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Desde hace varios años la asignatura de 
Proyectos VII del último curso del “Grado 
en Fundamentos de la Arquitectura” 
de la Escuela de Arquitectura de 
Valladolid viene abordando trabajos 
que tratan de hacer aportaciones 
para activar el territorio, proponiendo 
usos y arquitecturas insertados en 
él que dinamicen estos paisajes 
desamparados, arrasados por las 
corrientes migratorias. La despoblación 
es un fenómeno que se puso en primer 
plano como reivindicación social y con 
eslóganes como “la España vaciada” o 
el de la acertada campaña de Correos 
“yo me quedo” con la atávica música 
del grupo Mayalde. 

El progresivo abandono de la agricultura 
y de la ganadería desde, al menos, la 
década de los cincuenta del siglo XX 
es un proceso inexorable acrecentado 
por la mecanización de las labores en 
el campo, por lo trabajoso de ese medio 
de vida y las escasas posibilidades que 
proporciona, como también por los 
nuevos sistemas de producción y la 
introducción de novedosas tecnologías. 
Antiguos sistemas de vida, más bien de 
supervivencia, han ido desapareciendo 
paulatinamente, arrastrando al olvido 
las culturas que tenían asociadas a 
ellos. Ya en el siglo XXI esta sangría 
se va repitiendo sucesivamente desde 
los lugares más alejados o de menos 
actividad hacia los núcleos más 
vigorosos, donde las oportunidades 
aparentan bullir.

En este ámbito socio-económico y 
cultural se hace necesario plantear 
estrategias que activen estos 
territorios cada vez más deshabitados. 
Evidentemente no nos toca a los 
arquitectos ni a los docentes formular 
esos usos, iniciativa que corresponde a 
otras instancias, pero sí que podemos 
imaginar algunos y trabajar con 
supuestos que provoquen la reflexión y 
permitan a los estudiantes ejercitarse 
en el proyecto arquitectónico. Y 
siempre con un componente simbólico 
que persigue excitar la sensibilidad 
hacia estos problemas en el futuro 
arquitecto.  Ese es nuestro empeño.

Con esta idea hemos propuesto en 
nuestra asignatura varios trabajos 
durante unos cuantos cursos. 
Consisten en ejercicios académicos, 
aunque no distantes de la realidad, que 
quieren provocar un entendimiento 
sensible de nuestra geografía y de las 
preexistencias arquitectónicas que 
contiene, restos de un patrimonio 
de tiempos mejores. Además, exigen 
abordar la labor proyectual con 
un mayor número de ingredientes, 
obligando a establecer una adecuada 
relación con antiguos edificios de 
valor, con el patrimonio cultural, con 
un paisaje determinado. Son estos 
unos condicionantes que suponen 
una mayor complejidad a la hora de 
acometer el proyecto, pero adecuada 
al nivel de capacidad y reflexión que 
han ido adquiriendo los estudiantes 
del último cuatrimestre. Sin embrago, 

José María Jové Sandoval
Profesor Titular de Proyectos, Universidad de Valladolid

Coordinador de la asignatura de Proyectos arquitectónicos VII

Arquitecturas de programas mixto, residencial e institucional

Construir un Paisaje Optimista
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esa dificultad que se encuentra en el 
contexto, se compensa con la reducción 
de su tamaño y su programa sencillo.

La búsqueda de lugares singulares 
donde la despoblación hubiera 
tenido un efecto devastador nos llevó 
a la montaña de León. Se habían 
cumplido en 2017 los 50 y 30 años de 
la construcción de los embalses del 
Porma y de Riaño. Por este motivo 
la Fundación Cerezales y el MUSAC 
habían organizado en cada una de sus 
sedes la exposición “Región, Cambio del 
paisaje y políticas del agua”, donde se 
reflexionaba sobre la transformación 
del territorio producida por las 
grandes obras hidráulicas, con especial 
atención a los embalses leoneses. 
En las muestras se puso de relieve la 
traumática metamorfosis del paisaje 
que conllevaron; hermosos valles en 
las cabeceras de los ríos, colmados 
con las historias de sus gentes, fueron 
anegados en beneficio de la irrigación, 
o de la producción eléctrica, de otras 
tierras, próximas o lejanas. 

