours and passers-
by that transit from the high to the low part of the neighbourhood and 
vice-versa. 

The complex fades with the border of the dense old city due to this 
excellent strategy for urban integration that covers not only provocative 
formal reflections but the original typological adaptations too. For 
the housing, for instance, the scissor maisonette is reinterpreted, a 
sophisticated half-duplex taken from the studies of London County 
Council for the residential development of postwar England. At the same 
time, explorations in an unknown material territory are explored in which 
rationalist manners are interwoven with the language, behaviours and 
imagery of traditional architecture. However, it should not be forgotten 
that in the first version of El Taray, the blocks were presented as buildings 
with flat roofs and continuous facades whose composition criteria did 
not take too long to be denounced by the municipal architect of Segovia 
as being “excessively modern and rational”. It would be later, after going 
through some cultural and heritage committees that the complex would 
achieve its characteristic colour that imitates the surrounding landscape. 
With the deep shadows of its galleries, terra-cotta tiles and the facades 
made of concrete blocks painted one by one in different tones of ochre 
and randomly placed, Aracil manages to give the complex an intermittent 
texture, an effect of chromatic breakdown that makes El Taray mimic 
effectively the cornice of the north of Segovia.

His daring solutions, his tendency for collage or his coarse mixing call 
for uncompromising architecture. El Taray is not the result of a direct 
search for beauty but the outcome of pushing common sense to the limit 
after putting it to the service of scarce resources. Due to the conditions 
in which it occurred, it could have set an example of the building 
phenomenon that made Spain famous for its developmentalism but 
its difficult starting conditions made it almost by accident one of those 
exploratory projects that push the limits. They put pre-established codes 
in crisis and provoked irreversible changes within the disciplinary frames 
of reference.

Esperanza Campaña. Professor of Architectural Projects. Umeå 
University, Sweden.
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EDIFICIO DE VIVIENDAS SOCIALES EN RAMÓN Y CAJAL

Poco a poco la casa deja de ser un espacio de construcción de 
intimidades, como también dejan de serlo nuestro cuerpo y nuestros 
pensamientos, vidas cada vez más expuestas en una exterioridad 
vulnerable al consumo mediático. 

Frecuentemente salvaguardar la intimidad, garantizar el espacio privado y 
construir un común propositivo conlleva nuestra implicación de espacios, 
medios materiales e inmateriales, así como algunas renuncias. Las 
viviendas en c/ Ramón y Cajal diseñadas por el arquitecto G. Vazquez 
Consuegra son un despliegue disfrutable de espacios domesticables, sin 
apenas renuncias. 

Urbanidad Enhebrada
El proyecto asume la escala urbana y agrupa las 38 viviendas en un bloque 
lineal de 4 plantas más subsuelo (garaje). Se sitúa estratégicamente 
en el interior de la parcela, respeta la alineación urbanística y apila dos 
líneas de viviendas en dúplex, densidad porosa que se dilata a través de 
espacios colectivos (galería, patio, jardín y terrazas) para resolver el difícil 
tránsito de la ciudad a la casa. 

Exterior Apropiado
El acceso y plantas bajas se sitúan retranqueada del viario (c/ Urbión) 
para dejar un jardín hacia el Sur, soleado umbral de separación de las 
viviendas, que disfrutan asimismo de patios privados hacia el interior de la 
manzana. 
La edificación evita mudos testeros medianeros: hacia levante, las 
viviendas cabalgan sobre la calle dejando un pórtico que envuelve la 
entrada, mientras que la galería de más de 100 m de longitud en planta 
tercera, gira sobre el testero de poniente y recoge los accesos al subsuelo 
de garajes y trasteros. 
Si las viviendas en planta baja despliegan el programa de cocina y 
sala hacia el patio, los dormitorios en planta primera, y asumen las 
dimensiones normalizadas para 90m2 de vivienda social, los duplex de 
planta tercera disfrutan de galería y terrazas, y completan generosamente 
nuevos espacios comunes y privados, una suerte de reparto equitativo del 
espacio común y apropiable, también demandado en la vivienda social. 

Galería Común
Desde la calle pergolada se accede al cuerpo de escaleras que alcanza 
la galería en planta tercera, cuyo avance en voladizo cubierto sobre la 
línea de fachada es clave para la habitabilidad y domesticación es este 
espacio. Los pilares de sección circular suavizan el paso hacia el trasiego 
las entradas rebosantes de macetas, flanqueadas por una bancada de 
madera sobre la que se teje la conversación, el juego y las complicidades 
propias de la construcción de un común, más allá del espacio.
 
Intimidad Recuperada
Pórtico y galería, pérgolas y patios pautan una transición del espacio 
urbano al espacio común, y anuncian un sentido de lo doméstico que 
de despliega en ellos.  Son gradientes de intimidad ensayados en la 
tradición residencial en el entorno mediterráneo, corralas y corrales de 
vecinos, hibridado aquí en el arquetipo del bloque lineal moderno.  Pero 
frente a ésos, el proyecto de las 38 viviendas reúne, a través de sus 
pasos y recorridos, las trazas de la ciudad en la que se enhebra; traslada 
la cotidianeidad de las puertas de las casas y de la calle soleada y a las 
alturas, y garantiza un espacio abierto cualificado para cada vivienda, patio 
y terraza como celebración de una intimidad no necesariamente expuesta.   

Marta Pelegrín.  Profesora Asociada de Proyectos Arquitectónicos. 
Universidad de Sevilla, España.

SOCIAL HOUSING BLOCK IN RAMÓN Y CAJAL

Little by little the house ceases to be a space for the construction 
of intimacies, just as our bodies and thoughts cease to be, life is 
increasingly exposed to, and externally vulnerable to media consumption.

Frequently, safeguarding intimacy, guaranteeing private space, and 
building a common purpose entails our involvement of spaces, material 
and immaterial means, as well as some renunciations. The houses in 
Ramón y Cajal Street designed by the architect G. Vazquez Consuegra 
are an enjoyable display of domestic spaces, with hardly any sacrifices.

Threaded Urbanity
The project assumes the urban scale and groups the 38 dwellings in a 
linear block of 4 floors plus an underground (garage). It is strategically 
situated inside the plot, respects the urban alignment, and stacks 
two lines of duplex dwellings, a porous density that expands through 
collective spaces (gallery, courtyard, garden, and terraces) to resolve the 
difficult transition from the city to the home. 

Appropriate exterior
The access and ground floors are set back from the road (c/ Urbión) to 
leave a garden to the south, a sunny threshold of separation between the 
houses, which also enjoy private courtyards on the inside of the block. 
The building avoids the need for a partitioning wall: to the east, the 
homes ride on the street, leaving a portico that surrounds the entrance. 
While the gallery of more than 100 m in length on the third-floor turns on 
the western end and gathers the accesses to the underground garage 
and storage rooms. If the ground floor dwellings deploy the programme 
of the kitchen and living room towards the courtyard, the bedrooms on 
the first floor, and assume the standardised dimensions for 90m2 of 
social housing, then the third-floor duplexes enjoy a gallery and terraces, 
and generously supplement new common and private spaces, a sort of 
equitable distribution of the common and appropriated space, which is 
also in demand in social housing.

Common Gallery
From the street pergola, one accesses the body of stairs that reaches 
the gallery on the third floor, whose covered cantilever advance over 
the line of the facade is key to the habitability and domestication of this 
space. The pillars with circular cross-section soften the passage towards 
the transfer of the entrances overflowing with plant pots, flanked by a 
wooden bench on which the conversation, the play and the involvement 
inherent to the construction of a communal space are woven, beyond the 
space. 

Recovered Intimacy
Portico and gallery, pergolas and patios mark a transition from urban 
space to common space and announce a sense of the domestic 
that unfolds in them.  They are gradients of intimacy displayed in the 
residential tradition in the Mediterranean environment, courtyards and 
‘corralas’ of neighbours, hybridised here in the archetype of the modern 
linear block.  But in contrast to those, the project of the 38 dwellings 
brings together, through its steps and routes, the traces of the city 
in which it is threaded; it brings the everydayness of the doors of the 
houses and the sunny streets to the heights, and guarantees a qualified 
open space for each dwelling, courtyard and terrace as a celebration of 
an intimacy that is not necessarily exposed.  

Marta Pelegrín. Associate Professor of Architectural Projects. University 
of Seville, Spain.
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EDIFICIO DE EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDAS LONDRES-VILLAROEL

PIEZA NEXO
Un rasgo singular del edificio de viviendas de Coll-Leclerc en Barcelona 
es su sistema de circulaciones. Caracterizado por un gran voladizo que 
funciona como corredor, vuelca a una calle pública interior y se conecta 
con las viviendas mediante una pieza puente. Una lectura pormenorizada 
del orden establecido mediante dicho elemento, ayuda a entender el 
funcionamiento sistemático de toda la propuesta. Para ello es preciso 
detenerse en tres cuestiones clave: la genética del sistema, los grados de 
libertad que este admite y la cualidad resiliente del mismo.

4 CORREDORES. Genética
El proyecto se construye dentro del plan de estrategia urbana 
ProEixample, para la recuperación de los interiores de manzana 
característicos del ensanche de Barcelona. La definición de un bloque 
lineal con acceso a las viviendas mediante corredor exterior responde de 
un modo peculiar al Plan Cerdá. Con esta decisión, Coll-Leclerc consiguen 
liberar una nueva calle pública, que conecta con el interior de la manzana. 
Además, esta tipología facilita que todas las viviendas tengan ventilación 
cruzada y las mismas condiciones de orientación y vistas. El fondo de las 
viviendas se resuelve en una sola crujía, cuyos ejes estructurales definen 
un esquema de módulos espaciales homogéneos. El retranqueo de los 
pilares de la fachada permite identificar tres bandas longitudinales –una 
en cada fachada y otra principal en el centro- que pueden ocuparse de 
múltiples formas. 

40 PUENTES. Grados de libertad 
Si el uso del corredor es una respuesta a la escala urbana para intervenir 
en el ensanche, el elemento puente aborda la escala intermedia del 
bloque condicionando la organización interna de las viviendas en función 
de la colocación de su acceso. Hay un total de cuarenta puentes, uno por 
vivienda, y su vez cada vivienda está formada por dos módulos, pudiendo 
estos conectarse horizontal o verticalmente. Cuando la conexión es 
vertical son necesarios tantos accesos por planta como módulos hay a 
lo largo del bloque, por lo que su posición es fija. Al contrario, cuando 
los módulos se unen a la misma cota, se accede a la vivienda por uno de 
los dos, y la disposición del puente gana un grado más de libertad. Con 
ello, la organización de los puentes afecta al resto del bloque, ya que 
condicionan también la fachada a la calle Londres: la posición del baño, 
siempre en banda de fachada opuesta y módulo inverso al de acceso, 
define los huecos exteriores.

40 (+4) VIVIENDAS. Resiliencia
Por último, el proyecto es un claro ejemplo de edificio Open Building , 
compuesto de elementos infraestructurales inamovibles y elementos 
cambiantes o de relleno. Esta condición dota al edificio de una gran 
resiliencia. Los ejes de la estructura de pórticos concentran también la 
infraestructura de las zonas húmedas, mientras que las particiones, tanto 
entre viviendas como entre habitaciones, son circunstanciales. El sistema 
de circulaciones es también infraestructural, sin embargo, cabe cuestionar 
si el puente de acceso lo es. El sistema admitiría un mayor o menor 
número de viviendas, modificando los tipos y sus tamaños, y alterando 
con ello el número de puentes de acceso totales. Por lo tanto, el puente, 
como nexo que puede ser colonizado por el espacio doméstico, es un 
elemento más de relleno. 

En definitiva, el corredor y los puentes de acceso funcionan como 
piezas de unión, necesarias para el funcionamiento del sistema a varias 
escalas. La tipología del bloque, la organización de las viviendas o la 
fachada principal resultante, son consecuencia de cómo dicho sistema de 
circulación estructura y ordena todos los elementos del proyecto.

Begoña de Abajo Castrillo. Becaria Predoctoral. Universidad Politécnica de 
Madrid. España.

HOUSING AND FACILITIES BUILDING LONDRES-VILLAROEL. 

NEXUS ELEMENT
A unique feature of Coll-Leclerc’s residential building in Barcelona is 
its circulation system. Characterized by a large overhang that functions 
as a corridor, it overturns to an interior public street and connects to 
the homes by means of a bridge piece. A detailed reading of the order 
established by means of this element helps to understand the systematic 
functioning of the whole proposal. In order to do so, it is necessary to 
consider three key questions: the genetics of the system, the degrees of 
freedom it admits and its resilient quality.

4 CORRIDORS. Genetics
The project is built within the ProEixample urban strategy plan, for the 
recovery of the block interiors that are characteristic of the Eixample 
district of Barcelona. The definition of a linear block with access to the 
dwellings by means of an exterior corridor responds in a peculiar way to 
the Cerdá Plan. With this decision, Coll-Leclerc manages to free up a 
new public street that connects to the interior of the block. In addition, 
this typology facilitates all the dwellings to have cross ventilation and the 
same orientation and view conditions. The backdrop of the dwellings is 
resolved in a single intersection, whose structural axes define a scheme 
of homogeneous spatial modules. The setbacking of the pillars in the 
facade makes it possible to identify three longitudinal bands -one in each 
facade and another main one in the centre- that can be used in multiple 
ways. 

40 BRIDGES. Degrees of freedom 
If the use of the corridor is a response to the urban scale to intervene in 
the widening, the bridge element addresses the intermediate scale of the 
block by conditioning the internal organization of the dwellings according 
to the placement of their access. There are a total of forty bridges, one 
per dwelling, where each dwelling is in turn formed from two modules 
which can be connected horizontally or vertically. When the connection 
is vertical, as many accesses are required per floor as there are modules 
throughout the block, which means that their position is fixed. On the 
contrary, when the modules are joined at the same height, the dwelling 
can be accessed by one of the two, and the layout of the bridge gains a 
greater degree of freedom. In this way, the organisation of the bridges 
affects the rest of the block, as they also determine the facade to calle 
Londres: the position of the bathroom, which is always on the opposite 
facade band and inverse module to that of the access, defining the 
external spaces.

40 (+4) DWELLINGS. Resilience
Finally, the project is a clear example of an Open Building , composed 
of immovable infrastructural elements, and changing or filling elements. 
This condition gives the building a great resilience. The axes of the portal 
structure also concentrate the infrastructure of the wet areas, while the 
partitions, both between houses and between rooms, are circumstantial. 
The circulation system is also infrastructural, however, it is questionable 
whether the access bridge is. The system would admit a greater or lesser 
number of dwellings, modifying the types and sizes, and thus altering the 
number of total access bridges. Therefore, the bridge, as a nexus that 
can be colonized by the domestic space, is another filling element. 

Ultimately, the corridor and the access bridges function as connecting 
pieces necessary for the operation of the system at various scales. The 
typology of the block, the organisation of the dwellings or the resulting 
main facade are the consequence of how this circulation system 
structures and orders all the elements of the project.

Begoña de Abajo Castrillo. Predoctoral Fellow. Polytechnic University of 
Madrid. Spain.
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CVI. CUADERNOS DE VIVIENDA COLECTIVA (010-016)
GIVCO. GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE VIVIENDA COLECTIVA (ETSAM-UPM)

Este conjunto de publicaciones son la continuidad de los nueve primeros números de CVI (Cuadernos de Vivienda 
Colectiva), si bien en este caso estos siete números se centran en la tipología de vivienda en galería, abarcando 
distintos ejemplos paradigmáticos llevados a cabo en España a lo largo del S. XX y comienzos del S. XXI. Se trata 
con ello de reivindicar y poner en valor un modelo tipológico de vivienda colectiva con gran presencia en la historia 
del país y estrechamente vinculado con la tradición y el clima que caracteriza buena parte de la península ibérica.

La metodología utilizada ha sido similar a la realizada en números anteriores: una base de datos completa con 
referencias sistematizadas de los proyectos, de forma que es posible una lectura comparativa, contrastada y 
homogénea que permita reflexiones posteriores. Los Cuadernos de Vivienda 10-16 incluyen un dossier de planos 
redibujados a escalas 1/4500, 1/300 y 1/100; una ficha técnica; un artículo de autores diversos; una reproducción de 
un facsímil de la época en la que se construyeron cada conjunto; y una selección bibliográfica. Además, se incluye 
un compendio exhaustivo de parámetros objetivos que sirven para comparar todos los casos de estudio.

