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«Confl uvium» consiste en la regeneración integral de la histórica fábrica 
de cerámicas de la compañía Roca, ubicada en Alcalá de Henares. Al igual 
que otros municipios del llamado «Corredor del Henares,» Alcalá experi-
mentó un rápido crecimiento en la segunda mitad del siglo XX, resultado 
del fenómeno del «desarrollismo.» Esto llevó a la formación de una exten-
sa franja industrial que se extiende entre las vías del ferrocarril y la antigua 
carretera nacional II, dividiendo la ciudad en dos.

Confl uvium unirá sendas partes creando un gran corredor verde experi-
mental entrelazando las zonas verdes que ya presentan una predisposición 
natural a conectar el municipio Norte-Sur, pero que, sin embargo, resultan 
segmentadas por las infraestructuras mencionadas. Así pues, entremezclán-
dose con el adyacente Parque O’Donnell la propuesta latirá como el cora-
zón de este corredor que generará un nuevo eje para la ciudad.

El proyecto abarca un amplio programa destinado a revitalizar la zona y 
atraer tanto a la comunidad local como a visitantes. Esto incluye la construc-
ción de la nueva estación central de trenes, junto con un intercambiador de 
transporte, promoviendo al mismo tiempo el uso de medios de transpor-
te público más sostenibles y dignifi cando la entrada a la ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad.

Además, se han incorporado equipamientos municipales, tales como una 
biblioteca, un gimnasio y un aparcamiento con capacidad para más de 600 
vehículos. También se ha previsto equipamiento universitario que incluye 
una cafetería central para estudiantes y una residencia con una capacidad 
de hasta 250 residentes, se han incluido establecimientos de restauración 
y ocio y diseñado jardines de uso público que conectan todo el corredor.

El proceso de desindustrialización brinda la oportunidad de reutilizar las 
estructuras industriales de gran valor arquitectónico y técnico-constructivo, 
y adaptarlas a las necesidades de una ciudad del siglo XXI. «Confl uvium» se 
destaca por su profundo respeto hacia la historia latente del municipio, y su 
objetivo no es solo revalorizarla, sino también conservarla con dedicación. 
Esto permitirá que la rica, extensa y fascinante historia de Alcalá de Hena-
res continúe viva y fl oreciente en el presente y el futuro.

Resumen
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«Confl uvium» consists of the comprehensive regeneration of the his-
toric ceramics factory of the Roca company, located in Alcalá de Henares. 
Like other municipalities in the so-called «Corredor del Henares,» Alcalá 
experienced rapid growth in the second half of the 20th century, a result of 
the «desarrollismo» phenomenon. This led to the formation of an extensi-
ve industrial strip that stretches between the railway tracks and the old na-
tional highway II, dividing the city in two.

Confl uvium will unite these parts by creating a large experimental green 
corridor interweaving the green areas that already have a natural predis-
position to connect the North-South of the municipality but are segmen-
ted by the mentioned infrastructures. Thus, blending with the adjacent 
O’Donnell Park, the proposal will beat like the heart of this corridor, gene-
rating a new axis for the city.

The project encompasses a comprehensive program aimed at revitalizing 
the area and attracting both the local community and visitors. This inclu-
des the construction of a new central train station, along with a transport 
interchange, while promoting the use of more sustainable public transpor-
tation and dignifying the entrance to the World Heritage city.

Furthermore, municipal facilities have been incorporated, such as a library, 
a gymnasium, and a parking lot with a capacity for over 600 vehicles. Uni-
versity facilities have also been planned, including a central cafeteria for 
students and a residence with a capacity for up to 250 residents, as well as 
dining and leisure establishments and public gardens that connect the en-
tire corridor.

The deindustrialization process provides the opportunity to reuse indus-
trial structures of great architectural and technical-construction value and 
adapt them to the needs of a 21st-century city. «Confl uvium» stands out for 
its profound respect for the municipality’s latent history, and its goal is not 
only to revalue it but also to preserve it with dedication. This will allow the 
rich, extensive, and fascinating history of Alcalá de Henares to continue to 
thrive in the present and the future.

Abstract



,            



  11



,            



ENUNCIADO PROPUESTO:

Alcalá de Henares, situada en la cuenca del río Henares, al este de la Co-
munidad de Madrid, tiene una población de 195.982 habitantes (INE 2021). 
Forma parte del Corredor del Henares del que es núcleo central, junto a 
otras ciudades del área metropolitana de Madrid (Torrejón de Ardoz, San 
Fernando de Henares y Coslada) y de la provincia de Guadalajara (Alovera, 
Azuqueca de Henares y la propia Guadalajara).

Alcalá fue una ciudad agrícola, militar y de comunidades religiosas hasta 
los años 1940, en que la industria cerámica y Forjas de Alcalá (material fe-
rroviario) ayudaron al desarrollo industrial de la década de 1960. Comenzó 
una reindustrialización de la ciudad que ayudó a su crecimiento. Por esa ra-
zón, en 1966 se creó la Universidad Laboral de Alcalá de Henares (ULAH) 
para formar profesionales para la industria. También se vio favorecida por 
la instalación de la Base Aérea norteamericana de Torrejón de Ardoz en los 
años cincuenta, y su posterior mantenimiento.

Hasta los años 80, la industria de Alcalá creció considerablemente, para 
después decaer progresivamente hasta ahora. Una gran parte de esas ins-
talaciones industriales, muchas de ellas actualmente en desuso se concen-
tran entre la vía del ferrocarril de cercanías y la antigua carretera nacional 
II formando una franja estrecha y marcadamente longitudinal que recorre 

Introducción

fi g .
Franja del Enunciado

Fuente:
Elaboración propia a partir de 

fotografía de Google Earth Pro.
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la ciudad de suroeste a noreste, generando una barrera física actualmen-
te sin resolver. En este contexto y ante los importantes retos de futuro que 
se nos plantean de cambio climático y crisis energética, se propone como 
tema de curso:

Corredor urbano experimental. Naturaleza, agua, y energía para la 
Alcalá de Henares del futuro.

Se plantea así, un ámbito de trabajo amplio, que tiene como protagonista 
la franja descrita entre el ferrocarril y la antigua nacional II. Se plantea una 
propuesta de actuación que ponga en valor la importancia de su patrimo-
nio industrial, y potencie sus posibilidades de naturaleza urbana a modo de 
gran corredor verde en el que por su carácter experimental pudieran explo-
rarse nuevas formas de vivienda y trabajo, así como de generación de ener-
gía y de gestión del agua.

En defi nitiva, frente a la fractura urbana que ahora supone y al carácter re-
sidual que actualmente tiene en muchas de sus zonas, se trata de conver-
tirlo en una gran infraestructura urbana y ecológica que articule Alcalá en 
vez de dividirlo.

En este contexto descrito, cada estudiante acotará un ámbito menor de su 
interés para el desarrollo de su proyecto. El tema propuesto en la zona des-
crita da lugar a gran variedad de temas de trabajo de nueva planta, de inter-
vención/rehabilitación de elementos existentes o una propuesta con ambos 
tipos de actuación. Tipos de intervención (orientativo y entre otros posi-
bles):

- Paisajista. Paisaje en movimiento, paisaje industrial.

