


126 VPP
EN SANCHINARR
RAMON AÑORADA
OCACION URBANA

Premiadas con la DISTINCIÓN COAM 2009, este conjunto de 126 viviendas de protección pública 
proyectado por Ramón Andrada, destaca por ser un interesante ejercicio de proposición 
urbana, alejado de la ya usual tipología de manzana cerrada que tanto abunda en los nuevos 
desarrollos residenciales de la capital.
Por Borja Dorado García. Fotografías de Pablo Salgado.



"Se trata de pisos caracterizados por tener 
una planta rectangular muy estrecha, con más 

fachada que profundidad de crujía y una amplia 
terraza centrada y acristalada ai interior".

ESTE PRO YECTO  ES R ESU LTAD O  D E  U N
concurso restringido organizado en el año 2003 
por la Empresa M unicipa l de la Vivienda donde 
el estudio de Ramón Andrada logró imponerse a 
otros cinco equipos con una propuesta que apos
taba por la partic ipación urbana como principal 
planteamiento. Es importante destacar cómo la 
localización del proyecto condicionó la solución 
presentada de manera determ inante. El solar 
se encuentra en el PAU de Sanchinarro, nuevo 
desarrollo urbanístico de ensanche ubicado al 
norte de la capital, formado por edificaciones de 
uso residencial entre las que predomina la tip o 
logía de bloque de manzana cerrada al exterior 
y retranqueado respecto de la a lineación o fi
cial. Si las calles propuestas en el planeamiento 
ya tenían una escala desproporcionada, esta 
tipología imperante y el recurso de los retran- 
queos aumenta visualm ente el tamaño de las 
vías más aún, lo que las hace parecer que han 
sido concebidas para el trá fico  rodado más que 
para el uso peatonal. Uno de los factores que 
más deterioran la calidad ambiental del espacio 
urbano de Sanchinarro es la carencia casi tota l 
de locales com ercia les en los bajos de las edi
ficaciones; posiblemente resultado d irecto de 
la proxim idad de un enorme centro comercial 
que no favorece la actividad de los pequeños 
com erciantes, lo que provoca que las calles pa
rezcan prácticam ente desérticas.

P R IM E R A S  ID E A S ; E L  L U G A R . El primer 
planteam iento del autor del proyecto fue opo
nerse a seguir el modelo de arquitectura autista 
que da la espalda a la vida en la ciudad, a pesar 
de form ar parte de un entorno marcadam ente 
urbano. Frente a la tipología imperante de man
zana cerrada, amurallada exteriorm ente por 
una tapia y volcada hacia un jardín privado, se 
propone un com plejo abierto que partic ipa a c ti
vamente de la ciudad.

"P lanteamos que el edific io  se levantase 
sobre pilotes para que así toda la planta baja 
quedase libre, a la vez que propusimos la supre
sión del cerram iento perim etra l de la parcela, 
de manera que el solar pudiera ser tota lm ente 
accesib le tanto a los usuarios del edificio , como 
al peatón".

Esta idea tan abstracta que es la de hacer 
del edificio  un elemento partícipe de la vida 
urbana se consigue llevar a cabo levantándolo 
sobre pilotes y proponiendo la supresión del ha
bitual muro ciego perim etral, lo que convierte el 
jardín in te rio r en un espacio tota lm ente acce
sible a los ciudadanos, algo sim ilar a un parque 
urbano cedido a la ciudad. M ientras que en los 
complejos de manzana cerrada se fomentan 
los jardines de uso privado, aquí se plantea un

"QUEREMOS OFRECER EL ESPACIO INTERIOR 
COMO UN PARQUE ABIERTO A LA CIUDAD, EN 
CONTRAPOSICIÓN A LAS CALLES CIEGAS POR 
LOS MUROS DE LAS MANZANAS CERRADAS"

parque público animado por leves dunas que 
enriquecen visualm ente la experiencia y los re 
corridos. Lamentablemente la comunidad de 
vecinos no lo entendió así, y cuando tomaron 
posesión de los pisos, rápidam ente exigieron 
el cercado de todo el solar impidiendo el libre 
acceso, de manera que las intenciones de los 
arqu itectos no se han podido llevar a cabo ta l y 
como se deseaban. Sin embargo, aun así se man
tiene la permeabilidad visual de todo el complejo, 
teniendo desde el exterior una visión completa 
del jardín interior y de las calles perimetrales.