Los edificios estudiados han sido: Casa Bloc en Barcelona (1931-1936), Unidad Vecinal de Absorción de Hortaleza 
en Madrid (1963), Viviendas para la cooperativa Pío XII “El Taray” en Segovia (1963-1965), Unidad Vecinal nº3 en 
el Polígono de Elviña en A Coruña (1965-1967), Edificio Walden 7 en Barcelona (1970-1975), Edificio de Viviendas 
Sociales en Ramón y Cajal en Sevilla (1983-1987) y 45 viviendas para jóvenes en los equipamientos Londres - Villarroel 
ubicado en Barcelona (2003-2006).
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UNA RELECTURA CONTEMPORÁNEA DE LA UVA DE HORTALEZA

 “Mientras comíamos en su casa, el 28 de diciembre de 1962, le llamó 
un colega que buscaba arquitectos para un proyecto de 1.100 viviendas. 
Fernando me preguntó si me interesaba. Le dije que sí.”

Miró Valverde, Antonio. Una inolvidable y espléndida colaboración. Fernando 
Higueras. Desde el origen 1950-2008. Ministerio de Fomento, Fundación ICO y 
Ediciones Asimétricas. Madrid 2019.

Con estas palabras rememora Antonio Miró el momento en el que Fernando 
Higueras le ofreció la incorporación al proyecto de la UVA (Unidad Vecinal 
de Absorción) de Hortaleza. Fue el inicio de una fructífera colaboración 
que se prolongaría durante casi una década. Con apenas 4 días para el 
anteproyecto,18 días para el proyecto de ejecución y 5 meses para la 
construcción, en marzo de 1963 comenzaron las obras con un equipo de 
técnicos formado por Fernando Higueras, Antonio Miró, Arturo Weber Crespo, 
Francisco Cabrera Carral y Lucas Espinosa. El programa formado por viviendas 
de 2d, 3d y 4d incluía también equipamientos y espacios al aire libre. Se 
trataba de viviendas sociales, con una vida útil limitada a 5 años, destinadas 
reemplazar viviendas insalubres por alojamientos temporales de emergencia.
A través de seis conceptos realizamos en este texto una relectura de las 
principales ideas que hacen de la UVA de Hortaleza un proyecto vigente en la 
actualidad.

Arquetipo
Miró e Higueras defienden en sus proyectos de principios de los años 60 
la arquitectura popular española. Trabajan con categorías primigenias, 
atemporales, pero incorporando nuevas tecnologías constructivas. En la UVA 
deciden combinar la imagen del arquetipo de la casa, un prisma con cubierta 
a dos aguas, con una radical infraestructura de pilotes de hormigón que actúa 
como soporte.

Infraestructura
Un forjado elevado sobre pilotes de hormigón genera un soporte 
infraestructural en el que se levantan todas las viviendas a la misma cota. 
A la vez, permite unificar la pronunciada topografía del solar sin realizar 
movimientos de tierras. La parte inferior del forjado aloja instalaciones 
comunes como el saneamiento, servicios urbanos y locales comunitarios.

Sistema
La base compositiva del conjunto es una malla isótropa montada sobre el 
soporte. La distancia entre ejes es 2,8 metros; las luces entre pórticos son de 
6 metros; los voladizos son de 1/4 de la luz hacia la galería exterior y 1/8 al 
interior del patio. La malla mantiene una relación directa con la modulación 
de las estancias de las viviendas (escala doméstica) y con la organización 
volumétrica de los bloques (escala urbana). El conjunto de la UVA supone 
una sistematización de medios y recursos constructivos. Debido a los plazos, 
la prefabricación es la solución. Se opta por una estructura metálica ligera, 
industrializada, repetitiva y optimizada que permite construir modularmente. 

Combinatoria
Las viviendas se organizan a partir de la combinatoria de un único módulo 
cuadrado de 2,80 m. de lado y una altura de 2,20 m. Ese módulo es capaz 
de albergar cualquier programa: salones, dormitorios o locales técnicos. Las 
viviendas de tres dormitorios están formadas por 6 módulos interiores y 3 
medios módulos exteriores. Interiormente no hay distribuidores ni pasillos, 
toda la superficie está optimizada en 50 m2 que se amplían con 12,50 m2 de 
galería exterior: la cuarta parte de la superficie útil total es espacio exterior 
de relación incorporado a la vivienda. Las viviendas de 2 y 4 dormitorios 
se combinan entre sí, intercambiando un módulo completo con la vivienda 
contigua.

Invariante
Utilizan recursos extraídos de forma directa de la “arquitectura popular 
anónima”: la galería de acceso exterior recupera los corredores de las 
corralas madrileñas; el patio interior con vegetación recupera el típico patio 
mediterráneo; materiales como el ladrillo y la teja enraízan el proyecto 
con la arquitectura popular, al igual que el uso de jardineras perimetrales 
incorporadas en las galerías. Estos invariantes funcionan desde un punto de 
vista estético y funcional, pero fundamentalmente desde parámetros sociales 
y ambientales. 

Ecología
El proyecto de Hortaleza destaca por su fuerte carácter social. Las pasarelas y 
las piezas de acceso al conjunto son espacios de relación vecinal. Construyen 
su identidad y proyectan hacia el exterior las actividades cotidianas propias 
de las corralas. Las galerías, realizadas con finas losas y ligeras barandillas 
metálicas, tienen la misión de proteger las fachadas de ladrillo de las 
inclemencias atmosféricas. Con el paso del tiempo, gracias a la vegetación, 
adquieren densidad y vida propia configurando una envolvente variable y en 
continua transformación. Son la imagen urbana de un delicado ecosistema 
social que transforman diariamente sus habitantes.
Queremos creer que esta fue la principal razón por la que la UVA de Hortaleza 
fue elegida por Louis I. Kahn y Le Corbusier en el X congreso de la U.I.A. de 
Buenos Aires de 1969, distinguiéndola como “el poblado más humano de 
entre los 1300 presentados”. 

María José Pizarro Juanas. Profesora Ayudante Doctora de Proyectos 
Arquitectónicos. Universidad Politécnica de Madrid.

A CONTEMPORARY REREADING OF LA UVA DE HORTALEZA

“As we had lunch at his house, on the 28th of December of 1962, a friend of 
his called him telling him he was looking for architects for a project of 1,100 
households. Fernando asked me if I was interested, I told him I was. ”

Miró Valverde, Antonio. An unforgettable and splendid collaboration. Fernando 
Higueras. From the origin 1950-2008. Ministry of Development, ICO 
Foundation and Asymmetric Editions. Madrid 2019.

With these words Antonio Miró recalls the moment when Fernando Higueras 
offered him to join the UVA project (Neighborhood Absorption Unit) of 
Hortaleza. This marked the beginning of a fruitful collaboration that would last 
almost a decade. With scarcely four days for the preliminary architectural 
draft, eighteen for the execution project and five months for the construction, 
the construction works started in March of 1968 with a team of technicians 
formed by Fernando Higueras, Antonio Miró, Arturo Weber Crespo, Francisco 
Cabrera Carral and Lucas Espinosa. The program consisted of two, three and 
four-bedroom households and included urban equipment and outdoor spaces. 
This was about social housing, with a lifespan limited to five years, intended to 
replace unhealthy households with temporary emergency accommodation. A 
rereading of the main ideas that make the UVA of Hortaleza a current project 
for nowadays is carried out through the idea of six concepts. Through these 
six concepts, we will carry out a rereading of the main ideas that make the 
Hortaleza UVA a project that is still currently valid.

Archetype
Miró and Higueras upheld in their projects the Spanish popular architecture 
from the beginning of the sixties. They worked with primal and timeless 
categories but incorporated brand new construction technologies.Regarding 
the UVA they opted for combining the archetypal image of the house; a prism 
with a gabled roof, combined with a radical infrastructure of concrete piles that 
worked as a support.

Infrastructure
A raised floor on concrete piles generates infrastructural support which raises 
all the houses to the same level. At the same time, it unifies the noticeable 
topography of the site without the need for any earthworks. The lower part of 
the raised floor houses common facilities such as sanitation, urban services 
and community premises.

System
The compositional base of the system is an isotropic mesh installed onto the 
support. The distance between axes is 2.8 metres; the spans between the 
porticos are 6 metres long, the cantilevers are one-fourth of the span towards 
the external gallery and one-eighth towards the inner patio. The mesh maintains 
a direct relation to the modulation of the rooms of the housing (domestic 
scale) and to the volumetric organization of the blocks (urban scale).The UVA 
community entails a systematization of constructive means and resources. 
Due to the time limit, prefabrication appears to be the solution. A light metallic 
industrialized structure is chosen, as a repetitive and optimized structure that 
allows for modular construction.

Combinatorial
The households are distributed from the combinatorial analysis of a unique 
squared module of 2.80m wide and 2.2m high. This module is capable of 
containing any program: living rooms, bedrooms or technical premises. The 
three-bedroom homes are made of six interior modules and three half outer 
modules. Internally there are no lobbies or corridors, all the area is optimized in 
50 m2 and is increased by 12.50 m2 with the outside gallery: a quarter of the 
total usable area is outdoor space that is incorporated into the household. The 
two and four-bedroom homes are combined together exchanging a complete 
module with the adjoining house.

Invariable.
They use resources extracted directly from the “popular anonymous 
architecture”: the exterior entrance gallery restores the Madrid style ‘corralas’; 
the interior courtyard with vegetation retains the typical Mediterranean patio; 
materials such as brick and tile root the project in popular architecture, 
as well as perimeter window boxes that are integrated into the galleries. 
These invariants work from an aesthetic and functional point of view, but 
fundamentally from environmental and social parameters.   

Ecology
The Hortaleza project stands out for its marked social character. The walkways 
and access parts to the complex are spaces for neighbourly relationships, 
they build its identity and project outwards the daily activities that characterize 
the ‘corralas’. The galleries, built with thin slabs and metallic handrails, have 
the task of protecting the brick facades from the inclement weather. With the 
passage of time, thanks to their vegetation, they gain density and a life of their 
own, creating a surrounding that is constantly changing.  This project portrays 
an urban image of a delicate social ecosystem that transforms its inhabitants 
daily. 
We believe that this was the main reason why the UVA of Hortaleza was 
chosen by Louis I. Kahn y Le Corbusier in the X Congress of the U.I.A. in 
Buenos Aires in 1969, where the UVA was distinguished as “the most humane 
settlement out of the 1300 presented”. 

María José Pizarro Juanas. Assistant Professor Ph.D in Architectural 
Projects. Politecnica University of Madrid.
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LA CASA BLOC. LO POLÍTICO HECHO LUGAR.

La Casa Bloc fue proyectada entre los años 1932 y 1933 por el equipo de 
arquitectos del GATCPAC; Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé y Joan Baptista 
Subirana con la intención de convertirse en un modelo de aplicación de las 
ideas políticas de la Segunda República. El proyecto respondía a una nueva 
sensibilidad social apoyada por el gobierno de izquierdas y a la necesidad de 
actualización de las condiciones de habitabilidad de la clase obrera. 

La nueva conciencia social que propugnaba la arquitectura de la Casa Bloc 
se ponía de manifiesto en su organización general, formando un conjunto de 
cinco bloques altos, de poca profundidad, dispuestos en planta formando una 
secuencia en forma de “S”, y conectados en sus cuatro puntos de inflexión 
por los núcleos de comunicación vertical. Este punto de partida ofrecía dos 
grandes jardines arropados por la volumetría, conectados entre sí a través de 
unas plantas bajas levantadas sobre pilares y con conexión directa a la calle y 
al espacio circundante. 

La tipología de las viviendas organizadas en dos plantas - ensayado 
anteriormente en escala reducida en el llamado Grupo de viviendas 
obreras por el mismo equipo de arquitectos - se adaptó para la Casa Bloc 
convirtiendo el jardín delantero en una terraza bien orientada y organizando 
el acceso a las viviendas mediante una pasarela que recorría todo el conjunto 
cada dos plantas. Esta organización garantizaba una buena ventilación y 
asoleo, así como una conexión visual desde las viviendas a los jardines. Estas 
galerías quedaban pautadas por la estructura de pilares situados cada cuatro 
metros de acuerdo con la crujía de las viviendas proporcionando un ámbito 
en la zona de entrada a cada vivienda que permitía una apropiación particular 
de esta zona colectiva. La doble altura de los vestíbulos de acceso a las 
pasarelas dotaba al conjunto de una escala y condición de calles elevadas 
que introducía el espacio público hasta la puerta de cada casa.

En marzo de 1933 se iniciaron las obras, pero tres años más tarde, con éstas 
casi acabadas, estalló la Guerra Civil y el proyecto quedó abandonado. En 
1939, acabada la guerra, y bajo las consignas del nuevo régimen franquista, 
se negaron las viviendas a los obreros a quienes inicialmente habían sido 
asignadas y fueron ofrecidas a los militares del bando vencedor y sus 
familias; huérfanos y viudas de la guerra. 
El cambio de residentes vino acompañado de modificaciones en el proyecto. 
Cambios de última hora que transfiguraban el espíritu inicial para adaptarse a 
los requisitos del nuevo orden político.

Si el primer acto de imposición incidía sobre el usuario, el segundo lo 
hizo sobre el espacio: las plantas bajas fueron ocupándose gradualmente, 
cerrando los jardines que pasaron a ser de uso estrictamente privado, y en 
el extremo donde éstos se abrían a la calle, se construyó un nuevo bloque 
destinado a las familias de la Policía Nacional, desfigurando así la relación del 
complejo con el espacio público. 

El nuevo edificio, apodado Bloque Fantasma, fue proyectado desde la 
escasez tanto económica como en cuanto a la calidad espacial. En lugar de 
continuar con las premisas del proyecto original, el nuevo bloque funcionaba 
a través de un pasillo central conectado a uno de los núcleos de escaleras 
existentes. El resultado ofrecía unas viviendas mal orientadas y pobremente 
ventiladas además de cerrar completamente uno de los jardines bloqueando 
vistas e iluminación natural al resto de las viviendas. El nuevo patio, ahora 
completamente cerrado, también modificó su uso para convertirse en las 
caballerizas de la policía antidisturbios.

A los cambios impuestos, y ante la falta de un proyecto colectivo, otras 
modificaciones fueron sucediéndose a lo largo del tiempo también en el 
interior de las viviendas. Muchas de ellas fueron cerrando las terrazas, 
empujadas por una privatización del espacio que había negado los jardines 
compartidos, así como respuesta a un nuevo tipo de vida centrada alrededor 
del televisor. Algunas de las galerías de acceso también se cerraron, lo que 
comportó que muchas viviendas perdieran la ventilación natural cruzada que 
daba a estas calles en el aire. Los ideales de las viviendas de la República 
fueron desdibujándose y la Casa Bloc se convirtió en un edificio opaco y 
poco estimado, donde cualquier rastro de los valores originales había sido 
mutilado, transformado o simplemente olvidado.

La llegada de la democracia en España no tuvo repercusión sobre la Casa 
Bloc hasta una década más tarde. En 1986 se restauró uno de los bloques y 
se demolieron las caballerizas, y en el 2000 se inició un proyecto integral de 
restauración y recuperación del estado original que concluyó en 2008 con el 
derribo del Bloque Fantasma. Pero el proyecto arquitectónico contemporáneo 
podría ir más allá de la recuperación del proyecto original. Si tanto la Segunda 
República –por proposición- como la dictadura –por dejación- tenían clara 
la traducción de sus ideales al espacio, de la misma manera es necesario 
plantear cuál debería ser hoy esta traslación.
Probablemente esté próxima a los ideales iniciales de la Casa Bloc, pero 
no debería ceñirse únicamente a la recuperación del pasado, sino que 
deberíamos ser capaces de traducir el presente al espacio. Hacer de lo 
político, lugar.

Anna Bach. Profesora de Proyectos Arquitectónicos. EINA, Centro 
Universitario de Diseño y Arte. Universidad Autónoma de Barcelona, España

INTERSECTING REALITIES. WHERE POLITICS MEET 
ARCHITECTURE

The Casa Bloc was planned between 1932 and 1933 by the GATCPAC 
team of architects; Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé and Joan Baptista 
Subirana with the intention of becoming a model for the application of the 
political ideas of the Second Republic. The project responded to a new 
social sensibility supported by the left-wing government and the need to 
update the living conditions of the working class.

The new social conscience advocated by the architecture of Casa Bloc 
was evident in its general organization, forming a set of five tall, small depth 
blocks arranged in the form of “S” and connected at their four inflexion 
points, the vertical communication centre. This starting point offered two 
large gardens covering the volume of the empty space, connected to each 
other through ground floors raised on pillars and with a direct connection 
to the street and the surrounding space.

The typology of the dwellings was organised on two floors – this was 
previously tested on a reduced scale in the so-called Group of Worker’s 
Homes by the same team of architects – it was then adapted for the 
Casa Bloc by changing the front garden into a well-oriented terrace and 
organising access to the homes through a walkway that ran the entire 
complex every two floors. This organization guaranteed good ventilation 
and sunlight, as well as giving a visual connection from the houses to the 
gardens. These galleries were marked by a structure of pillars located 
every four meters according to the bay of the houses, providing a space 
in the entrance area to each house that allowed a particular appropriation 
of this collective area. The double-height of the vestibules to the walkways 
provided the complex with a scale and condition of elevated streets that 
introduced the public space to the door of each house.

