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Introducción
al enunciado

Esta asignatura del último curso del Grado 
en Fundamentos de Arquitectura, por su ca-
rácter finalista previo al TFG, se plantea con 
una mayor densidad de proyecto, propia de 
la práctica profesional. Por tanto, el ejercicio 
propuesto intentaba reproducir esa comple-
jidad, incluyendo a la vez todas las piezas 
del juego. Para ello se eligió como tema la 
realización de una Mediateca o Biblioteca 
Multimedia en el Callejón de las Brujas de 
Burgos, en un amplio solar en pendiente, 
entre dos calles del casco histórico de esta 
ciudad castellana. Se trataba de un vacío 
entre medianeras generado tras la ruina de 
antiguas construcciones que había entre los 
números 41 a 49 de la Calle Fernán Gonzá-
lez, de las que todavía se conserva un zócalo 
de piedra con arcos en la parte inferior, que 
debía mantenerse. 

En el siglo XXI las bibliotecas son algo más 
que un contendor de libros e incluyen todo 
tipo de soportes y procesos culturales. Se 
han convertido en encrucijadas de infor-
mación y actividad, para leer, pero también 
para intercambiar experiencias, desarrollar 
talleres, estudiar, o trabajar en equipo.

Un marco y un tema como este, caracteriza-
dos por su gran multiplicidad de factores, si-
guen siendo de alto interés para el proyecto 
arquitectónico.

En lo que se refiere al emplazamiento se-
leccionado, el casco histórico de Burgos se 
desarrolla siguiendo las curvas de nivel de 
una elevación que domina el río Arlanzón. 
Su eje principal, a media altura, es la calle 
Fernán González, por la que discurre el Ca-
mino de Santiago, y sobre la que se apoya la 

Catedral. Con el tiempo ha desaparecido el 
caserío de las partes altas del cerro, donde 
ahora hay un parque en torno a las ruinas 
del primitivo castillo. Toda esta zona antigua 
fue degradándose por su difícil topografía y 
trazado angosto, mientras la ciudad burgue-
sa decimonónica ocupaba las vegas del río 
en torno a nuevos polos de atracción como 
el Espolón y la estación de tren.

En los últimos años, el centro histórico se 
ha regenerado gracias a un plan de rehabi-
litación integral y a diversas instituciones 
como el centro de arte contemporáneo CAB, 
el Archivo Municipal, un museo de retablos, 
el Teatro Clunia, un albergue de peregrinos, 
alojamientos turísticos, y la recuperación de 
edificios de viviendas. La propuesta de una 
mediateca resultaba muy adecuada para 
continuar reforzando este carácter cultural 
de un entorno tan sugerente.

El área de trabajo es uno de los vacíos más 
significativos del casco histórico de Burgos. 
Cuenta con 1.064 m2 y está formada por una 
agrupación de parcelas medievales muy es-
trechas, entre los números 41 a 49 de la calle 
Fernán González. Se desplegaban en forma 
de abanico entre dos medianeras. Se genera-
ban dos fachadas enfrentadas, ligeramente 
en curva, una norte, hacia la calle Fernán 
González, y otra sur, sobre el Callejón de las 
Brujas, un pasaje peatonal que la separa del 
muro trasero de la iglesia de Santa Águeda, 
donde fue el juramento del Cid. Este pinto-
resco paso fue rehabilitado en fechas muy 
próximas al planteamiento de este ejercicio. 
Entre ambas fachadas hay un desnivel de 
hasta dos plantas. Desde la parte superior 
se dispone de amplias vistas hacia el río por 

Fernando Zaparaín Hernández
Catedrático de Proyectos Arquitectónicos, Universidad de Valladolid

Coordinador de la asignatura de Proyectos VI
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encima del tejado de la iglesia vecina. El ac-
ceso rodado solo es posible desde la calle 
Fernán González. En la medianera del edifi-
cio colindante de la izquierda hay ventanas 
cuyos derechos de vistas debían ser respeta-
dos con una separación mínima de 3 m, que 
además se dejaría libre como paso peatonal 
público.

A partir de ese planteamiento, se propu-
sieron una serie de objetivos a desarrollar, 
como la relación con el contexto histórico, 
la creación de espacio urbano o la condición 
material de lo tecnológico, que la necesaria 
evaluación contrastaría con los resultados 
obtenidos.

