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1 . Prólogo
Cuando en ASCER (Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos

Cerámicos)  en 2004 nos planteamos poner en marcha una serie de Cátedras de Cerámica en
Escuelas de Arquitectura, lo hacíamos bajo un doble planteamiento. Por un lado, mejorar el
conocimiento de los recubrimientos cerámicos entre los futuros profesionales de la arquitectu-
ra; y por otro, establecer un diálogo de doble sentido con la comunidad universitaria que nos
ayudase a reenfocar nuestros productos para el arquitecto.

Desde su puesta en marcha, el Taller Cerámico de la Escuela de Arquitectura de Alicante,
trabaja, analiza y explora los materiales cerámicos aplicados al mundo de las instalaciones, y más
específicamente centrándose en un campo de creciente interés: el de la construcción sostenible.

Así, los alumnos reciben formación que más tarde aplican en el desarrollo sus proyectos.
Los interesantes trabajos realizados, y que se recogen en esta publicación, han logrado, una vez
más, sorprendernos por su alto grado de innovación. Estas imaginativas propuestas suponen un
verdadero acicate para nuestras empresas, volcadas cada vez más no sólo en mejorar la soste-
nibilidad de sus procesos productivos, sino con la firme determinación de desarrollar soluciones
constructivas más ecoeficientes. 

Por todo ello, os animo a seguir con vuestro valioso trabajo. Gracias al equipo docente,
a los alumnos, y a toda la comunidad que integra la Red de Cátedras por la ilusión y cariño con
que tratáis a la cerámica. Un material de siempre, con un vasto pasado y que construirá nuestro
futuro como así lo harán también los alumnos de la Red. 

D. Joaquín Piñón Gaya

Presidente de ASCER (Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos)

C O N S T R U Y E N D O  F U T U R O
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De igual forma que la importancia de nuestro Taller no radica en la transmisión del cono-
cimiento de las técnicas actuales, tampoco su fin es estandarizar la solución. Lo importante es el
proceso y el bagaje acumulado por el alumno tras su trabajo, tomando conciencia de la necesidad
imperiosa de adaptar la profesión de arquitecto al nuevo contexto socioeconómico, al constante
cambio normativo y a las nuevas exigencias del sector al que se dirige. El éxito de la metodología
es acercar al alumno a una docencia activa frente a la tradicional docencia pasiva, preparando a
los futuros arquitectos para un trabajo en equipos multidisciplinares, adquiriendo la capacidad de
exponer y razonar ideas propias a otros agentes externos, y de solventar cualquier proyecto adap-
tando camaleónicamente un proceso, evitando soluciones receta.

Creemos esencial que los alumnos desarrollen trabajos de investigación reales, orientados
a nuevas aplicaciones de uno de los materiales más clásicos de nuestra arquitectura mediterránea:
la cerámica. Que conozcan su innata sostenibilidad, intrínseca a su durabilidad, casi nula degrada-
ción y reciclaje, y potencien el resto de sus cualidades en pro de un mayor empleo de sus presta-
ciones en campos aún por investigar. 

De forma paralela se busca potenciar otros objetivos de la Cátedra Cerámica, ligados a los
requerimientos de la futura convergencia europea:

1-Innovación y no aplicación de muestrarios de soluciones constructivas.

2-Integración de los conocimientos técnicos en fases proyectuales.

3-Trabajo en equipo. Vivimos en un tiempo de trabajo en equipo en el que la suma respon-

de mejor a la compleja realidad actual.

4-Integración de dos disciplinas estrechamente relacionadas en el proyecto arquitectónico,

como son las instalaciones y la construcción.

5-Relación directa de las empresas en el proceso, con posibles futuras aplicaciones de las

soluciones aportadas.

6-Seguimiento y evaluación periódicos de los trabajos, con carga importante dentro de las

respectivas asignaturas.

7-Premio de aquellos trabajos más brillantes, y la posibilidad de ser desarrollados en fases

posteriores a través de convenios específicos con el ITC y las empresas del sector.

1. Introducción

2 . Introducción
La adaptación del sistema educativo universitario a las necesidades y requerimientos del

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es uno de los retos más importantes de los últimos
años. Esta nueva situación implica la instauración de un nuevo modelo de enseñanza basado en una
diferente relación profesor-alumno y en una mayor participación de este último en el proceso de
aprendizaje. El alumno no debe comportarse como un espectador pasivo, recibiendo y memorizan-
do la información que le proporcionan el profesor y el libro de texto; sino que debe tener un papel
mucho más activo, debe conocer la información disponible y seleccionarla, analizarla, “hacer” y
experimentar, reflexionar, sintetizar los nuevos conocimientos y aplicarlos, construyendo el cono-
cimiento y desarrollando así todas sus capacidades (indagación, síntesis, experimentación, creativi-
dad, etc.)