En colaboración con ambas 
instituciones elegimos un pueblo 
abandonado, Camposolillo, un paraje 
singular, con la presencia variable del 
agua, un sorprendente paisaje lacustre 
alpino construido por el hombre. Aquí 
nos propusimos hacer un Albergue 
y Granja Experimental de Montaña 
(2018), que llamamos GEMA, con uso 
híbrido que combinara la estancia 
temporal y permanente. Un trabajo 

que permitía recuperar los restos 
urbanos, las huertas que lo bordeaban, 
proporcionar una experiencia del 
paisaje y, principalmente, propiciar el 
acercamiento y la conservación de las 
culturas vinculadas a la montaña, a las 
plantas medicinales y aromáticas, y a 
la apicultura.

Un año después, en 2019, imaginamos el 
Triángulo del Arlanza, Hostería & Film 
Commission, en Covarrubias, donde 
encontramos, con la colaboración 
del Ayuntamiento, un solar con un 
caserón que había que recuperar. El 
viejo edificio estaba asentado sobre 
unos bancales de viejas huertas que 
descienden hacia el Arlanza. Aquí 
propusimos un complejo mixto, con 
una parte residencial, La Hostería, 
y otra destinada a las actividades 
promocionales de la Film Commission. 
Tenía que complementar el importante 
atractivo de la villa, más allá de la visita 
tradicional de su entorno monumental. 
La Hostería dotaría de residencia a 
un público diverso, desde el turista 
ocasional hasta aquel interesado 
por el cine, incluso para equipos de 
profesionales que vinieran a filmar en 
la zona. La carretera, la pendiente, la 
casona a conservar, la presencia del río, 
conformaban un paisaje muy peculiar, 
entre lo urbano y lo natural. Las vistas, 
los recorridos, los olores de lo vegetal 
y del barro de la casa, así como el 
murmullo del agua, imprimieron a las 
propuestas un carácter muy singular.

fig. 01. Canal de castilla a su paso por 
Tamariz de campos. Enero de 2020
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Cercano a Covarruvias se encuentra 
Sad Hill, la localización para la última 
escena del film El bueno, el feo y 
el malo. Un territorio que tiene un 
potencial formidable para su desarrollo 
gracias al turismo cinematográfico. 
Carlo Simi, arquitecto y escenógrafo, 
transformó el Valle de Mirandilla, de 
unos valores paisajísticos innegables, 
en una necrópolis  ficticia. Un círculo 
vacío, grande, de treinta metros de 
diámetro, con suelo de encachado de 
piedra caliza, blanca, delimitado por 
un murete de piedra sin argamasa. 
Y alrededor, concéntricamente, 5000 
tumbas completaban este lugar 
abrumador, desolador. Los círculos de 
tumbas en su perfección geométrica 
iban incorporando, con su obsesivo 
crecimiento, a las centenarias sabinas 
y pinos que crecían allí, consiguiendo 
una asombrosa síntesis del escenario 
con el paisaje natural. 

Vinculado a los anhelos de la “Asociación 
Cultural Sad Hill” por recuperar y 
poner en valor las localizaciones 
utilizadas por Sergio Leone en el rodaje 
de la película, propusimos el Workshop 
Internacional Proyectando en Sad 
Hill (2019). Se trataba de preservar el 
cementerio cinematográfico, facilitar 
su visita y la conservación del sitio. 
Había que actuar con sutileza, con una 
presencia mínima y compatible con la 
ancestral actividad ganadera. Pero la 
intervención requería el diálogo con 
el territorio próximo y lejano, con una 
materialidad atenta a la construcción 
del paisaje, elaborada con sistemas de 
escasa incidencia, que preservaran el 
sitio, de construcción sencilla, de fácil 
mantenimiento y durabilidad en un 
entorno tan exigente.

Este rápido recorrido por los años 
precedentes a los cursos que se recogen 
en este ejemplar, permite enmarcar 
el ámbito de trabajo. Durante los dos 
siguientes cursos se continuaría con 
el propósito de activar el territorio, 
de proyectar con preexistencias 
arquitectónicas de interés situadas 
en, o que constituyen, paisajes de alto 
valor patrimonial.  