Se proponía por lo tanto, no solo resolver un 
edificio singular, sino articular un conjunto 
de usos, dentro de una trama heredada. En 
este sentido destacaba la importancia com-
positiva, no solo de lo que se planteaba cons-
truir, sino de los vacíos intersticiales que se 
crearían, de alto contenido relacional.

A su vez, se comprobaría la capacidad de 
la buena arquitectura para extender su in-
fluencia a entornos urbanos amplios. Esto 
suponía considerar el valor espacial, no solo 
de los edificios, sino del suelo, la vegeta-
ción o los elementos muebles. El proyecto, 
por tanto, debía suturar los bordes de una 
estructura urbana insuficientemente re-
suelta. Es un área singular donde confluyen 
varios tipos de patrimonio: monumental, re-
sidencial y paisajístico. Desde la resolución 
funcional estricta del programa, se podía 
investigar sobre la tensión generada entre 
la especificidad de algunos espacios y la ne-
cesaria versatilidad de otros.

Por último, había que dar una respuesta 
tecnológica y formal a los diferentes bino-
mios funcionales que se planteaban en una 
dotación institucional: fijo/móvil, público/
privado, estructura/cerramiento, apertu-
ra/compartimentación. Y se confiaba en la 
definición de unas envolventes capaces de 
representar la actividad que albergarían, 
desde una renovada acepción del concepto 
de “carácter”, utilizando el instrumento de 
la escala para relacionarse con el “contexto”.

Se trataba de proyectar una biblioteca mul-
timedia, entendida como una institución 
donde conviven distintos usos, que además 
pueden variar con el tiempo. Por ello, no 
eran recomendables soluciones basadas en 
una compartimentación rígida, y el progra-
ma propuesto no se referiría tanto a espa-
cios delimitados o segregados, sino a áreas 
funcionales, que pudieran agruparse de dis-
tintas maneras o disponerse en un ámbito 
compartido.

Además, por encima de esos usos concretos, 
quizás los espacios más característicos de 
un edificio público serían las zonas comu-
nes y de circulación, que pueden plantearse 
como auténticos foros ciudadanos y alber-
gar parte de las necesidades, por ejemplo, 
expositivas o de reunión. 

Por último, y como se ha apuntado, también 
serían de vital importancia las zonas libres 
que se generarían en la parcela, con las que 
podrían suturarse heridas del tejido urbano, 
extendiendo el influjo de esta intervención 
más allá de sus límites. Algo que redunda-
ría en la calidad arquitectónica y urbana del 
casco histórico de la ciudad de Burgos.

Cortés, J. A. (2003). Nueva consistencia: 
estrategias formales y materiales en la ar-
quitectura de la última década del siglo XX. 
Valladolid: UVA..

Fujimoto, S. (2009). “Espacio Líquido y lí-
mite fractal. Una entrevista a Toyo Ito”, 
en revista El Croquis nº 147.

Ito, T. (2007). Arquitectura de límites difu-
sos. Barcelona: Gustavo Gili.

Muñoz Cosme, A. (2004). Los espacios del 
saber. Historia de la arquitectura de las bi-
bliotecas. Gijón: Trea.

Soriano, F. (1996). “Hacia una definición 
de la planta profunda, de la planta ana-
mórfica y de la planta fluctuante”, en 
revista El Croquis nº 81-82.

Vallejo, I. (2019). El infinito en un junco. La 
invención de los libros en el mundo antiguo. 
Madrid: Siruela.

Venturi, R. [1966] (1992). Complejidad y 
contradicción en arquitectura. Barcelona: 
Gustavo Gili.
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La memoria como material de proyecto.
Tres intervenciones en el Camino de Santiago

Álvaro Moral García
Profesor Ayudante Doctor de Expresión Gráfica Arquitectónica, Universidad de Valladolid

Conferencia invitada en la asignatura de Proyectos VI

“La memoria es el instrumento principal 
con el que trabaja la razón y, por ende, 
el ser humano. Los hombres, con nuestra 
memoria, podemos hacer todo, o casi todo. 
Sin memoria no podemos hacer nada, y 
menos que nada. Como una aguja sin 
hilo. Y menos todavía los arquitectos.”