En 2006 tras varias colaboraciones con ASCER, Asociación Española de Fabricantes de
Azulejos y Pavimentos Cerámicos, se incorpora a la Red el Taller Cerámico de la Universidad de
Alicante bajo la dirección del Doctor Víctor Echarri Iribarren, desde la asignatura de
Acondicionamiento y Servicios II de la Titulación de Arquitectura. El Taller Cerámico de Alicante pre-
tende estimular la investigación personal del alumno en nuevas tecnologías y sistemas constructi-
vos aplicados a uno de nuestros más clásicos materiales, la cerámica. La formación del alumno se
encamina a la adquisición de habilidades para emprender estrategias y establecer procesos de des-
arrollo para nuevos usos y soluciones constructivas con empleo de la cerámica. Se incide así en la
habilidad creativa del alumno, aletargada si sólo recibe una transmisión de conocimiento de las téc-
nicas actuales, pero con una grandísima capacidad creativa para poner en crisis todo lo aprendido
y generar nuevas formas, usos y aplicaciones por explorar con el desarrollo del Taller Cerámico. El
alumno no interviene al final de un proceso, se implica en toda su evolución, desde la fabricación,
el formato, o el transporte, hasta su puesta en obra y aplicaciones, con el único condicionante del
empleo del material cerámico. Este principio es fundamental para empezar a despertar el interés
del alumno, que trabaja a priori en aquello que despierta su interés y en lo que se siente más cómo-
do, no siendo simple espectador de un proceso sistemático, sino participando activamente en él. 
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3 . Metodología
La estructura de Taller en Arquitectura es del tipo denominado “de realización o de producción”, que no

cuenta con una base de conocimientos previos, y funciona a partir de la formulación de un encargo. La intención
es obtener respuestas a las continuas y sucesivas preguntas que surgen en torno al tema propuesto. La Cátedra
Cerámica lleva la realidad de la profesión a las aulas a través del trabajo con el material cerámico. Durante un
cuatrimestre se trabajará desde las diferentes perspectivas  de la empresa, el diseñador y el consumidor, para
llegar a materializar un producto. 

La praxis metodológica lleva a plantear como eje del Taller, un concurso de ideas semejante a los con-
cursos de arquitectura. Se establece así una competitividad enriquecedora como aliciente a la calificación del
trabajo. Un jurado externo al equipo docente, formado por tres arquitectos de reconocido prestigio, elige seis
propuestas ganadoras y tras exposición pública otorgará tres premios. La puesta en práctica de esta fase no solo
validará el trabajo realizado por los alumnos, sino más bien todo el proceso desarrollado por los docentes. De
esta forma se genera una mayor implicación y un verdadero proceso colectivo. Finalmente la publicación recoge
y divulga anualmente el trabajo de los alumnos, transmitiendo el resultado del taller al resto de escuelas espa-
ñolas. El trabajo de la Cátedra Cerámica de la Universidad de Alicante se ha desarrollado en base a siete fases:

1_ Fase de iniciación, en la que se delimita el marco teórico y la organización.

2_ Fase de preparación, información a los alumnos sobre el proyecto y los objetivos.

3_ Fase de explicación, se muestra el contenido del curso y los resultados de años anteriores. 

Posteriormente se forman grupos de trabajo.

4_ Fases de interacción, los grupos de trabajo trabajan en la formulación de soluciones o la preparación

de productos, en cualquier momento del proceso se consulta a expertos sobre la información disponible, se uti-

lizan herramientas y se formulan soluciones o propuestas.

5_ Fase de presentación, los grupos de trabajo presentan sus soluciones o productos, se discuten y se

someten a prueba. Sesión critica.

6_ Fase de evaluación, se discuten los resultados del taller y las perspectivas de aplicación, se evalúan

los procesos de aprendizaje del alumno y sus nuevos conocimientos.

7_ Fase de divulgación, se presenta el resultado del curso a través de una exposición itinerante y se

publica el libro Taller Cerámico..
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La segunda sesión se inicia con la visita de un
día que se realiza a las fábricas cerámicas de
Castellón .Durante la mañana, los alumnos entran en
contacto directo con el material y no solo aprenden
en primera persona sus enormes posibilidades sino
también la realidad de sus limitaciones, conociendo
el sector, los procesos de fabricación y puesta en
obra, para posteriormente integrar los conocimien-
tos técnicos en fases proyectuales. Por la tarde, en
las instalaciones de ASCER, Javier Mira, del área de
arquitectura del  Instituto de Tecnología Cerámica,
da una conferencia exponiendo las aplicaciones rea-
les de la cerámica en espacios arquitectónicos de
ayer, hoy y mañana.