- Medioambiental: Naturación urbana, Viveros, Centro de 
Interpretación Nuevas infraestructuras de gestión del agua y 
generación de energía.

- Urbana. Tratamiento de la zona a nivel urbano y su relación 
con los distintos tipos de ciudad en Alcalá. Espacio público y 
propuestas urbanas de mejora. Movilidad urbana.

- Posibilidad de construcciones de nueva planta en vacíos existentes.

- Nuevos equipamientos para la ciudad: Cultural, deportivo, 
hotelero, ocio...

- Rehabilitación, reutilización, y transformación del patrimonio 
industrial en desuso.
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- Residencial: Rehabilitación, u obra nueva. Rehabilitación, y transfor-
mación de viviendas existentes en la zona. Relación entre trabajo y vivien-
da. Vivienda de carácter experimental e innovador: coworking y cohousing, 
Residencia de estudiantes universitarios, etcétera.

CONFLUVIUM

Confl uvium responde al enunciado propuesto, identifi cando un área de 
interés en el municipio de Alcalá de Henares con el propósito de abordar 
los objetivos delineados: la conexión de la ciudad y la revitalización urba-
na en el área de actuación sugerida.
En este contexto, Confl uvium se ajusta al concepto de:

«Corredor urbano experimental: Naturaleza, agua y energía para la 
Alcalá de Henares del futuro».

Este proyecto implica la integración de diversas áreas verdes preexistentes 
en el municipio, la reivindicación y revalorización de elementos de carácter 
industrial, y la implementación de un sistema constructivo e instalaciones 
que conservan las estructuras previas, reduciendo así el impacto ambien-
tal y, al mismo tiempo, mejorándolo de manera que se logre la autosusten-
tabilidad y la sostenibilidad.

Confl uvium abraza la rica historia de Alcalá, impulsándola hacia un futuro 
sostenible y sirviendo como modelo ejemplar para otras ciudades que es-
tén atravesando procesos de transformación urbana.
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Confl uvium nace de la necesidad de transformar el Corredor del Hena-
res en un “Corredor urbano experimental”, en dónde el proceso de desin-
dustrialización suponga una gran oportunidad para la regeneración de las 
ciudades.

Específi camente en el caso de Alcalá de Henares, el desafío se origina de-
bido a la proliferación de un extenso tejido industrial que se desarrolló a lo 
largo del siglo XX entre las vías del ferrocarril Madrid-Zaragoza y la antigua 
carretera nacional II. Esta situación dividió la ciudad en dos partes, crean-
do un amplio ámbito sin resolver que, no obstante, posee un gran valor pa-
trimonial debido a sus construcciones de carácter industrial.

A lo largo de su rica historia, Alcalá ha sido testigo de notables transforma-
ciones, desde sus orígenes romanos, pasando por el asentamiento islámico, 
hasta la consolidación de su notorio casco histórico. El actual núcleo urbano 
corresponde con en el corazón medieval, donde convivían el barrio cristiano, 
la judería y el barrio árabe. Este núcleo se desarrollaba de manera concén-
trica alrededor de la majestuosa Catedral Magistral, ocupando una exten-
sión de 26 hectáreas en su primer recinto amurallado hasta el siglo XII.

En 1499, con la fundación de la Universidad Complutense de la mano del 
Cardenal Cisneros se produjo un notable crecimiento hacia el noreste de 
la ciudad pasando a 67 ha. Este período trajo consigo un gran auge demo-

Contexto Histórico

Fig .
Primer recinto amurallado, con-

fi guración del casco medieval.

Fuente:
La Evolución Urbana de Alcalá 

de Henares. Ministerio de Cultura. 
Gobierno de España.
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gráfi co, cultural y económico. La combinación de este trazado renacentis-
ta con la parte medieval es lo que la UNESCO* ha distinguido como Patri-
monio de la Humanidad, correspondiente al segundo trazado amurallado 
del siglo XVI en la “Era Cisneriana”.

Sin embargo, este período de crecimiento no perduró en los siglos pos-
teriores. La ciudad perdió su atractivo en comparación con la capital y co-
menzó a albergar usos menos atrayentes, relacionados con actividades cuar-
telares, carcelarias y conventuales. Es importante destacar que, a pesar de 
estos cambios de función, el diseño urbano original permaneció intacto. 
Esta transición marcó el comienzo de un lento y continuo declive que llevó 
incluso a la Universidad Complutense a trasladarse a Madrid con la desa-
mortización de Mendizabal en 1836.

Fig .
Plan de la Ciudad Universitaria 

de Cisneros – Ovando. 
 
Fuente:
La Evolución Urbana de Alcalá 

de Henares. Ministerio de Cultura. 
Gobierno de España.

Fig .  
Francisco Coello ( ) Provin-

cia de Madrid, plano de Alcalá de 
Henares

Fuente:
Coello F. Extracto del Mapa de 

la provincia de Madrid. Atlas de 
España y sus posesiones de Ultra-
mar ( ª edición). Madrid: (s.n.); 

.

*UNESCO, declaró ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad el 

. . , en reconocimiento del 
Valor Universal Excepcional que se 
basa en el hecho de ser el primer 
modelo de ciudad universitaria de 
la Edad Moderna…
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En el Plano de Francisco Coello de Alcalá de Henares del mapa provin-
cial de Madrid de 1853, podemos observar que el diseño urbano a media-
dos del siglo XIX prácticamente coincidía con el del Renacimiento, con la 
excepción de los arrabales de Santiago y Martiles, que se encontraban ex-
tramuros al noreste del recinto amurallado.

Además, podemos destacar las principales rutas que existían antes de la lle-
gada del ferrocarril, que se estableció poco después en 1856. Estas incluyen 
el Camino de Madrid, que posteriormente se convertiría en la carretera na-
cional II y la actual Vía Complutense, el Camino del Cementerio y el Paseo 
del Chorrillo, hoy conocido como el Paseo de Pinos en el Parque O’Donnell. 
La construcción de la infraestructura ferroviaria interrumpió y afectó a to-
das estas rutas. Que con el proyecto Confl uvium se prenden recuperar.

No fue sino hasta 1859, tres años después, que se construyó la estación de 
Alcalá, a partir de la cual la ciudad encontró un nuevo eje de expansión, y 
comenzó a consolidarse el desarrollo urbano del Arrabal de Santiago.

Siguiendo con la secuencia histórica de documentos gráfi cos, el plano 
cartográfi co provincial que data de 1877 marca un hito importante. En este 
plano, ya podemos identifi car la inclusión del ferrocarril al norte de la tra-
za aun prácticamente inalterada de Alcalá.

A partir de ese momento, el trazado ferroviario se convirtió en un nuevo eje 
sobre el cual la industria se apoyaría, impulsando así la expansión de Alca-
lá. En 1816 se fundó la Harinera «La Esperanza», aprovechando la facilidad 
de transporte que ofrecía el tren. Edifi cio que hoy en día está abandonado 
y que el proyecto “Confl uvium” pretende revalorizar en su entorno. En 1922, 
llegó la primera gran industria, «Forjas Alcalá», dedicada al sector ferrovia-
rio, estableciéndose también en esta área estratégica.