In March 1933 the works began, but three years later, when they were 
almost finished, the Civil War broke out and the project was abandoned. In 
1939, after the war and under the instruction of Franco´s new regime, the 
houses that had initially been assigned to the workers were denied them 
and they were offered to the military of the victorious side and their families; 
orphans and widows of war. The change of residents was accompanied by 
modifications in the project. Last-minute changes transformed the projects 
initial spirit in order to adapt to the requirements of the new political order.

If the first act of imposition affected the user, the second did so on the 
space: the ground floors were gradually occupied, closing the gardens that 
became strictly private use, and at the end of the complex where it opened 
onto the street, a new block was built for the families of the National Police, 
thus disfiguring the relationship of the complex with the public space.

Nicknamed Bloque Fantasma (Ghost Block), the new building was 
designed from both economic and spatial quality shortages. Instead 
of continuing with the premise of the original project, the new block 
functioned via a central corridor connected to one of the existing stair 
wells. The result offered poorly ventilated and poorly oriented homes, 
in addition to completely closing one of the gardens, blocking views 
and natural lighting for the rest of the homes. The new courtyard, now 
completely closed, also modified its use to become the riot police stables.

With the changes imposed, and in the absence of a collective project, over 
time other modifications were also happening inside the houses. Many of 
the terraces were closed, pushed by the privatization of the space that had 
denied the shared gardens, as well as internal changes as a response to a 
new type of life centred around the television. Some of the access galleries 
were also closed, which meant that many homes lost the natural cross 
ventilation that gave these streets fresh air. The ideals of these houses of 
the Republic were blurred and The Casa Bloc became an opaque and 
little esteemed building, where any trace of the original values had been 
mutilated, transformed or simply forgotten.

The arrival of democracy in Spain did not have an impact on Casa Bloc 
until a decade later. In 1986 one of the blocks was restored and the stables 
were demolished, and in 2000 a comprehensive restoration and recovery 
project of the original plan began, all of which ended in 2008 with the 
demolition of the Ghost Block. But the contemporary architectural project 
could have gone beyond the recovery of the original project. If both the 
Second Republic - by proposition - and the dictatorship - by abandonment 
-had clear translations of their ideologies for the complex, then, in the same 
way, it is necessary to ask what the interpretation should be today.
Now it is probably closer to casa blocs initial ideals, but it should not be 
limited only to the recovery of the past, we should be able to translate the 
present into the area. To make something political out of the space.

Anna Bach. Professor of Architectural Projects. EINA, University Center of 
Design and Art. Autonomous University of Barcelona, Spain.
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UNIDAD VECINAL Nº3. BARRIO DE LAS FLORES, ELVIÑA

Intensidad  
Decisiones de proyecto aparentemente sencillas, habilidosas maniobras que 
envuelven complejidades y facilitan la diversidad, se mantienen durante todo el 
proceso sin perder intensidad.

Urbanidades
La unidad vecinal de Elviña muestra en sus dos aportaciones más reconocibles, 
la voluntad de hacer ciudad con el diseño y planificación del espacio público, y 
las galerías corredor como extensión de este, la consecuencia de un encargo 
coral a varios arquitectos. De su acuerdo en ir más allá del diseño de unos 
edificios y del pacto en como convivir. Aquello mismo de donde surge la ciudad.
Corrales propuso, con el fin de no tener que disponer un gran número de 
ascensores, la instalación de galerías a media altura que, conjugadas con la 
pendiente, quedaban casi a cota en la parte alta del terreno y permitían dividir las 
alturas de acceso.

En el contexto de estos y otros planteamientos comunes, José Antonio Corrales 
desarrolla la unidad 3 de una manera más ambiciosa y compleja. Borrando 
los límites entre urbanización y edificación, realiza un tratamiento de la 
parcela en su totalidad generando una unidad mayor. Así, conecta las galerías 
entre sí mediante puentes añadiendo otro nivel de circulación e incorpora 
los equipamientos asociados a la unidad a este funcionamiento conjunto y 
aparece la plaza. Espacio común que modela mediante sutiles maniobras de 
ahuecamientos, el bloque que la delimita al N se ahueca en sus plantas bajas 
para ofrecer un soportal, y espacios intermedios equipados que conectan 
actividades. El proyecto como unidad compleja, arquitectura para ser vivida a 
través de relaciones diversas.

Deslizamientos y sección.  
La respuesta a la topografía se origina también desde la sección de los bloques 
como mecanismo sensible al terreno. Tres calles discurren horizontalmente por 
la parcela de E a O, conectadas entre sí por puentes y torres de  ascensores. Por 
encima de estas calles, tres plantas de viviendas con una crujía de 11,45 m. Bajo 
ellas y de manera variable hasta encontrar el terreno, de una a cinco plantas, 
con 14,45 m de crujía, todas ellas viviendas cruzadas con doble orientación. En 
un trabajo simultáneo desde la planta suma desplazamientos y deslizamientos, 
ahuecamientos y retranqueos. La crujía bajo las pasarelas pasa de 14,45 a 11,45, 
lo que permite, además de disponer de diferentes tamaños de viviendas a partir 
de la misma tipología, el ahuecamiento en sección de parte del volumen cuando 
se hace necesario o deseable, o los quiebros y retranqueos de los bloques para 
aumentar la distancia entre ellos de manera fluida sin necesidad de introducir 
elementos diferentes. Del mismo modo, la necesidad de un patio para las 
viviendas con mayor profundidad se extiende a todas. El patio se desliza desde 
el interior a la fachada quedando, a modo de tendedero abierto, como un hueco 
más cuando la crujía es menor. 

Modulación y repetición.  
En un contexto de escasez y falta de recursos materiales para tal cantidad de 
viviendas, la barata mano de obra frente al coste del material permite al talento 
y creatividad del arquitecto ofrecer soluciones ingeniosas que aúnan control 
del espacio y soluciones constructivas plenas de funcionalidad. Para obtener el 
máximo número de viviendas al mínimo coste, se fija un ancho para todas ellas 
de siete módulos de un metro. Esto permite disponer de dos habitaciones en la 
fachada N además de las escaleras. Únicamente dos tipos de hueco componen 
toda la unidad. Ventanas horizontales continuas, de 65 cm a media altura, que en 
las zonas de estar se complementan con un gran vano con carpintería fija hasta 
el forjado superior. Nada más. Ni nada menos, la sección de estos huecos cuida 
hasta el mínimo detalle sus prestaciones hacia el interior y su presencia exterior.

Precisión y sencillez.  
La sección también es una herramienta para el análisis minucioso de cada 
elemento con el objetivo de desplegar sus posibilidades al máximo. Se produce 
un remate quebrado en el forjado superior, con el fin de introducir mejor la luz 
en las zonas de estar a través de la ventana superior. Este quiebro del forjado 
proporciona hacia el interior un banco bajo las ventanas corridas y, en los 
dormitorios, una zona de almacenamiento por encima de ellas. En las galerías 
produce un banco corrido que acompaña el espacio público. Las ventanas, 
lunas correderas sobre madera y una hoja opaca de uralita plastificada para 
facilitar el oscurecimiento, buscan la apariencia limpia y definida potenciando 
la horizontalidad. El cargadero necesario para estos huecos corridos es el 
antepecho de las ventanas altas de las zonas de estar (aparecen el “colgante 
armado de hormigón” y la “balda continua de hormigón” en palabras de 
Corrales) Esta limpieza continúa en la puesta en obra con la solución de una 
pieza de vierteaguas prefabricado para absorber con un solo sistema las 
diferencias de los huecos hormigonados. Soluciones en las que pareciera no 
haber esfuerzo o dificultad, que no olvidan su propósito, la forma contenida en la 
construcción.

Visto desde hoy, apreciando la brillantez de las soluciones constructivas, la 
Unidad Vecinal 3 de Elviña es una obra donde queda patente un momento en 
el que la aportación del arquitecto como tal, como pensador y constructor era 
fundamental. Su carácter  limpio y rotundo permanece y destaca a pesar del 
abandono y de las muchas alteraciones sufridas a causa del desinterés y falta de 
sensibilidad, que dejó en manos de la improvisación y el desorden su renovación 
y mantenimiento.

Guadalupe Piñera. Profesora Asociada de Proyectos Arquitectónicos, Urbanismo 
y Composición. Universidad A Coruña, España.

NEIGHBORHOOD UNIT Nº3. DISTRICT OF LAS LETRAS, ELVIÑA

Intensity 
A series of apparently simple and practical project decisions and skillful 
manoeuvres (that involved complexities and facilitated diversity) are seen 
throughout the project.

Urbanities 
The neighbourhood unit of Elviña shows in its two most recognizable 
contributions, the will to make a city with the design and planning of public 
space, and the corridor galleries, as an extension of this are the consequence 
of a joined commission of various architects. It portrays their agreement to 
go beyond the design of some buildings and the agreement on how to live 
together. It resembles where the city arises. In order not to have to arrange 
a large number of elevators, Corrales proposed the installation of half-height 
galleries that, combined with the slope, were almost at the top of the terrain 
and allowed the access heights to be divided.

In the context of these common approaches, Jose Antonio Corrales develops 
Unit 3 in a more ambitious and complex way. Blurring the boundaries between 
urbanization and building, he performs a treatment of the plot in its entirety, 
generating a larger unit. Thus, he connects the galleries to each other through 
bridges, adding another level of circulation and it incorporates the equipment 
associated with the Unit to this combined operation forming a plaza. Common 
space that models through subtle recessing maneuvers, the block that delimits 
it to the N is recessed in its ground floors to offer a portico and equipped 
intermediate spaces that connect activities. The project is a complex unit that 
shows how through architecture diverse relationships can be formed.

Landslides and section.  
The response to the topography not only comes from the galleries but also 
from the section of the blocks which work as a sensitive mechanism to the 
terrain.
Three streets run horizontally through the plot from the east to the west, 
connected to each other by bridges and elevator towers. Above these streets 
are three floors of houses with a bay of 11.45 m. Under them and in a variable 
way until the ground level are one, from one to five floors with a bay of 14.45m, 
all of them crossed houses with double orientation. In a simultaneous way 
from the floor, it adds displacements and slips, hollows and setbacks. The bay 
under the walkways goes from 14.45 to 11.45, which allows, in addition to 
have different sizes of houses with the same typology, the hollowing out of part 
of the volume when it is necessary or desirable, or the breaks and setbacks 
of the blocks to increase the distance between them in a fluid way without the 
need to introduce different elements. Similarly, the need for a patio with greater 
depth extends to all homes, the patio slides from the interior to the facade, 
remaining, as an open clothesline, as one more hole when the bay is smaller.

Modulation and repetition.  
In a context of scarcity and lack of material resources for such a large number 
of houses, cheap labour costs against the cost of building materials results 
in a unique opportunity for talented and creative architects to offer ingenious 
solutions that combine control of the space and fully functioning constructive 
solutions. To obtain the maximum number of dwellings at minimum cost a width 
of seven one-meter modules is set for the dwellings. This allows for two rooms 
in the north facade in addition to the stairs. The entire unit has only two types 
of spans, continuous horizontal windows of 65 cm at medium height, that are 
complemented in the living areas by fixed carpentry that goes to the upper 
floor. Nothing more nor less than these spans take care of the internal features 
and external appearance.

Accuracy and simplicity. 
The section also appears as a tool for the detailed analysis of each element 
in order to deploy its possibilities to the fullest. A broken finish is produced in 
the upper slab so that the light can be better introduced into the living areas 
through the upper window. The smoothing of the floor slab provides a bench 
inside the continuous windows and in the bedrooms a storage area above 
them. In the galleries, it produces a continuous bench that accompanies the 
public space.
Windows, sliding windows on wood and an opaque sheet of plasticized uralite 
are used to facilitate darkening, seeking the clean and defined appearance 
of the holes, enhancing them horizontality. The necessary lintel for these 
continuous openings is the sill of the high windows of the living areas (the 
“reinforced concrete pendant” and the “continuous concrete shelf” in the 
words of Corrales). The tidying of the gap is done by using a precast gutter 
piece which absorbs the concrete holes to create a single system. These 
effortless solutions retain their functionality while still being contained within the 
form of the construction.

Seen from today, appreciating the brilliance of the constructive solutions, the 
Neighborhood Unit 3 of Elviña is a work where it is evident that the architect as 
a thinker and builder was essential. Today its clean and resounding character 
remains and stands out despite the abandonment and the many alterations 
suffered due to the disinterest and lack of sensitivity, which left it in the hands 
of improvisation and disorder its renovation and maintenance.

Guadalupe Piñera. Associate Professor of Architectural Projects, Urbanism 
and Composition. A Coruña University, Spain.
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siglo XX. Esta base de datos contiene 
referencias sistematizadas de los 
proyectos de vivienda, de forma que 
es posible una lectura comparativa, 
contrastada y homogénea que permita 
reflexiones posteriores.

La investigación tendrá una repercusión 
social y de divulgación que se alcanzará a 
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1. Octavillas de viviendas (OVI) 
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20th Century Spanish Collective Housing, 
executed or projected.

This data base has systematized references 
of the housing projected in order to be able 
to do a comparative reading, demonstrated 
and homogeneous, to provide reflections and 
future researches. This research project will 
have social and informative repercussion on 
our  types of publications: 
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EDIFICIO DE EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDAS LONDRES-VILLAROEL

PIEZA NEXO
Un rasgo singular del edificio de viviendas de Coll-Leclerc en Barcelona 
es su sistema de circulaciones. Caracterizado por un gran voladizo que 
funciona como corredor, vuelca a una calle pública interior y se conecta 
con las viviendas mediante una pieza puente. Una lectura pormenorizada 
del orden establecido mediante dicho elemento, ayuda a entender el 
funcionamiento sistemático de toda la propuesta. Para ello es preciso 
detenerse en tres cuestiones clave: la genética del sistema, los grados de 
libertad que este admite y la cualidad resiliente del mismo.

4 CORREDORES. Genética
El proyecto se construye dentro del plan de estrategia urbana 
ProEixample, para la recuperación de los interiores de manzana 
característicos del ensanche de Barcelona. La definición de un bloque 
lineal con acceso a las viviendas mediante corredor exterior responde de 
un modo peculiar al Plan Cerdá. Con esta decisión, Coll-Leclerc consiguen 
liberar una nueva calle pública, que conecta con el interior de la manzana. 
Además, esta tipología facilita que todas las viviendas tengan ventilación 
cruzada y las mismas condiciones de orientación y vistas. El fondo de las 
viviendas se resuelve en una sola crujía, cuyos ejes estructurales definen 
un esquema de módulos espaciales homogéneos. El retranqueo de los 
pilares de la fachada permite identificar tres bandas longitudinales –una 
en cada fachada y otra principal en el centro- que pueden ocuparse de 
múltiples formas. 

40 PUENTES. Grados de libertad 
Si el uso del corredor es una respuesta a la escala urbana para intervenir 
en el ensanche, el elemento puente aborda la escala intermedia del 
bloque condicionando la organización interna de las viviendas en función 
de la colocación de su acceso. Hay un total de cuarenta puentes, uno por 
vivienda, y su vez cada vivienda está formada por dos módulos, pudiendo 
estos conectarse horizontal o verticalmente. Cuando la conexión es 
vertical son necesarios tantos accesos por planta como módulos hay a 
lo largo del bloque, por lo que su posición es fija. Al contrario, cuando 
los módulos se unen a la misma cota, se accede a la vivienda por uno de 
los dos, y la disposición del puente gana un grado más de libertad. Con 
ello, la organización de los puentes afecta al resto del bloque, ya que 
condicionan también la fachada a la calle Londres: la posición del baño, 
siempre en banda de fachada opuesta y módulo inverso al de acceso, 
define los huecos exteriores.

40 (+4) VIVIENDAS. Resiliencia
Por último, el proyecto es un claro ejemplo de edificio Open Building , 
compuesto de elementos infraestructurales inamovibles y elementos 
cambiantes o de relleno. Esta condición dota al edificio de una gran 
resiliencia. Los ejes de la estructura de pórticos concentran también la 
infraestructura de las zonas húmedas, mientras que las particiones, tanto 
entre viviendas como entre habitaciones, son circunstanciales. El sistema 
de circulaciones es también infraestructural, sin embargo, cabe cuestionar 
si el puente de acceso lo es. El sistema admitiría un mayor o menor 
número de viviendas, modificando los tipos y sus tamaños, y alterando 
con ello el número de puentes de acceso totales. Por lo tanto, el puente, 
como nexo que puede ser colonizado por el espacio doméstico, es un 
elemento más de relleno. 