Conocer el impacto que se genera en cada
etapa del ciclo de vida del material cerámico permite
al alumno una mayor implicación para optimizar y
hacer más sostenibles los procesos. Desde la extrac-
ción de la materia prima hasta la salida del producto
de fábrica, su transporte y puesta en obra, su uso, su
mantenimiento y su deconstrucción y fin de vida son
herramientas proyectuales susceptibles de ser
reconducidas hacia una mayor sostenibilidad.

A partir de este primer acercamiento al pro-
ceso de elaboración, comienza la fase de interacción
del Taller Cerámico. El alumno emprende un recorri-
do propositivo de planteamientos que contribuyan al
ecosistema urbano. Cada uno de los conceptos de
trabajo se desarrolla en diferentes aspectos cons-
tructivos, no cerrándose vía alguna de estudio. El fin
es tan importante como el proceso selectivo de las
razones que llevan a él. 

Se genera un proceso colectivo en el que
docentes y alumnos construyen un cuerpo de infor-
mación específico a través de la discusión. Se propo-
ne una corrección semanal consistente en una crítica
del equipo docente al trabajo desarrollado, que
orienta y facilita al alumno a que descubra las res-
puestas a sus propias preguntas. El equipo docente
lo forman al menos tres profesores del área, lo cual
enriquece el proceso de crítica, evita imponer ten-
dencias y respuestas preconcebidas y sugiere más
pistas para abordar el problema. 

En una clara apuesta por lo que las nuevas
tecnologías pueden aportar en el itinerario hacia una
arquitectura más sostenible, hemos abordado las
líneas de investigación que integraban materiales
cerámicos tanto con sistemas de acondicionamiento
pasivo como con nuevas tecnologías y sistemas acti-
vos, sin pretender orientar a los equipos de trabajo
hacia puertos en los que los aspectos formales o
estéticos prevalecieran sobre los funcionales o eco-
tecnológicos.

2. Metodología
Tras una primera etapa del

taller, el alumno ha esbozado su
línea de trabajo, ha planteado los
postulados que va a desarrollar y ha
recibido diferentes correcciones por
parte de un miembro del equipo
docente. En este momento se pro-
duce una corrección grupal obliga-
toria. El alumno se ve obligado a for-
matear su trabajo y exponerlo en
público. Ello le exige una prepara-
ción intensiva de los contenidos, la
redacción de un dossier y la organi-
zación de la "puesta en escena"
(estructuración del discurso, repar-
to de tiempos entre los compañe-
ros, creación de materiales audiovi-
suales de apoyo...). Posteriormente
la exposición en clase contribuirá al
desarrollo de las habilidades expre-
sivas, comunicativas y didácticas de
los estudiantes. Hasta el momento
cada grupo había tenido libertad de
formatos para exponer sus inquie-
tudes y sus intenciones. Sin embar-
go con esta etapa todos los grupos
deben dar formato a sus presenta-
ciones y exponer en el mismo inter-
valo de tiempo su proyecto. La
acción de exponer oralmente un
mismo formato permite no solo la
evaluación del equipo docente sino
también la autocrítica y el desarro-
llo de la inteligencia social. 
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Una interesante variable aplicada a las sesiones
críticas es la incursión de un profesor invitado. Para
aportar una mayor heterogeneidad a la corrección y un
mayor nivel de compromiso por parte del alumno, se
introduce un profesor externo al transcurso del taller.
Se trata de una nueva variable importante de reforzar,
la interacción con un arquitecto de reconocido presti-
gio nacional supondrá una mayor vinculación con la
realidad profesional, y un nuevo ingrediente al Taller:
la visión de la práctica. Con ello, la metodología intro-
duce una nueva variable el evaluador deja de ser el
equipo docente, se convierte en un personaje conocido
por el alumno pero de difícil acceso, dado su reconoci-
do prestigio y su nula relación con nuestra universidad.
Se enriquece así el proceso de crítica, que acerca al
alumno nuevas formas de corrección presentes en
otras escuelas y evita imponer tendencias. Cabe seña-
lar de nuevo, la doble evaluación que se produce con
esta incursión. De un lado se evalúa el trabajo del
alumno, pero simultáneamente se está evaluando la
capacidad docente del equipo, el mayor o menor acier-
to en las líneas de investigación y el enunciado del
curso planteado. No sería la única evaluación que reci-
be la metodología, pues existe una evaluación mayor
por parte del sector de la industria, cuyo interés por los
trabajos desarrollados validará la viabilidad y realidad
de todo el proceso.