Fig .
Plano Cartográfi co Provincial, 

Alcalá de Henares .

Fuente:
Instituto Geográfi co Nacio-

nal.
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Sin embargo, la inestabilidad política y el inicio de la Guerra Civil (1936-
1939) interrumpieron el incipiente proceso de industrialización de la ciu-
dad. Durante la guerra, la Fábrica de Forjas, fue tomada para la producción 
de armamento militar, especialmente obuses.

Al fi nalizar la guerra, los esfuerzos principales se centraron en la recons-
trucción y rehabilitación de edifi cios religiosos y universitarios. No obstan-
te, como relata Alfonso Mateos en «Alcalá de Henares, surgimiento de una 
ciudad moderna», durante las décadas de los 30 y 40, Alcalá mostraba sig-
nos de resurgimiento y vislumbraba un futuro próspero.

“A la altura de los años treinta y cuarenta, la realidad de la sociedad 
complutense nos habla de una sociedad en la que conviven 
formas propias del arcaísmo gremial con otras características de la 
sociedad moderna e industrializada.”

Durante la primera mitad de este siglo, Alcalá llegó a albergar aproxi-
madamente 125 industrias, distribuidas tanto en el casco histórico como 
en otras áreas del municipio, dependiendo de la naturaleza de su produc-
ción.

Fig .
José de Azpiroz: Proyecto de En-

sanche y Urbanización. Plano de 
Zonas de Ensanche ( ).

Fuente:
Archivo Municipal de Alcalá de 

Henares. Leg. /
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En 1943, surgió la siguiente infraestructura industrial relacionada con el 
ferrocarril: los Silos de Grano. El Servicio Nacional de Grano construyó el 
primer silo, destinado a la importación, almacenamiento y exportación de 
granos a nivel nacional. Tras ello se construyó el Silo Oeste en 1969. Hoy en 
día, estos silos se encuentran abandonados, la propuesta de “Confl uvium” 
los incluye en su “masterplan” para su revitalización y preservación.

En ese mismo año, ante la necesidad de reorganizar, proteger y regular la 
inminente expansión de la ciudad, el arquitecto municipal José de Azpiroz 
elaboró el «Proyecto de Ensanche y Urbanización de la población». Este 
proyecto buscaba zonifi car y reagrupar el tejido industrial, al mismo tiem-
po que conservaba el casco histórico y planifi caba la expansión de Alcalá. 
Sin embargo, este plan nunca se llegó a materializar. En su lugar, la ciudad 
se sumió en un proceso de industrialización y desarrollismo caótico y fre-
nético a partir de la década de los años 50.

La imperiosa necesidad de reubicar la industria desde el corazón de Madrid 
hacia sus zonas metropolitanas con el fi n de permitir su expansión, moder-
nización y liberación de terrenos en la capital resultó en la concentración 
de industrias en el área situada entre la carretera nacional II y las vías fe-
rroviarias que conectan Madrid con Barcelona. Este fenómeno dio lugar a 
lo que conocemos como el Corredor del Henares. 

“un eje de antiguos asentamientos agrícolas de la vega del Henares, 
transformados ahora en núcleos industriales aprovechando las 
ventajas de los ejes de comunicación del ferrocarril Madrid-
Barcelona y de la carretera de igual destino.” 1

Alcalá desempeñó un papel central en el desarrollo del Corredor del He-
nares y hoy, a través de Confl uvium, aspira a convertirse en el epicentro de 
la revitalización de toda esta singular área. En este proyecto convergen to-
das las necesidades que una ciudad del siglo XXI requiere para su desarrollo 
sostenible, y pretende servir como un modelo ejemplar para otros munici-
pios dentro de este paradigmático corredor. En cuanto a la ciudad de Alca-
lá el Desarrollismo se materializó de manera notoria pues;

“Su proximidad a Madrid, la presencia del aeropuerto de Barajas, 
la abundancia y menor coste de suelo rústico, la posibilidad 
de efectuar extensas parcelaciones requeridas por las grandes 
fábricas debido a su topografía llana, la existencia de cursos de 
agua y de una industria previa, la facilidad en la obtención de 
licencias, constituyeron circunstancias que favorecieron que 
Alcalá se convirtiera en un territorio altamente urbanizable para la 
industria”. 2

. Fuente:
M. Ángeles Layuno Rosas

Arquitectura y paisaje de la in-
dustria moderna en Alcalá de He-

nares

. Fuente:
(Arias et al. : - ).
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La explosión industrial trajo consigo un notable aumento en la pobla-
ción, lo que impulsó la expansión de la ciudad y, como consecuencia, el 
desarrollo de nuevas viviendas. El crecimiento demográfi co está estrecha-
mente vinculado a los eventos mencionados anteriormente. A principios 
del siglo XX, la población era de 11,206 habitantes, una cifra que se man-
tuvo relativamente constante hasta la década de 1930. Sin embargo, con la 
llegada de las primeras grandes industrias, esta cifra casi se duplicó, alcan-
zando los 19,415 residentes censados en 1950.

A medida que el desarrollo industrial y el auge económico se intensifi ca-
ron, la población continuó experimentando un crecimiento constante. En 
la década de 1960, la población alcanzó los 25,123 habitantes, duplicándo-
se nuevamente en la década de 1970 para llegar a 59,783 residentes. Final-
mente, en la década de los 80, tras el fi n de la dictadura y la reapertura de 
la universidad, la población experimentó un crecimiento explosivo, llegan-
do a 142,862 habitantes. Desde entonces, el crecimiento ha sido constante, 
llegando a los casi 200,000 habitantes que tiene en la actualidad.

Sin embargo, esta explosión poblacional hizo que el crecimiento se exten-
diera al norte de las vías del tren, lo que representó una barrera física signi-
fi cativa para la conectividad con el centro y otras áreas de la ciudad. Este es 
un desafío fundamental que Confl uvium se propone resolver.

Aunque este proceso podría parecer perjudicial para la histórica ciudad, en 
realidad marcó un resurgimiento al revertir la situación de decadencia y 
olvido que Alcalá había experimentado desde principios del siglo XIX.

Es imperativo que el arquitecto asuma la responsabilidad de respetar, re-
valorizar y regenerar el legado arquitectónico y urbanístico que una época 
tan signifi cativa ha dejado en la ciudad.

En la actualidad, muchas de estas industrias están desapareciendo, junto 
con sus infraestructuras, dando paso principalmente a áreas residenciales. 
Esto ocurre sin un plan estratégico claro, lo que resulta en la sustitución 
de las antiguas fábricas y la eliminación de las huellas de este periodo his-
tórico. Muchas de estas construcciones industriales poseen un gran valor 
arquitectónico y patrimonial, las fábricas del desarrollismo complutense 
poseen interés desde el punto de vista formal, como referentes de la moder-
nidad, y también técnico constructivo; poniendo de manifi esto una inno-
vación constructiva de gran interés, por lo tanto, deberían ser rescatadas y 
preservadas.