La memoria a la que se refiere Alberto Cam-
po Baeza en la quinta lección de Máster 
de Proyectos Arquitectónicos Avanzados 
(MPAA 10 del DPA ETSAM UPM) del curso 
2018-2019,1 es, en realidad, ese tintero que 
llevamos dentro. Es donde almacenamos las 
ideas, donde estas se comunican y se rela-
cionan entre sí, y de donde nacen nuevas 
ideas.

Pero también la memoria es la acumula-
da por los edificios, los solares o las ruinas 
donde se insertan nuestros proyectos de in-
tervención. Y en mayor grado, los contextos 
enteros donde trabajamos. Todos tienen his-
torias que contar y como arquitectos tene-
mos el deber, al menos, de conocerlas.

Sería necio desdeñar la oportunidad de dis-
poner de toda la información: datos, imá-
genes, textos y planos anteriores que nos 
permiten construir el mejor proyecto posi-
ble. Más aún cuando trabajamos sobre lo ya 
existente, lo construido, donde muchos ya 
han intervenido anteriormente: la ciudad 
histórica.

Tener la oportunidad de reflexionar sobre 
el futuro es algo que como arquitectos ha-
cemos cada día. Como oriundo de la Caput 
Castellae, reflexionar sobre el futuro de mi 
ciudad resulta desafiante. Actuar en su te-

jido histórico es un ejercicio lleno de in-
cógnitas, tensiones y elementos de partida 
significativos. La carga temporal, la memo-
ria y, en este caso, la presencia de grandes 
hitos arquitectónicos, supone un gran reto 
para cualquiera que fantaseemos con el 
futuro de nuestra ciudad.

Las ciudades pequeñas, como Burgos, no 
tienen capacidad para desarrollar nuevas 
centralidades. La esencia de la ciudad bur-
galesa está representada por su centro his-
tórico, un tejido desarrollado a las faldas 
del cerro del castillo siguiendo el histórico 
trazado del Camino de Santiago. Este itine-
rario vertebra la ciudad desde que Alfonso 
X mandó redirigir el flujo de viajeros de la 
vía Antonina hacia el interior de la ciudad. 
El camino de peregrinación se convirtió en 
un eje de centralidad a través del cual se 
organizaron los diferentes barrios y pa-
rroquias de la antigua capital del Reino de 
Castilla.

En nuestra corta trayectoria hemos par-
ticipado en varios concursos y realizado 
algunos encargos en diversos puntos de 
este trazado. Destacan dos: el Monasterio 
de San Juan y el Palacio de Castilfalé para 
la ampliación del Archivo Municipal de la 
ciudad. Ambos proyectos se basan en un 
profundo estudio del edificio, su historia y 
su evolución, además de un entendimien-
to del papel del edificio en la ciudad y su 
contexto histórico. La estrategia de inter-
vención se basa en establecer un diálogo 
arquitectónico entre el estrato contempo-
ráneo y lo heredado, siempre atendiendo al 
estudio evolutivo del propio edificio y a sus 
claves estructurales y formales.

Fig. 1 Fotografía del Monasterio de San 
Juan durante las tareas de demolición 
para la construcción del Colegio Río 
Arlanzón, la biblioteca y una nueva 
manzana de viviendas. Fuente: Archivo 
Municipal de Burgos (AMBu) signatura 
0001D697.

Fig. 2 Diagramas axonométricos de las 
tres estrategias de proyecto. Álvaro Mo-
ral, Daniel González, Eduardo Carazo, 
Antonio Olavarrieta y Pablo Cendón.

Fig. 3 Vista interior del nuevo espacio 
expositivo. Álvaro Moral, Daniel Gonzá-
lez, Eduardo Carazo, Antonio Olavarrie-
ta y Pablo Cendón.

Fig. 4 Vista exterior de la ampliación del 
Monasterio de San Juan. Álvaro Moral, 
Daniel González, Eduardo Carazo, Anto-
nio Olavarrieta y Pablo Cendón.
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El primero de estos proyectos, la reforma 
del Monasterio de San Juan, busca la am-
pliación del museo dedicado al pintor bur-
galés Marceliano Santamaría. Bajo el lema 
"el monasterio, la plaza y un museo", el pro-
yecto intenta minimizar la construcción 
completa del solar y recuperar la antigua 
crujía del claustro demolida, junto a nu-
merosas partes anejas y el hospital homó-
nimo, en la primera mitad del siglo XX.