En un esfuerzo por acercar la realidad profesio-
nal al alumno y hacerlo extensible a toda la titulación,
se propone un ciclo de conferencias anual, Cerartec,
Arquitectura Cerámica y Tecnología .El alumno conoce
de primera mano la realidad de las obras que acostum-

bra a ver en las revistas y observa la validez de la hete-
rogeneidad del proceso de proyecto que desarrolla. 

A lo largo del taller se propone un mínimo de
cuatro correcciones obligatorias. De esta forma la eva-
luación de los trabajos es continua y el colectivo de
alumnos y equipo docente conoce el desarrollo del
resto de trabajos del taller. Lo más importante es gene-
rar en el alumno un hábito de trabajo semanal.

Establecer un formato de presentación es clave
en la etapa final del taller. En primer lugar establece las
mismas pautas obligatorias que se establecen en cual-
quier concurso de arquitectura, mismo formato y
número de láminas. La importancia radica en cómo se
cuenta nuestro proyecto sin defensa oral. En el ejerci-
cio de la profesión no siempre podremos defender una
propuesta, y nuestros documentos deben sintetizar
claramente aquellas ideas más importantes y que dis-
tinguen el trabajo del resto. Con la premisa de igualar
los formatos de entrega se logra un claro orden al dis-
poner todos los trabajos en clase para la evaluación
final del jurado, y se evita que el alumno trabaje por
partida doble de cara a la publicación del taller. 

En la fase final los trabajos se disponen en un
aula y el jurado, formado por tres arquitectos y un
miembro de ASCER, delibera durante parte de la maña-
na acerca de los siete mejores proyectos .Una vez deci-
didos, se plantea de nuevo una última fase de presen-
tación. Cada uno de los grupos seleccionados debe
exponer su trabajo y responder a las preguntas que for-
mule el jurado.

Expuestos los siete trabajos el
jurado elige tres premios. Cada uno de
los integrantes de los tres equipos pre-
miados obtiene como premio la posibi-
lidad de asistir al Taller de Proyectos de
Castellón. En él podrá convivir, trabajar
y aprender durante una semana con el
resto de los ganadores de los premios
de las demás Cátedras Cerámicas y
experimentar con el empleo de la cerá-
mica en un nuevo proyecto. 

Por último, para la fase de divul-
gación se proponen dos medios. Por un
lado se realizan paneles que son
expuestos durante el mes de Junio en el
MUA de la Universidad de Alicante y
posteriormente en la sede de ASCER en
Castellón. A la vez, se realiza la publica-
ción del libro "Taller Cerámico" que se
regala a los alumnos participantes y se
distribuye a escuelas de arquitectura y
bibliotecas.

2. Metodología

Víctor Echarri Iribarren, Ángel B. González Avilés.
Departamento de Construcciones Arquitectónicas, Universidad de Alicante.
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4 . Premios
En  el Taller Cerámico se obtuvieron unos

resultados docentes más que satisfactorios para
profesores y alumnos. El 93.5% de los alumnos
sigue el taller y realiza las actividades programa-
das, lo cual constata la preferencia del alumnado
por este tipo de aprendizaje.

En lo referente al acercamiento del trabajo
desarrollado por el alumno a la praxis del arqui-
tecto y al encargo y desarrollo de un producto
real, la evaluación del sector cerámico no puede
ser más satisfactoria. Fruto de esta experiencia se
han iniciado dos procesos de patente de la
Cátedra Cerámica. Una de ellas desarrolla las
tapas de registro de fundición de nuestras ciuda-
des con cerámica, pudiendo ser reversibles y
tematizadas, y la otra provoca el refrescamiento
de superficies cerámicas por efecto botijo con alto
contenido de confort climático y ahorro energéti-
co. El contacto con las empresas del sector y con
el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) ha resul-
tado de enorme interés para la Titulación de
Arquitectura de Alicante. 

La experiencia del Taller Cerámico de la UA
ha generando nuevas aplicaciones de uno de
nuestros materiales más tradicionales, obtenién-
dose reconocimientos en concursos nacionales de
arquitectura. Entre ellos destaca el primer Premio
de Diseño Cevisama de la edición de 2010 en la
categoría de producto cerámico.  A su vez, el taller
ha generado nuevas salidas profesionales en el
sector cerámico gracias a la especialización.

En sus ediciones, el ciclo de conferencias
CERARTEC ha acercado a más de cincuenta profe-
sionales del mundo de la arquitectura a nuestros
alumnos. Gracias a la colaboración de ASCER y la
Fundación Manuel Peláez Castillo, hemos contado
con arquitectos de reconocidísimo prestigio inter-
nacional como Juan Navarro Baldeweg, Mikko
Heikkinen, Elías Torres o Carme Pinós, entre otros.

