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“La ciencia de la Arquitectura, se adquiere por la prác-
tica y por la teoría ... Los arquitectos que sin teoría, y 
sólo con la práctica, se dedican a la construcción, no 
habrán podido labrarse crédito alguno con sus obras, 
como tampoco lograron más que una sombra, no la 
realidad, aquellos que se apoyaron sólo en la teoría.... 
En cambio, los pertrechados en las dos cosas, como 
soldados provistos de todas las armas necesarias, ha-
brán llegado más rápido y con más acierto a sus fines. 
Porque, como todas las artes, y muy especialmente 
en la arquitectura, hay dos términos: el significado 
y lo que significa. La cosa significada es aquella que 
uno propone tratar; y la significante, es la demostrada 
mediante principios científicos. De donde se dedu-
ce claramente que el que quiera llamarse arquitecto 
debe conocer a la perfección tanto una cosa como la 
otra.”

 Vitrubio. 10 libros de arquitectura 

Se concibe esta asignatura dentro del Área de Expresión 
Gráfica Arquitectónica, con un carácter teórico - prácti-
co, orientada hacia la compresión de la arquitectura uti-
lizando para ello el Análisis en sus diversas vertientes y 
apoyando éste en metodologías que van de lo gráfico a 
lo escrito, pasando por cualquier procedimiento de re-
presentación convencional o no.
En cuanto al contenido de análisis gráfico, decir que 
lo entendemos como análisis arquitectónico, por pen-
sar que ésta descripción es más genérica y da cabida 
a representaciones no estrictamente gráficas como la 
maqueta –fundamental para nosotros- la fotografía o el 
vídeo.

Nuestro objetivo será enseñar a analizar, a investigar, a 
aprender en suma. El alumno debe encontrar sus pro-
pias soluciones a los problemas por las vías que se les 
abren en clase. Deberemos, según Le Corbusier: “Ayu-
dar a nuestros alumnos en el comienzo de su aprendi-

zaje” , enseñarles a andar - no marcar - caminos para encontrar salidas. 
Caminos interminables, que en palabras de Le Corbusier : 

“El creador, en cualquiera de  los ámbitos de la cultura, continúa, perma-
nentemente, acumulando conocimientos, nuevas informaciones sobre 
el suyo y sobre otros mundos en un aprendizaje sin fin. Si, de verdad, 
trata, por medio de su trabajo, de contribuir al engrandecimiento cultu-
ral de su país, deberá luchar, día tras día, conservando la inquietud ju-
venil de sus primeros años por mejorar su producción intelectual. Nunca 
podrá considerarse satisfecho con los resultados logrados ya que estos 
siempre podrán ser mejorados.”

No siempre es en la enseñanza donde se aprende, que es una cuestión, en 
palabras de J. Quetglas, 

“ ... radicalmente individual, de marcha implanificable, discontinua, au-
tobiográfica, caprichosa, casual, dependiente quizás, de un libro medio 
leído, de un viaje, del súbito enamoramiento de la obra de un arquitec-
to, tal vez de un primer encargo o de una película ....”

METODOLOGÍA

Nuestra metodología se dirige hacia la práctica partiendo de la teoría, de 
lo mental a lo físico, de la teoría arquitectónica a su plasmación: el plano de 
arquitectura y la maqueta. Dibujo de arquitectura reflexivo y en conexión 
con la realidad, alejado de planteamientos ajenos a su futuro como arqui-
tectos, y apoyándonos en el trabajo de arquitectos de reconocida catego-
ría. Se trata de analizar el lugar, la función, la forma y el tipo, el espacio y la 
luz, lo constructivo y lo estructural, lo semántico y lo simbólico.

Para muchos de nuestros alumnos, entender la diferencia que existe entre 
describir y explicar, entre el método descriptivo -el más elemental e intui-
tivo- y el analítico, es un objetivo difícil de lograr. Tiene un coste muy alto 
para ellos alcanzar la síntesis a través del análisis. La idea de síntesis como 
composición de un todo por la reunión de sus partes, explica por oposición 
el concepto de análisis como distinción y separación de las partes de un 
todo hasta llegar a conocer los principios o elementos de éste.
Entendemos nuestra asignatura -en fin- como un proceso inverso al proyec-C
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tual: al andar el camino inverso al realizado por el autor de una determinada 
arquitectura -análisis-, aprenden experiencias, reflexiones, determinaciones 
intrínsecas de la arquitectura que les arman para -en su día- poder desandar 
lo andado mediante el proyecto.

Análisis
(gr. análysis, de analyo, desatar): Distinción y separación de las partes de un 
todo hasta llegar a conocer los principios o elementos de éste.