En ese sentido, desde mediados del siglo hasta la década de los 80, Alcalá ex-
perimentó la instalación de más de 450 industrias, muchas de ellas ubicadas 
en la mencionada franja que se extendía entre la antigua carretera nacional 
II y las vías ferroviarias. Entre estas empresas, destacaban nombres como la 

Fuente: INE, Población del Pa-
drón Continuo por Unidad Pobla-
cional
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famosa perfumería Gal o Porcelanas Roca. Sin embargo, a partir del fi n de 
la dictadura y el inicio de la democracia en 1975, Alcalá emprendió un nue-
vo rumbo. La reapertura de la universidad en 1977 transformó gradualmen-
te a la ciudad en lo que hoy conocemos como una ciudad universitaria.

En este contexto, Confl uvium se establece en el corazón de este desafío, to-
mando como sede la mayor nave que atestigua el siglo XX en Alcalá: la fá-
brica de Porcelanas de la empresa Roca.

fi g .
Evolución Urbana

Fuente:
La Evolución Urbana de Alcalá 

de Henares. Ministerio de Cultura. 
Gobierno de España.

fi g .
Fotografía Aerea Alcalá de He-

nares 

Fuente:
Google Eath Pro
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fi g. .
Fotografía del autor, estado ac-

tual de la fábrica de cerámicas de 
Roca en Alcalá de Henares.

Febrero 
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fi g .
Fotografía del autor, estado ac-

tual de la fábrica de cerámicas de 
Roca en Alcalá de Henares.

Febrero 
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El término ‘Confl uvium’ tiene sus raíces en la etimología de la antigua 
ciudad romana de Complutum, precursora de la actual Alcalá de Henares. 
Aunque su origen exacto es desconocido, se cree que podría derivar de la 
palabra ‘confl uvium’, que signifi ca la confl uencia de aguas.

En el marco de este proyecto actual, hemos adoptado este nombre como 
un homenaje al pasado, al tiempo que lo llevamos al presente. Este proyec-
to representa una renovación completa de la fábrica Roca en Alcalá de He-
nares, donde convergen patrimonio, arquitectura y sostenibilidad en per-
fecta armonía.

Confl uvium



,            



 C  29

PANEL 
USO INDUSTRIAL EN EL TERRITORIO

A través de un escaneo detallado del terreno, obtenido del Centro Na-
cional de Descargas, hemos delimitado el área comprendida entre la anti-
gua Carretera Nacional II y las vías ferroviarias que conectaban Madrid con 
Zaragoza, que hoy en día forman parte de la red de cercanías de la Comu-
nidad de Madrid.

Hemos identifi cado todos los municipios que colindan con Alcalá de He-
nares y, mediante el visor Cartográfi co SIT de la Comunidad de Madrid, he-
mos señalado los usos predominantes de carácter industrial. Como resulta-
do, se observa que gran parte de la zona industrial está ubicada en el centro 
del municipio de Alcalá de Henares, dividiendo la ciudad en dos no solo a 
nivel de infraestructuras, sino también en cuanto a la disparidad de usos en 
cada lado de esta franja mencionada.

Es importante destacar que esta área tiene una forma estrecha y alargada, 
siguiendo las condiciones morfológicas del territorio, lo que genera líneas 
sensiblemente paralelas donde se llevan a cabo actividades diversas que no 
interactúan entre sí. Por ejemplo, las líneas de los cerros, que marcan el lími-
te municipal, el río Henares, la Carretera Nacional, las murallas del recinto 
histórico y la infraestructura ferroviaria, quedan en planos paralelos sin una 
conexión transversal, algo que el proyecto Confl uvium pretende abordar.

La perspectiva plasma diversas franjas visibles desde la fábrica de Roca. Con-
fl uvium se esfuerza por unirlas y consolidarlas en un nuevo eje Norte-Sur 
que establezca una conexión directa. Como se puede apreciar en la sección 
inferior, las vías del tren junto con la fábrica de Roca se encuentran en la 
parte más baja del municipio, lo que permite observar otros elementos ca-
racterísticos de la ciudad, como la Torre de la Catedral Magistral o el Par-
que de los Cerros.

La Catedral Magistral marcó en sus inicios el centro desde el cual Alcalá se 
expandió de manera concéntrica. Sin embargo, como se muestra en los grá-
fi cos de la evolución urbana de los años 1860, 1960 y 2020, ha habido una im-
portante transformación en la distribución de la población. Diversas áreas 
agrícolas han dado paso a la industria, aprovechando la presencia del nue-
vo trazado ferroviario. Esto ha llevado a un crecimiento demográfi co signi-
fi cativo y la expansión del núcleo urbano en varias direcciones, dejando de 
lado esa centralidad original y enfocándose principalmente en el mencio-
nado trazado ferroviario.
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PANEL 
CONEXIÓN NORTE SUR A TRAVÉS DE LAS ZONAS VERDES

Tras la introducción del ferrocarril en 1856, la ciudad encontró un nue-
vo eje de expansión, lo que resultó en un crecimiento vertiginoso durante la 
era del desarrollismo en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, gran 
parte de este tejido urbano está desapareciendo, y ahora se nos presenta la 
oportunidad de transformarlo en benefi cio de la comunidad, sin dejar de 
lado su legado histórico.

El proyecto Confl uvium tiene como objetivo unir las áreas verdes del mu-
nicipio, que ya muestran una predisposición natural a conectarse de norte 
a sur. Estas zonas verdes, sin embargo, están fragmentadas debido a la pre-
sencia de infraestructuras de transporte ferroviario y vial. Nuestra iniciati-
va propone la creación de un extenso corredor verde que enlace las dos par-
tes separadas de Alcalá, permitiendo conectar el corazón de la ciudad con 
un amplio espacio verde y acercando la naturaleza hasta las puertas del pa-
trimonio histórico y cultural.

Este panel, a escala 1:20.000, muestra la clasifi cación de usos industriales y 
zonas verdes en el área del proyecto, destacando nuestra intención de crear 
conexiones transversales a través de las áreas verdes para unir la zona deli-
mitada con el centro de la ciudad.

En el diagrama, se resalta el concepto de la conexión Norte-Sur, el área de 
infl uencia de Confl uvium y la parcela en la que interveniremos. También se 
señalan las conexiones peatonales existentes en este espacio. Como se pue-
de observar en la imagen de población por distritos de Alcalá, las vías de 
conexión con el centro de la ciudad son claramente insufi cientes para co-
nectar a las 62.000 personas que residen al norte de las vías con las 142.000 
personas que lo hacen al sur de ellas.