"Creo que esta idea primera sí la hemos 
conseguido parcia lm ente. Es cierto que al fina l 
la presión ejercida por la comunidad de pro
p ietarios ha term inado por ce rca r la parcela 
(que hemos ejecutado con una valla metálica 
convencional muy liviana); pero al cam inar alre- 
dedorde l ed ific io  el peatóntendrá  la percepción 
de que la manzana pertenece a la ciudad, y que 
no parece un gueto a islado".

O R D E N A C IÓ N  G E N E R A L Y  T IP O L O G ÍA  DE 
V IV IE N D A . Si durante el concurso la adm inis
tración  solic itó  a los partic ipantes propuestas 
que contem plaran el tan repetido esquema de 
manzana cerrada, el equipo de Ramón Andrada 
hizo una apuesta por p lantear una disposi
ción d iferente, que fom entara la permeabilidad 
y la continuidad entre la calle y el jardín. Esta 
apuesta se m aterializó en dos ed ificaciones en
tre lazadas que se caracterizan por ten er una 
crujía muy estrecha con viviendas long itud i
nales con poca profundidad. La ordenación de 
estas dos edificaciones dentro de la parcela es 
fru to  de una labor de encaje de necesidades, 
cumplim iento de ordenanzas, optim ización del 
soleamiento, y uso, al fin y al cabo, del sen
tido común. En el interior, el arqu itecto  propone 
una tipología de vivienda que cumpla con todos 
los estándares y exigencias de la normativa, 
pero con una singularidad destacadle: sus pro
porciones. Se tra ta  de unos pisos de planta 
rectangular muy estrecha, mucho más larga que 
ancha, es decir, con más fachada que profun
didad de crujía. Aparte de esto, la localización 
de una amplia terraza centrada en cada piso y 
acrista lada al in te rio r en sus tres lados cua lifica  
y organiza la propuesta habitacional.

"Una de las principales ventajas que nos 
ofrecía este esquema era el d is tribu ir la planta 
de cada vivienda entorno a una terraza-jardín 
centrada, que se m anifiesta deliberadam ente en 
fachada. Pegada a esta terraza hay un núcleo 
húmedo de cocina y aseos. En la memoria del 
concurso propusimos o frecer los pisos diáfanos, 
con tan sólo la terraza y el núcleo húmedo, algo 
que tenía las ventajas de abaratar enormemente 
el producto fina l al comprador, que lo term inaría 
a su gusto a posteriori, aparte de que las v i
viendas serían infin itam ente más flex ib les en 
com paración a un producto ya finalizado.

Llevar a cabo esta idea no fue posible ya que 
la adm in istración, que se caracteriza por tener 
una inercia  enorme no fue flex ib le  a las solu
ciones a lternativas que les ofrecim os, de manera 
que al fina l las viviendas se construyeron y en
tregaron con sus respectivas d istribuciones. Ni 
siquiera nos dejaron proyectar las cocinas in
tegradas y abiertas como un mueble dentro del 
salón comedor. Es una lástima, ya que en la ac
tualidad muchos usuarios han tirado  finalm ente 
el tabique de la cocina para poder d is fru tar de 
más espacio, va lo r que escasea en esta clase 
de viviendas".

Al tra tarse  de pisos de crujía estrecha y 
amplia fachada se obtienen dobles orien ta 
ciones y ventilac ión cruzada, de manera que 
dependiendo de las condiciones c lim atológicas, 
las casas se ilum inan por un frente  o por otro. 
Esto genera un modelo de vivienda que en in
vierno exige un mayor esfuerzo de cale facción , 
pero que en primavera, verano y otoño tiene un 
consumo de luz mucho menor. Otro fa c to r im 
portante de la propuesta, y que además perm itió 
cum plir con el número de viviendas exigido en el 
programa sin sa crifica r la esbeltez de la crujía, 
fue conceb ir los núcleos de escaleras exentos, 
es decir, como si se tra taran de escaleras de 
em ergencia o incendios.