Análisis arquitectónico
Tiene como finalidad el conocimiento profundo de la obra de arquitectura, 
utilizando para ello los procedimientos de análisis que le son propios, como 
el dibujo, la maqueta o cualquier otra forma de representación

Análisis topológico. El lugar
Relación del edificio con su emplazamiento, el por qué de las decisiones 
tomadas por el arquitecto para integrar adecuadamente su obra en relación 
con el entorno inmediato.
Cómo se relaciona una obra de arquitectura con el lugar en el que se asien-
ta. No interesa la apariencia de su asentamiento, sino la razón del mismo; 
cuales han sido las causas de esa solución frente a otra.

Análisis funcional
Interpretación y comprensión del funcionamiento de cada edificio según 
los usos previstos y explicación gráfica de circulaciones, zonificación, etc. 
Relación que se establece entre los espacios atendiendo al uso, y cual es la 
esencia de esa relación.
Lo que verdaderamente debe importar, no es poner de manifiesto diferen-
cias de uso entre los distintos espacios de un conjunto arquitectónico, o no 
sólo, sino descubrir la organización, el orden subyacente.

Análisis morfológico. La forma
La percepción visual de la forma de la obra entendida como un objeto ar-
quitectónico, resultado del proceso constructivo. La forma está íntimamen-
te relacionada con los materiales, la estructura y el tiempo y lugar en que 
han sido erigidas.
Dentro del análisis morfológico el geométrico juega un papel fundamental. 

La gestalt. Concepto de “Tipo” como antecedente genérico de la forma. 
Análisis de modulaciones o reglas geométricas implícitas en el proyecto 
que determinan su organización.

Análisis espacial
Para Le Corbusier, la primera prueba de la existencia es ocupar el espacio. 
Para Ludovico Quaroni, el espacio es el material base de la arquitectura. 
Para Lao Tsé, “se moldea la arcilla para hacer la vasija pero es el espacio 
que no contiene arcilla el que usamos como recipiente. Abrimos puertas y 
ventanas de una casa, pero es a través de sus espacios vacíos que pode-
mos utilizarla.”

Análisis de la luz
Estudio de la luz natural y su relación específica con cada edificio según las 
intenciones de su autor. Análisis de las entradas de luz y sus efectos en el 
ambiente interior de la obra. 
Para Alberto Campo Baeza, “Architettura sine luce, nulla architettura est”

Análisis constructivo
Análisis de las razones constructivas de una obra. Proceso constructivo. 
Elección de materiales y su justificación. Arquitectura de autor vs. arqui-
tectura vernacular. Estudio detallado del proceso constructivo del edificio, 
descomponiendo y explicando gráficamente los detalles más interesantes.

Análisis Estructural
Estudio del proceso de desarrollo del edificio, descomponiendo y expli-
cando gráficamente el concepto estructural y los detalles más interesan-
tes. Comprensión y análisis gráfico del concepto estructural de la obra así 
como su coherencia con la construcción y el planteamiento general.

SUBCATEGORÍAS ANALÍTICAS

Dentro de las anteriores categorías de análisis, podemos establecer las 
siguientes subcategorías, que en realidad, algunas de ellas, son metodo-
logías:
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Análisis tipológico
Análisis de cada obra en relación con el resto de la producción arquitectó-
nica de un arquitecto o de la historia de la arquitectura que hayan podido 
influir en la que se analiza. Análisis comparativo. La tipología entendida no 
sólo a partir de los usos, sino a partir de la forma, considerando el edificio 
como contenedor y contenido, remitiendo el resultado del análisis a una 
determinada familia arquitectónica.
El arquitecto no define nuevos espacios sino nuevos usos de esos espacios, 
de esta manera un nuevo uso definirá una nueva tipología arquitectónica 
que se puede identificar e incorporar a la información sobre el edificio.
Análisis semántico
O de carácter simbólico. Significados. ¿Qué quiso decir el arquitecto?, 
¿cual era su mensaje?. 
Recordemos como Kahn, interpreta de la misma manera que Goldfinger el 
problema; para él una arquitectura debe responder a la idea de institución: 
«la escuela  tuvo su origen en un hombre debajo de un árbol.» Para que la 
escuela exista debe haber un hombre capaz de enseñar y otro interesado 
en aprender; eso es la escuela. 

Lo importante es «el qué», no «el cómo». La escuela no es un con-
cepto abstracto o la respuesta a un programa de actividades determinado, 
a la manera de que a tal presupuesto programático tal respuesta formal, de 
que la forma es consecuencia de la función.

La escuela es el acto de enseñar y el gesto de aprender. Es el lugar 
en el que uno se sienta a escuchar al maestro, es una actitud, la actitud de 
aprender. 
Por lo tanto la escuela acoge la función de enseñar y aprender. Kahn di-
seña el espacio en función de la actividad que en el se va a desarrollar, y 
teniendo en cuenta las sensaciones que se van a experimentar; como en 
un adecuado lugar para leer, con una vista agradable y relajante sobre el 
verde exterior.