Numerosos parajes de nuestra vieja 
geografía tienen la potencia de 
Camposolillo y Covarrubias, el reto en 
2020 consistía en continuar esta veta 
de trabajo. Entre todos aquellos que 
pudiéramos pensar, probablemente 
uno de los más carismáticos sea el 
Canal de Castilla; esa enloquecida 
empresa ilustrada que trazó una línea 
de agua navegable por los áridos y 
legendarios Campos Góticos. Hoy en 
día se conserva con problemas por su 
escaso mantenimiento, muchas de las 
infraestructuras que lo acompañan 
están abandonadas y los edificios 
prácticamente arruinados. Sin 
embargo, El Canal sobrevive.  Frente a 
los menguados ríos dependientes del 
estiaje que surcan la planicie seca, él 
es un fluir de aguas permanentes, de 
caudal inmutable. Un río construido 
por el hombre. 

Encontramos en el ramal de Tierra 
de Campos, entre la esclusa número 
6 y 7, un tramo con unas condiciones 
excepcionales de rectitud y anchura 
para la práctica del piragüismo. Por 
su proximidad a Tamariz de Campos 
y a Medina de Rioseco, como centro 
comarcal, y su cercanía a Valladolid, 
como centro regional, creíamos 
posible un Centro de Tecnificación del 

fig. 02 03. Centro de Tecnificación del Remo, 
2020. Maquetas de trabajo en el taller.
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Remo (2020). Teníamos una hermosa 
harinera de volumen solemne y 
fuerte impronta en el entorno. De 
fábrica robusta, aunque con su 
cubierta arruinada, era susceptible 
de ser reutilizada para albergar las 
instalaciones de tecnificación –vasos, 
gimnasio, musculación, etc.- y a los 
deportistas, y alrededor superficie para 
posibles ampliaciones. Queríamos 
imaginar un flujo de deportistas, 
entrenadores, visitantes, que llenaran 
los nuevos espacios y proporcionaran 
vida al complejo.

No podíamos imaginar que a las pocas 
semanas de comenzar el curso la 
brutal pandemia de la COVID-19 nos 
llevara a transformar radicalmente los 
procedimientos de trabajo habituales 
que ya habíamos iniciado (Fig. 2 y 3). 
Afortunadamente se encontraron los 
medios para continuar con la actividad 
docente y se pudieron terminar los 
proyectos con unos resultados muy 
interesantes.

En 2021 iniciamos el curso embozados, 
tras las mascarillas buscamos 
en lugares próximos a nosotros. 
Descubrimos que hay sitios recónditos 
de extraordinaria belleza que son 
una oportunidad para activar nuestro 
territorio, como el Monasterio de 
Nuestra Señora de la Armedilla, en 
Cogeces del Monte. Con una iglesia 
del siglo XV y otras dependencias que 
se levantaron en la parte alta de la 
ladera del páramo que desciende hacia 
el arroyo de Valdecascón, justo en el 
límite con la paramera. Presenta unas 
condiciones muy duras para habitar, 
pero el conjunto que forman los altos 
páramos, pedregosos y poco fértiles, las 

escarpadas laderas repletas con pinos 
y restos del bosque mediterráneo, y 
los profundos valles poblados con 
vegetación de ribera, constituyen un 
hermoso paisaje. 

En esta ocasión contamos con la 
colaboración de la asociación “Amigos 
de la Armedilla”, que nos facilitaron el 
conocimiento y la visita del conjunto 
(Fig. 3). Propusimos un Centro de 
Recepción y Albergue (2021), como 
una actuación vinculada a los pueblos 
próximos para generar actividad y fijar 
a su población. Se trataba de poner 
en valor el Monasterio, sus ruinas 
y el enorme recinto de su primitiva 
huerta, también pensar e intervenir en 
la zona de aproximación al complejo, 
acometiendo la transformación de la 
granja que se encuentra adosada en la 
zona norte de su perímetro. El proyecto 
tenía que responder al paisaje, 
establecer un diálogo flexible con los 
restos que aún subsisten, facilitar 
el acceso al conjunto patrimonial, y 
alojar a excursionistas, estudiantes, 
trabajadores para la restauración o del 
campo, etc. 