"Esto es algo que consideram os lógico.
A diario los inquilinos y usuarios entran por el 
garaje, aparcan su coche y desde ahí suben en 
ascensor a su casa. En realidad, el portal de
bería estar en el sótano. Y si hablamos de las 
escaleras, debemos de reconocer que a partir 
de la segunda planta prácticam ente nadie sube 
por ellas. Es por eso que en estas v iv iendas >
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"Para elaborar el hormigón se hizo uso de procedimientos muy económicos, pero éste fue tratado con distintas 
coloraciones para que ia fachada no pecara de excesiva austeridad y resultara más dinámica".

decid im os p roye cta r las esca le ras exte rio res 
y sin cerra r, con lo que además no com pu
taban  ed ifica b ilid ad . Este es el p royecto  en 
que más nos hemos a trev ido  a h acer cosas".

LA IMAGEN. Todo edificio de viviendas tiene 
como consecuencia lógica de su propia natu
raleza la repetición ordenada de ios pisos que 
lo conforman y que se van superponiendo unos 
sobre otros, lo que se traduce necesariam ente 
en unos alzados ordenados a priori. En la ac
tualidad, continuamente se ven ejemplos de 
fachadas en donde las ventanas "b a ilan " con 
la idea de obtener composiciones más o menos 
novedosas. Aquí sin embargo Ramón Andrada 
se propuso conseguir unos alzados vibrantes, 
pero no porque se moviesen las ventanas, sino 
porque lo hacían las plantas.

"Desde el comienzo nos pareció interesante 
traba jar sobre la posibilidad de romper el orden 
trad ic ional de las fachadas de un bloque de v i
vienda colectiva como éste, pero trabajando la 
organización de las plantas del edificio, no la 
posición de sus ventanas. Para ello mantuvimos 
fijos en todas las plantas los núcleos húmedos 
y sus conductos vertica les (de ventilación y

"PLANTEAMOS QUE EL 
EDIFICIO SE LEVANTASE 
ÍNTEGRAMENTE SOBRE 
PILOTES, A LA VEZ 
QUE PROPUSIMOS 
LA SUPRESIÓN DEL 
CERRAMIENTO PERIMETRAL 
DE LA PARCELA"

bajantes) lo que nos perm itió ir ordenando las 
viviendas de cada piso de manera diferente.

A  continuación se dispuso en las diferentes 
plantas el programa habitacional requerido por 
la propiedad, que se adaptaba con facilidad a 
la posición de los núcleos. Las fachadas exte
riores obtenidas, que resultan aparentemente 
desordenadas, son la traslación directa de los 
requerim ientos de ilum inación y ventilac ión de 
la d istribución in te rio r de espacios".

Después de establecer esta geometría, el 
arqu itecto centró su interés en el diseño de la

envolvente, buscando la más apropiada para 
conseguir enfatizar el efecto de fachada vi
brante  deseado. Finalmente se desarrolló con 
un sistema constructivo de paneles de hor
migón prefabricado, que se adaptaba muy bien 
a la propia naturaleza del proyecto. Tal y como 
nos ha contado Ramón, se acordó con la em
presa constructora el tamaño de despiece de 
los paneles que resultara más ventajoso para 
abaratar su fab ricac ión, transporte  y agilizar 
su puesta en obra. También se escogió el pro
cedim iento que fuese más económ ico para 
e laborar el horm igón, pero tra tado con distintas 
coloraciones para que la fachada no pecara de 
excesiva austeridad y resultara más dinámica.

"Jugam os con d is tin tas  co lo ra c io ne s  
en los m ódulos de horm igón para enfa tizar 
aún más el e fec to  de v ib rac ión , y como te 
nemos la experienc ia  de que estos paneles 
se deco lo ran  bastante  con el paso del tiem po, 
escogim os tonos fue rte s, para que una vez 
deco lo rado  el horm igón, en el con jun to  se 
perc ib iese  el con tra s te ".

En con traposic ión  a la dureza del horm igón 
de las fachadas, los porta les se conciben y 
e jecutan como si fuesen cajas de cris ta l, de
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manera que su presencia no afecte  a la de
seada continu idad entre calle  y jardín. Lo 
mismo ocurre  con las cajas de escaleras, 
constru idas con estructu ra  m etá lica  y un leve 
cerram iento  de v idrio  u-glass.