Con esta construcción se pretenden aten-
der y solucionar diversos problemas del 
propio edificio y su entorno, haciendo par-
tícipe al nuevo museo de la plaza de San 
Juan, entrada este de la ciudad y gran hos-
pital de peregrinos, punto de partida del 
Camino de Santiago a su paso por la ciu-

dad. Además, el edificio pretende resolver 
problemas infraestructurales del antiguo 
monasterio, convirtiéndose en una "mochi-
la energética" al eliminar las unidades de 
producción energética y climatización, y 
mejorando las comunicaciones y la accesi-
bilidad.

Se propone de esta forma, una paleta ma-
terial que contempla dos estrategias dentro 
del mismo proyecto, la madera de roble 
para los elementos de restauración dentro 
del edificio histórico por un lado y el alu-
minio natural para los elementos nuevos 
que se insertan sobre el edificio heredado. 
El contraste formal y material de la nueva 
construcción establece un dialogo no solo 
con el propio museo si no con el resto de los 

2

4

1

3
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edificios de una plaza en la que conviven 
también la iglesia de San Lesmes, el arco y 
el puente de San juan y la reciente Biblio-
teca Pública del Estado inaugurada en 2012 
y construida por el profesor Andrés Celis († 
2011). Este último, un edificio de vidrio que 
conserva varios elementos del edificio origi-
nal (parte del hospital del complejo monás-
tico de San Juan).

El segundo proyecto, el Archivo Municipal 
de Burgos, se encuentra en un espacio do-
minado por la catedral de Burgos. El Palacio 
de Castilfalé tiene su origen en un pequeño 
caserón que ocupó en 1473 el maestro Juan 
de Colonia durante la construcción de la ca-
tedral. El edificio construido por los Colonia 
ya se encontraba retranqueado con respecto 
a la alineación de la calle, lo que dio lugar 
en 1257 a una plaza frente a sus fachadas. El 
rey Alfonso X cedió este espacio para mejo-
rar la perspectiva y amplitud de la portada 
norte de la catedral.

Tras innumerables reformas y ampliacio-
nes, en 1919 el arquitecto local José Tomás 
Moliner propuso reestructurar la fachada 
principal y articular el extremo suroeste 
del edificio con una pequeña torre.2 Esta 
reforma permitía aliviar el cambio de tipo-
logía del edificio al verse desprovisto de la 
medianera oeste y permitía a su vez afian-
zar el nuevo carácter icónico del mismo, al 
encontrarse ahora rodeado de un amplio 
espacio público. El histórico edificio, en sus 
más de cinco siglos de historia, pasó de ser 
un edificio entre medianeras a un elemento 
casi aislado, un hito entre la iglesia de San 
Nicolás y la Catedral Burgalesa, aun así, 
mantenía aún la estructura palaciega origi-
nal en la sucesión espacial zaguán, patio y 
escalera además de la importante portada 
en su zócalo inferior.

La propuesta se basa en estudiar y entender 
el proceso evolutivo del edificio, aplicándo-
lo al nuevo solar anejo. Se cede gran parte 

del solar de proyecto para continuar la ali-
neación propuesta en 1257 y se remata con 
un cuerpo pétreo que cierre la medianera, 
de aquí el título de la propuesta "la última 
medianera".

La propuesta se desarrolla manteniendo no 
solo la alineación en planta, sino generando 
una continuidad en su fachada. Se mantie-
ne el basamento pétreo, robusto y estereotó-
mico, con un lenguaje más contemporáneo. 
La fachada de ladrillo se reinterpreta con 
un sistema de lamas del mismo material, 
aumentando la abstracción de la fachada 
contemporánea para separarla conceptual-
mente de la heredada. La dualidad mate-
rial plantea dividir el edificio en dos mita-
des y resolver la topografía accidentada de 
la parcela. La medianera se remata con un 
volumen ciego que cierra definitivamente 
la plaza y da continuidad a la calle Fernán 
González, antes conocida como calle Alta.