En definitiva, el corredor y los puentes de acceso funcionan como 
piezas de unión, necesarias para el funcionamiento del sistema a varias 
escalas. La tipología del bloque, la organización de las viviendas o la 
fachada principal resultante, son consecuencia de cómo dicho sistema de 
circulación estructura y ordena todos los elementos del proyecto.

Begoña de Abajo Castrillo. Becaria Predoctoral. Universidad Politécnica de 
Madrid. España.

HOUSING AND FACILITIES BUILDING LONDRES-VILLAROEL. 

NEXUS ELEMENT
A unique feature of Coll-Leclerc’s residential building in Barcelona is 
its circulation system. Characterized by a large overhang that functions 
as a corridor, it overturns to an interior public street and connects to 
the homes by means of a bridge piece. A detailed reading of the order 
established by means of this element helps to understand the systematic 
functioning of the whole proposal. In order to do so, it is necessary to 
consider three key questions: the genetics of the system, the degrees of 
freedom it admits and its resilient quality.

4 CORRIDORS. Genetics
The project is built within the ProEixample urban strategy plan, for the 
recovery of the block interiors that are characteristic of the Eixample 
district of Barcelona. The definition of a linear block with access to the 
dwellings by means of an exterior corridor responds in a peculiar way to 
the Cerdá Plan. With this decision, Coll-Leclerc manages to free up a 
new public street that connects to the interior of the block. In addition, 
this typology facilitates all the dwellings to have cross ventilation and the 
same orientation and view conditions. The backdrop of the dwellings is 
resolved in a single intersection, whose structural axes define a scheme 
of homogeneous spatial modules. The setbacking of the pillars in the 
facade makes it possible to identify three longitudinal bands -one in each 
facade and another main one in the centre- that can be used in multiple 
ways. 

40 BRIDGES. Degrees of freedom 
If the use of the corridor is a response to the urban scale to intervene in 
the widening, the bridge element addresses the intermediate scale of the 
block by conditioning the internal organization of the dwellings according 
to the placement of their access. There are a total of forty bridges, one 
per dwelling, where each dwelling is in turn formed from two modules 
which can be connected horizontally or vertically. When the connection 
is vertical, as many accesses are required per floor as there are modules 
throughout the block, which means that their position is fixed. On the 
contrary, when the modules are joined at the same height, the dwelling 
can be accessed by one of the two, and the layout of the bridge gains a 
greater degree of freedom. In this way, the organisation of the bridges 
affects the rest of the block, as they also determine the facade to calle 
Londres: the position of the bathroom, which is always on the opposite 
facade band and inverse module to that of the access, defining the 
external spaces.

40 (+4) DWELLINGS. Resilience
Finally, the project is a clear example of an Open Building , composed 
of immovable infrastructural elements, and changing or filling elements. 
This condition gives the building a great resilience. The axes of the portal 
structure also concentrate the infrastructure of the wet areas, while the 
partitions, both between houses and between rooms, are circumstantial. 
The circulation system is also infrastructural, however, it is questionable 
whether the access bridge is. The system would admit a greater or lesser 
number of dwellings, modifying the types and sizes, and thus altering the 
number of total access bridges. Therefore, the bridge, as a nexus that 
can be colonized by the domestic space, is another filling element. 

Ultimately, the corridor and the access bridges function as connecting 
pieces necessary for the operation of the system at various scales. The 
typology of the block, the organisation of the dwellings or the resulting 
main facade are the consequence of how this circulation system 
structures and orders all the elements of the project.

Begoña de Abajo Castrillo. Predoctoral Fellow. Polytechnic University of 
Madrid. Spain.
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DESAFIANDO LO BELLO Y LO DÉBIL

Echaba a andar la década de los 60, en Madrid y Barcelona se consolidaba la 
primera fila de grandes arquitectos modernos: Oíza construía Torres Blancas, 
Coderch la Casa Tapies, Sota el Gimnasio Maravillas, Bonet el Canódromo 
Meridiana…Es entonces cuando la Cooperativa Pío XII encarga a Ximo 
Aracil el proyecto de las casas de El Taray. Bajo la protección del Padre Félix 
Díaz, consiliario de la Hermandad Obrera de Acción Católica, este grupo 
de familias de clase trabajadora había comprado uno de los últimos y más 
codiciados solares de la Segovia intramuros. Se encontraba muy cerca del 
centro y gozaba de espléndidas vistas, pero su mala orientación y su acusada 
pendiente exigían un proyecto fuera de lo común para poder aprovechar al 
máximo las condiciones de la parcela. 

Aracil, con 32 años, acababa de terminar unos bloques para la cooperativa 
y su continuidad al frente del nuevo proyecto fue del todo natural, más si se 
tiene en cuenta la afinidad de pensamiento que le unía a sus clientes. El joven 
egresado de la Escuela de Madrid provenía de los movimientos universitarios 
que perseguían el restablecimiento de las libertades en España y en la 
clandestinidad formaba parte del grupo iniciador del Frente de Liberación 
Popular. En aquellos años, su coherencia moral y su fuerte compromiso 
ideológico harían de sus obras una forma de activismo, un vehículo de 
reivindicación de su manera de entender el deber político y social de la 
profesión de arquitecto.

Compromiso, austeridad y grandes dosis de atrevimiento serían pues 
los instrumentos de Aracil para sortear una normativa urbana aferrada al 
pasado. Las ordenanzas exigían una continuidad tipológica con la trama de 
la ciudadela segoviana —la manzana cerrada— pero, en un extraordinario 
ejercicio de inventiva, el arquitecto bordea la norma para proponer un 
conjunto de bloques lineales alrededor de un espacio central. Las cinco 
piezas, ligadas por un sofisticado sistema de galerías y circulaciones 
exteriores —verticales, horizontales e inclinadas— se insertan con tal 
naturalidad en el conjunto de calles adyacentes que es difícil percibir donde 
termina lo público y empieza lo privado. Tanto es así que su pasarela central, 
la que sobrevuela el jardín, funciona como una servidumbre de paso. Como 
el resto de galerías, puentes y escaleras se encuentra abierta al paso de 
vecinos y viandantes que transitan desde la parte alta a la parte baja del barrio 
y viceversa. 

El conjunto se diluye en el borde de la densa ciudad antigua gracias a esta 
magistral estrategia de integración urbana que abarca no solo provocadoras 
reflexiones formales sino también originales adaptaciones tipológicas. 
Para las viviendas, por ejemplo, se reinterpreta la scissor maisonette, un 
sofisticado esquema de semidúplex tomado de los estudios del London 
County Council para los desarrollos residenciales de posguerra en Inglaterra. 
Al mismo tiempo, se producen exploraciones en un territorio material 
desconocido en el que las maneras racionalistas se entretejen con el 
lenguaje, los comportamientos  y el imaginario de la arquitectura tradicional. 
Sin embargo, no hay que perder de vista que en su primera versión los 
bloques de El Taray se presentaron como volúmenes de cubiertas planas y 
fachadas continuas cuyo criterio de composición no tardó en ser denunciado 
por el arquitecto municipal de Segovia como “racional y excesivamente 
moderno”. Será más tarde, después de pasar por unas cuantas comisiones 
de cultura y patrimonio, cuando el conjunto adquiera su característico color 
paisaje. Con las profundas sombras de sus galerías, las cubiertas de teja 
y las fachadas de bloques de hormigón pintados uno a uno en diferentes 
tonos de ocre y colocados aleatoriamente Aracil consigue dotar al conjunto 
de una textura intermitente, un original efecto de descomposición cromática 
que consigue que El Taray se mimetice eficazmente en la cornisa norte de 
Segovia.

Sus atrevidas soluciones, su propensión al collage o su áspero mestizaje 
reclaman el espacio para la arquitectura no complaciente. El Taray no es el 
resultado de una búsqueda directa de la belleza sino de llevar al límite el 
sentido común después de ponerlo al servicio de la escasez de recursos. 
Por las condiciones en que se dio podría haber sido un ejemplo más del 
fenómeno edificatorio que hizo famosa a la España del desarrollismo, 
pero sus desafiantes condiciones de partida lo convirtieron casi de modo 
accidental en uno de esos trabajos de arquitectura exploratoria que empujan 
los límites, ponen en crisis los códigos preestablecidos y provocan cambios 
irreversibles en los marcos de referencia disciplinares. 

Esperanza Campaña. Profesora de Proyectos Arquitectónicos. Universidad de 
Umeå, Suecia.

CHALLENGING THE BEAUTIFUL AND THE WEAK

When the sixties were just starting the front line of great modern 
architects were uniting: Oíza was building Torres Blancas, Coderch the 
Casa Tapies, Sota the Gimnasio Maravillas and Bonet the Canódromo 
Meridiana. It was then when the Cooperativa Pío XII commissioned Ximo 
Aracil for the project of the houses of El Taray. Under the protection of 
father Félix Díaz, counsellor of the Brotherhood of Workers Catholic 
Action, a working-class group of families had bought one of the last and 
most coveted plots of land within city walls of Segovia. It was located 
very near to the town center and enjoyed spectacular views but its poor 
orientation and its steep hillsides demanded a project out of the ordinary 
to be able to make the most of the conditions of the plot. 

Aracil, who was 32 back then, had just finished some blocks for the 
cooperative and his continuation in charge of the new project was 
entirely natural, even more so if the affinity of mentality that linked him 
to his clients is considered. The recent university graduate from the 
Escuela de Madrid came from the university movements that pursued the 
re-establishment of freedom in Spain and he was part of the initial group 
of the Frente de Liberación Popular in clandestinity. In those years, his 
moral coherence and strong ideological commitment would make his 
works a form of activism and a vehicle for vindicating his understanding 
of the political and social duty entailed in being an architect.

Compromise, austerity and a great deal of audacity would be Aracil´s 
tools to circumnavigate urban regulations that were clinging to the past. 
The ordinances demanded a typological continuity with the urban fabric 
of the citadel of Segovia —the closed block— but in an extraordinary 
inventive activity, the architect skirts the rule to propose a set of linear 
blocks around a central space. The five pieces, linked by a sophisticated 
system of galleries and exterior paths— vertical, horizontal and inclined— 
are inserted in such a natural way into a combination of adjacent streets 
that it is hard to tell where the public space ends and the private one 
begins. So much so that its central walkway, the one that passes over the 
garden, works as an access easement. While the rest of the galleries, 
bridges and stairs are open to the crossing of neighbours and passers-
by that transit from the high to the low part of the neighbourhood and 
vice-versa. 

The complex fades with the border of the dense old city due to this 
excellent strategy for urban integration that covers not only provocative 
formal reflections but the original typological adaptations too. For 
the housing, for instance, the scissor maisonette is reinterpreted, a 
sophisticated half-duplex taken from the studies of London County 
Council for the residential development of postwar England. At the same 
time, explorations in an unknown material territory are explored in which 
rationalist manners are interwoven with the language, behaviours and 
imagery of traditional architecture. However, it should not be forgotten 
that in the first version of El Taray, the blocks were presented as buildings 
with flat roofs and continuous facades whose composition criteria did 
not take too long to be denounced by the municipal architect of Segovia 
as being “excessively modern and rational”. It would be later, after going 
through some cultural and heritage committees that the complex would 
achieve its characteristic colour that imitates the surrounding landscape. 
With the deep shadows of its galleries, terra-cotta tiles and the facades 
made of concrete blocks painted one by one in different tones of ochre 
and randomly placed, Aracil manages to give the complex an intermittent 
texture, an effect of chromatic breakdown that makes El Taray mimic 
effectively the cornice of the north of Segovia.

His daring solutions, his tendency for collage or his coarse mixing call 
for uncompromising architecture. El Taray is not the result of a direct 
search for beauty but the outcome of pushing common sense to the limit 
after putting it to the service of scarce resources. Due to the conditions 
in which it occurred, it could have set an example of the building 
phenomenon that made Spain famous for its developmentalism but 
its difficult starting conditions made it almost by accident one of those 
exploratory projects that push the limits. They put pre-established codes 
in crisis and provoked irreversible changes within the disciplinary frames 
of reference.

Esperanza Campaña. Professor of Architectural Projects. Umeå 
University, Sweden.

SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA SELECTED BIBLIOGRAPHY

En esta bibliografía se han seleccionado exclusivamente aquellas publicaciones (libros o 
artículos en revistas) que prestan atención de una manera pormenorizada al edificio de 
viviendas para la cooperativa Pío XII. “El Taray” 
This bibliography consists exclusively of those publications (books or articles in journals) focused on 
the project of the Dwelings for the Pío XII Cooperativa. “El Taray”
 

1966
“Unidad habitacional para la Cooperativa Pío XII”, Hogar y Arquitectura, Nº 62, Enero-Febrero 
1966, pp.38-49.

1968
DOMENECH, Luis. Arquitectura española contemporánea. Barcelona, Blume, 1968, pp. 62-65.

“Unidade habitacional da Cooperativa Pio XII. Segovia, Espanha”, Arquitectura: Revista de arte e 
construçao, Nº 102, 1968, s/p.

1970
“Unidad vecinal Cooperativa Pio XII, Segovie” en L’Architecture d’aujourd’hui, Nº 149 “Espagne 
Madrid-Barcelone”, Mayo 1970, pp. 24-27.

1971
O. ECHAGÜE, César. “Brief aus Spanien”, Werk, Nº 11, vol. 58, 1971, pp. 766-770.

1972
ARACIL, José Joaquín. “Principio y fin de una utopía”, Arquitectura, Nº 166,
Octubre 1972, pp. 49-53.

2017
CAMPAÑA, Esperanza. La vida entre. Unidad Vecinal de El Taray. Segovia, 1962-1964. Tesis 
Doctoral, ETSAM, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, Universidad Politécnica de 
Madrid, 2017.

GIVCO Grupo de Investigación Vivienda Colectiva GIVCO Grupo de Investigación Vivienda Colectiva Cuadernos de vivienda no 12. GIVCO Grupo de Investigación Vivienda Colectiva. DPA ETSAM. Universidad Politécnica de Madrid
Cuadernos de vivienda n. 12. GIVCO Collective Housing Research Group. DPA ETSAM Universidad Politécnica de Madrid

Viviendas para la cooperativa Pío XII. “El Taray”
Dwellings for the Pio XII Cooperative. “El Taray”
José Joaquín Aracil Bellod, Luis Miquel Suárez-Inclán, Antonio 
Viloria García | Segovia, 1963-65 

Viviendas para la cooperativa Pío XII. “El Taray”
Dwellings for the Pio XII Cooperative. “El Taray”
José Joaquín Aracil Bellod, Luis Miquel Suárez-Inclán, Antonio Viloria García 
| Segovia, 1963-65 

CVI012 CVI012

CUADERNOS DE VIVIENDA
Número 12
Viviendas para la cooperativa Pío 
XII, “El Taray”
J. J. Aracil Bellod, L. M. Suárez-Inclán, 
A. Vilora García.
Segovia, 1963-65

GIVCO
GRUPO DE INVESTIGACIÓN
VIVIENDA COLECTIVA
COLLECTIVE HOUSING 
RESEARCH GROUP

DPA ETSAM
Universidad Politécnica de Madrid

Investigador responsable
Main researcher
Carmen Espegel Alonso

Investigadores
Researchers
Arturo Blanco Herrero 
Andrés Cánovas Alcaraz
Sálvora Feliz Ricoy
José Maria Lapuerta Montoya

Doctorandos
PhD Students
Elena Martínez Millana 
Borja Ganzabal Cuena

PUBLICACIÓN
PUBLICATION

Directores
Directors
Andrés Cánovas Alcaraz
Carmen Espegel Alonso

Director editorial
Editorial content diector
Andrés Cánovas Alcaraz

Consejo editorial
Editorial board
Arturo Blanco Herrero
Andrés Cánovas Alcaraz
Carmen Espegel Alonso
Sálvora Feliz Ricoy

Elaboración de Documentación
Elaboration of documentation
Esperanza Campaña Barquero 
Sálvora Feliz Ricoy
Javier De Andrés De Vicente
Borja Ganzabal Cuena
Borja Sallago Zambrano
Mónica Dominguez Fernández
Diego Sandoval Fierro
Luis Germán Rodriguez Patiño

Artículo
Article
Esperanza Campaña Barquero

Traductores
Translators
Daniela Sandoval Fierro
Javier De Andrés

ISBN: 978-84-09-29975-1
Editorial: DPA Prints’. Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos (ETSAM - UPM)
Publishing House: DPA Prints’. 
Departamento de Proyectos 
©Edición: GIVCO 
Edition: GIVCO 
©Artículo: Esperanza Campaña 
Barquero
Article: Esperanza Campaña Barquero
©Textos y fotos: sus autores 
Text and photographs: Their authors

El objetivo principal de los Cuadernos 
de Vivienda ha sido realizar una base de 
datos completa organizada por décadas 
que incluye los edificios de vivienda 
colectiva españoles más relevantes, 
tanto proyectados como construidos, del 
siglo XX. Esta base de datos contiene 
referencias sistematizadas de los 
proyectos de vivienda, de forma que 
es posible una lectura comparativa, 
contrastada y homogénea que permita 
reflexiones posteriores.