Como se ha detallado en el contexto histórico, hasta bien avanzado el si-
glo XX, Alcalá se limitaba a las vías del ferrocarril. Sin embargo, debido al 
desarrollismo de mediados de siglo, esta barrera se traspasó sin proporcio-
nar una solución adecuada, dividiendo el municipio en dos partes. Gracias 
a Confl uvium, podremos crear un extenso corredor que permitirá la inte-
gración de la naturaleza circundante y fortalecerá las conexiones existen-
tes para mejorar la conectividad y el crecimiento futuro.
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PANEL 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Los límites de esta propuesta se han establecido tomando como referen-
cia los senderos que existían antes de la introducción de la línea ferroviaria, 
con el propósito de revitalizar estos caminos que quedaron fragmentados 
como resultado de dicha construcción. Entre estos caminos se incluyen el 
Camino de Madrid, conocido hoy como la Vía Complutense, el Camino del 
Cementerio, el Paseo del Chorrillo (actualmente denominado Paseo de Pi-
nos en el Parque O’Donnell), y el antiguo camino de Burgos, que ahora for-
ma parte del Camino de Santiago.

Estas rutas tienen una gran importancia histórica, pero con el tiempo han 
perdido parte de su identidad debido a la interrupción causada por la cons-
trucción de la línea ferroviaria. Con la propuesta de Confl uvium, buscamos 
revitalizar y resaltar estos ejes históricos, devolviéndoles su esencia y rele-
vancia en la actualidad.

Hemos realizado un análisis histórico basado en la documentación gráfi ca 
disponible. En el Plano de Francisco Coello de Alcalá de Henares del mapa 
provincial de Madrid de 1853, ya se identifi caban estos caminos. Sin embar-
go, en el plano cartográfi co provincial de 1877, que incluyó la línea ferrovia-
ria, se evidencia su fragmentación.

En el área de actuación también se incluyen otros elementos arquitectóni-
cos y patrimoniales signifi cativos. Por ejemplo, en 1816 se fundó la Harine-
ra «La Esperanza», aprovechando la accesibilidad que ofrecía el tren para 
el transporte. Hoy en día, este edifi cio se encuentra en estado de abando-
no, pero el proyecto «Confl uvium» tiene como objetivo revitalizar su en-
torno. También se encuentran los Silos de Grano, construidos por el Servi-
cio Nacional de Grano para la importación, almacenamiento y exportación 
de granos a nivel nacional. Estos silos también están en desuso, y la pro-
puesta de «Confl uvium» los incluye en su «masterplan» para su revitaliza-
ción y preservación.

Además, encontramos el cementerio histórico y municipal, que data de 1834 
y se destaca por la presencia de cipreses centenarios. También están pre-
sentes las antiguas murallas del recinto histórico del Palacio Arzobispal, 
que se remontan al siglo XV, así como otros edifi cios que forman parte del 
complejo de Roca. Este es un área de gran interés con una amplia variedad 
de elementos patrimoniales que serán unifi cados a través de la nueva pro-
puesta de este proyecto.
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PANEL /
PARCELA CONFLUVIUM

Confl uvium es un ambicioso proyecto que fusiona arquitectura, soste-
nibilidad y patrimonio. Se trata de una rehabilitación integral de la histó-
rica fábrica de Roca en Alcalá de Henares, que se transforma en un edifi -
cio polifuncional. En este edifi cio se integran una nueva estación de trenes, 
un intercambiador de autobuses, una biblioteca, cafeteríauniversitaria, un 
gimnasio y una residencia universitaria. Todo esto se articula a través de un 
jardín en constante movimiento que se entrelaza con el hermoso Parque 
O’Donnell ya existente.

La idea principal detrás de este proyecto es la de conectar la ciudad de Al-
calá de Henares de norte a sur a través de sus espacios verdes, creando un 
corredor que enlace las diferentes franjas que componen el municipio. Esta 
iniciativa busca superar las barreras impuestas por carreteras, vías y otras 
infraestructuras, promoviendo la integración y el fl ujo entre las distintas 
partes de la ciudad.

Las principales especies arbóreas en este entorno incluyen el ciprés, el pino, 
el abedul, el fresno, la tulipa, el magnolio, el olmo, el ligustro, el ciruelo, el 
castaño de Indias, el cercis, el plátano de sombra, el acer, el celtis, palme-
ras y falsas acacias. También se encuentran olivos, cedros, tilos, sóforas, ali-
sos, adelfas, laureles, aligustres y catalpas. Estas especies están distribuidas 
en diferentes parterres, creando un parque que cuenta con árboles de gran 
porte y otros en crecimiento.

El objetivo central es integrar la naturaleza del Parque O’Donnell en el in-
terior de la fábrica. La estrategia consiste en fragmentar la fábrica siguien-
do la rejilla compositiva, generando nuevos patios interiores que absorban 
la esencia del parque y la trasladen al interior de la fábrica. Esto se tradu-
ce en la unifi cación de todos los espacios a través de un extenso jardín in-
terior, creando así una armoniosa fusión entre la naturaleza y la arquitec-
tura, donde se pierde el concepto de interior y exterior, dando lugar a un 
conjunto integral y cohesivo.
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PANEL 
DE ROCA A CONFLUVIUM

El complejo de la Compañía Roca de Radiadores, S.A., diseñada por los 
arquitectos José de Azpiroz y Rafael Llopis Aracil en su fase de ampliación, 
y en estrecha colaboración con los ingenieros José Roca y José Batlle, se in-
auguró en el año 1962. Esta instalación industrial representa un hito signifi -
cativo tanto en el ámbito arquitectónico como en el técnico-constructivo.

La primera etapa de desarrollo del complejo es especialmente notable des-
de una perspectiva arquitectónica y de ingeniería. En esta fase, se destacan 
las dependencias administrativas concebidas por el arquitecto José de Az-
piroz. Estas dependencias se extienden a lo largo de la vía Complutense, y 
su diseño incluye la incorporación estratégica de áreas verdes que funcio-
nan como una transición armoniosa entre la ciudad y las instalaciones in-
dustriales. Este enfoque integral no solo busca la efi ciencia funcional y pro-
ductiva de la fábrica, sino también la integración estética y paisajística en 
el entorno urbano, enfatizando la importancia de un diseño que respete y 
complemente la comunidad circundante.

El cronograma comienza en el año 1870, con la fi gura 1 que muestra una 
fotografía del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares y, en segundo pla-
no, el Paseo del Chorrillo, precursor del Paseo de los Pinos en el Parque 
O’Donnell, destacando la futura parcela de Roca, que hasta entonces era 
de uso agrícola.
En la fi gura 2, una imagen aérea de la década de 1920 muestra la parcela de 
Roca aún sin construir y un incipiente Parque O’Donnell con su primera 
parte histórica ya trazada.
Continuamos en la fi gura 3, con la imagen aérea de Alcalá de Henares de 
1946, donde se observa un edifi cio en la fábrica de Roca y la expansión del 
Parque O’Donnell hacia el trazado ferroviario. En el año 1957 se redacta el 
primer proyecto para la fábrica de la Compañía Roca Radiadores por el ar-
quitecto José de Azpiroz, un año después comenzaría su construcción, como 
se representa en la fi gura número 5 de septiembre de 1958.
En el año 1963, siguiendo el mismo esquema estructural y la rejilla arquitec-
tónica, se complementa el proyecto de ampliación de la fábrica.
Sin embargo, no se construyeron todas las secciones del mencionado pro-
yecto, dejando un área vacante que Confl uvium aprovechará para añadir 
nuevos espacios al proyecto.
Así, en 1966, se encarga al ingeniero José Batlle Gayán la tarea de diseñar 
una nueva nave industrial destinada a la fabricación de radiadores de cha-
pa. Más adelante, en 1974, se lleva a cabo la construcción de otra nave dise-
ñada específi camente para la producción de bañeras bajo la supervisión del 
ingeniero industrial Juan Barenys Xatruch. Con todo este complejo de Roca, 
llegamos a Confl uvium, el proyecto que se plantea hoy en día.
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PANEL 
PLANTA -01 / GALERÍA CENTRAL