A continuación se describen los trabajos
que fueron premiados por el Jurado, compuesto
en esta ocasión por Ignacio Vicens i Hualde,
Antonio Cruz y Mikko HeiKkinen. También se
expone el trabajo de lema “Gamusino”, Primer
Premio en los Premios de Diseño CEVISAMA Lab
en 2010, en la categoría B, realizado por la alumna
María de los Angeles Peñalver Izaguirre.
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S O S T E N I B I L I D A D

Las superficies vidriadas suponen en el
interior, un incremento de la radiación infra-
rroja, y con ello, un esfuerzo mucho mayor
en la climatización de los espacios, lo cual
supone grandes gastos económicos para
las empresas y grandes gastos energéticos
para el medio ambiente.

La propuesta persigue la reducción de esta
radiación sin que sea necesario renunciar a
la transparencia de la envolvente del edifi-
cio gracias a que no se trata de una protec-
ción fija.

POR QUÉ CERÁMICA

La eternidad de la cerámica la hacen un
material preferible por encima de cualquier
otro, haciendo posible su reutilización des-
pués de la vida útil del edificio.

Además, sus amplias posibilidades estéti-
cas, la hacen ideal para adaptarse al diseño
de estancias que se encuentren en edificios
ya construidos, dónde se fuera a incorpo-
rar el sistema Ceramic Shadow.

IDEA DE PROYECTO

Consiste en un conjunto de placas cerámi-
cas de gran formato cuya misión es la de
proteger el interior de la radiación solar
directa.
Continuando con la idea de la no renuncia a
la piel edificio, éstas son rotatorias y des-
plazables, dejando al usuario la posibilidad
de adaptar su entorno más inmediato.
Es ideal para combinar la necesidad de sol
durante los meses más fríos, con la de pro-
tección de la radiación solar durante épo-
cas del año calurosas.

VALOR AÑADIDO

El movimiento de rotación y desplazamien-
to de las piezas, permite variar la cara
expuesta al exterior, abriéndose así un aba-
nico de posibilidades estéticas y comuni-
cativas.

Podremos alternar e incluso combinar, los
colores de la piel del edificio, variar sus
texturas o en el caso de edificios empresa-
riales, transmitir mensajes codificados a los
consumidores.

Francisco Roberto LLOBREGAT CASADO, Ana SAURA GARCÍA
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Para el diseño de esta pieza, hemos tenido en cuenta los principios sostenibles desde su origen,
en la fabricación así como en su uso.

Tras una investigación sobre los procesos de fabricación y las mejoras introducidas en el campo,
para la reducción de costes económicos y ecológicos, hemos optado por el gres de pasta roja. 

Basándonos en varios estudios, y más concretamente en un estudio que hecho por el ITC. En el que
se obtenían mejores prestaciones del material añadiendo residuos de los diferentes procesos
industriales como fundentes a la materia prima.

Esto suponía un ahorro considerable en el tratamiento de residuos (llegando casi a cero), una
reducción de la temperatura de cocción (ahorrando combustibles en horno y tiempo) y la utiliza-
ción de un producto español (que repercute en gastos de transporte).

Las propiedades que se consiguen mejorar mediante este sistema son la resistencia a flexión, la
carga de rotura y la absorción de agua.

Para potenciar estas características del material hemos diseñado una serie de piezas que se utilizan
como rejillas para la evacuación de aguas, elementos siempre resueltos en materiales de fundición
que continuamente rompen con la estética del lugar en que se implanta.

Nos hemos adaptado a los modelos estandarizados de canaletas para usos en zonas ajardinadas y
peatonales, puesto que las exigencias para paso de vehículos son muy superiores.

Hemos detectado un uso particularmente adecuado, en piscinas, sustituyendo elementos de plás-
tico, mucho menos higiénicos que la cerámica, creando un sistema de pavimento continuo cerámi-
co. 

Otro aspecto a destacar de este diseño es la capacidad de responder a diferentes usos. Pudiendo
ser empleados distintos diseños, formas o colores, aportando una mayor versatilidad a elemento
de rejilla, puesto que siempre suelen aparecer como pegatinas sobre el pavimento y pocas veces
son un elemento integrado en el mismo.

Cristabel MARTÍN LÓPEZ, Rebeca VIDAL SALVADOR
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OBJETIVOS Mantener confort térmico dentro del edificio. Nivel de tempe-
ratura equilibrado y óptimo. Posibilidad de reducción o incluso desaparición
del aislamiento térmico. Aprovechamiento de aguas pluviales.