La investigación tendrá una repercusión 
social y de divulgación que se alcanzará a 
través de cuatro tipos de publicaciones: 
1. Octavillas de viviendas (OVI) 
2. Textos críticos sobre textos históricos de 
vivienda (TVI) 
3. Cuadernos monográficos de vivienda 
(CVI) 
4. Atlas de vivienda (AVI)

Este trabajo está financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación,  
en el marco del XI Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2008-2011, dentro 
del Programa Nacional de Proyectos 
de Investigación Fundamental de la 
Convocatoria 2009, en el Subprograma de 
Proyectos de Investigación Fundamental 
No Orientada con referencia HAR2009-
10420.

This collection takes part of a research 
focused on Spanish Collective Housing 
ofthe 20th Century. The main aim has been 
to create a proper data base organized 
bydecades that includes the more relevant 
20th Century Spanish Collective Housing, 
executed or projected.

This data base has systematized references 
of the housing projected in order to be able 
to do a comparative reading, demonstrated 
and homogeneous, to provide reflections and 
future researches. This research project will 
have social and informative repercussion on 
our  types of publications: 
1. Housing pamphlets (OVI) 
2. Critical texts about historical housing 
texts (TVI) 
3. Monographs on one building (CVI) 
4. Atlas on collective housing (AVI)

This research is financed by the Ministry 
ofScience and Innovation, under the 11th 
National Plan of Scientific Research, 
Developing and Technological Innovation 
2008-2011, inside the National Program 
ofFundamental Research 2009, NonOriented 
Sub Program  with reference HAR2009-10 
420.

Reproducción facsímil: Hogar y 
Arquitectura nº 62, 1966.  
Medidas originales: 
192 mm de ancho 
258 mm de alto

EDIFICIO DE VIVIENDAS SOCIALES EN RAMÓN Y CAJAL

Poco a poco la casa deja de ser un espacio de construcción de 
intimidades, como también dejan de serlo nuestro cuerpo y nuestros 
pensamientos, vidas cada vez más expuestas en una exterioridad 
vulnerable al consumo mediático. 

Frecuentemente salvaguardar la intimidad, garantizar el espacio privado y 
construir un común propositivo conlleva nuestra implicación de espacios, 
medios materiales e inmateriales, así como algunas renuncias. Las 
viviendas en c/ Ramón y Cajal diseñadas por el arquitecto G. Vazquez 
Consuegra son un despliegue disfrutable de espacios domesticables, sin 
apenas renuncias. 

Urbanidad Enhebrada
El proyecto asume la escala urbana y agrupa las 38 viviendas en un bloque 
lineal de 4 plantas más subsuelo (garaje). Se sitúa estratégicamente 
en el interior de la parcela, respeta la alineación urbanística y apila dos 
líneas de viviendas en dúplex, densidad porosa que se dilata a través de 
espacios colectivos (galería, patio, jardín y terrazas) para resolver el difícil 
tránsito de la ciudad a la casa. 

Exterior Apropiado
El acceso y plantas bajas se sitúan retranqueada del viario (c/ Urbión) 
para dejar un jardín hacia el Sur, soleado umbral de separación de las 
viviendas, que disfrutan asimismo de patios privados hacia el interior de la 
manzana. 
La edificación evita mudos testeros medianeros: hacia levante, las 
viviendas cabalgan sobre la calle dejando un pórtico que envuelve la 
entrada, mientras que la galería de más de 100 m de longitud en planta 
tercera, gira sobre el testero de poniente y recoge los accesos al subsuelo 
de garajes y trasteros. 
Si las viviendas en planta baja despliegan el programa de cocina y 
sala hacia el patio, los dormitorios en planta primera, y asumen las 
dimensiones normalizadas para 90m2 de vivienda social, los duplex de 
planta tercera disfrutan de galería y terrazas, y completan generosamente 
nuevos espacios comunes y privados, una suerte de reparto equitativo del 
espacio común y apropiable, también demandado en la vivienda social. 

Galería Común
Desde la calle pergolada se accede al cuerpo de escaleras que alcanza 
la galería en planta tercera, cuyo avance en voladizo cubierto sobre la 
línea de fachada es clave para la habitabilidad y domesticación es este 
espacio. Los pilares de sección circular suavizan el paso hacia el trasiego 
las entradas rebosantes de macetas, flanqueadas por una bancada de 
madera sobre la que se teje la conversación, el juego y las complicidades 
propias de la construcción de un común, más allá del espacio.
 
Intimidad Recuperada
Pórtico y galería, pérgolas y patios pautan una transición del espacio 
urbano al espacio común, y anuncian un sentido de lo doméstico que 
de despliega en ellos.  Son gradientes de intimidad ensayados en la 
tradición residencial en el entorno mediterráneo, corralas y corrales de 
vecinos, hibridado aquí en el arquetipo del bloque lineal moderno.  Pero 
frente a ésos, el proyecto de las 38 viviendas reúne, a través de sus 
pasos y recorridos, las trazas de la ciudad en la que se enhebra; traslada 
la cotidianeidad de las puertas de las casas y de la calle soleada y a las 
alturas, y garantiza un espacio abierto cualificado para cada vivienda, patio 
y terraza como celebración de una intimidad no necesariamente expuesta.   

Marta Pelegrín.  Profesora Asociada de Proyectos Arquitectónicos. 
Universidad de Sevilla, España.

SOCIAL HOUSING BLOCK IN RAMÓN Y CAJAL

Little by little the house ceases to be a space for the construction 
of intimacies, just as our bodies and thoughts cease to be, life is 
increasingly exposed to, and externally vulnerable to media consumption.

Frequently, safeguarding intimacy, guaranteeing private space, and 
building a common purpose entails our involvement of spaces, material 
and immaterial means, as well as some renunciations. The houses in 
Ramón y Cajal Street designed by the architect G. Vazquez Consuegra 
are an enjoyable display of domestic spaces, with hardly any sacrifices.

Threaded Urbanity
The project assumes the urban scale and groups the 38 dwellings in a 
linear block of 4 floors plus an underground (garage). It is strategically 
situated inside the plot, respects the urban alignment, and stacks 
two lines of duplex dwellings, a porous density that expands through 
collective spaces (gallery, courtyard, garden, and terraces) to resolve the 
difficult transition from the city to the home. 

Appropriate exterior
The access and ground floors are set back from the road (c/ Urbión) to 
leave a garden to the south, a sunny threshold of separation between the 
houses, which also enjoy private courtyards on the inside of the block. 
The building avoids the need for a partitioning wall: to the east, the 
homes ride on the street, leaving a portico that surrounds the entrance. 
While the gallery of more than 100 m in length on the third-floor turns on 
the western end and gathers the accesses to the underground garage 
and storage rooms. If the ground floor dwellings deploy the programme 
of the kitchen and living room towards the courtyard, the bedrooms on 
the first floor, and assume the standardised dimensions for 90m2 of 
social housing, then the third-floor duplexes enjoy a gallery and terraces, 
and generously supplement new common and private spaces, a sort of 
equitable distribution of the common and appropriated space, which is 
also in demand in social housing.

Common Gallery
From the street pergola, one accesses the body of stairs that reaches 
the gallery on the third floor, whose covered cantilever advance over 
the line of the facade is key to the habitability and domestication of this 
space. The pillars with circular cross-section soften the passage towards 
the transfer of the entrances overflowing with plant pots, flanked by a 
wooden bench on which the conversation, the play and the involvement 
inherent to the construction of a communal space are woven, beyond the 
space. 

Recovered Intimacy
Portico and gallery, pergolas and patios mark a transition from urban 
space to common space and announce a sense of the domestic 
that unfolds in them.  They are gradients of intimacy displayed in the 
residential tradition in the Mediterranean environment, courtyards and 
‘corralas’ of neighbours, hybridised here in the archetype of the modern 
linear block.  But in contrast to those, the project of the 38 dwellings 
brings together, through its steps and routes, the traces of the city 
in which it is threaded; it brings the everydayness of the doors of the 
houses and the sunny streets to the heights, and guarantees a qualified 
open space for each dwelling, courtyard and terrace as a celebration of 
an intimacy that is not necessarily exposed.  

Marta Pelegrín. Associate Professor of Architectural Projects. University 
of Seville, Spain.
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UTOPÍA CONSTRUIDA

¿Quiénes y cuándo?
El proyecto de este edificio de vivienda colectiva surge, a caballo de las 
décadas del 60 y 70, de una utopía colectiva, soñada por un grupo de 
creadores y creadoras con diferentes formaciones, y que, después de más 
de 40 años, conforma un pequeño pueblo vertical en el que viven alrededor 
de mil personas. En este sueño había un deseo colectivo de la generación 
del 68 y un reflejo de la situación social y política del país con una dictadura 
que estaba llegando a su fin.

¿Por qué se llama Walden 7?
El nombre es un homenaje, y un reconocimiento de inspiración a dos 
referencias literarias, por un lado, al libro de Henri David Thoreau  Walden 
o Vida en los bosques (1854), escrito luego de vivir dos años solo cerca 
del Walden Pond, en Massachussets. Y por otro, la utopía comunitaria de 
unas mil personas de B. Frederic Skinner llamada Walden 2 (1948) , en 
la que relata la existencia de 6 comunidades, por lo tanto, Walden 7 es el 
que le sigue en esa genealogía. Ambos textos se distancian de la sociedad 
industrial que convierte al ser humano en instrumento.

Edificio ciudad
Se trata de un edificio ciudad, por la cantidad de personas, pero también 
y, especialmente, por la variedad de situaciones “urbanas” que genera 
en sus 5km de calles en altura. Espacios colectivos con cualidades de 
calles, puentes, pasajes, calles-escaleras, plazas y miradores. Es un 
edificio organizado entorno al vacío en tres dimensiones de los espacios 
públicos en el que la transición entre lo privativo y el exterior totalmente 
público es fundamental para la generación de comunidad. En la planta baja 
espacios comunitarios y los comercios aportan situaciones de relación con 
el vecindario próximo. En la azotea dos piscinas y espacios de solárium 
completan el edificio.

«...La ciudad es un organismo vivo, un sistema de sistemas. Por algo la 
mitad de nuestro Taller se dedica sólo a la teoría...  Nosotros pretendemos 
solucionar los problemas modernos recuperando el concepto histórico de 
ciudad, sin disgregarla según el modelo nórdico.»
(Taller de Arquitectura. «WALDEN 7 PAR LUI MEME. La chispa de la vida” en 
Arquitecturas Bis, julio 1975)

Tipologías
Una de las claves de la flexibilidad y adaptabilidad a lo largo del tiempo 
de este edificio es el módulo de la tipología residencial. Este módulo base 
es de 30 m2 y permite el desarrollo de la vida de una o dos personas, 
en ese momento se cuestionan la validez de los espacios estancos e 
hiperespecializados, abogando entre otras cosas por la desaparición de 
la palabra habitación sustituyéndola por estancia. El ámbito de higiene 
personal se separa en dos zonas para ampliar la cantidad de personas 
usándolos simultáneamente; la cocina abierta es espacio de trabajo y 
paso, quedando separada y conectada a la vez con el resto del espacio 
cotidiano por la mesa de comer. La organización de estas unidades permite 
unirlas, según proyecto de dos a cinco módulos, dando cinco superficies de 
viviendas diferentes, que se pueden unir en horizontal o vertical, resultando 
en una gran variedad tipológica. El edificio está formado por mil células, 
combinadas, originalmente, en 368 viviendas y estudios, esta cantidad 
puede variar ya que siempre se pueden separar las sumatorias o agregar 
las unidades según las necesidades de los grupos de convivencia.

Generación de forma
Esta ciudad en el espacio tiene su origen formal tanto en la referencia 
y búsqueda de espacios urbanos como en un modelo matemático y en 
el sistema bidimensional y tridimensional de generación geométrico de 
formas y tal como fue desarrollado en la tesis doctoral de Anna Bofill en 
1975. La teoría de los movimientos rígidos en el espacio permitiría generar 
infinitas combinatorias de conjuntos de espacios llenos y espacios vacíos 
que luego tendrían dos fases de adecuación la de arquitectos y arquitectas, 
para adecuarlo al lugar y a unas intenciones de proyecto reales; y una 
segunda adecuación que sería realizada por las mismas personas que los 
habiten.  La idea de comunidad activa está en la misma concepción inicial 
del Taller de Arquitectura y es refrendado por las soluciones arquitectónicas 
adoptadas. A principios del siglo XXI, para ampliar la capacidad de 
adecuación por parte de las personas que lo habitan, se aprobó un 
reglamento de modificación de elementos colectivos y fachadas. Este 
reglamento de obras proyectado por Anna Bofill surge como respuesta a 
la necesidad de la colectividad de, entre otras cosas, ampliar las ventanas. 
El edificio sigue, tal y como fue pensado, siendo un organismo vivo que se 
transforma constantemente.

Zaida Muxí Martinez
Arquitecta

CONSTRUCTED UTOPIA

Who and when?
The collective housing project Walden 7 (1970-1975) arises from 
a collective utopia dreamed of by a group of creators from different 
backgrounds that formed an architecture workshop and which, after 
more than forty years, formed a small vertical town in which around a 
thousand people live. In this dream, there was a collective desire from the 
generation of ‘68 and a reflection of the social and political situation of a 
country under a dictatorship that was reaching its end.  

Why is it called Walden 7?
The name pays homage and recognition of inspiration to two literary 
references. On the one hand to Henry David Thoreau’s Walden, or Life in 
the Woods (1854) which was written after living alone for two years near 
Walden Pond in Massachusetts and on the other hand, to the communal 
utopia of about a thousand people of  B. Frederic Skinner’s Walden 2 
(1948) where the existence of six communities is portrayed, therefore, 
Walden 7 follows him in that genealogy. Both texts distance themselves 
from the industrial society that turns the human being into an instrument.

Building City
This is a city-building due to the number of people but also because 
of the great variety of “urban” situations that take place in its 5 km of 
high rise streets. Collective spaces with qualities of streets, bridges, 
passageways, street-stairs, squares and viewpoints. This building is 
organized around the three-dimensional void of the public spaces in 
which the transition between the private and the completely public outer 
space are key for the creation of a community. On the ground floor, 
communal areas and small shops provide space for relationships with the 
immediate neighbourhood. Two swimming pools and solarium spaces on 
the rooftop terrace complete the building.

«...“The city is a living organism, a system of systems. There is a reason 
why half of our workshop is dedicated to theory alone... We aim to solve 
modern problems by recovering the historical concept of the city, without 
disintegrating it according to the Nordic model.” 
(Architecture Workshop. «WALDEN 7 PAR LUI MEME. The spark of life” 
in Arquitecturas Bis, July 1975)

Typologies
One of the keys to flexibility and adaptability is the 30 m2 base module 
of residential typology, that allows the development of the life of one 
or two people. At the same time, the validity of watertight and hyper-
specialized spaces are questioned, advocating among other things the 
disappearance of the word bedroom replacing it by room. The personal 
hygiene area is separated into two zones to increase the number of 
people using them simultaneously; the open kitchen is a work and 
passage space, being separated and connected at the same time with 
the rest of the daily space by the dining table. The organization of these 
modules allows the union of 2 up to 5 modules, that can be joined 
horizontally or vertically, resulting in a great variety of typologies. The 
building is formed of a thousand cells, originally combined into 368 
dwellings and studios, this quantity can vary as the sums can always be 
separated or the units added according to the needs of the cohabitation 
groups.

Form generation
This building in the space has its formal origin both in the reference and 
search for urban spaces, and in a mathematical model and the two and 
three-dimensional system of geometric generation of forms, developed 
in Anna Bofill’s doctoral thesis in 1975. The theory of rigid movements 
in space would allow the generation of infinite combinations of full and 
empty spaces that would then have two phases of adaptation: one by 
architects, to adapt it to the place and to real project intentions; and a 
second adaptation that would be carried out by the people who live in it.

The idea of an active community is in the initial conception of the 
Architecture Workshop and is endorsed by the architectural solutions 
adopted. At the beginning of the 21st century, in order to increase the 
capacity for adaptation by the people who live there, regulations were 
approved for the modification of collective elements and facades. This 
building regulation designed by Anna Bofill arises as a response to the 
needs of the community among other things, to expand the windows. 
The building continues, as it was thought, to be a living organism that is 
constantly transforming. 
 