Se ha logrado un avance signifi cativo en la mejora de la conectividad 
N-S al crear un amplio paso subterráneo que atraviesa las vías del ferroca-
rril. Este pasaje conduce a una espaciosa galería al aire libre, donde se en-
cuentran diversas áreas de restauración, incluyendo acogedoras cafeterías 
y terrazas. Este acceso se distingue por su diseño que comprime el espacio 
en el paso subterráneo, revelando un espacio catedralicio al aire libre, don-
de se pueden apreciar las impresionantes cerchas de Roca.

Adicionalmente, en esta zona se han instalado núcleos de comunicación 
vertical que facilitan el retorno al nivel de referencia cota ±0,00. También 
se han habilitado accesos a los aparcamientos de las estaciones y el vecinal. 
Para dar respuesta a la creciente demanda de estacionamiento, se ha inclui-
do uno de uso comunitario con capacidad para más de 600 vehículos, que 
incluye tanto automóviles como motocicletas.

De manera más detallada, los espacios que componen esta planta, tanto al 
aire libre como cubiertos, incluyen un aparcamiento de autobuses al aire li-
bre, la gran galería central con su zona de restauración y ocio. En cuanto a 
las áreas cubiertas, se identifi can principalmente la estación de tren, el es-
tacionamiento vecinal y el aparcamiento del intercambiador.

Los párquines están dotados con plazas para automóviles, incluyendo espa-
cios reservados para personas con movilidad reducida, motocicletas y vehí-
culos eléctricos. También cuentan con áreas para cuartos de instalaciones 
con vestíbulos independientes y otros servicios, como lavaderos y talleres, 
que tienen sus propios espacios relacionados, como vestuarios.

Los accesos al parquin vecinal se realizan a través de cuerpos independien-
tes que dan al Parque O’Donnell, lo que permite un acceso efi ciente e in-
dependiente sin necesidad de ingresar a las dependencias de los intercam-
biadores de transporte. Por último, se destaca la inclusión de una abertura 
en la fachada oriental, permitiendo la ventilación cruzada y natural desde 
la galería central con un fl ujo de aire continuo.
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PANEL 
PLANTA 00 / PATIOS

La disposición de los edifi cios en la planta baja se ha diseñado con el pro-
pósito de crear diversos patios dentro del complejo de la fábrica de Roca. 
Esto se logra al permitir que los jardines del Parque O’Donnell se extien-
dan hacia el interior, fusionando de manera armoniosa la arquitectura con 
la naturaleza circundante.

La estructura preexistente se mantiene intacta, y la nueva arquitectura se 
retranquea hacia el interior las crujías para evidenciar y destacar la estruc-
tura original. Los cerramientos de los nuevos volúmenes se componen de 
paños opacos, translúcidos y transparentes, dando lugar a un juego de lu-
ces y transparencias al proyectar las sombras de la estructura original so-
bre dichos paños.

Este proyecto incluye una serie de nuevas instalaciones, como la nueva es-
tación central de trenes, un intercambiador de autobuses, una residencia 
para estudiantes, una biblioteca y gimnasio municipal, una cantina univer-
sitaria y un pabellón polivalente.
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PANEL 
PLANTA 01 / RESIDENCIA

Aprovechando la altura disponible en la estructura original, se ha diseña-
do una entreplanta a una altura de +2,50 metros con el propósito de albergar 
las células habitacionales. Estas áreas se han concebido siguiendo la misma 
modulación de la fábrica, que es de 15 x 15 metros. De esta manera, al com-
binar células de estas dimensiones se ha logrado la disposición actual.

Cada célula consta de dos módulos habitacionales triples y dos individua-
les, lo que suma un total de 8 habitaciones por cada célula. Estas habita-
ciones comparten un espacio central que funciona como área social, y en 
este espacio central se han ubicado las escaleras que conducen a los vestí-
bulos de transición entre los patios y las viviendas. En total, se han creado 
25 células, lo que resulta en 150 módulos compartidos y 50 módulos indivi-
duales. En algunos casos, estos módulos individuales pueden alojar a dos 
residentes, lo que da como resultado una capacidad que varía entre 200 y 
250 residentes.

Para conectar las células entre sí, se han instalado pasarelas colgantes sos-
tenidas desde las cerchas por tirantes, estableciendo así las conexiones en-
tre las distintas células y sus unidades habitacionales.
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PANEL 
PLANTA CC / CUBIERTAS

Se han empleado diversas tipologías de cubiertas, al igual que en los pa-
ños de cerramiento de los nuevos volúmenes en planta baja. Se ha optado 
por una cubierta opaca que brinda resguardo y protección, una traslúcida 
que permite el paso de la luz, pero mantiene el aislamiento, y una “transpa-
rente” que elimina la cubierta, dejando la estructura expuesta.

Cada volumen ha sido cuidadosamente cubierto, y la elección de la tipolo-
gía de la cubierta varía según la actividad que se desarrolle en su interior. 
Las cubiertas traslúcidas se han instalado en la zona de las residencias, fun-
cionando como tragaluces para las células habitacionales. En contraste, las 
cubiertas opacas siguen el diseño original de la fábrica de Roca, permitien-
do el paso de la luz a través de dos franjas de vidrio lateral y distribuyendo 
uniformemente la luz en el interior de los edifi cios.

En las cubiertas opacas se han colocado paneles solares que alimentan tan-
to a las residencias como a las zonas comunes. Además, el agua que cae so-
bre todas las cubiertas se almacena para ser utilizada en el riego sostenible 
de los patios internos.
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PANEL 
PLANTA 00 / PATIO I

Cada uno de los patios principales está rodeado por los vestíbulos de ac-
ceso a las residencias, con un cuerpo principal y dos secundarios.
Los vestíbulos secundarios se organizan de la siguiente manera: al ingre-
sar, encontramos una recepción seguida de un núcleo de servicios que in-
cluye un ascensor y baños.

A ambos lados de la recepción, se ubican dos escaleras que conducen a la 
zona privada de las residencias y las células habitacionales. Estas escaleras 
están enmarcadas en estructuras de cristal, tipo invernadero, que iluminan 
el jardín exterior como si fueran focos de luz durante la noche, mejorando 
la seguridad y visibilidad.

El vestíbulo principal, además de contar con escaleras, recepción y zona 
de servicios, dispone de áreas de recreación social para los estudiantes, así 
como salas de lavandería y de gestión de residuos. El diseño del jardín ex-
terior incluye cultivos de plantas aromáticas y comestibles que perfuman 
la entrada a los vestíbulos y funcionan como elementos sociales, contribu-
yendo a crear un ambiente agradable y funcional.