Continuando por la calle Fernán González, 
más allá del monumento al primer Conde 
de Castilla, aparece un solar en pendiente 
donde los alumnos de la asignatura de Pro-
yectos VII deberán agitar las ideas de ese 
tintero del que hablaba Alberto Campo Bae-
za para crear una mediateca. Un solar con 
características interesantes para dominar la 
vista, mirar y ser parte del skyline burgalés, 
viendo y siendo visto. Un edificio que puede 
responder a dos realidades, con dos facha-
das y dos escalas: la de la calle y la de la 
ciudad.

Para ello, la memoria del lugar puede ser 
una importante aliada, una ecuación más 
para resolver el proyecto. Como mencionó 
Alberto Campo Baeza en la misma lección 
del curso 2018-2019,3 "para soñar, y proyectar 
es soñar, es necesario haber acumulado antes 
el material con el que construir esos sueños". 
Para nosotros, en la paleta de materiales de 
las que dispone el arquitecto al proyectar, la 
memoria es una materia fundamental.

5

Fig. 5 Plaza de Alfonso X o de Corone-
ría cerrada a ambos lados, 1907. Autor: 
Theodore Lhuillier. Fuente: Colección 
Sainz Varona.

Fig. 6 Proceso evolutivo del palacio de 
Castilfalé (arriba) y estrategia proyec-
tual del concurso (abajo). Álvaro Moral, 
Daniel González, Eduardo Carazo y An-
tonio Olavarrieta.

Fig. 7 Vista de la ampliación del Archivo 
Municipal desde la calle Fernán Gonzá-
lez y el Pozo seco. Álvaro Moral, Daniel 
González, Eduardo Carazo y Antonio 
Olavarrieta.

Fig. 8 Vista de la ampliación del Archivo 
Municipal desde la Llana. Álvaro Moral, 
Daniel González, Eduardo Carazo y An-
tonio Olavarrieta.
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Notas

1 Las lecciones fueron repetidas dentro 
del curso siguiente en el MPAA 11 y más 
tarde grabadas en febrero de 2023 en la 
sede de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, (RABASF) disponible 
en: https://www.campobaeza.com/es/
video/2023-febrero-marzo-siete-leccio-
nes-de-arquitectura-5-memoria/

2 María José Zaparaín Yáñez; Juan Esco-
rial Esgueva, “El Palacio de Castilfalé. Su 
fortuna en el tiempo (1600- 1920)” en: 
Ignacio González de Santiago; Juan Car-
los Pérez Manrique, Palabras de archivo: 
homenaje a Milagros Moratinos Palomero. 
Ayuntamiento de Burgos, Instituto Mu-
nicipal de Cultura, 2018.

3 Disponible en: https://www.campo-
baeza.com/es/video/2023-febrero-mar-
zo-siete-lecciones-de-arquitectu-
ra-5-memoria/
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Proyectos
de intervención

DESCRIPCIÓN

La asignatura de Proyectos VI, Arquitectura 
pública de programa complejo, se inscribe den-
tro del programa general de la sección de 
Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura de la Universi-
dad de Valladolid. El Grado en Fundamentos 
de la Arquitectura, vigente en la actualidad, 
incluye de modo especifico asignaturas fina-
listas como Proyectos VI, de carácter profe-
sional, que sirven de ensayo general antes 
de la realización del Trabajo Fin de Grado y 
la obtención del correspondiente título.

Durante el curso 2023-2024, en la asignatura 
de Proyectos VI, se desarrollaron un conjun-
to de proyectos, que tenían como objetivo la 
intervención en el casco histórico de Burgos, 
caracterizado por una gran multiplicidad de 
factores. El programa que se planteba trata-
ba de responder a necesidades específicas 
del histórico lugar, a través de la creación de 
una Mediateca o Biblioteca Multimedia.

Se trataba de reflexionar sobre una temática 
de actualidad, con proyectos que no solo re-
solvieran un edificio singular, sino que fue-
sen capaces de articular un programa com-
plejo dentro de un contexto urbano.