Zaida Muxi Martinez
Architect
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es posible una lectura comparativa, 
contrastada y homogénea que permita 
reflexiones posteriores.

La investigación tendrá una repercusión 
social y de divulgación que se alcanzará a 
través de cuatro tipos de publicaciones: 
1. Octavillas de viviendas (OVI) 
2. Textos críticos sobre textos históricos de 
vivienda (TVI) 
3. Cuadernos monográficos de vivienda 
(CVI) 
4. Atlas de vivienda (AVI)

Este trabajo está financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación,  
en el marco del XI Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2008-2011, dentro 
del Programa Nacional de Proyectos 
de Investigación Fundamental de la 
Convocatoria 2009, en el Subprograma de 
Proyectos de Investigación Fundamental 
No Orientada con referencia HAR2009-
10420.

This collection takes part of a research 
focused on Spanish Collective Housing 
ofthe 20th Century. The main aim has been 
to create a proper data base organized 
bydecades that includes the more relevant 
20th Century Spanish Collective Housing, 
executed or projected.

This data base has systematized references 
of the housing projected in order to be able 
to do a comparative reading, demonstrated 
and homogeneous, to provide reflections and 
future researches. This research project will 
have social and informative repercussion on 
our  types of publications: 
1. Housing pamphlets (OVI) 
2. Critical texts about historical housing 
texts (TVI) 
3. Monographs on one building (CVI) 
4. Atlas on collective housing (AVI)

This research is financed by the Ministry 
ofScience and Innovation, under the 11th 
National Plan of Scientific Research, 
Developing and Technological Innovation 
2008-2011, inside the National Program 
ofFundamental Research 2009, NonOriented 
Sub Program  with reference HAR2009-10 
420.

Reproducción facsímil: L´Architecture 
d´aujord´hui nº 182, 1975 
Medidas originales: 
230 mm de ancho 
305 mm de alto
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Artículos
Tal y como se avanzaba previamente, cada uno de los número de la colección cuenta con un artículo de 
carácter inédito sobre cada uno de los casos de estudio. Para la realización de estos, se opta por invitar a 
distintas arquitectas de reconocido prestigio para que ofrezcan su análisis particular sobre cada conjunto 
de vivienda. El listado de autoras es el siguiente: Anna Bach (Casa Bloc, nº 010), María José Pizarro 
Juanas (UVA Hortaleza, nº 011), Esperanza Campaña Barquero (El Taray, nº 012), Guadalupe Piñeira 
Manso (Elviña, nº 013), Zaida Muxi Martínez (Walden 13, nº 014), Marta Pelegrín Rodríguez (Ramón y 
Cajal, nº 015) y Begoña De Abajo Castrillo (Londres-Villarroel, nº 016). Se incluye traducción al inglés.



A 
PROYECTO
PROJECT INFORMATION 

Fecha de proyecto
Project date 
1970   
Fecha de finalización de obra
Completion date of work
1975   
Arquitecto/s
Architect/s 
Ricardo Bofill Leví
Taller de Arquitectura  
Cliente
Client 
CEEX3 S.A.
Sistema de promoción
Developing system
Privado 
Private
Usuarios
Social occupation 
Vivienda de Renta limitada
Low-rent- non-profit housing
 

B
EMPLAZAMIENTO
LOCATION DATA
  

Coordenadas
Coordinates of location
Latitud: 41º22’49,08”N 
Longitud: 2º04’03,76”E
Latitude: 41º22’49.08”N
Longitude: 2º04’03.76”E
Orientación
Solar Orientation 
Norte-Sur y Este-Oeste 
North-South and East-West
Localización
Location 
Área Metropolitana de 
Barcelona, Municipio Sant Just 
Desvern 
Avenida de la Industria
Metropolitan Area of Barcelona, Sant 
Just Desvern Town
Industria Avenue   
Situación urbana
Urban situation 
Nuevo ensanche
New enlargement  
Número de habitantes de la 
población (fecha obra) 
Number of inhabitants of town (on 
date of work) 
10.119 
Temperatura media anual
Average temperature 
15,01º  
Media anual de las temperaturas 
máximas diarias 
Average of maximum daily 
temperatures 
19,31º  
Media anual de las temperaturas 
mínimas diarias
Average of minimum daily 
temperatures
10,72º   
Precipitación anual media
Average precipitation
6.909,33 mm   
Humedad relativa media 
Average humidity
71,61%   
Número medio anual de días de 
precipitación superior o igual a 
1mm
Average number of days with 
precipitation greater than or equal 
to 1mm
58   
Número medio anual de días de 
nieve
Average number of snowy days 
per year
0,33  
Número medio anual de días de 
tormenta
Average number of stormy days 
per year
17,3   
Número medio anual de días de 
helada
Average number of frosty days 
per year

3,33 
Número medio anual de días 
despejados
Average number of clear days 
per year
81,67  
Número medio anual de horas 
de sol
Average number of sun hours 
per year
245,26
Superficie de parcela/actuación
Area of the plot/intervention
52.000 m²  
Superficie construida de uso 
residencial
Gross floor area of the residential 
use
36.755,30 m² 
Superficie construida
Gross floor area 
45.883,68 m²  
Superficie ocupada 
Occupied area
5.495,48 m²   
Ocupación
Occupation
10,57 % 
Superficie ocupada del uso 
residencial
Occupied area of the residential use
 4.010,89 m² 
Superficie ocupada de otros 
usos
Occupied area of other uses
5.159,45 m²   
Edificabilidad
Floor area ratio
0,88 
Relación volumen construido/ 
superficie ocupada 
Ratio built volume/occupied area
23,26  m3/m2  
Relación volumen construido/
superficie parcela 
Ratio built volume/ area of plot
2,46 m3/m2  
Número de edificios/
agrupaciones 
Number of buildings/ clusters
1  
Número de viviendas
Number of dwellings
368   
Densidad de vivienda por HA 
Density  (dwellings per HA)
71  
Superficie aparcamiento 
comunitario
Communal parking area
5.159,45 m2   
Superficie de espacio libre 
público
Area of public space 
50.394,58 m2   
Superficie de espacio libre total 
por vivienda
Total area of common space per 
dwelling
136,94 m2/viv
136.94 m2/dwe 
 

C   
EDIFICIO
BUILDING   

C1    
DATOS GENERALES
GENERAL DATA 
 
Tipo de célula
Type of unit
Edificio aislado
Isolated building  
Régimen
Tenure
Propiedad
Property 
Nº de tipos en el edificio
Number of types in the building
1
Nº de unidades en el edificio
Number of units in the building
404  
Dimensiones del edificio
Dimensions of the building
85x67 m   

Volumen del edificio
Volume of the building
127.812,39 m3

Superficie del edificio
Area of the building
4.010,89 m2   
Factor de forma del edificio
Envelope area/total volume of the 
building 
0,14   
Alturas
Floors
15  
Número de sótanos
Number of basements
1
Fondo edificado
Depth
67 m  
Número de viviendas en el 
edificio
Number of dwellings in the building
368   
Número de usuarios en el 
edificio (camas)
Numbers of users in the building 
(beds)
2.395
Densidad de personas por HA
Density (inhabitants per HA) 
461
Dispone de aparcamiento
Parking
Sí
Yes
Este grupo de parámetros ha 
sido estudiado tomando el 
único edificio, que consta de 
72 unidades de vivienda tipo 
1, 12 tipo 2, 132 tipo 3, 72 tipo 
4, 21 tipo 5, 28 tipo 6, 8 tipo 7, 
23 tipo 8. 
This group of parameters have 
been analyzed on the only building, 
consisting of 72 units of type 1 
dwellings, 12 of type 2, 132 of type 
3, 72 of type 4, 21 of type 5, 28 of 
type 6, 8 of type 7, 23 of type 8.

C2   
SUPERFICIES 
AREAS  

Superficie ocupada 
Occupied area
5.495,48 m²
Superficie construida 
Gross floor area
45.883,68 m²  
Edificabilidad (referida a la 
huella)
Floor area ratio (related to footprint)
8,35  
Densidad de vivienda/HA  
Density of dwelling per HA 
70,8   
Volumen construido
Built volume 
127.812,39 m3  
Relación volumen construido/ 
superficie ocupada  
Ratio built volume/ occupied area 

23,26

C3   
USOS
USES 
   
Superficie construida de uso 
residencial 
Gross floor area for residential use
36.755,30 m²  
Superficie construida de uso 
colectivo
Gross floor area for collective use
715,60 m² 
Superficie construida de 
equipamiento y servicios
Gross floor area for equipment and 
services 
1.480,14 m² 
Superficie construida de oficinas
Gross floor area for offices
1.773,19 m²
Superficie construida de 
aparcamiento
Gross floor area for parking
5.159,45 m²
Número de accesos directos al 

uso residencial
Number of accesses to the 
residential use
3 
Número de accesos peatonales
Number of pedestrian accesses
2   
Número de accesos rodados 
Number of vehicular accesses
1   
Porcentaje de uso residencial 
Rate of residential use
80,1%  
Porcentaje de uso colectivo
Rate of collective use
1,6% 
Porcentaje de equipamiento y 
servicios
Rate of equipment and services 
3,2% 
Porcentaje de oficinas
Rate of offices
3,9%   
Porcentaje de aparcamiento 
Rate of parking
11,2% 
  
 

D
TIPOS DE VIVIENDA 
TYPES OF DWELLING 

D1   
TIPO 1 
TYPE 1 
   
Tipo
Type
Vivienda simple por planta
Simple dwelling per floor  
Posición en planta 
Layout location
Entre medianeras y en esquina
Between dividing walls and corner
Número de unidades
Units
72  
Esquema del tipo
Layout scheme
Concéntrico
Concentric
Orientación de fachadas
Façade orientation
Múltiples
Multiple 
Superficie útil  
Usable area
30,81 m² 
Superficie construida 
Gross floor area
36,97 m²   
Volumen construido 
Built volumen
100,57 m³   
Relación superficie construida/ 
superficie útil
Ratio gross floor area/ usable area
1,20    
Perímetro
Perimeter
23,73 m 
Longitud de fachada 
Façade length
10,62 m 
Longitud de medianera
Party wall length
13,11 m
Número de piezas
Number of rooms
3   
Número de piezas a fachada 
Number of rooms opened on to 
façade
1 
Sistemas de adaptabilidad
Adaptability systems
Paneles correderos, camas 
embebidas en el suelo
Sliding panels, beds embedded in 
the floor  
Número de camas 
Number of beds
2   
Superficie construida por cama 
Gross floor area per bed
18,49 m²  
Volumen construido por cama
Built volume per bed
50,29 m3  
Superficie útil de las piezas 
de estar
Usable area of living room
12,48 m²   
Superficie útil de los dormitorios 
Usable area of bedrooms

5,79 m²  
Superficie útil de dependencias 
descubiertas (terrazas, 
balcones)
Usable area of open spaces
1,30 m²  
Superficie útil total de piezas de 
estar, dormitorio y dependencias 
descubiertas
Total usable area of living spaces, 
bedrooms and open spaces
19,57 m²   
Superficie útil de cocina 
Usable area of kitchen 
2,81 m²   
Superficie útil del cuarto de baño 
y del WC
Usable area of bathroom and toilet
3,47 m²  
Superficie útil del resto de 
dependencias
Usable area of remaining secondary 
rooms
0,89 m²    
Superficie útil de estancias de 
paso a otras estancias
Usable area of connecting spaces 
between rooms
2,55 m²   
Superficie útil de los espacios de 
almacenamiento
Usable area of storage space
1,52 m²
Índice de las piezas de estar 
Living room rate
0,41 
Índice de dormitorios
Bedroom rate
0,19
Índice de dependencias 
descubiertas
Opened spaces rate
0,04  
Índice de estar, dormitorios y 
dependencias descubiertas
Living room, bedroom, open spaces 
rate
0,64 
Índice de cocina 
Kitchen rate
0,09   
Índice de cuarto de baño y de 
WC
Bathroom and toilet rate
0,11  
Índice de restantes 
dependencias secundarias
Remaining secondary rooms rate
0,03   
Índice de estancias de paso a 
otras estancias
Connecting spaces between rooms 
rate
0,08
Índice de los espacios de 
almacenamiento
Storage space rate
0,05
Relación superficie 
dependencias habitables (sin 
cocina)/ sup. construida
Area of habitable rooms (excluding 
kitchen)/gross floor area
0,53 
Superficie de huecos en planta
Area of shafts
1,54  m²  
Superficie iluminada 
directamente (no a través de 
patios)
Directly lit area (not via shaft)
18,27 m²  
Relación superficie iluminada 
directamente/ superficie útil
Ratio directly lit area/ usable area
0,59 

D3   
TIPO 3 
TYPE 3  
 
Tipo
Type
Vivienda dúplex
Two floor dwelling  
Posición en planta 
Layout location
Entre medianeras y en esquina
Between dividing walls and corner
Número de unidades
Units
132  
Esquema del tipo
Layout scheme
Concéntrico
Concentric
Orientación de fachadas

Façade orientation
Múltiples
Multiple 
Superficie útil  
Usable area
96,40 m² 
Superficie construida 
Gross floor area
115,68 m²   
Volumen construido 
Built volumen
314,70 m³   
Relación superficie construida/ 
superficie útil
Ratio gross floor area / usable area
1,20    
Perímetro
Perimeter
Pl.baja: 37,11 m
Pl.alta: 25,02 m 
Ground floor: 37.20 m
Upper floor: 25.02 m
Longitud de fachada 
Façade length
Pl.baja: 22,95 m
Pl.alta: 11,98 m
Ground floor: 22.95 m
Upper floor: 11.98 m
Longitud de medianera
Party wall length
Pl.baja: 14,16 m
Pl.alta: 13,04 m
Ground floor: 14.16 m
Upper floor: 13.04 m
Número de piezas
Number of rooms
9   
Número de piezas a fachada 
Number of rooms opened on to 
façade
4 
Sistemas de adaptabilidad
Adaptability systems
Paneles correderos, camas 
embebidas en el suelo
Sliding panels, beds embedded in 
the floor  
Número de camas 
Number of beds
7   
Superficie construida por cama 
Gross floor area per bed
16,53 m²  
Volumen construido por cama
Built volume per bed
44,96 m3  
Superficie útil de las piezas 
de estar
Usable area of living room
36,87 m²   
Superficie útil de los dormitorios 
Usable area of bedrooms
22,54 m²  
Superficie útil de dependencias 
descubiertas (terrazas, 
balcones)
Usable area of open spaces
3,99 m²  
Superficie útil total de piezas de 
estar, dormitorio y dependencias 
descubiertas
Total usable area of living spaces, 
bedrooms and open spaces
63,40 m²   
Superficie útil de cocina 
Usable area of kitchen 
11,41 m²   
Superficie útil del cuarto de baño 
y del WC
Usable area of bathroom and toilet
6,71 m²  
Superficie útil del resto de 
dependencias
Usable area of remaining secondary 
rooms
0,89 m²    
Superficie útil de estancias de 
paso a otras estancias
Usable area of connecting spaces 
between rooms
9,57 m²   
Superficie útil de los espacios de 
almacenamiento
Usable area of storage space
4,42 m²
Índice de las piezas de estar 
Living room rate
0,38 
Índice de dormitorios
Bedroom rate
0,23
Índice de dependencias 
descubiertas
Opened spaces rate
0,04  
Índice de estar, dormitorios y 
dependencias descubiertas
Living room, bedroom, open spaces 

rate
0,65 
Índice de cocina 
Kitchen rate
0,12   
Índice de cuarto de baño y de 
WC
Bathroom and toilet rate
0,07  
Índice de restantes 
dependencias secundarias
Remaining secondary rooms rate
0,01   
Índice de estancias de paso a 
otras estancias
Connecting spaces between rooms 
rate
0,10
Índice de los espacios de 
almacenamiento
Storage space rate
0,05
Relación superficie 
dependencias habitables (sin 
cocina)/ sup. construida
Area of habitable rooms (excluding 
kitchen)/ gross floor area
0,55 
Superficie de huecos en planta
Area of shafts
4,70  m²  
Superficie iluminada 
directamente (no a través de 
patios)
Directly lit area (not via shaft)
59,40 m²  
Relación superficie iluminada 
directamente/ superficie útil
Ratio directly lit area/ usable area
0,62 