"Como lo que queríam os era que las cajas 
de esca leras no llegasen a to c a r el suelo y que 
pareciese que litera lm ente  flo taban, las d ise 
ñamos colgadas de unos brazos loca lizados en 
la última planta del ed ific io  y ancladas e stru c 
tu ra lm ente  a las dos panta llas del ascensor de 
cada porta l. Según las ordenanzas, para que la 
esca lera  se entienda como un espacio abierto 
y no com pute ed ificab ilidad  debe cum plir 
con una superfic ie  de apertura determ inada. 
Desde el p rim er momento supimos que no que
ríamos cum p lir con dicha superfic ie  abriendo 
ventanas, sino envolviéndolas con v idrios y 
sustrayendo los que fue ran  necesarios hasta 
cum p lir con la norm ativa".

El asesoram iento de la casa que com erc ia li
zaba el v idrio  y las lim itaciones presupuestarias 
determ inaron la puesta en obra del cerram iento 
de las escaleras y su apariencia fina l. Por un 
lado no había dinero para e jecutar los vidrios 
dobles o machihembrados (sistema más común

"EL MATERIAL DE 
REVESTIMIENTO DE LAS 
FACHADAS CONSISTE EN 
PANELES PREFABRICADOS 
DE HORMIGÓN, LO QUE 
NOS PERMITE ADAPTARNOS 
CON GRAN FACILIDAD 
CONSTRUCTIVA A LA 
GEOMETRÍA PROPUESTA"

en el montaje de u-glass) sino que debían ir d is
puestos los unos seguidos de los otros para 
reducir su número y coste. Y por otro lado, 
siguiendo el consejo de los fabricantes de dis
poner los vidrios como mínimo de tres en tres 
unidades, para alcanzar así la rigidez exigida, 
determ inó la com posición fina l del alzado. Es 
decir, el arqu itecto aceptó los condicionantes 
estructura les, funcionales y norm ativos para 
que dentro de unos lím ites económ icos se pu
diese construir, sin grandes alardes, pero con 
recursos llenos de intención.

EL SISTEMA ESTRUCTURAL. La estructura 
del edificio  se proyecta y construye con pilares 
de horm igón armado y forjados re ticu lares al 
uso, aunque con una singularidad: el tránsito  
entre la estructura del garaje y la de las plantas 
sobre rasante, ya que para que ambos func io 
nasen óptimam ente era muy d ifícil mantener 
vertica les todos los pilares del edificio.

Es por esto que se planteó un elem ento de 
tráns ito  entre los p ilares sobre rasante (que 
comienzan en planta prim era naciendo de una 
viga de gran canto) y los del aparcam iento. 
Este e lem ento consistía en unos p ilo tes a 
modo de patas de geometría trapezo ida l, que 
además levantarían del suelo todo el edific io , 
o torgándole su personalidad y fom entando la 
continu idad ca lle -ja rd ín . La geom etría de estas 
piezas no es a rb itra ria , sino resultado de la 
tras lac ión  d irecta  de la posición de los p ilares 
sobre y bajo rasante, ya que recogen el co 
mienzo y fina l de d ichos soportes.

Para que resultara  más económ ica su e je 
cución, estos soportes se sistem atizaron y 
redujeron en número a tan sólo tres  módulos, 
m ediante un traba jo  de ajuste de la posición de 
los p ilares de arriba y abajo.
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"Las cajas de escaleras están construidas 
con una estructura metálica y un leve 
cerramiento de vidrio u-glass para conseguir 
el efecto de que estas no llegaban a tocar 
ei suelo, como si literalmente flotaran".

LOS CONCURSOS DE LA EM V . Hablando 
acerca de los concursos organizados por la em
presa municipal de la vivienda, Ramón Andrada 
nos explica por qué los considera una oportu
nidad fantástica para producir arquitectura, ya 
que al tener a la administración como cliente, re
sulta mucho más sencillo y ágil el sacar adelante 
planes especiales; aunque por otro lado cree que 
a veces estos concursos han dado como resul
tado ciertos excesos arquitectónicos.