Una escuela no será nunca un lugar donde un profesor pueda im-
partir una clase y los alumnos puedan escucharla, y entenderla; cuestión 
que no siempre es posible: acústica ineficaz, visibilidad deficiente, oscure-
cimiento inadecuado para diapositivas, distancia al orador excesiva, etc....

 Una escuela -además de todo eso- debe lograr que ello suceda de manera 
adecuada, de tal manera que la arquitectura predisponga a todos sus usua-
rios positivamente, que facilite el acto de enseñar y el gesto de aprender.

Edificio de la Bauhaus en Dessau. W.Gropius. 1925

Weissenhof Siedlung. Stuttgart. 1927
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WALTER GROPIUS. Berlín, (1883 - 1969)

De familia de arquitectos, trabajó durante 3 años en el estudio de Peter Behrens. Se casa con Alma 
Mahler y realiza la Fábrica Fagus en 1915.
Fue el creador y primer director de la Bauhaus en Weimar y luego en Dessau entre 1919 y 1928. Era el 
director de la Escuela de Bellas Artes y la de Artes y Oficios que decidió unir y añadirle una sección de 
arquitectura, denominando a la nueva escuela, Bauhaus. Diseñó el edificio de la Bauhaus en Dessau.
El principio que quiso que significase el espíritu de la Bauhaus fue “La forma sigue a la función”, y el 
propio edificio de la Bauhaus quiere sinceramente reflejar ese nuevo espíritu.

“La construcción completa es el objetivo de todas las artes visuales. Antes, la función más noble de 
las bellas artes era embellecer los edificios, constituían componentes indispensables de la gran ar-
quitectura. Hoy las artes existen aisladas… Los arquitectos, los pintores y escultores deben estudiar 
de nuevo el carácter compositivo del edificio como una entidad… El artista es un artesano enalte-
cido.”

En 1919, Walter Gropius fundó el movimiento Bauhaus en Weimar con el objetivo de desarrollar y en-
señar un estilo modernista de arquitectura y diseño. En 2019 se cumplen 100 años desde su creación. 
Un movimiento cultural sin precedentes en el mundo en general. La Universidad Bauhaus y la Escuela 
Superior de Música Franz Liszt Weimar atrajeron a muchos estudiantes de arte, diseño, arquitectura, 
ingeniería civil y música. El movimiento permaneció en Weimar hasta 1925 cuando el recién electo 
Consejo derechista de la ciudad, puso presión en la escuela retirando el apoyo económico y forzando 
a varios maestros a renunciar. El movimiento por lo tanto se trasladó a Dessau.

Walter Gropius

BREVES NOTAS ACERCA DE LA BAUHAUS Y WALTER GROPIUS
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Albers, Scheper, Muche, Moholy-Nagy, Bayer, Schmidt, Gropius (en el centro), Breuer, Kandinsky, Klee, Feininger, Stölzl, Schlemmer
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EL WERKBUND
El Werkbund, dirigida por Lilly Reich, organiza una exposición de arquitectura moderna y le encarga a Mies van der Rohe un barrio 
residencial en lo alto de una colina.  Premisas: Independencia de las circulaciones peatonales y rodadas. 
Se presenta al público por primera vez un panorama unitario de la arquitectura moderna.
Idea del bloque exento

“Esta exposición se entendía como una búsqueda de las viviendas del futuro, un área donde poder profundizar en la investigación 
de nuevos materiales y técnicas de construcción. Para este propósito, Mies van der Rohe, presidente de la Werkbund y gestor de 
la exposición, invita a dieciséis de los arquitectos más vanguardistas del momento en Europa.  Entre ellos podemos encontrar a Le 
Corbusier, Peter Behrens, Bruno Taut o Walter Gropius.
El proyecto se desarrollaría en una colina, en la ladera de la Killesberg, desde donde se domina el resto de la ciudad. Consistiría en 
la construcción de un modelo de barrio formado por 60 unidades residenciales (dos de ellas a cargo de Gropius) cuyas viviendas 
estarían destinadas a la compra o alquiler tras la exposición.
Gropius apostaba por la producción masiva de viviendas, realizadas mediante componentes prefabricados que permitiesen la com-
binación de distintas partes para crear diferentes formas. Todos los componentes se producían industrialmente y luego se ensambla-
ban en el sitio. La estructura es de acero, y las paredes están hechas de bloques de corcho expandido y fibra, de 8 cm de espesor, 
para garantizar el aislamiento.”       (https://proyectos4etsa.wordpress.com/2011/11/02/weissenhof-housing-walter-gropius-stuttgart-1927/)

BREVES NOTAS ACERCA DE LA WEISSENHOF SIEDLUNG. STUTTGART, 1927
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Lilly Reich, Berlín, (1885 - 1947) 
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EL CURSO 2017-18 - BAUHAUS 1919/2019

Dentro del año académico dedicado al universo BAUHAUS, y como con-
tinuación de la asignatura Análisis Arquitectónico I, tomamos como punto 
de partida y primer objeto de estudio las CASAS 16 Y 17 DE GROPIUS en 
la Weissenhof de Stuttgart de 1927. Partimos de dos arquitecturas ya co-
nocidas por los alumnos, al menos en su formalización dibujística dentro de 
la anterior asignatura de Análisis Arquitectónico I, para irnos adentrando 
en el mundo específico de la asignatura: el Análisis Arquitectónico.