D4   
TIPO 4 
TYPE 4 
   
Tipo
Type
Vivienda dúplex
Two floor dwelling  
Posición en planta 
Layout location
Entre medianeras y en esquina
Between dividing walls and corner
Número de unidades
Units
72  
Esquema del tipo
Layout scheme
Concéntrico
Concentric
Orientación de fachadas
Façade orientation
Múltiples
Multiple 
Superficie útil  
Usable area
124,07 m² 
Superficie construida 
Gross floor area
148,88 m²   
Volumen construido 
Built volumen
405,01 m³   
Relación superficie construida/ 
superficie útil
Ratio gross floor area/ usable area
1,20    
Perímetro
Perimeter
Pl.baja: 35,32 m
Pl.alta: 35,32 m 
Ground floor: 35.32 m
Upper floor: 35.32 m
Longitud de fachada 
Façade length
Pl.baja: 21,64 m
Pl.alta: 21,64 m
Ground floor: 21.64 m
Upper floor: 21.64 m
Longitud de medianera
Party wall length
Pl.baja: 13,68 m
Pl.alta: 13,68 m
Ground floor: 13.68 m
Upper floor: 13.68 m
Número de piezas
Number of rooms
11   
Número de piezas a fachada 
Number of rooms opened on to 
façade
6 
Sistemas de adaptabilidad
Adaptability systems
Paneles correderos, camas 
embebidas en el suelo
Sliding panels, beds embedded in 

the floor  
Número de camas 
Number of beds
12   
Superficie construida por cama 
Gross floor area per bed
12,41 m²  
Volumen construido por cama
Built volume per bed
33,35 m3  
Superficie útil de las piezas 
de estar
Usable area of living room
33,30 m²   
Superficie útil de los dormitorios 
Usable area of bedrooms
49,27 m²  
Superficie útil de dependencias 
descubiertas (terrazas, 
balcones)
Usable area of open spaces
5,38 m²  
Superficie útil total de piezas de 
estar, dormitorio y dependencias 
descubiertas
Total usable area of living spaces, 
bedrooms and open spaces
87,95 m²   
Superficie útil de cocina 
Usable area of kitchen 
11,98 m²   
Superficie útil del cuarto de baño 
y del WC
Usable area of bathroom and toilet
6,71 m²  
Superficie útil del resto de 
dependencias
Usable area of remaining secondary 
rooms
0,89 m²    
Superficie útil de estancias de 
paso a otras estancias
Usable area of connecting spaces 
between rooms
10,57 m²   
Superficie útil de los espacios de 
almacenamiento
Usable area of storage space
5,97 m²
Índice de las piezas de estar 
Living room rate
0,27 
Índice de dormitorios
Bedroom rate
0,40
Índice de dependencias 
descubiertas
Opened spaces rate
0,04  
Índice de estar, dormitorios y 
dependencias descubiertas
Living room, bedroom, open spaces 
rate
0,71 
Índice de cocina 
Kitchen rate
0,10   
Índice de cuarto de baño y de 
WC
Bathroom and toilet rate
0,05  
Índice de restantes 
dependencias secundarias
Remaining secondary rooms rate
0,01   
Índice de estancias de paso a 
otras estancias
Connecting spaces between rooms 
rate
0,08
Índice de los espacios de 
almacenamiento
Storage space rate
0,05
Relación superficie 
dependencias habitables (sin 
cocina)/sup. construida
Area of habitable rooms (excluding 
kitchen)/gross floor area
0,59 
Superficie de huecos en planta
Area of shafts
6,32  m²  
Superficie iluminada 
directamente (no a través de 
patios)
Directly lit area (not via shaft)
82,57 m²  
Relación superficie iluminada 
directamente/ superficie útil
Ratio directly lit area/ usable area
0,67 

D6   
TIPO 6 
TYPE 6 
   

Tipo
Type
Vivienda dúplex
Two floor dwelling  
Posición en planta 
Layout location
Entre medianeras y en esquina
Between dividing walls and corner
Número de unidades
Units
28  
Esquema del tipo
Layout scheme
Concéntrico
Concentric
Orientación de fachadas
Façade orientation
Múltiples
Multiple 
Superficie útil  
Usable area
92,63 m² 
Superficie construida 
Gross floor area
111,16 m²   
Volumen construido 
Built volumen
302,40 m³   
Relación superficie construida/ 
superficie útil
Ratio gross floor area/ usable area
1,20    
Perímetro
Perimeter
Pl.baja: 24,03 m
Pl.alta: 35,32 m 
Ground floor: 24.03 m
Upper floor: 35.32 m
Longitud de fachada 
Façade length
Pl.baja: 10,62 m
Pl.alta: 15,95 m
Ground floor: 10.62 m
Upper floor: 15.95 m
Longitud de medianera
Party wall length
Pl.baja: 13,41 m
Pl.alta: 19,37 m
Ground floor: 13.41 m
Upper floor: 19.37 m
Número de piezas
Number of rooms
9   
Número de piezas a fachada 
Number of rooms opened on to 
façade
4 
Sistemas de adaptabilidad
Adaptability systems
Paneles correderos, camas 
embebidas en el suelo
Sliding panels, beds embedded in 
the floor  
Número de camas 
Number of beds
7   
Superficie construida por cama 
Gross floor area per bed
15,88 m²  
Volumen construido por cama
Built volume per bed
43,20 m3  
Superficie útil de las piezas 
de estar
Usable area of living room
33,56 m²   
Superficie útil de los dormitorios 
Usable area of bedrooms
22,54 m²  
Superficie útil de dependencias 
descubiertas (terrazas, 
balcones)
Usable area of open spaces
3,99 m²  
Superficie útil total de piezas de 
estar, dormitorio y dependencias 
descubiertas
Total usable area of living spaces, 
bedrooms and open spaces
60,09 m²   
Superficie útil de cocina 
Usable area of kitchen 
9,49 m²   
Superficie útil del cuarto de baño 
y del WC
Usable area of bathroom and toilet
9,76 m²  
Superficie útil del resto de 
dependencias
Usable area of remaining secondary 
rooms
0,89 m²    
Superficie útil de estancias de 
paso a otras estancias
Usable area of connecting spaces 
between rooms
7,98 m²   
Superficie útil de los espacios de 

almacenamiento
Usable area of storage space
4,42 m²
Índice de las piezas de estar 
Living room rate
0,36 
Índice de dormitorios
Bedroom rate
0,24
Índice de dependencias 
descubiertas
Opened spaces rate
0,04  
Índice de estar, dormitorios y 
dependencias descubiertas
Living room, bedroom, open spaces 
rate
0,64 
Índice de cocina 
Kitchen rate
0,10   
Índice de cuarto de baño y de 
WC
Bathroom and toilet rate
0,11  
Índice de restantes 
dependencias secundarias
Remaining secondary rooms rate
0,01   
Índice de estancias de paso a 
otras estancias
Connecting spaces between rooms 
rate
0,09
Índice de los espacios de 
almacenamiento
Storage space rate
0,05
Relación superficie 
dependencias habitables (sin 
cocina)/ sup. construida
Area of habitable rooms (excluding 
kitchen)/ gross floor area
0,54 
Superficie de huecos en planta
Area of shafts
4,74  m²  
Superficie iluminada 
directamente (no a través de 
patios)
Directly lit area (not via shaft)
56,10 m²  
Relación superficie iluminada 
directamente/ superficie útil
Ratio directly lit area/ usable area
0,61       

D8   
TIPO 8 
TYPE 8  
 
Tipo
Type
Vivienda simple por planta
Simple dwelling per floor  
Posición en planta 
Layout location
Entre medianeras y en esquina
Between dividing walls and corner
Número de unidades
Units
23  
Esquema del tipo
Layout scheme
Concéntrico
Concentric
Orientación de fachadas
Façade orientation
Múltiples
Multiple 
Superficie útil  
Usable area
56,48 m² 
Superficie construida 
Gross floor area
67,78 m²   
Volumen construido 
Built volumen
184,39 m³   
Relación superficie construida/ 
superficie útil
Ratio gross floor area/ usable area
1,20    
Perímetro
Perimeter
33,67 m 
Longitud de fachada 
Façade length
21,86 m 
Longitud de medianera
Party wall length
11,81 m
Número de piezas
Number of rooms
6   
Número de piezas a fachada 
Number of rooms opened on to 

façade
2 
Sistemas de adaptabilidad
Adaptability systems
Paneles correderos, camas 
embebidas en el suelo
Sliding panels,beds embedded in the floor 
Número de camas 
Number of beds
2   
Superficie construida por cama 
Gross floor area per bed
33,89 m²  
Volumen construido por cama
Built volume per bed
92,20 m3  
Superficie útil de las piezas 
de estar
Usable area of living room
23,08 m²   
Superficie útil de los dormitorios 
Usable area of bedrooms
12,20 m²  
Superficie útil de dependencias 
descubiertas (terrazas, 
balcones)
Usable area of open spaces
2,60 m²  
Superficie útil total de piezas de 
estar, dormitorio y dependencias 
descubiertas
Total usable area of living spaces, 
bedrooms and open spaces
37,88 m²   
Superficie útil de cocina 
Usable area of kitchen 
8,33 m²  
Superficie útil del cuarto de baño 
y del WC
Usable area of bathroom and toilet
4,58 m²  
Superficie útil del resto de 
dependencias
Usable area of remaining secondary 
rooms
1,33 m²    
Superficie útil de estancias de 
paso a otras estancias
Usable area of connecting spaces 
between rooms
3,10 m²   
Superficie útil de los espacios de 
almacenamiento
Usable area of storage space
1,26 m²
Índice de las piezas de estar 
Living room rate
0,41 
Índice de dormitorios
Bedroom rate
0,22
Índice de dependencias 
descubiertas
Opened spaces rate
0,05  
Índice de estar, dormitorios y 
dependencias descubiertas
Living room, bedroom, open spaces 
rate
0,68 
Índice de cocina 
Kitchen rate
0,15   
Índice de cuarto de baño y de 
WC
Bathroom and toilet rate
0,08  
Índice de restantes 
dependencias secundarias
Remaining secondary rooms rate
0,02   
Índice de estancias de paso a 
otras estancias
Connecting spaces between rooms 
rate
0,05
Índice de los espacios de 
almacenamiento
Storage space rate
0,02
Relación superficie 
dependencias habitables (sin 
cocina)/ sup. construida
Area of habitable rooms (excluding 
kitchen)/ gross floor area
0,56 
Superficie de huecos en planta
Area of shafts
3,00  m²  
Superficie iluminada 
directamente (no a través de 
patios)
Directly lit area (not via shaft)
35,28 m²  
Relación superficie iluminada 
directamente/ superficie útil
Ratio directly lit area/ usable area
0,62 

E   

FACHADAS
FAÇADES  

E1
FACHADA NORTE  
NORTH FAÇADE  
  
E1.1   
DATOS GENERALES 
GENERAL DATA 
  
Número de viviendas que dan a 
esta fachada 
Number of dwellings opened on to 
this façade
94   
Número de huecos que dan a 
esta fachada 
Number of openings opened on to 
this façade
213
Relación de viviendas que dan a 
esta fachada/ total de viviendas 

Ratio dwellings opened on to a 
façade/ total number of dwellings
0,26
Color
Color 
Placas de semi-gres 
y ladrillo visto: marrón                                                                                                                                          
Stoneware slabs and 
face brick: brown                                                                                                                                            
Materiales de acabado 
Finishing materials 
Bloques de hormigón celular 
(YTONG) revestidos de placas 
de semi-gres, color natural. 
Ladrillo hueco sencillo colocado 
a panderete. 
Blocks of foamed concrete (YTONG) 
covered by stoneware slabs in 
natural color.
Single-cavity brick edgewise.
Superficie cubierta por el 
material
Area covered by material 
Ladrillo: 570,24 m2                                                        
Placas de semi-gres: 1.185,73 
m2                            
Brick: 570.24 m2                                          
Stoneware slabs: 1,185.73 m2 
Relación superficie cubierta 
material/ superficie total de 
fachada
Ratio covered area/ total façade area
Ladrillo: 0,24                                                         
Placas de semi-gres: 0,50                           
Brick: 0.24                                          
Stoneware slabs: 0.50 
Pendiente de la calle
Slope of the street
0,00%   
Accesos directos desde la calle
Accesses from the street
4 (a locales comerciales)
4 (to comercial places)  
Accesos peatonales 
Pedestrian accesses
4 (a locales comerciales)
4 (to comercial places)  
Accesos rodados 
Vehicular accesses
0   
Vuelo de fachada sobre la vía 
pública
Projection of façade relative to the 
street
0
Retranqueo de fachada sobre la 
vía pública
Setback of façade relative to the 
street 
Entre 7 y 39 metros
From 7 to 39 metres 
Sistemas activos de protección 
solar
Active solar protection systems
Persianas enrollables, vuelos de 
balcones
Rolling shutters, balconies
Sistema de protección contra 
riesgo de caída 
Protection system against risk of fall
Petos de fábrica
Brick walls 
Sistemas de protección visual 
interior-exterior 
Systems of interior-exterior visual 
protection
Cortinas
Curtains
Sistemas de aprovechamiento 
energético
Systems of energy optimization

No posee 
Empleo de sistemas 
prefabricados
Using of prefabricated systems
No posee  
 
E1. 2  
SUPERFICIES 
AREAS 

Superficie de fachada
Façade area 
2.353,14 m2  
Superficie total de ventanas
Total window area  
139,14 m2   
Superficie total de puertas
 Total door area 
21,38 m2  
Superficie total de huecos
Total openings area  
597,17 m2  
Superficie de huecos 
practicables  
Total practicable openings area 
160,52 m2 
Superficie de huecos no 
practicables 
Total non practicable openings area 

436,65 m2  
Relación huecos practicables/ 
huecos no practicables 
Ratio practicable openings/ non 
practicable openings 
0,37  
Relación superficie total de 
huecos pertenecientes a 
vivienda/ nº de viviendas que dan 
a fachada 
Ratio total dwelling openings area/ 
number of dwellings opened on to 
this façade 
1,48
Relación superficie total de 
huecos/ superficie total de 
fachada 
Ratio total openings area/ total 
façade area
0,25   
Superficie media de fachada por 
vivienda 
Average façade area per dwelling 

25,03 m2  
Relación superficie de 
terraza+balcón/ superficie total 
de fachada
Ratio terrace + balcony area/             
total façade area 
0,24  
Superficie zócalo/ cuerpo/
remate 
Plinth/ body/ top area
0 m2; 2.353,14 m2; 0 m2  
Relación superficie zócalo-
cuerpo-remate/ superficie total 
de fachada
Ratio plinth-body-top area/ total 
façade area
0,0; 1,0; 0,0  
Relación sup. huecos zócalo/
sup. zócalo, huecos cuerpo/
sup. cuerpo, huecos remate/
sup. remate
Ratio plinth openings/ plinth area, 
body openings/ body area, top 
openings/ top area 
0,0 ;0,25; 0,0   
Superficie total de fachada/ nº 
de huecos
Ratio total façade area/ total 
openings area
11,05 m2/ hueco 
11.05 m2/ opening  
  
E1. 3   
USOS
USES  
  
Superficie de fachada de uso 
residencial
Façade area for residential use
2.070,76 m2 
Relación uso residencial/ 
superficie total
Ratio residential use/ total area
0,88   
Accesos peatonales 
Pedestrian accesses 
0   
Accesos rodados 
Vehicular accesses  
0   

E2

FACHADA SUR  
SOUTH FAÇADE  
  
E2.1   
DATOS GENERALES 
GENERAL DATA 
  
Número de viviendas que dan a 
esta fachada 
Number of dwellings opened on to 
this façade
94   
Número de huecos que dan a 
esta fachada 
Number of openings opened on to 
this façade
213
Relación de viviendas que dan a 
esta fachada/ total de viviendas 

Ratio dwellings opened on to a 
façade/total number of dwellings
0,26
Color
Color 
Placas de semi-gres 
y ladrillo visto: marrón                                                                                                                                           
Stoneware slabs and 
face brick: brown                                                                                                                                            
Materiales de acabado 
Finishing materials 
Bloques de hormigón celular 
(YTONG) revestidos de placas 
de semi-gres, color natural. 
Ladrillo hueco sencillo colocado 
a panderete. 
Blocks of foamed concrete (YTONG) 
covered by stoneware slabs in 
natural color.
Single-cavity brick edgewise.
Superficie cubierta por el 
material
Area covered by material 
Ladrillo: 570,24 m2                                                        
Placas de semi-gres: 1.185,73 
m2                            
Brick: 570.24 m2                                          
Stoneware slabs: 1,185.73 m2 
Relación superficie cubierta 
material/ superficie total de 
fachada
Ratio covered area/ total façade area
Ladrillo: 0,24                                                         
Placas de semi-gres: 0,50                           
Brick: 0.24                                          
Stoneware slabs: 0.50 
Pendiente de la calle
Slope of the street
0,00%   
Accesos directos desde la calle
Accesses from the street
4 (a locales comerciales)
4 (to comercial places)  
Accesos peatonales 
Pedestrian accesses
4 (a locales comerciales)
4 (to comercial places)  
Accesos rodados 
Vehicular accesses
1   
Vuelo de fachada sobre la vía 
pública
Projection of façade relative to the 
street
0
Retranqueo de fachada sobre la 
vía pública
Setback of façade relative to the 
street 
Entre 11 y 23 metros
From 11 to 23 metres 
Sistemas activos de protección 
solar
Active solar protection systems
Persianas enrollables, vuelos de 
balcones
Rolling shutters, balconies
Sistema de protección contra 
riesgo de caída 
Protection system against risk of fall
Petos de fábrica
Brick walls 
Sistemas de protección visual 
interior-exterior 
Systems of interior-exterior visual 
protection
Cortinas
Curtains
Sistemas de aprovechamiento 
energético
Systems of energy optimization
No posee
None 
Empleo de sistemas 
prefabricados
Using of prefabricated systems
No posee
None