INSTITUCIÓN

Universidad de Valladolid
E. T. S. de Arquitectura de Valladolid
Departamento de Teoría de la Arquitectura 
y Proyectos Arquitectónicos
Asignatura de Proyectos VI, Arquitectura 
pública de programa complejo

ENTIDAD

E. T. S. de Arquitectura de Valladolid
Avenida de Salamanca, 18
47014, Valladolid
www.arq.uva.es

PROFESORES

Fernando Zaparaín Hernández
      Catedrático [coord. Proyectos VI]
Antonio Paniagua García
      Profesor Asociado
Miriam Ruiz Íñigo
      Profesora Asociada
Daniel Fernández-Carracedo Pérez
      Profesor Asociado
Pablo Llamazares Blanco
      Investigador Postdoctoral

ALUMNOS SELECCIONADOS

Daniel Álvarez Dueñas
Óscar Bueno de Vega
Rodrigo Casas Pajares
Alba González Villorejo
Marina Martínez Arana
Cristina Pelaz Roldán
Sergio Requeijo González
Mercedes Sanz Rojo
Carmen Soto Herández

MATERIAL SELECCIONADO

9 proyectos resumidos
en un ideograma y 3 paneles
por cada alumno.
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PROGRAMA DEL PROYECTO

En lo que se refería al programa del proyec-
to, se estimaba una superficie construida 
de unos 3.000 m2 aproximadamente, que 
podían disponerse libremente sobre la par-
cela con las alturas y sótanos que se creye-
ran convenientes. A ese respecto, la única 
condición era respetar una separación de 3 
metros a la medianera donde abrían venta-
nas. Esto dejaba bastante espacio exterior a 
gestionar con el proyecto.

Concretamente, el programa se articulaba 
en varias áreas relacionadas, que podían 
disponerse libremente, según las siguientes 
superficies útiles orientativas.

1. Vestíbulo común, 200 m2:
            - Zona de acceso para acogida,
 exposiciones, eventos, conexión
 de dispositivos móviles, intercam-
 bio entre grupos.

2. Sala de usos múltiples, 400 m2:
            - Espacio diáfano, de al menos 5 m
 de altura libre y 15 m de ancho.
            - El interior será lo más versátil
 posible, y se propondrán diversas
 configuraciones.
            - Asientos desmontables para unos
 150 espectadores.
            - Cabina elevada de control de
 unos 20 m2.

3. Cabinas audiovisuales, 150 m2:
            - 10 cabinas de 15 m2 insonorizadas
 y con posible oscurecimiento para
 edición de video y audio en cual-
 quier formato.

4. Aulas multimedia, 150 m2:
            - 3 de 50 m2.

5. Espacio gamer, 150 m2:
            - Zona compartida para 15
 puestos de ordenador de altas 
 prestaciones.

6. Fab lab, 120 m2:
            - Espacio común para experimen-
 tación, robótica, impresoras 3D.

7. Ludoteca, 100 m2.

8. Biblioteca convencional, 200 m2:
            - Mesas de estudio y lectura
 para 30 personas.

9. Servicios comunes, 450 m2:
            - Aseos públicos 50 m2.
            - Administración 100 m2.
            - Vestuarios empleados 50 m2.
            - Almacén equipos y libros 100 m2.
            - Servidores informáticos 50 m2.
            - Instalaciones 100 m2.

10. Circulaciones:
            - 30% sup. útil usos, 580 m2.

Total superficie útil: 2.500 m2.

Total superficie construida: 3.000 m2.

Además de lo anterior, se debían integrar y 
tratar los muros preexistentes del Callejón 
de las Brujas, que con anterioridad al plan-
temiento del proyecto habían sido interveni-
dos con pinturas murales.



12

Daniel Álvarez Dueñas
Unidad 1 de Proyectos VI, Universidad de Valladolid
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Óscar Bueno de Vega
Unidad 1 de Proyectos VI, Universidad de Valladolid
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Rodrigo Casas Pajares
Unidad 1 de Proyectos VI, Universidad de Valladolid
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Alba González Villorejo
Unidad 2 de Proyectos VI, Universidad de Valladolid
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Marina Martínez Arana
Unidad 2 de Proyectos VI, Universidad de Valladolid
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Cristina Pelaz Roldán
Unidad 3 de Proyectos VI, Universidad de Valladolid
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Sergio Requeijo González
Unidad 3 de Proyectos VI, Universidad de Valladolid
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Mercedes Sanz Rojo
Unidad 3 de Proyectos VI, Universidad de Valladolid
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Carmen Soto Hernández
Unidad 3 de Proyectos VI, Universidad de Valladolid
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