OBJETIVOS ACADÉMICOS

De la Memoria Inicial del curso:
El alumno debe realizar un estudio lo mas completo posible, una investiga-
ción exhaustiva, de la bibliografía a su alcance acerca de la BAUKASTEN IN 
GROBEN (Caja de construcción grande), de Walter Gropius y Adolf Meyer, 
de 1923, que sentaría las bases de la evolución posterior de la construc-
ción prefabricada. Si bien  es conveniente señalar que ninguno de los dos 
prototipos de Gropius se plantea como una construcción prefabricada; se 
trataba de industrializar la construcción, utilizando la coordinación dimen-
sional desde el proyecto para ensamblar en seco materiales y patentes ya 
existentes en el mercado. Se construyeron tan sólo en tres meses y 10 días. 
A partir de este trabajo, debe realizar los siguientes estudios analíticos con-
cretados gráficamente en formato digital, bien a través de dibujos, bien de 
maquetas infográficas y/o analógicas:

ANÁLISIS VOLUMÉTRICO
Análisis de cada edificio considerado como un todo y su descomposición 
en volúmenes menores, interrelacionados entre sí para considerar éstos 
como parte de un todo. Resaltando gráfica o visualmente, diferentes usos 
(análisis funcional), diferentes formas, o explicaciones del edificio en fun-
ción de la geometría.

ANÁLISIS GEOMÉTRICO
Análisis de modulaciones o reglas geométricas implícitas en el proyecto 
que determinan su organización. Se trata de comprender un edificio a par-
tir de sus reglas compositivas primigenias, apoyadas en la geometría que 
lo sustenta. También se puede observar el edificio a la luz de los conceptos 
de MASA, ESPACIO y SUPERFICIE (Norberg- Schulz). TR
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El sistema WABENBAU y el BAUKASTEN IN GROBEN, de 
Gropius+Forbat y Gropius + Adolf Meyer

BAUKASTEN IN GROBEN. Gropius + Adolf Meyer
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“La geometría es el instrumento con el que delimitamos, cortamos, precisa-
mos y formamos el espacio, que como sabemos es el material de base de 
la arquitectura”. (Quaroni) 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO GEOMÉTRICO

El alumno deberá buscar el orden u órdenes geométricos subyacentes a las 
casas en base al texto siguiente u otros que pueda utilizar. Estudio de tra-
mas geométricas, rejillas reguladoras, llevado a todas las plantas, alzados, 
secciones, detalles.
En la bibliografía, podemos leer:
La traza de ambas casas es similar; la vivienda 16 toma como base de pro-
yecto una cuadrícula de 9 x 9, mientras que para la 17 utiliza una malla de 
9 x 8. En los dos casos, la distancia entre ejes es de 1,06 metros; a esta 
cuadrícula hay que sumar los cerramientos, en los cuales aunque su mate-
rialización es distinta en cada vivienda, el espesor es de 8 cm en las dos, por 
lo que las medidas totales a cara exterior de fachada son de 9’70 x 9’70 y 
9’70 x 8’64 metros respectivamente (09). Este mecanismo básico de modu-
lación facilita que todos los elementos encajen entre sí. Esta ley reguladora 
es la que gobierna todos los sistemas: estructura, cerramientos, tabiquería 
y revestimientos, tanto en planta como en alzado. 

ESTUDIO DEL COLOR
A a pesar de que Mies exigía el color blanco como signo de modernidad en 
la Weissenhof, algunas propuestas se alejaron un poco de ello, entre ellas 
las de Gropius o Le Corbusier. No en vano, la Bauhaus tenía un precedente 
claro en el De Stijl… El alumno debe hacer un esfuerzo por comprender los 
criterios utilizados, las razones del uso del color. Debe realizar representa-
ciones gráficas compositivas a color de todo ello.

Modulación de la Casa 17 de Walter Gropius. Modulación 9x8. Interejes: 1,06m. (Docu-
mentación aportada a los alumnos). Autor: Manuel Franco
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ANÁLISIS MORFOLÓGICO MODULAR
En la bibliografía, podemos leer:

“El número de elementos estándar se redujo a 6, pero la idea era la 
misma: mediante la combinación de esas 6 partes, denominadas a, b, 
c, d, e, y f, se podían obtener distintas configuraciones de hasta tres 
plantas según las necesidades o el número de habitantes. Las viviendas 
de Gropius en la Weißenhof se basan en este juego de construcciones; 
la número 16 se obtiene mediante la combinación de los elementos a + 
b + d con una coincidencia casi total, mientras que la número 17 corres-
ponde a la suma de las piezas a + b + c.”