PARÁMETROS, CONDICIONANTES Clima mediterráneo, debido a que es más
seco en verano. Tª ext. media en verano: 24-30°C. Tª ext. media en invierno:
10-15 °C Porosidad de la pieza cerámica. Nos centramos en la tipología resi-
dencial puesto que el 30% del consumo total energético se debe al sector
residencial y servicios.
SISTEMA PROPUESTO  Disponemos de dos sistemas, uno primario compues-
to por la fachada cerámica junto con el depósito de recogida de aguas plu-
viales y el depósito de recogida de agua de las piezas; y un sistema secun-
dario, formado por la subestación térmica y la trama KaRo. Recogida de agua
en la cubierta del edificio que se conducirá a través de las piezas mimeti-
zando una cascada de agua, además de ser fachada ventilada.
Refrigeración pasiva mediante efecto botijo. El agua filtra por los poros de
la arcilla y en contacto con el ambiente exterior se evapora, produciendo
un enfriamiento (evapotranspiración). El efecto aumenta cuanto más seco
esté el aire.  Al llegar a la planta baja del edificio, el agua se conducirá a un
depósito previo a la subestación térmica del sistema secundario.

5. Premios

Antonio DOTES FERNÁNDEZ, Felipe GARCÍA MADRID

DISEÑO DE LA PIEZA La pieza cerámica con-
tiene alta porosidad y nunca vidriada, en su
elaboración se añade sal, ya que a la sal se le
atribuye un mayor poder evaporante posi-
blemente por presión osmótica. El diseño
está inspirado en un perfil sinuoso que
recuerda una gota de agua así como el con-
torno de medio botijo. La idea es la creación
de un espacio interior con capacidad para
almacenar agua hasta conseguir enfriarla
mediante el efecto botijo y trasladar ese
enfriamiento al interior de las viviendas
mediante una trama KaRo, de la empresa
Movinord, consistente en unos tubos capila-
res que distribuyen el enfriamiento conse-
guido. Su diseño admite su fácil reposición.
Capacidad de enfriamiento debida a su dise-
ño. Hay dos aspectos a considerar: la efi-
ciencia de almacenamiento y de enfriamien-
to, inversamente relacionados. 

RESULTADOS Ausencia de riesgos para la
salud de las personas, sin contagios, ni ries-
gos de legionella o de patologías debidas al
aire reciclado. Utilización intensiva de ener-
gías económicas. Reducción de costos de
explotación, es decir, de consumo de ener-
gía y mantenimiento, mediante soluciones
más eficientes que, además, permiten el uso
efectivo de energías alternativas. Con este
sistema conseguimos un bienestar térmico y
la salubridad en el espacio interior mediante
una climatización tranquila, que va más allá
de los sistemas tradicionales en confort y
ahorro energético. En definitiva obtenemos
una climatización natural, eficiente, sana,
invisible, sin ruido, sin corrientes de aire y de
bajo consumo aumentando el confort.



La pieza se piensa con la idea de introducir la cerámica como mobiliario urbano y con la intención de hacerlo más
amable y sostenible. Se busca un sistema multicapa que nos permita introducir las distintas innovaciones tecnológicas
de otros campos.

MULTICAPA
1.-ACABADO SUPERIOR. En él se ubican junto con piezas cerámicas, los paneles solares
2.-FIBRA DE VIDRIO. Utilizada como elemento de refuerzo, ya que todas las piezas no apoyan directamente sobre

la    estructura.
3.-ESTRUCTURA METÁLICA. Encargada de soportar el peso de las piezas, en su espacio interior pueden ubicarse

cualquier tipo de instalaciones
4.-ACABADO INFERIOR. Piezas cerámicas, en las que aparecen piezas translúcidas, que permiten la iluminación del

espacio inferior, con la energía capturada en el superior. Se refuerza con un sistema de grapas metálicas.

UNA PIEZA DOS PERCEPCIONES
El conjunto esta concebido para ser visto tanto por el usuario como por los vecinos de los alrededores. Se piensa con
dos acabados que pueden ser totalmente distintos o ser uno el reflejo del otro.

UNA PIEZA DOS AMBIENTES
La energía captada durante el día, es utilizada por la noche para iluminar los espacios definidos por la pieza, 
generando un juego de luces y colores gracias a la cerámica que hacen agradable su uso. Es el propio conjunto el que
genera el cambio, sin necesidad de agentes exteriores a éste.

AMBIENTE FRESCO
Los vaporizadores humedecen el ambiente y bajan la temperatura en los duros días de verano. La forma de la pieza,
permite que los vaporizadores estén colocados por todo el sistema sin que sean vistos desde el exterior.

OPCIONES
La cerámica nos permite un juego de luces y colores que hacen única a esta pieza según el lugar en el que se ponga.
Las nuevas tecnologías aplicadas a la cerámica hacen que la pieza pueda ser distinta, estando así más vinculada al
lugar en el que se coloca.