En ambos cursos se produjeron 
interesantes reflexiones con 
aportaciones muy sugerentes. 
Proyectos que abordaron el diálogo 
entre las nuevas arquitecturas y 
las precedentes, arquitecturas que 
conectaron los sueños por vivir con las 
ilusiones ya vividas,  que superaron usos 
agotados para plantear otros nuevos, 
que se propusieron re-habitar estos 
lugares para activar nuestra geografía. 
Son proyectos que se enfrentaron al 
reto de construir un Paisaje Optimista.

fig. 04. Visita al Monasterio de Nuestra 
Señora de la Armedilla.
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Durante los últimos tiempos se ha 
puesto en primer plano el fenómeno 
de la despoblación a través de 
eslóganes como “la España vaciada” 
o el de la acertada campaña de 
Correos “yo me quedo” con la atávica 
música del grupo Mayalde.

La despoblación de nuestra 
geografía es un hecho inapelable, 
especialmente, desde la década 
de los cincuenta del siglo XX. 
El progresivo abandono de la 
agricultura y de la ganadería es un 
proceso inexorable acrecentado por 
la mecanización de las labores en el 
campo, por lo trabajoso de ese medio 
de vida y las escasas posibilidades 
que proporciona, como también por 
los nuevos sistemas de producción 
y la introducción de novedosas 
tecnologías. Antiguos sistemas 
de vida -como los vinculados a la 
trashumancia de las ganaderías 
ovinas, y tantos otros más- han ido 
desapareciendo paulatinamente, 
arrastrando al olvido las culturas 
que tenían asociadas a ellos.

En este ámbito socio-económico 
y cultural, hoy en día se hace 
necesario plantear estrategias que 
activen estos territorios cada vez 
más deshabitados. 

Desde hace unos años la 
asignatura de Proyectos VII viene 
abordando trabajos que tratan de 
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hacer aportaciones en esta línea, 
proponiendo usos y arquitecturas 
insertados en el territorio 
que dinamicen estos paisajes 
desamparados.  Desde la propuestas 
de usos culturales, turísticos –en 
la más amplia acepción-, como 
productivos, se han ido produciendo 
sucesivas reflexiones,  como los 
proyectos vinculados a los “Caminos 
de la Lana” y otras intervenciones 
como la de las “Ruinas de San 
Antón” en el Camino de Santiago, la 
de una “Granja Experimental” en el 
pueblo abandonado de Camposolillo 
a orillas del Pantano del Porma, o la 
“Hostería & Film Commission” en 
Covarrubias. 

Hay lugares que representan una 
extraordinaria oportunidad para 
estos fines como lo es Sad Hill –la 
localización para la grabación de la 
última escena del film “El bueno, el 
feo y el malo”- cuya recuperación 
tiene una enorme potencialidad 
de desarrollo a través del turismo 
cinematográfico. 

Pero existen numerosos parajes 
con esa fuerza en nuestra vieja 
geografía. Probablemente uno de los 
más carismáticos sea el Canal de 
Castilla, esa enloquecida empresa 
ilustrada que trazó una línea de 
agua navegable por los áridos y 
legendarios Campos Góticos, la 
actual Tierra de Campos castellana. 
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fig. 01 Plano de Situación

El CANAL DE CASTILLA

El sueño de construir una vía fluvial 
de comunicación y transporte 
viene desde el siglo XVI. La meseta 
castellana y leonesa está rodeada 
por un formidable cinturón de 
montañas que la aislaba e impedía 
el transporte de los excedentes 
agrarios, cereales en su mayoría, 
o laníferos hacia el resto de la 
península y, especialmente, hacia 
los puertos del cantábrico. 

Sería a mediados del siglo XVIII, 
durante el reinado de Felipe VI, 
cuando se materializaría esta 
utópica empresa. El Marqués de la 
Ensenada propone la construcción 
de una red de caminos y canales de 
navegación. Dos años más tarde, el 
ingeniero Antonio de Ulloa, presenta 
el “Proyecto General de los Canales 
de Navegación y Riego para los 
Reinos de Castilla y León”  basado en 
otros trabajos previos del ingeniero 
francés Carlos Lemaur.