Mediante el uso de herramientas informáticas, como el Sketchup, el alum-
no deberá explicar las distintas posibilidades combinatorias utilizadas por 
Gropius, e incluso elaborar otras. La narración gráfica de estos procesos 
debe mejorar la de la patente. Se trata de explorar individualmente un 
lenguaje propio de narración proyectual.

CASA 17: … La número 17 corresponde a la suma de las piezas a + b + c : 

“En ambas viviendas la cimentación es de hormigón in situ. La vivienda 
16 se construye con fábrica de bloque hueco de hormigón aligerado 
con piedra pómez, las particiones interiores y los forjados se realizan 
con el método Feifel Zick-Zack, ideado por el arquitecto Albert Feifel 
y que consiste en un entramado de tablas con un grosor entre 18 y 20 
milímetros y una anchura entre 8 y 10 centímetros dispuestas en zigzag. 
En la vivienda 17 la estructura se resuelve con un esqueleto de perfiles 
metálicos. Lo forman 10 pórticos con soportes en ‘Z’ y vigas en ‘I’ en 
los pórticos centrales y en ‘U’ en los laterales, en ambas plantas. La es-
tructura se rigidiza con un pórtico central perpendicular a los otros 10 y 
con perfiles diagonales en las esquinas. Debido a la forma cúbica de la 
vivienda, toda la estructura se dispone perimetralmente, a excepción de 
un único pilar ubicado en una posición central en el interior.” 

Casa 17 (De la patente): Piezas 1+2+3. (Documentación aportada a los alumnos)

Módulos 1 (gris),2 (naranja) y 3 (violeta). (Documentación aportada a los alumnos). 
Autor: Manuel Franco
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La fachada está formada por un panel de Eternit en el exterior y un panel 
de Lignat en el interior, entre los que se dispone una capa de aislamien-
to térmico y acústico de corcho. El Eternit es un panel exterior de fibro-
cemento atornillado a una estructura auxiliar de madera montada sobre 
el esqueleto metálico de perfiles en ‘Z’.

Esqueleto metálico con cerramientos en bloques de corcho: consiste en 
una cimentación de hormigón a la cual se le sobrepone un esqueleto 
metálico con perfiles en Z. Este sistema se utiliza en paredes y techos 
al que posteriormente se atornillan al esqueleto listones de madera a 
los cuales se le fija el recubrimiento exterior, consistente en una lámina 
de asbesto de 6 mm. Este sistema lo utilizó Walter Gropius en la casa 
17, manteniendo sus premisas sobre una construcción estandarizada, de 
montaje industrial y económico. 

Módulos 1 (gris),2 (naranja) y 3 (violeta). 
(Documentación aportada a los alumnos). Autor: Manuel Franco
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NOTAS ACERCA DE LOS ALUMNOS Y LOS TRABAJOS

En base a toda esta información, el alumno debió elaborar dibujos esquemáticos y/o maquetas tridimensionales que explicasen lo mas fielmente posible 
la concepción constructiva y estructural de las casas.   Los trabajos aquí presentados, son una selección de lo mejor del año, ordenados por categorías 
analíticas, teniendo en cuenta que a veces es dificil encajar una lámina en una única categoría.
Se debe entender que estamos ante trabajos académicos de alumnos de segundo de carrera aún en fase de formación, que pueden servir de ejemplo 
para alumnos de futuros cursos, pasando por alto pequeños errores de maquetación, de redacción e incluso de escritura. 
Debe comprenderse también, que veremos trabajos en castellano, en gallego, incluso en mezclas de idiomas debido a los estudiantes Erasmus proce-
dentes de otros países.
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Los trabajos seleccionados, son únicamente una muestra parcial 
del total elaborado y pretende dar una visión general de las distin-
tas categorías analíticas enfrentadas en ellos, que incidirán en unas 
o en otras, a criterio de los alumnos.
Debemos señalar, que la mayor parte de los análisis se han cen-
trado en los elementos mas singulares de las casas de Gropius, 
en concreto la topología, la funcionalidad, la geometría, la orga-
nización modular, la construcción y la estructura, el color. Determi-
nadas categorías analíticas no han sido exploradas o muy poco, 
como la tipología, la semántica, la luz o la espacialdad.

Los trabajos se ordenan aleatoriamente con el único nexo que su-
pone pertenecer a la misma categoría analítica y no se pretende 
mostrar ni cada análisis al completo ni cada propuesta al detalle.

Casi todos analizaban doblemente las casa 16 y la 17, pero nos 
hemos limitado, en general, a escoger aleatoriamente uno de los 
dos. Han sido realizados individualmente y su contenido es res-
ponsabilidad de los autores.