 :

Variedad de Aromas: El jardín presenta una amplia variedad de plantas 
aromáticas, incluyendo romero, albahaca, menta, orégano, salvia, tomillo 
y laurel. Cada planta aporta su aroma distintivo y propiedades únicas a la 
experiencia del visitante.
Transformación Estacional: A lo largo del año, el jardín cambia de forma 
dramática a medida que las estaciones avanzan. La frescura y la intensidad 
de los aromas varían según la temporada, proporcionando una experiencia 
siempre cambiante y sorprendente.
Recorrido Sensorial: Los visitantes pueden explorar senderos cuidadosa-
mente trazados que los llevan a través de distintas secciones del jardín, cada 
una dedicada a una planta aromática específi ca. A medida que avanzan, pue-
den tocar, oler y aprender sobre cada planta, aumentando su aprecio por 
las hierbas y especias.
Educación y Conexión Cultural: Paneles informativos y actividades interac-
tivas brindan a los visitantes la oportunidad de aprender sobre las propieda-
des medicinales, culinarias y culturales de las plantas aromáticas. Esto fo-
menta una apreciación más profunda de la diversidad cultural y culinaria.
Sostenibilidad: El jardín se cultiva siguiendo prácticas de jardinería soste-
nible, utilizando métodos de riego efi cientes y evitando el uso de pestici-
das y herbicidas. Esto resalta la importancia de cuidar y respetar el entor-
no natural.
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PANEL 
PLANTA 01 / RESIDENCIA I

La entreplanta que alberga las células habitacionales se sustenta me-
diante una nueva disposición de pilares, organizados en una malla de 5x5 
metros. Además, se refuerzan los pilares ya existentes con un empresilla-
do, formando una estructura íntegra que sostiene la losa de la entreplanta 
de manera sólida y efi ciente.

Los módulos habitacionales están construidos utilizando una estructura de 
madera y presentan un acabado exterior de madera, con un patrón de em-
parrillado horizontal. Los espacios centrales y las terrazas son áreas com-
partidas por los residentes de cada célula, fomentando así la interacción so-
cial entre los estudiantes.

Las pasarelas elevadas ofrecen una perspectiva privilegiada de los jardines, 
introduciendo una nueva forma de disfrutar de ellos mientras se transita de 
una célula a otra, creando un recorrido único que une los jardines, los mó-
dulos habitacionales y las zonas comunes.

  :

Celebración de las Estaciones: Confl uvium es un homenaje a la belle-
za efímera de las estaciones. A lo largo del año, los visitantes pueden ex-
perimentar un ciclo completo de transformaciones, desde la explosión de 
colores y fragancias en primavera hasta la serenidad del invierno. Cada 
temporada trae consigo un nuevo aspecto y una sensación completamen-
te diferente al jardín, ofreciendo un continuo regalo visual y emocional a 
la comunidad.
Senderos Serpenteantes: Intrincados senderos serpentean a través del jar-
dín, llevando a los visitantes en un viaje de descubrimiento. Cada curva del 
camino ofrece una vista diferente, y a medida que el paisaje cambia con las 
estaciones, cada visita es única y emocionante.
Sostenibilidad y Conexión Ecológica: Confl uvium se compromete con la sos-
tenibilidad al utilizar plantas nativas y prácticas de conservación del agua. 
Además, sirve como un refugio para la fauna local, promoviendo la biodi-
versidad y educando a los visitantes sobre la importancia de la conserva-
ción del entorno natural.
Experiencia Holística: Confl uvium busca proporcionar a los visitantes una 
experiencia multisensorial. La visión, el sonido, el tacto y el olfato se invo-
lucran en un diálogo constante con la naturaleza, promoviendo la relaja-
ción, la refl exión y la inspiración.
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PANEL 
SECCIÓN / PATIO  RESIDENCIA I

El parque O´Donnell se manifi esta también en el interior de la fábrica, 
donde los patios absorben la naturaleza circundante y la incorporan de for-
ma interactiva en la nueva arquitectura. Algunos parterres siguen la visión 
de Gilles Clément de un “jardín en movimiento”, que consiste en la creación 
de un espacio verde que no está completamente controlado ni planifi cado 
en su totalidad. En lugar de diseñar un jardín estático y ordenado, se per-
mite que las plantas crezcan de manera más natural, adaptándose al entor-
no y a las condiciones cambiantes. Esto implica la presencia de plantas que 
se auto siembran, se propagan de forma espontánea o incluso se retiran se-
lectivamente para permitir que otras prosperen.

El objetivo principal es fomentar la biodiversidad y la vida silvestre al pro-
porcionar un hábitat más variado y dinámico. Estos jardines en movimiento 
son apreciados por su belleza natural y su capacidad para atraer una amplia 
variedad de insectos, aves y otros animales. El gradiente que se crea entre la 
naturaleza del parque, los parterres de jardín en movimiento y los espacios 
de plantas aromáticas se fusiona de manera armoniosa con la arquitectura 
que incorpora paños transparentes, opacos y traslúcidos, creando un con-
junto integral que se disuelve en una perfecta armonía.

  ´ :

La transición que se experimenta al caminar desde la naturaleza presente en el Parque O’Donnell 
de Alcalá de Henares hacia los nuevos jardines y patios creados en el interior de la Fábrica Roca es una 
experiencia arquitectónica que logra un equilibrio perfecto entre lo natural y lo construido. Este proce-
so de transición sigue una retícula compositiva basada en las dimensiones originales de la fábrica, con 
módulos de  x  metros, creando un suave gradiente que transforma la naturaleza desde su estado 
más salvaje hasta el entorno más cuidadosamente diseñado dentro de la fábrica.

En el Parque O’Donnell, nos encontramos inmersos en la naturaleza en su máxima expresión, justo en 
el corazón de la ciudad. Allí, árboles centenarios y amplios senderos nos sumergen en un entorno na-
tural que inspira serenidad y contemplación.

A medida que avanzamos hacia la Fábrica Roca, comenzamos a notar una transformación gradual en el 
paisaje. Los primeros signos de intervención humana son los parterres de jardines en movimiento. Es-
tos espacios están diseñados para crear una transición suave entre la naturaleza y la arquitectura. Los 
senderos se vuelven más defi nidos, y las plantas empiezan a organizarse en patrones geométricos, aun-
que manteniendo su aspecto natural.

Con cada paso que damos hacia el interior de la fábrica, el entorno se vuelve más controlado y cuidado. 
Los parterres de jardín se vuelven más elaborados, con una selección cuidadosa de plantas ornamen-
tales que aportan color y textura. Los patios interiores siguen la misma retícula compositiva de 15 x 15 
metros, pero ahora se ven realzados por elementos arquitectónicos originales de la fábrica, como sus 
cerchas y pilares, que le dan un carácter distintivo al espacio.