CÓMO SE HACE
La pieza se puede generar de dos formas. La primera, más precisa, sería mediante un sistema de moldeado. La segun-
da, la pieza se puede descomponer en 4 piezas de menor tamaño y geometría mas simple, que se podría generar
como las antiguas tejas árabes, de esta manera el proceso sería menos preciso.

C.A.C. CONTROL AMBIENTAL CERÁMICO

5. Premios
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PIXEL JUG
El punto de partida de este proyecto son los inconvenientes que plantea la utiliza-
ción de láminas impermeables en cubiertas. 
Hasta ahora, para cubiertas inclinadas, disponíamos de tejas cerámicas que actuaban
como capa estanca en viviendas y demás edificios.
En este caso, este sistema se encarga de mejorar el sistema referido a las cubiertas
planas transitables, asegurando su impermeabilización prescindiendo de las láminas
impermeables tradicionales.

El sistema propuesto consta de una serie de piezas, de baldosas, de gres porceláni-
co para este tipo de cubiertas planas. 
Para elaborar esta pieza, se recurre a la abstracción de la teja cerámica tradicional, a
la reducción a su concepto, para llevarlo a una superficie que no goza de la ventaja
de la elevada pendiente para la evacuación de agua.
Este efecto se consigue mediante el juego con la geometría y el solape en dos direc-
ciones entre las baldosas de gres porcelánico, material impermeable. La cubierta dis-
pondrá en todo momento de la pendiente máxima aceptada por el Código Técnico
de la Edificación para este tipo de superficies, la cual se eleva hasta un 5%.

La nueva pieza concebida sirve, al mismo tiempo, como capa impermeabilizante y
como capa de acabado de la cubierta, ahorrándonos de esta manera el coste de una
de las capas. Otras peculiaridades del sistema son su facilidad de colocación y man-
tenimiento. El sistema no precisa de ningún tipo de mano de obra especializada. Éste
es utilizable en todo tipo de edificios con cubierta plana, tanto en obra nueva como
de rehabilitación. Por otro lado, cada pieza es registrable. De esta manera, cualquier
pieza puede ser cambiada individualmente por una de repuesto con brevedad en
caso de rotura.

Se trata de piezas cerámicas porosas
extruidas, que se sellan en sus extremos
mediante tapas del mismo material
mediante resinas, además poseen una
conexión para el aporte de agua a través
de mangueras de polietileno flexible. Las
dimensiones de la pieza son de 120x20x4
con un peso total con agua de 34kg. Para
un mejor reparto del agua y no crear un
volumen de agua excesivo para que fun-
cione el efecto botijo, se generan tres
huecos en el interior de la pieza por los
que circula en agua gracias a las hendidu-
ras creadas en los testeros.
La investigación parte de la idea de llevar
el efecto botijo a la construcción y con
ello ayudar a generar microclimas más
confortables y benignos para la edifica-
ción y el medio ambiente, en definitiva
hacer edificios más ecosostenibles.  Para
ello proponemos la creación de una
fachada ventilada, a través de piezas lle-
nas de agua lo que provocará una reduc-
ción de temperatura sin costes superio-
res al gasto del agua que se consume por
evaporación. Así pues conseguimos una
temperatura que de partida es menor en
la camara de aire y a su vez esta rebajará
la transmitancia térmica hacia el interior,
lo que genera un uso de refrigeradores
eléctricos mucho menor.
El sistema consiste en un recubrimiento
exterior conformando la envolvente del
edificio. Se encuentra formado mediante
piezas cerámicas con canalizaciones
internas que se mantienen llenas de agua.
Para garantizar que las piezas siempre
contengan agua, se dispone de un depó-
sito de agua en cubierta, del cual surge el
sistema de canalizaciones que van a dar a
cada pieza, de esta manera se consigue
por gravedad que las piezas se manten-
gan siempre llenas.

5. Premios 5. Premios

Sonia ESCUDERO ZAMORA, Álvaro FERRER LEÓN

David CAZORLA TORTOSA, Pedro L. GARCÍA PIQUERAS A
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PIEZA PROPIA
Puesto que en la cubierta ventilada la renovación de aire por convención
es muchísimo menor en comparación a la fachada ventilada, se ha dise-
ñado una pieza cerámica que suponga una reducción de la carga térmica
por la fuerte radiación solar sobre el pavimento de la cubierta, a través
de favorecer la entrada de aire por otros medios. La pieza permite el
paso del aire a través de toda la superficie de cubierta y no solo peri-
metralmente. El sistema de huecos genera más pasos y turbulencias de
aire, junto con la altura de la cámara de aire, mayor de lo que suele ser
tradicional. Esto hace que el aire de la 'cámara' esté constantemente
renovado. Frente a los últimos sistemas de cubierta ventilada del merca-
do que prometen hasta un 20% de ahorro en el consumo de energía,
nuestra propuesta generaría una respuesta aún mejor. 

OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN
También es un sistema altamente adaptable para su uso en rehabilitacio-
nes, de fácil colocación sobre cubiertas planas ya existentes. 

CUBIERTA SEMIAJARDINADA
En climas fríos se aconseja utilizar la losa cerámica propuesta como sis-
tema de cubierta semiajardinada transitable. La base de tierra se siembra
y riega (por lluvia) sin necesidad de levantar el pavimento. El espesor del
sustrato ronda los 10 cm, permitiendo el crecimiento de especies vege-
tales de cobertura, generalmente césped autóctono del lugar, muy resis-
tente a las épocas de sequía, y de mucha lluvia. No se busca un césped
verde homogéneo, alfombrado sino que crezca fácilmente sin muchas
necesidades. La bermuda cultivada, se puede mezclar con Trébol blanco
enano. La ca Alta o la Gramilla Blanca también son especies sostenibles.

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA
El sistema propio de colocación de nuestra pieza cerámica permite una
revisión de la cubierta más accesible.

CUBIERTA
FRESCA

A
ccésit

Rocío LACARTE POVEDA, Alicia PIQUERAS MUÑOZ



8786

GAMUSINO

Se entiende la sobre - explotación lumínica cómo punto de partida del proyecto, ya que supone un tipo más de
factor nocivo para el medio, pudiendo generar hasta saturación visual.

Se podría considerar casi un derroche, el uso excesivo que se hace actualmente de la iluminación pública. Ya no
sólo se daña el medio, el paisaje, el disfrute de lo natural… además, supone un gasto energético innecesario.

Mientras que una farola de alumbrado público puede suponer un gasto de entre 100W. a 1000W. Proponemos gas-
tar 0.009 W... proponemos un cambio en la manera de iluminar nuestro entorno.

1er premioCevisama Lab
Gonzalo HERRERO DELICADO, Mª Angeles PEÑALVER IZAGUIRRE , Luis NAVARRO JOVERCategoría B

PRODUCTOS CERAMICOS CONFORMADOS MEDIANTE OTROS MÉTODOS

¿Cómo funciona?
Llevando hasta las últimas
consecuencias el hecho de
querer aprovechar los recur-
sos que la tierra o el barro
nos aportan, se generará
energía a partir de la tierra.
Por medio de celdas de
microbios se convierten los
electrolitos que hay en la tie-
rra en energía, y al igual que
una planta, solo requeriría que
se le agregara agua de vez en
cuando para funcionar.
De ésta manera y colocando
una “pila” de este tipo en cada
pata de la pieza, se podría
generar un sistema de ilumina-
ción alimentado por el propio
terreno, produciendo cada
una de ellas 1.8 V.

Tipología B: ideal para espacios públicos al aire libre,
ya que al ser un sistema de iluminación protegido por
la propia cerámica, permite mayor libertad de uso.

Tipología A: ideal para espacios privados al aire libre,
ya que al tratarse de un sistema de iluminación por
LED, requiere de mayor cuidado en su uso. 

Evolución volumétrica :

¿Cómo se construye?
Gracias a la cerámica, pode-
mos generar la pieza por
medio del sistema de colado,
de manera que se entiende
cómo un volumen único y
hueco. En su estado plástico,
se realizarán perforaciones
en la parte superior mediante
una máquina de control numé-
rico.
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5 . Conclusiones

La metodología del Taller Cerámico ha supuesto un importante complemento docente que
ha enriquecido la formación de los futuros arquitectos de la Universidad de Alicante. El Taller es
una estrategia pedagógica capaz de promover la capacidad de “ aprender a aprender “ y "aprender
a hacer", al construir y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Potencia la capacidad de
concentración del alumno y educa la vocación de solventar problemas. Pone en práctica el trabajo
en equipo y ayuda a desarrollar la inteligencia social. El paralelismo del Taller con el concurso de
Ideas establece una nueva variable a la metodología que fomenta una competitividad sana entre
el grupo. Despierta en los alumnos un mayor interés y establece una nueva realidad paralela a la
calificación final. Por último destacar la importancia del contacto con arquitectos de dilatada expe-
riencia y el gran enriquecimiento que supone para los alumnos la sesión critica por evaluadores
externos. Se considera un factor importante del éxito del proceso que el profesor/evaluador sea a
su vez practicante de la profesión y produzca así un enfrentamiento con la realidad muy vivo.

Víctor Echarri Iribarren, Ángel B. González Avilés.
Departamento de Construcciones Arquitectónicas, Universidad de Alicante.