Desde aquí agradezemos todas las aportaciones.SE
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REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES A LA HORA DE 
ABORDAR EL ANÁLISIS 

Encuadre histórico y cultural. 
El origen del proyecto. Los promotores. Los arquitectos. 
La personalidad y obra de Walter Gropius.Walter Gropius
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o REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES A LA HORA DE 

ABORDAR EL ANÁLISIS

UBICACIÓN EN EL TERRITORIO 
EL LUGAR. La utilización de las fuerzas del lugar
La escala territorial. Los nucleos de población próximos. La relación con 
la ciudad de Stuttgart. 

El entorno lejano La parcela respecto al valle, la topografía,
(sección del valle, plano planta 1/5000). El tren y el río.
Las vistas. La ordenación urbanística, las calles, el parcelario.

El entorno próximo. La situación de las casa en la Siedlung. Los espacios 
públicos. Los privados, jardines…delante, detrás.

El soleamiento, los espacios de estar miran al sur y a poniente (prolongar 
su uso diario), los vientos dominantes 

Los accesos a las casas, lateral, frontal, a cubierto, señalizado por marque-
sina. La entrada principal, entrada de servicio, disposición respecto a la 
calle.

Los niveles exteriores enlazados a distintas alturas (uso fluido de los espa-
cios interiores-exteriores, marquesinas, puertas contiguas ). 

La arquitectura del espacio exterior, el modelado del terreno, la modifica-
ción de la topografía original.El sistema WABENBAU y el BAUKASTEN IN GROBEN, de 

Gropius+Forbat y Gropius + Adolf Meyer
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REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES A LA HORA DE 
ABORDAR EL ANÁLISIS

“Examinamos la rutina diaria de todos los que viven en la casa y esto nos 
da el diagrama funcional: el diagrama funcional y el programa econó-
mico son los principios determinantes del proyecto de construcción “. 
(Meyer, 1928)
La filosofía de diseño de Meyer se refleja en el siguiente cuadro de nece-
sidades: 1. VIDA SEXUAL 2. HABITOS DEL DORMIR 3. MASCOTAS 
4. JARDINERÍA 5. HIGIENE PERSONAL 6. PROTECCIÓN CONTRA
EL CLIMA 7. HIGIENE EN EL HOGAR 8. MANTENIMIENTO DEL 
COCHE 9. COCINAR 10. CALEFACCIÓN 11. EXPOSICIÓN AL SOL 
12. SERVICIOS. Estos son los únicos motivos para construir una casa.

Organización espacial, lineal en dormitorios de la 16, espacios contiguos 
agrupados en el resto.
Zona de día y zona de noche
Gradación de la privacidad de los espacios, espacios privados individua-
les (dormitorios), espacios privados familiares, públicos de visitantes (so-
ciales, de representación de los moradores)
Espacios servidos y servidores (actividades domésticas: alimentarse, 
asearse, descansar y estar (ocio), trabajo?)
Iluminación , orientación interior y uso (utlizando secciones, plantas, 3d 
perspectivas interiores). Salones y comedores a poniente, dormitorios al 
este?.
Espacios flexibles que se expanden y se contraen (salón-comedor casa 17, 
dormitorio de niños casa 16…), 
LAS CIRCULACIONES
Circulaciones, espacios de circulación y circulación a través de espacios 
(el patio-cocina..). Posibles fricciones (A.Kleim) en la zona de dormito-
rios de la casa 16.
Calificación del recorrido, recorrido de servicio (patio-cocina.), recorri-
do privado familiar (pasillo, dormitorios, escaleras a sótano), recorrido 
público (visitantes.)
Forma del espacio de circulación, (abierto a través de las cocinas, planta 
alta de la 16 o cerrada en distribuidor de la 17.)
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En la casa 17 están situadas tanto la área social, de servicio y depósito en la planta baja y en la planta alta
ocupa casi en su totalidad las áreas privadas. 
Es inusual que al haber un baño único esté situado en la planta alta teniendo las áreas sociales en la planta
baja. Esto sucede porque en esa época los baños estaban pasando recientemente de estar ubicados en el 
exterior a ser parte de la vivienda, además de que existía una carencia de agua y recién se estaban
implantando las infraestructuras de agua y desagüe lo que lleva a sumarle más gastos económicos.  
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PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA ZONAS NOCTURNAS
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REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES A LA HORA DE 
ABORDAR EL TRABAJO

El alumno deberá buscar el orden u órdenes geométricos subya-
centes a las casas en base al texto siguiente u otros que pueda 
utilizar. Estudio de tramas geométricas, rejillas reguladoras, lleva-
do a todas las plantas, alzados, secciones, detalles.
En la bibliografía, podemos leer:
La traza de ambas casas es similar; la vivienda 16 toma como 
base de proyecto una cuadrícula de 9 x 9, mientras que para la 
17 utiliza una malla de 9 x 8. En los dos casos, la distancia entre 
ejes es de 1,06 metros; a esta cuadrícula hay que sumar los ce-
rramientos, en los cuales aunque su materialización es distinta en 
cada vivienda, el espesor es de 8 cm en las dos, por lo que las 
medidas totales a cara exterior de fachada son de 9’70 x 9’70 y 
9’70 x 8’64 metros respectivamente (09). Este mecanismo básico 
de modulación facilita que todos los elementos encajen entre sí. 
Esta ley reguladora es la que gobierna todos los sistemas: estruc-
tura, cerramientos, tabiquería y revestimientos, tanto en planta 
como en alzado. 