  
E2. 2  
SUPERFICIES 
AREAS 

Superficie de fachada
Façade area 
2.353,14 m2  
Superficie total de ventanas
Total window area  
139,14 m2   
Superficie total de puertas
Total door area 
21,38 m2  
Superficie total de huecos
Total openings area  
597,17 m2  
Superficie de huecos 
practicables  
Total practicable openings area 
160,52 m2 
Superficie de huecos no 
practicables 
Total non practicable openings area 

436,65 m2  
Relación huecos practicables/ 
huecos no practicables 
Ratio practicable openings/ non 
practicable openings 
0,37  
Relación superficie total de 
huecos pertenecientes a 
vivienda/ nº de viviendas que dan 
a fachada 
Ratio total dwelling openings area/ 
number of dwellings opened on to 
this façade 
1,48
Relación superficie total de 
huecos/ superficie total de 
fachada 
Ratio total openings area/ total 
façade area
0,25   
Superficie media de fachada por 
vivienda 
Average façade area per dwelling 

25,03 m2  
Relación superficie de 
terraza+balcón/ superficie total 
de fachada
Ratio terrace + balcony area/ total 
façade area 
0,24  
Superficie zócalo/ cuerpo/
remate 
Plinth/ body/ top area
0 m2; 2.353,14 m2; 0 m2  
Relación superficie zócalo-
cuerpo-remate/ superficie total 
de fachada
Ratio plinth-body-top area/ total 
façade area
0,0; 1,0; 0,0  
Relación sup. huecos zócalo/
sup. zócalo, huecos cuerpo/ 
sup. cuerpo, huecos remate/ 
sup. remate
Ratio plinth openings/ plinth area, 
body openings/ body area, top 
openings/ top area 
0,0 ;0,25; 0,0   
Superficie total de fachada/ nº 
de huecos
Ratio total façade area/ total 
openings area
11,05 m2/ hueco 
11.05 m2/ opening  
  
E2. 3   
USOS
USES  
  
Superficie de fachada de uso 
residencial
Façade area for residential use
2.070,76 m2 
Relación uso residencial/ 
superficie total
Ratio residential use/ total area
0,88   
Accesos peatonales 
Pedestrian accesses 
0   
Accesos rodados 
Vehicular accesses  
1  
 
 

F
PATIOS 
SHAFTS

Número de parios interiores
Number of shafts
5
Volumen total de patios
Total volume of shafts
29.285,05 m3 
Superficie total de patios
Total area of shafts
655,00 m2

Superficie media de patio por 
vivienda que da a él
Average shaft area per dwelling 
opened on to it
Patio acceso: 16,35 m2/ viv.
Patio NE: 29,85 m2/ viv.
Patio NO: 28,65 m2/ viv.
Patio SE: 29,85 m2/ viv.
Patio SO: 28,65 m2/ viv.
Access shaft: 16.35 m2/ dw.
NE shaft: 29.85 m2/ dw.
NW shaft: 28.65 m2/ dw.
SE shaft: 29.85 m2/ dw.
SW shaft: 28.65 m2/ dw.
Número de viviendas que dan 
a patio
Number of dwellings opened on 
to shaft
Patio acceso: 72 (70 viviendas, 2 
locales comerciales)
Patio NE: 74 (65 viviendas, 5 
locales comerciales, 2 locales 
comunidad, 2 oficinas)
Patio NO: 77 (68 viviendas, 5 
locales comerciales, 2 locales 
comunidad, 2 oficinas)
Patio SE: 74 (65 viviendas, 5 
locales comerciales, 2 locales 
comunidad, 2 oficinas)
Patio SO: 77 (68 viviendas, 5 
locales comerciales, 2 locales 
comunidad, 2 oficinas)
Access shaft: 72 (70 dwellings, 2 
commercial spaces)
NE shaft: 74 (65 dwellings, 5 
commercial spaces, 2 community 
spaces, 2 offices)
NW shaft: 77 (68 dwellings, 5 
commercial spaces, 2 community 
spaces, 2 offices)
SE shaft: 74 (65 dwellings, 5 
commercial spaces, 2 community 
spaces, 2 offices)
SW shaft: 77 (68 dwellings, 5 
commercial spaces, 2 community 
spaces, 2 offices)
Número de huecos abiertos 
al patio
Number of openings opened on 
to shaft
Patio acceso: 114
Patio NE: 129
Patio NO: 124
Patio SE: 129
Patio SO: 124
Access shaft: 114
NE shaft: 129
NW shaft: 124
SE shaft: 129
SW shaft: 124
Relación huecos abiertos/
número de viviendas que dan 
al patio
Ratio open openings/number of 
dwellings opened on to shaft
Patio acceso: 1,58
Patio NE: 1,74
Patio NO: 1,61
Patio SE: 1,74
Patio SO: 1,61
Access shaft: 1.58
NE shaft: 1.74
NW shaft: 1.61
SE shaft: 1.74
SW shaft: 1.61
Superficie de huecos 
practicables a patio
Area of practicable openings opened 
on to shaft
Patio acceso: 74 m2

Patio NE: 90 m2

Patio NO: 90 m2

Patio SE: 90 m2

Patio SO: 90 m2

Access shaft: 74 m2

NE shaft: 90 m2

NW shaft: 90 m2

SE shaft: 90 m2

SW shaft: 90 m2

Superficie de huecos no 
practicables a patio
Area of non practicable openings 
opened on to shaft
Patio acceso: 40 m2

Patio NE: 39 m2

Patio NO: 34 m2

Patio SE: 39 m2

Patio SO: 34 m2

Access shaft: 40 m2

NE shaft: 39 m2

NW shaft: 34 m2

SE shaft: 39 m2

SW shaft: 34 m2

Relación de huecos practicables-
no practicables
Ratio practicable-non practicable 
openings
Patio acceso: 1,85
Patio NE: 2,31
Patio NO: 2,65
Patio SE: 2,31
Patio SO: 2,65
Access shaft: 1.85
NE shaft: 2.31
NW shaft: 2.65
SE shaft: 2.31
SW shaft: 2.65
Superficie total de huecos a 
patio
Total openings area opened on 
to shaft
Patio acceso: 144 m2

Patio NE: 129 m2

Patio NO: 124 m2

Patio SE: 129 m2

Patio SO: 124 m2

Access shaft: 144 m2

NE shaft: 129 m2

NW shaft: 124 m2

SE shaft: 129 m2

SW shaft: 124 m2

Relación superficie total de 
huecos/ nº de viviendas que dan 
al patio
Ratio total openings area/ number of 
dwellings opened on to shaft
Patio acceso: 1,58
Patio NE: 1,74
Patio NO: 1,61
Patio SE: 1,74
Patio SO: 1,61
Access shaft: 1.58
NE shaft: 1.74
NW shaft: 1.61
SE shaft: 1.74
SW shaft: 1.61
Relación superficie total de 
huecos/ superficie total de 
cerramiento
Ratio total openings area/ total 
envelope area
Patio acceso: 0,09
Patio NE: 0,06
Patio NO: 0,06
Patio SE: 0,06
Patio SO: 0,06
Access shaft: 0.09
NE shaft: 0.06
NW shaft: 0.06
SE shaft: 0.06
SW shaft: 0.06
Relación viviendas que dan a 
patio por planta/ n° de viviendas 
de la planta 
Ratio dwellings opened on to shaft 
per floor/ number of dwellings of 
the floor
Patio acceso: 0,17
Patio NE: 0,22
Patio NO: 0,22
Patio SE: 0,22
Patio SO: 0,22    
Access shaft: 0.17
NE shaft: 0.22
NW shaft: 0.22
SE shaft: 0.22
SW shaft: 0.22
Número de viviendas que dan a 
exterior-patio
Number of dwellings opened on to 
exterior-shaft
294 (272 viviendas, 22 locales 
comerciales)
294 (272 dwellings, 22 commercial 
spaces)
Número de viviendas que dan a 
interior-patio
Number of dwellings opened on to 
interior-shaft
152 (96 viviendas, 20 locales 
comerciales, 8 locales 
comunidad, 28 oficinas)
152 (96 dwellings, 20 commercial 
spaces, 8 community spaces, 28 
offices)
Relación viviendas que dan a 
exterior-patio/ viviendas totales
Ratio dwellings opened on to 
exterior-shaft/ total dwellings
0,74 
Relación viviendas que dan an 
interior-patio/ viviendas totales
Ratio dwellings opened on to interior-
shaft/ total dwellings
0,26
 

G
CONSTRUCCIÓN 
CONSTRUCTION  
  

Estructura 
Structure 
Pilares de hormigón armado                                                 
Reinforced-concrete pillars
Forjados 
Slabs  
Forjados reticulares de hormigón 
armado 
Reinforced-concrete waffle slab
Cerramiento 
Envelope 
Bloques de hormigón celular 
(YTONG) revestidos de placas 
de semi-gres, color natural. 
Ladrillo hueco sencillo colocado 
a panderete. 
Blocks of foamed concrete (YTONG) 
covered by stoneware slabs in 
natural color.
Single-cavity brick edgewise.
Patio y galería 
Shaft and gallery 
Revestimiento con placas de 
semi-gres, color azul y amarillo 
Covering by stoneware slabs in blue 
and yellow
Carpinterías 
Carpentry 
Madera y aluminio
Wood and aluminium 
Altura libre máxima y mínima de 
planta baja
Maximum and minimum ground 
floor height  
Máx. 2,99 m/ Min. 2,45 m  
Altura libre media de planta baja
Average ground floor height 
2,72 m   
Altura libre media de vivienda
Average height per dwelling 
2,45 m
Relación altura libre media de 
planta baja/ altura libre media de 
planta de viviendas
Ratio average ground floor height/
average typical dwelling height
1,11  
Canto máximo y mínimo de 
forjado
Maximum and minimum slab 
thickness 
Máx. 48 cm / Min. 28 cm  
Canto de forjado más empleado
Mostly used slab thickness 
28 cm
Relación entre superficie de 
cada planta/ volumen total
Ratio floor area/ total volume 
Pl. baja: 0,001
Pl. primera: 0,02    
Pl. segunda: 0,02    
Pl. tercera: 0,02    
Pl. cuarta: 0,03    
Pl. quinta: 0,02    
Pl. sexta: 0,03    
Pl. séptima: 0,02    
Pl. octava: 0,03    
Pl. novena: 0,02    
Pl. décima: 0,03    
Pl. decimoprimera: 0,02    
Pl. decimosegunda: 0,03    
Pl. decimotercera: 0,02    
Pl. decimocuarta: 0,03    
Pl. decimoquinta:0,02  
Groung floor: 0.001
First floor: 0.02  
Second floor: 0.02
Third floor: 0.02
Fourth floor: 0.03
Fifth floor: 0.02
Sixth floor: 0.03
Seventh floor: 0.02
Eighth floor: 0.03
Ninth floor: 0.02
Tenth floor: 0.03
Eleventh floor: 0.02
Twelfth floor: 0.03
Thirteenth floor: 0.02
Fourteenth floor: 0.03
Fifteenth floor: 0.02                          
Relación entre la sumatoria de 
las superficies de planta del 
edificio/ volumen total
Ratio total floor areas/ total volume 
0,37
Empleo de sistemas 
prefabricados
Use of prefabricated systems
No
No

Edificio WALDEN 7
Walden 7 Building
R. Bofill, Taller de Arquitectura | Barcelona 1970-75
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Contraportadas
En el envés del cuadernillo - tríptico que conforma la suerte de encuadernación de cada uno de los 
números, se recoge una base de datos completa con referencias sistematizadas de los proyectos que 
abarcan desde cuestiones vinculadas con su ubicación o la climatología del lugar hasta los materiales 
utilizados en cada caso, pasando por un exhaustivo análisis de las superficies, ratios y dimensiones que 
caracterizan los conjuntos de vivienda. Se busca con ello una posible lectura cruzada, comparativa, 
constrastada y homogénea que permita extraer reflexiones posteriores entre los distintos casos de 
estudio. Toda la información se ofrece con carácter bilingüe español - inglés
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Facsímiles
Se considera de interés incluir en cada uno de los números una reproducción de un facísimil de la época 
en la que se construyeron cada uno de los conjuntos de vivienda. Se busca con ello ofrecer una imágen 
de como fueron vistos, entendidos, fotografriados y explicados cada uno de los casos en el tiempo 
en que fueron levantados, permitiendo así ampliar el análisis objetivo y sistematizado de la presente 
publicación con miradas transversales, enriqueciendo así en última instancia la aproximación que cada 
CVI trata de hacer a cada uno de los casos de estudio. Así, la coleccón incluye facsimiles de revistas 
como A.C., Hogar y Arquitectura, L´Architecture d´aujord´hui, Lotus Internacional y El Croquis.



Planos 
Por último, cada uno de los cuadernos incluye un dossier de planos redibujados de cada uno de los 
casos. De cara a facilitar el análisis comparativo, contrastado y homogéneo entre los distintos casos, 
se opta por un criterio unificado de dibujo para todos ellos, de la misma forma que se realiza una 
aproximación sistemática a todos ellos a través de distintas escalas unificadas. Así, aparece un primer 
bloque de planos a escala 1/4500 centrado en analizar la situación y emplazamiento de los proyectos; 
un segundo grupo a escala 1/300 focalizado en analizar los edificios que componen los conjuntos de 
vivienda; fiinalmente a escala 1.1/100 se incluyen las distintas tipologías de vivienda de cada caso.

CVI nº 12. El Taray
De izquierda a derecha, distintos ejemplos de los planos a 1/4500, 1/300 y 1/100
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1 estar/comedor
3 vestíbulo
4 baño
5 cocina
6 dormitorio principal
7 dormitorio
9 tendedero
11 galería

1 living/dining-room
3 hall
4 bathroom
5 kitchen
6 master bedroom
7 bedroom
9 drying area
11 gallery

1

5

7

9

Planta acceso y planta intermedia
Entrance floor and middle floor

4

3

1

5

6

7

7

4

3

E 1:100VIVIENDA TIPO 2
HOUSING TYPE 2 0 1 5 m

11

Planta superior
Upper floor

03

N
E 1:4500PLANO DE EMPLAZAMIENTO

SITE PLAN 0 50 100 200 m15



Planos _ 1/4500
La primera de las escalas de análisis se fija en 1/4500, abarcando la situación y el emplazamiento de 
cada uno de los casos de estudio. Se busca con ello reflejar la relación de cada conjunto de viviendas 
con el entorno urbano en el que se enmarca, así como evidenciar la ordenación en base a la cual se 
articula cada uno de los casos.

De izquierda a derecha, Casa Bloc (nº10), Elviña (nº13), Londres-Villarroel (nº16)
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De izquierda a derecha, distintos planos de los Edificios 03, 02 y 05 de El Taray (nº12)
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Planos _ 1/300
La escala intermedia de análisis, establecida en 1/300, se aproxima al análisis de los distintos volúmenes 
que conforman cada uno de los casos de estudio. Así, se recogen plantas, alzados y secciones para 
caracterizar cada uno de los edificios, reflejando las relaciones que se producen entre las distintas 
tipologías de vivienda, las circulaciones etc. Dada la complejidad y diversidad de casos, en ocasiones se 
recurre a formatos de A3 plegados para poder alcanzar el grado de detalle deseado.



De izquierda a derecha, El Taray (nº12), Walden (nº14), Londres-Villarroel (nº16)
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Planos _ 1/100
La última de las escalas de análisis se realiza a 1/100. Se centra en analizar de forma sistemática las 
distintas tipologías que componen cada uno de los conjuntos de vivienda. Siguiendo el criterio sistemático 
y la filosofía investigadora que inspira toda la colección, se establece un mismo criterio de tramas de 
sombreado para los distintos usos y espacios interiores y/o exteriores etc., así como de tipología de 
mobiliario y la denominación de las diferentes estancias.
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