Inicialmente se contemplaron 4 
canales que unirían Segovia con 
Reinosa, para después atravesar 
la cordillera Cantábrica y llegar al 
mar por el puerto de Santander. 
Finalmente solo se construiría del 
Canal del Norte, el tramo que se 
inicia en Alar del Rey hasta Calahorra 
de Ribas. Desde aquí continuará el 
ramal de Tierra de Campos hasta 

Medina de Rioseco; y el Canal Sur, 
que tomaría las aguas del Canal de 
Campos en el sitio conocido como 
el Serrón (Grijota), para llegar hasta 
Valladolid y desembocar en el Río 
Pisuerga. 

Las obras comenzaron en 1753 por 
el ramal de Tierra de Campos, en 
Calahorra de Ribas, aunque un año 
después, cuando se habían realizado 
25 km aguas abajo, se decide 
continuar por el ramal Norte hasta 
Alar del Rey, tramo que se termina 
en 1791.

La construcción se suspendería 
en 1804, debido a la Guerra de 
la Independencia, la pérdida de 
las colonias de Sudamérica y 
la consecuente crisis política, 
económica y social posterior, hasta 
que se retoman en 1831 cuando la 
“Compañía del Canal de Castilla” 
se convierte en la concesionaria del 
Canal. 

Finalmente en 1835, bajo el reinado 
de Isabel II, se culmina el Ramal 
del Sur con la llegada de las aguas 
a Valladolid, y en 1849 se termina 
el Ramal de Campos en Medina de 
Rioseco.

Una vez concluido el Canal, aunque 
incompleto, constituye realmente 
una obra portentosa, con sus 207 
kilómetros de longitud, sus 49 

fig. 02 Fotografía del acceso. Enero 2020

fig. 03 Félix Cuadrado Lomas
Paisaje castellano 
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esclusas que salvan un desnivel 
total de 192 metros y, también, sus 
hermosos aliviaderos que hacen 
desaparecer mansamente el agua, 
con sus numerosos puentes y sus 
extraordinarios acueductos, en 
definitiva una línea mágica tallada 
en la tierra y llena permanentemente 
de agua.

En sus años dorados, entre 1850-
1862, el trasiego de barcas fue 
asombroso, eran más de 350 que 
llenaban el recorrido, las esclusas 
y, por supuesto, las dársenas de 
Medina, de Valladolid y de Alar, 
desde donde cruzaban la cordillera. 
Aquí vino en su auxilio el novedoso 
ferrocarril para ayudar en el 
transporte por la montaña, pero 
poco tiempo después se convirtió 
en su competencia, sentenciando 
al Canal, sustituyéndole como vía 
de transporte y comunicación más 
eficaz.

El decaimiento en su uso se 
compensaría desde mediados del 
XIX por su utilidad como fuerza 
motriz. Los desniveles que salvaban 
las esclusas se convertirían en el 
lugar idóneo para implantar fábricas 
de harina, sólidos y eficaces edificios. 

En 1815 se abrió la primera harinera 
y a mediados de siglo ya había 21 
factorías. Para esa época supuso 
una “pequeña revolución industrial 
en localidades sin apenas tradición 
transformadora” , dando trabajo 
a miles de personas. Hoy en día, 
convertido tan solo en canal de 

regadío, con su cordón de agua 
constante, ha transformado el 
paisaje de Tierra de Campos. Su 
curso se conserva con problemas 
por su escaso mantenimiento, 
muchas de las infraestructuras que 
lo acompañan están abandonadas 
y los edificios prácticamente 
arruinados, sin embargo El Canal 
sobrevive. 

En 1985 se le declaró Monumento 
Histórico, con la categoría de 
Conjunto Histórico que alcanza 
también al paisaje del Canal. Este 
aspecto es esencial pues asume, 
de alguna manera, su poderosa 
capacidad para modelar un nuevo 
paisaje que transformó los campos 
cerealistas.

Un paisaje conformado por el curso 
de agua y la vegetación que lo 
acompaña, como pueden observarse 
en los planos originales de la época. 
Pero también por las nuevas masas 
forestales que lleva asociado a los 
largo de sus márgenes. Estas “líneas 
arboladas que acompañan el curso 
del canal cumplen una función 
visual y una función emocional. 
Son integradoras e identificadoras 
de las regiones sobre las que están 
trazadas, y son la huella visible en 
el territorio de una vieja ambición 
compartida” . 