La forma bidemensional, composición y proporciones en planta y alzado 
en relación con la malla. La sección. 

La forma en el espacio. Composición volumétrica. 

La forma y la proporción en los espacios interiores 
Relaciones entre el uso y la forma del espacio. Abiertos o cerrados, defini-
dos o virtuales, flexibles, verticales, horizontales. 

La forma en relación con la historia de la arquitectura, con la propia obra 
de Gropius y con la de la propia historia y evolución del proyecto.

La forma en relación a la orientación, al soleamiento, con el uso exterior 
(fachadas herméticas definidas, espacios de transición por medio de mar-
quesinas adosadas, las terrazas al sur de la casa 16. etc.

Modulación de la Casa 17 de Walter Gropius. Modulación 9x8. Interejes: 1,06m. (Docu-
mentación aportada a los alumnos). Autor: Manuel Franco
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REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES A LA HORA DE 
ABORDAR EL ANÁLISIS

En la bibliografía, podemos leer:

“El número de elementos estándar se redujo a 6, pero la idea 

era la misma: mediante la combinación de esas 6 partes, deno-

minadas a, b, c, d, e, y f, se podían obtener distintas configura-

ciones de hasta tres plantas según las necesidades o el número 

de habitantes. Las viviendas de Gropius en la Weißenhof se ba-

san en este juego de construcciones; la número 16 se obtiene 

mediante la combinación de los elementos a + b + d con una 

coincidencia casi total, mientras que la número 17 correspon-

de a la suma de las piezas a + b + c.”

Mediante el uso de herramientas informáticas, como el Sketchup, 

el alumno deberá explicar las distintas posibilidades combinato-

rias utilizadas por Gropius, e incluso elaborar otras. La narración 

gráfica de estos procesos debe mejorar la de la patente. Se trata 
de explorar individualmente un lenguaje propio de narración pro-

yectual.

Explicación de Método Baukasten. 

Objetivos y Antecedentes. 

Los Módulos y sus combinaciones. 

Análisis de la composición de las casas 16 y 17. 

Propuestas propias.
Módulos 1 (gris),2 (naranja) y 3 (violeta). 
(Documentación aportada a los alumnos). Autor: Manuel Franco

59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



AA II

LU
IS

 B
O

N
IL

LA
 D

IÉ
G

UE
Z

Ó
SC

A
R 

C
A

ST
RO

 G
A

RC
ÍA

A
2

7.
A

N
Á

LI
SI

S 
M

O
D

UL
A

R

SI
ST

EM
A

 B
A

U
K

A
ST

EN
 IM

 G
R

O
BE

N
E 

1:
20

0

Combinación 1

Vivienda 16
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Combinación 1
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6Walter Gropius ideó el sistema
Baukasten im Groben para la
creación de viviendas a través
de la adición de una serie de
módulos.
Este sistema proponía 5
combinaciones, una de las
cuales se corresponde con la
Vivienda 17.
A pesar de no formar parte de
las combinaciones que
Gropius proponía inicialmente,
la Vivienda 16 es asimilable
también a este sistema.
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REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES A LA HORA DE 
ABORDAR EL ANÁLISIS

A a pesar de que Mies exigía el color blanco como signo de mo-

dernidad en la Weissenhof, algunas propuestas se alejaron un 

poco de ello, entre ellas las de Gropius o Le Corbusier. No en 

vano, la Bauhaus tenía un precedente claro en el De Stijl… El 

alumno debe hacer un esfuerzo por comprender los criterios utili-

zados, las razones del uso del color. Debe realizar representacio-

nes gráficas compositivas a color de todo ello.

El color en la Bauhaus, análisis comparado con otras obras de la época. J. 
Itten, Josef Albers, P. Mondrian, Kandinsky.

La referencia De Stjil, Rietveld, casa Schröder, J.J.P. Oud, Café De Unie.

El color en la obra de Gropius
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Analisis
Arquitectonico

II

- Trabajo 1 -

Casas 16 y 17
Walter Gropius

Weissenhof,
Alemania

1927

- Benjamin -
André

Grupo B-2

Oscar Castro

14.03.2018

Comentario personal

Con estos fotomontajes, me gustaría dar mi opinión sobre este tipo de arquitectura.