Finalmente, llegamos a los nuevos volúmenes en el interior de la Fábrica Roca. Aquí, la transición cul-
mina en un ambiente completamente construido. La arquitectura contemporánea se entrelaza con la 
naturaleza a través de patios ajardinados. Los espacios interiores se abren al exterior mediante gran-
des ventanales, permitiendo que la luz natural y la vegetación formen parte integral del diseño.

En resumen, la transición desde la naturaleza agreste del Parque O’Donnell hasta los jardines y patios 
cuidados en el interior de la Fábrica Roca es un ejemplo magistral de cómo la arquitectura puede fusio-
narse de manera gradual y armoniosa con la naturaleza. Esta secuencia de espacios demuestra cómo la 
intervención humana puede mejorar y enriquecer el entorno natural sin perder la conexión con la be-
lleza y la vitalidad de la naturaleza en su estado más puro.
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PANEL 
PLANTA 00 / MÓDULO INGRESO

Los pabellones de transición hacia las células habitacionales cuentan 
con un ingreso ajardinado que incorpora las mismas variedades vegetales 
presentes en los jardines exteriores, creando así un pronaos y un espacio 
de transición. En el interior, las escaleras están enmarcadas en estructuras 
de vidrio, las cuales son accesibles y albergan invernaderos que replican las 
condiciones higrotérmicas que se mantenían en la antigua fábrica de cerá-
micas durante el funcionamiento de los hornos, manteniendo valores cons-
tantes de temperatura y humedad.

Los cerramientos de estos pabellones son diversos: se utilizan paños de la-
drillo blanco texturizado cara vista para lograr opacidad, paneles de u-glass 
translúcidos con una modulación de 50 cm para mantener el ritmo de la 
composición de la rejilla, y se emplean paños de muro cortina transparente 
para las áreas de acceso y los invernaderos. Estos diferentes tipos de cerra-
mientos interactúan entre sí para crear un intrigante juego de luces y som-
bras, efectos de transparencia y opacidad tanto en el interior como en el ex-
terior de los pabellones.
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PANEL 
PLANTA 01 / MÓDULO RESIDENCIA

Los módulos habitacionales individuales han sido concebidos con un in-
greso de servicios que se encuentra a una altura mínima de 2,30 metros. En 
este espacio se ubican la cocina y el baño, mientras que una puerta corre-
dera de compartimentación separa esta zona del dormitorio, el cual tam-
bién incluye un espacio de estudio.

La iluminación de estos espacios se logra a través de un lucernario estratégi-
camente ubicado, aprovechando la geometría de las cerchas. En lo que res-
pecta a los módulos compartidos, siguen una fi losofía similar. Contienen 
una zona común que integra la cocina y el baño. Este último está diseñado 
con aparatos separados, como lavamanos, sanitario y ducha, para permitir 
su uso simultáneo por varias personas si es necesario. Además, estos mó-
dulos cuentan con tres habitaciones individuales.

Para sostener las pasarelas y las terrazas, se ha ideado un tipo de abrazadera 
metálica que se ancla a la cercha original. Desde esta abrazadera desciende 
un tirante que culmina en una placa metálica sobre la cual se apoya el forja-
do. Este diseño no solo permite evidenciar el sistema constructivo, sino tam-
bién resalta la sinergia entre la estructura original y la nueva arquitectura.
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PANEL 
SISTEMA CONSTRUCCTIVO

El sistema estructural se basa en preservar en la mayor medida posible la 
estructura original. Para evitar intervenir directamente en los pilares, se lle-
va a cabo un refuerzo con un empresillado del pilar de hormigón mediante el 
uso de perfi les en L en cada esquina, los cuales culminan en placas metálicas 
donde descansa el forjado de la entreplanta de las áreas habitacionales.

En cuanto a las cimentaciones, se opta por reforzar aquellas que soportan 
una carga adicional mediante un encepado doble de pilotes. La zapata ori-
ginal se mantiene bajo el nuevo encepado para evitar su descalce. Los nue-
vos pilares, que siguen una retícula de 5 x 5 metros, también se construyen 
mediante un pilotaje simple, sin necesidad de excavar en el sótano y afec-
tar la cimentación original.
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PANEL 
INSTALACIONES

, ,      

Se ha desarrollado un sistema de infraestructura integral con el objeti-
vo de satisfacer las necesidades hídricas de los espacios ajardinados, abar-
cando la captación, tratamiento, almacenamiento y riego de aguas pluvia-
les. Este sistema se compone de tres depósitos subterráneos, cada uno de 
ellos con una capacidad impresionante de 160 m3 diseñados específi camen-
te para suministrar agua de manera efi caz a los parterres diseñados con gran 
esmero. Además, se han implementado dos métodos de riego distintos para 
adaptarse a las diferentes necesidades vegetativas: el riego por goteo, utili-
zado en los jardines que albergan plantas aromáticas, y el riego por asper-
sión, empleado en las áreas de jardín en constante movimiento.
El proceso de captación del agua pluvial se lleva a cabo de manera precisa 
y meticulosa desde la cubierta del edifi cio, donde las canaletas hábilmen-
te diseñadas recogen el agua de lluvia por gravedad y la dirigen con preci-
sión hacia las bajantes con el objetivo de almacenar el agua recogida. En 
este punto, el agua, es sometida a un tratamiento de fi ltración para eliminar 
impurezas sólidas, como hojas, polvo, suciedad y otros desechos, ya que el 
las partículas más grandes quedan atrapadas en el lecho de sílice mientras 
el agua pasa a través de él por gravedad. 
A continuación, el agua es acumulada en un depósito diseñado específi ca-
mente para este fi n, así, podrá ser utilizada de manera uniforme según las 
necesidades del jardín y los cultivos permitiendo un aprovechamiento de 
este recurso natural, ahorrando costes y promoviendo la sostenibilidad.
A partir de este depósito, el agua es impulsada a través de bomba hidráuli-
ca que distribuye el agua. La bomba horizontal funciona tomando el agua 
a través de una entrada de aspiración, aumentando su energía mediante un 
impulsor en movimiento, y luego expulsándola a una zona de mayor presión 
a través de una salida de impulsión. Este proceso es esencial para su trans-
porte hacia los dos sistemas de riego perfectamente diferenciados: uno des-
tinado al riego por goteo y otro dedicado al riego por aspersión.
La elección de riego por goteo y aspersión, viene condicionada por las ne-
cesidades del jardín. Por una parte, el riego por goteo presenta mayor efi -
ciencia, aunque mayor coste, y, por otra parte, el riego por aspersión permi-
te un riego más uniforme, por lo que se ha optado por seleccionar un riego 
mixto, pudiendo aprovechar las ventajas de ambos.
Este sistema integral no solo asegura el suministro de agua necesario para 
los jardines, sino que también destaca por su compromiso con la sosteni-
bilidad y la autosufi ciencia. Gracias a la utilización efi ciente del recurso de 
agua pluvial disponible, se garantiza la preservación de este valioso recur-
so natural, contribuyendo al equilibrio ecológico y al cuidado del medio 
ambiente. Este sistema representa una solución innovadora y responsable 
para el riego de espacios verdes, demostrando un fi rme compromiso con la 
gestión sostenible del agua.
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