Así, frente a los menguados ríos 
dependientes del estiaje que surcan 
la planicie seca, el Canal se transmuta 
en un río de aguas permanentes, de 

fig. 04. Levantamiento axonométrico del 
canal. Tamariz de Campos.
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caudal y de corriente inmutable. 
Un río construido por el hombre y 
regulado por él.

Como indica Juan Luis de las Rivas “el 
Canal demuestra cómo un artefacto 
humano puede adaptarse al paisaje 
y convertirse en elemento esencial 
del mismo. De hecho, es también 
un recurso ecológico a conservar. 
El Canal de Castilla es una lección 
de historia y de paisaje, un lugar 
indiscutible de la memoria colectiva 
de un territorio.” 

Doscientos cincuenta años después 
nos encontramos ante un paisaje 
construido por el hombre. 

CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y 
RESIDENCIA DE PIRAGUISMO

En el entorno de intenciones e 
iniciativas para activar el territorio, 
descritas anteriormente, se 
pueden proponer actividades que 
pongan en valor el Canal como 
bien patrimonial. En esta línea se 
pueden plantear algunas dotaciones 
que atraigan habitantes, aunque 
sean temporales, desde diferentes 
ámbitos que usen y disfruten de 
las cualidades de este hermoso 
paisaje desolado. Actividades que 
deben estar vinculadas a los núcleos 
urbanos de su proximidad, que 
permitan generar puestos de trabajo 
y fijar a su población.

Entre ellas y por las especiales 
características del Canal se ha 
considerado que el tramo entre 
la esclusa número 6 y 7 del ramal 

de Tierra de Campos reúne unas 
condiciones excepcionales para la 
práctica del piragüismo y puede 
albergar un Centro de Tecnificación 
y Residencia para ese deporte. 
Por su proximidad a Tamariz de 
Campos y a Medina de Rioseco, 
como centro comarcal, y su 
cercanía a Valladolid, como centro 
regional. Este tramo presenta unas 
cualidades inmejorables, por su 
rectitud y anchura, para albergar el 
uso planeado.  

Además en la esclusa número 7 
sobrevive una hermosa harinera 
de volumen solemne y fuerte 
impronta en el paisaje circundante. 
Con una fábrica robusta, tiene su 
estructura y cubierta arruinada pero 
es susceptible de ser reutilizada 
y dispone en su alrededor de 
superficie suficiente para posibles 
ampliaciones que permitan albergar 
el programa propuesto. 

El Centro de Tecnificación de 
Piragüismo permitirá preparar y 
mejorar a los atletas de esa disciplina 
en un entorno adecuado durante los 
períodos de concentración. Contará 
con la posibilidad de practicar en 
el Canal y, también, en los espacios 
preparados para ellos. 

Se complementará con una 
Residencia para albergar a los 
deportistas que puede ser utilizada, 
también, en algunos períodos como 
albergue para otro tipo de usuarios 
de manera que se pueda  prolongar 
su actividad durante todo el año.

fig. 05 Levantamiento planimétrico de la 
harinera

fig. 06 Fotografía del edificio preexistente.  
Enero 2020

fig. 07 y 8 Fotografías del edificio 
preexistente.  Enero 2020
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PROGRAMA DEL PROYECTO

1.- Espacios comunes  
 Recepción y administración
 Sala de Estar/TV
 Cafetería, comedor
 Cocina, office, cámaras, vestuarios
 Aseos públicos

2.- Área residencial
 6 Uds. Habitaciones individuales con baño
 10 Uds. Habitaciones dobles con baño  
 2 Uds. habitación 4 personas
 2 Uds. Aseos colectivos 
 2 Uds. Sala de relación 
 2 Uds. Oficio limpio/sucio   

3.- Área de tecnificación     
 Sala de Tecnificación. Vasos de entrenamiento  
 Sala de musculación            
 Salas polivalentes, reuniones, etc.    
 Almacén de piraguas           
 Zona de vestuarios
 Sala masajes y sauna (4 cabinas)         
 Vestuario  femenino y masculino           
 Área de control médico con consulta y sala de pruebas
 Zona de administración y dirección de dos despachos                 

4.- Servicios generales        
 Lavandería          
 Almacenes              
 Cuarto limpieza/basuras                    
 Cuartos instalaciones     
  
5.- Áreas exteriores  
 Accesos desde carretera 
 Zonas de jardín y descanso exteriores
 Aparcamiento privado para 3 vehículos
 Zona de embarque en el río para piraguas
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Fotografía del Monasterio de la Armedilla.
Enero 2021
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 En los últimos tiempos se ha puesto 
en primer plano el fenómeno de la 
despoblación a través de eslóganes 
como “la España vaciada” o el de la 
acertada campaña de Correos “yo 
me quedo” con la atávica, y a su 
vez contemporánea, música del 
grupo Mayalde. 