De hecho, Walter Gropius imaginó un nuevo tipo de hábitat, accesible para todos y fácil de construir. Pero 
en mi opinión, el Sr. Gropius solo ha pensado en la arquitectura en volumen, matemáticamente. Sin em-
bargo, pienso que la arquitectura no es un objeto, uno puede pensar sin su contexto. Crear un edificio que 
pueda construirse en cualquier parte del mundo, en cualquier contexto, hace de este edificio una construc-
ción de objetos.

Con esta edición fotográfica, quiero poner en perspectiva esta idea de la arquitectura de objetos, que pue-
de insertarse en todas partes.

También me gustaría añadir un punto sobre la colorimetría elegida por Gropius y Mies Van Der Rohe. Nos 
damos cuenta muy bien de que el color elegido es un color universal, que se adapta a todos los contextos. 
Se corresponde perfectamente con esta «arquitectura de objetos».

Casa 17 en el desierto de Gobi Casa 17 en una montaña de Suecia

C
as

a 
17

 e
n 

lo
s 

A
lp

es
 F

ra
nc

ès

88



A
ná

li
si

s 
d

e 
la

 lu
z

REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES A LA HORA DE 
ABORDAR EL ANÁLISIS

La forma y la orientación, la relación con el soleamiento, con el uso exte-
rior (fachadas herméticas definidas, espacios de transición por medio de 
marquesinas adosadas, las terrazas al sur de la casa 16..
Iluminación, orientación interior y uso. Cuando y como penetra el sol en 
las estancias (utilización de secciones, plantas, 3d, perspectivas interio-
res). Salones y comedores a poniente, dormitorios al este?
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l REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES A LA HORA DE 
ABORDAR EL ANÁLISIS

CASA 17: … La número 17 corresponde a la suma de las piezas 

a + b + c : 

“En ambas viviendas la cimentación es de hormigón in situ. La 

vivienda 16 se construye con fábrica de bloque hueco de hor-

migón aligerado con piedra pómez, las particiones interiores y 

los forjados se realizan con el método Feifel Zick-Zack, ideado 

por el arquitecto Albert Feifel y que consiste en un entramado 

de tablas con un grosor entre 18 y 20 milímetros y una anchura 

entre 8 y 10 centímetros dispuestas en zigzag. 

En la vivienda 17 la estructura se resuelve con un esqueleto de 

perfiles metálicos. Lo forman 10 pórticos con soportes en ‘Z’ y 
vigas en ‘I’ en los pórticos centrales y en ‘U’ en los laterales, en 
ambas plantas. La estructura se rigidiza con un pórtico central 

perpendicular a los otros 10 y con perfiles diagonales en las 
esquinas. Debido a la forma cúbica de la vivienda, toda la es-

tructura se dispone perimetralmente, a excepción de un único 

pilar ubicado en una posición central en el interior.” 

La fachada está formada por un panel de Eternit en el exterior 

y un panel de Lignat en el interior, entre los que se dispone una 

capa de aislamiento térmico y acústico de corcho. El Eternit es un 

panel exterior de fibrocemento atornillado a una estructura auxi-
liar de madera montada sobre el esqueleto metálico de perfiles 
en ‘Z’.

Esqueleto metálico con cerramientos en bloques de corcho: con-

siste en una cimentación de hormigón a la cual se le sobrepone 

un esqueleto metálico con perfiles en Z. Este sistema se utiliza en 
paredes y techos al que posteriormente se atornillan al esqueleto 

listones de madera a los cuales se le fija el recubrimiento exterior, 
consistente en una lámina de asbesto de 6 mm. Este sistema lo 

utilizó Walter Gropius en la casa 17, manteniendo sus premisas 

sobre una construcción estandarizada, de montaje industrial y 

económico.

Rapidez y economía. Racionalización e Industrialización.
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TACO DE MADERA

PERFIL EN Z

PANEL DE ETERNIT

CÁMARA DE AIRE

BLOQUE DE CORCHO

PANEL DE LIGNAT

COBRE GRECADO

El cerramiento de la casa 17 está formado
por un panel de Eternit en el exterior, un bloque de 
corcho en el medio que funciona como aislamiento
térmico  y un panel de Lignat en el interior. 

La construcción consiste en una cimentación de
hormigón a la cual se le sobrepone un esqueleto
metálico con perfiles en Z (señalado en el detalle).

102



A
ná

li
si

s 
es

p
a

ci
a

l /
 v

ol
um

ét
ri

co

REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES A LA HORA DE 
ABORDAR EL ANÁLISIS

Uso de la volumetría, especialmente la axonometría, con el objetivo de 
poner en evidencia las diversas soluciones combinatorias a partir de los 
módulos de la patente.

Experimentar un lenguaje propio de expresión gráfica arquitectónica.

Búsqueda de la originalidad en la composición, en la narración, etc.

Elaboración de dibujos propios.

Introducir la herrmienta informática.
Módulos 1 (gris),2 (naranja) y 3 (violeta). (Documentación aportada a los alumnos). 
Autor: Manuel Franco
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