"Estos concursos tienen cosas buenas y 
cosas quizá peores. Por un lado, los encargos en 
donde la administración ejerce de cliente permiten 
cierta flexibilidad con las ordenanzas, algo que es 
impensable con un cliente privado, aparte de que 
siempre resulte mucho más ágil sacar adelante 
planes especiales con la administración.

Sin embargo, en el estudio tenemos la ex
periencia de habernos presentado a muchos 
concursos de la EMV obteniendo numerosos se
gundos premios hasta que tuvimos la suerte de 
ganar éste, y hemos aprendido cómo con pro
yectos que cumplen estrictamente el programa 
de necesidades, las exigencias de superficie, el 
número de viviendas, la normativa, el presupuesto, 
etc., es posible que al final no se gane, frente a otro 
que quizá era mucho menos riguroso.

Éste es el fa c to r que más se ha criticado, el 
cómo este tipo de concursos ha fom entado a la 
larga, digamos c iertos excesos.

Aunque tam bién hay que tener en cuenta 
que la repetición sistem ática y la falta de propo
siciones a rqu itectón icas de la masa construida 
m ayoritaria sería la cara contraria. No hay que 
irse muy lejos: el edificio  de MVRDV y Blanca 
Lleó tan próximo a éste que hemos proyectado 
nosotros y que tanto debate ha generado, con
sideramos que está muy bien desde el punto de 
vista urbano y representa un ejemplo de a rqu i
tectura  con interés, frente al anonimato urbano 
que lo rodea".

CONCLUSIÓN. Este edific io  de 126 viviendas 
de protección  pública supone para Ramón 
Andrada un paso más dentro del campo de in
vestigación de la vivienda social en el que 
centra parte de su trabajo, y donde ha llegado a 
desarro llar numerosos ejemplos construidos.

Pero es en este proyecto, de todos los d i
señados por su estudio, donde se hace más 
patente que el resultado fina l ha sido conse
cuencia de todo un compendio de lim itaciones

superadas gracias a la capacidad de adapta
ción y flex ib ilidad del arqu itecto  en diferentes 
contextos, ya sean estos económ icos, fun c io 
nales, estructura les o normativos. Éste es un 
aspecto del análisis muy im portante, ya que re
fle ja  el enfoque que el a rqu itecto ha ten ido  a la 
hora de enfrentarse a la resolución construc
tiva del edificio . Para entender un poco más 
este concepto, podemos poner como ejemplo 
la a tractiva forma que adoptaron los soportes 
de la planta baja, que no fue resultado de una 
intención plástica a priori, sino consecuencia 
d irecta de so lucionar una necesidad estructura l 
haciendo uso del ingenio para salvar a la vez 
unas lim itaciones presupuestarias.

Es esto lo que hace de este proyecto un 
ejemplo a estudiar dentro del campo de vivienda 
social, en donde tan acostum brados estamos a 
c iertos excesos, ta l y como nos ha comentado 
Ramón Andrada.

Haciendo uso de la lógica y el rigor, todas las 
lim itaciones de este encargo fueron superadas

y convertidas en oportunidades para ofrecer 
soluciones plásticas atractivas. El diseño de 
las mismas escaleras de emergencia así lo de
muestra: la necesidad de cumplir con el número 
de viviendas exigido por la propiedad sin sacri
fica r la esbelta crujía hizo necesario el plantear 
que las escaleras no debían computar superficie 
edificable. Y esta necesidad se llevó hasta sus 
últimas consecuencias, haciendo que el diseño 
de las mismas estuviera orientado tanto por el 
necesario cumplim iento de los requisitos norma
tivos (superficie de fachada a liberar) como por 
el óptimo comportamiento de los materiales que 
las conformaban (vidrio u-glass) y su adecuada 
puesta en obra. La consecución de todas estas 
necesidades perm itió obtener un elemento de 
diseño singular y representativo; y es que esta 
inteligente estrategia de adaptación a las dis
tintas vicis itudes que rodean al proyecto resultó 
de enorme utilidad para su autor y su aplicación 
generalizada ha permitido llevar a cabo con éxito 
la construcción de este gran edificio. •
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