La despoblación de nuestra 
geografía es un hecho inapelable, 
especialmente, desde la década 
de los cincuenta del siglo XX. 
El progresivo abandono de la 
agricultura y de la ganadería 
es un proceso inexorable 
acrecentado por la mecanización 
de las labores en el campo, por 
lo trabajoso de ese medio de vida 
y las escasas posibilidades que 
proporciona, como también por 
los nuevos sistemas de producción 
y la introducción de novedosas 
tecnologías. Antiguos sistemas 
de vida -como los vinculados a la 
trashumancia de las ganaderías 
ovinas, y tantos otros más- han ido 
desapareciendo paulatinamente, 
arrastrando al olvido las culturas 
que tenían asociadas a ellos. 
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En este ámbito socio-económico 
y cultural, hoy en día se hace 
necesario plantear estrategias que 
activen estos territorios cada vez 
más deshabitados. 

Desde hace unos años la 
asignatura de Proyectos VII 
viene abordando trabajos que 
tratan de hacer aportaciones en 
esta línea, proponiendo usos y 
arquitecturas insertados en el 
territorio que dinamicen estos 
paisajes desamparados.  Desde 
la propuestas de usos culturales, 
turísticos –en la más amplia 
acepción-, como productivos, se 
han ido produciendo sucesivas 
reflexiones,  como los proyectos 
vinculados a los “Caminos de la 
Lana” y otras intervenciones como 
la de las “Ruinas de San Antón” 
en el Camino de Santiago, una 
“Granja Experimental” en el pueblo 
abandonado de Camposolillo a 
orillas del Pantano del Porma, la 
“Hostería & Film Commission” 
en Covarrubias, o el “Centro de 
Tecnificación y Residencia de 
Piragüismo” en la Esclusa nº 7 del 
el Canal de Castilla.  
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fig. 01 Topografía del valle

Hay lugares que representan una 
extraordinaria oportunidad para 
estos fines, como el conjunto 
y el entorno del Monasterio de 
Nuestra Señora de la Armedilla, en 
el término municipal de Cogeces 
del Monte.  

EL MONASTERIO DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA ARMEDILLA

El monasterio se levantó en la 
parte alta de la ladera del páramo 
que desciende al valle del arroyo 
de Valdecascón. La parte superior 
de la paramera, a 900 metros 
de altitud, se compone de tierra 
pedregosa y poco fértil, de uso 
agrícola con cultivos de secano, y 
presenta unas condiciones muy 
duras de habitar. Por contra, en los 
valles la tierra es mucho más feraz 
y es usual ver diferentes especies 
arbóreas de ribera. Mientras 
que las cuestas son auténticos 
corredores de gran interés 
ecológico, en ellas se conservan 
restos del bosque mediterráneo 
con encinas, quejigos, pino 
piñonero y sabina, junto a masas 
arbóreas de repoblación. 

El conjunto que forman los altos 
páramos, las escarpadas laderas 
y los profundos valles, así como 
el extraordinario contraste entre 
ellos, constituyen un hermoso 
paisaje. 

La construcción del monasterio 
data del siglo XV aunque 
probablemente hubiera alguna 
precedente. El motivo de su 
extrema ubicación, en una ladera 
orientada al norte, se debe a la 
existencia de una cueva eremítica 
y al encuentro en ella de una 
figura milagrera de la Virgen. El 
conjunto se amplió con sucesivas 
construcciones, entre ellas: la 
nueva iglesia y el palacio de los 
Alburquerque, durante el siglo 
XVI; y el Camarín de la Virgen, a 
finales del siglo XVII. Actualmente 
presenta un estado ruinoso debido 
a su abandono y conversión 
en cantera desde la última 
desamortización. 

El conjunto monacal abarca 
una amplia huerta de unas 12 
hectáreas de extensión, delimitada 
por una cerca de más de 1.600 

fig. 02 Fotografía del valle del arroyo de Valdecascón. Enero 2021

fig. 03 Mark Rothko. Sin título, 1953
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metros de longitud construida 
en mampostería de piedra. El 
recinto incluye parte del arroyo 
Valdecascón que recorre el valle, 
donde la comunidad levantó 
un gran muro de contención, a 
modo de presa, para generar una 
gran balsa que se utilizaba como 
piscifactoría y surtía de agua a un 
molino. En este extenso espacio 
había diversas construcciones 
de servicio: graneros, colmenas, 
casillas, hornos, aljibes, palomares, 
un pozo de nieve, cuadras, pocilgas 
con su charca, una pellejería, 
etc., cuyas actividades servían 
para el sostenimiento económico 
y alimenticio de la comunidad 
religiosa y sus criados. Así mismo 
había plantaciones de frutales 
y una amplia masa forestal de 
la que se extraía leña, madera 
para la reparación de los edificios 
o, incluso, para hacer carbón 
vegetal1.  

TEMA 

Entre el conjunto de iniciativas 
para activar el territorio, descritas 
anteriormente, se pueden 
proponer actividades que pongan 
en valor el Monasterio como 
bien cultural, que promuevan su 
conocimiento y faciliten el acceso 
al conjunto patrimonial.  

En esta línea está trabajando 
la asociación de Amigos de la 
Armedilla y su Proyecto Cultural, 
realizando numerosas actividades 
que se podrían potenciar con el 
proyecto que se propone. Además, 
la intervención debe de estar 
vinculada a los núcleos urbanos de 
su proximidad para que permitan 
generar puestos de trabajo y fijar a 
su población.  

Así se plantea la construcción 
de un “Centro de Recepción y 
Albergue” para la puesta en valor 

fig. 04 Fotografía del Monasterio de la 
Armedilla. Enero 2021

fig. 05 Ortofoto del Monasterio

1. Consuelo Escribano y Roberto Losa: 
Monasterio de Nuestra Señora de la 
Armedilla. 700 años de historia.
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del Monasterio, de sus ruinas y 
del recinto. El proyecto tendrá que 
responder al magnífico paisaje 
en el que se inserta, además de 
establecer un diálogo flexible con 
las ruinas preexistentes.  

También deberá estar atento y 
dar respuesta a las condiciones 
de: Reversibilidad, Sostenibilidad, 
Accesibilidad y Eficiencia; las 
tres últimas  son, hoy en día, 
consustanciales a cualquier 
intervención arquitectónica. 

El área de intervención está 
delimitada por dos perímetros: el 
primer determinado por el área 
ocupada por las construcciones 
modernas alrededor del complejo 
monacal y su acceso; y el segundo 
formada por las propias ruinas y el 
recinto de la huerta. 

En este sentido, es deseable la 
recuperación de las propiedades 

y construcciones adosadas al 
monasterio, aunque su propiedad 
sea privada. Desde la condición 
académica del trabajo, partimos de 
la premisa de que esto es posible. 

También es de interés promover 
el conocimiento de todo el 
recinto monacal para entender 
su significado en el paisaje y su 
estructura productivo-económica, 
razón por la que pequeñas 
intervenciones complementarias 
se pueden extender por la huerta, 
o proponer recorridos por ella 
integrados en la estrategia del 
proyecto. 

Finalmente, desde el proyecto 
deben de mantenerse y potenciar 
las actividades que actualmente 
se realizan en la Armedilla.

fig. 06 Fotografía del Monasterio de la 
Armedilla. Enero 2021

fig. 07 Ortofoto del complejo monacal 
completo
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PROGRAMA DEL PROYECTO

1.- Centro de recepción:

 Punto de información y acogida

 Sala de Exhibiciones

 Sala Multimedia

 Aseos públicos

2.- Albergue 

Preparado para alojar a un 
máximo de 60 personas como: 
excursionistas, estudiantes, 
trabajadores vinculados a las 
labores de restauración, etc.  

 x3 Uds. para 8 personas

 x4 Uds. para 6 personas

 x3 Uds. para 4 personas

 Zonas comunes y de relación

 Comedor con zona para cocinar

 Dos Salones de relación

 Espacios de servicio

 Almacenamiento y oficio
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