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TFM‐PFC. EJERCICIO TALLER B2 

 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN ARCHIDONA, MÁLAGA. 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Al igual que en otras ocasiones, en este curso planteamos la posibilidad de elección entre dos 
posibles  funciones  específicas  que  cualifican  el  edificio  de  uso  Administrativo  a  desarrollar, 
vinculando así mismo el espacio público de la Plaza que constituyen en su conjunto el objeto del 
ejercicio propuesto. Estos usos son los siguientes: 
 

1 Centro Documental Epidemiológico de la Comunidad de Andalucía. 
2 Edificio para los nuevos Juzgados de Archidona. 
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Tanto en el desarrollo de uno y otro, nos enfrentamos a dos formas de acometer el trabajo por 
realizar: en el primer caso la concreción de un programa para una nueva función; en el segundo 
la  innovación en  lo que  supone  la  alteración de un programa  funcional  estricto  como el  del 
Juzgado. 
 
En  el  desarrollo  de  ambos  programas,  uno  de  carácter  supramunicipal,  el  del  Centro 
Documental,  y  otro  vinculado  al municipio  de Archidona  como  son  sus  juzgados propios,  se 
deben de explorar soluciones que den respuesta concreta a los cambios en los hábitos  que de 
forma individual, interpersonal en el trabajo y en las relaciones sociales se están produciendo  
en  y  tras  la  Pandemia  del  Covid  19.  Esto  se  propone  en  tanto  que  estos  cambios  obligan  a 
conformar  un  nuevo  escenario,  un  nuevo  LUGAR  distinto  al  pensado  hasta  hoy  y  donde  la 
arquitectura actual no ofrece respuestas concretas, más allá de  la asunción de determinadas 
normas que deben en todo caso de entenderse desde la provisionalidad que justifica un estado 
de emergencia internacional instaurado el pasado mes de marzo y el más restrictivo, de alarma 
sanitaria, aún en vigor en nuestro país en el momento de la redacción de este texto.  
 
Considerando  esta  óptica,  esta  forma  de  entender  y  proponer  nuevos  espacios  para  la 
convivencia,  relación  y  trabajo,  animamos  a  los  estudiantes  a  pensar  libremente,  no 
condicionados por  este  cuerpo disciplinar  de normativas  de  emergencia  que,  como el  virus, 
amenaza  con  quedarse  entre  nosotros  regulando  nuestras  vidas.  Debemos  de  proponer 
espacios para la vida del hombre y sus relaciones conformando una nueva manera de entender 
la arquitectura tras la Pandemia. Porque, si es prudente pensar a corto plazo que dichas normas 
pueden atender puntualmente un estado de alarma, cabría pensar así mismo que la libertad del 
hombre en el conjunto de la sociedad, para pensar y decidir sobre su propio destino, es más 
importante que el conjunto de todas ellas. 
 
Más allá del marco más específico, el proyecto arquitectónico, es obvio que la arquitectura tiene 
la competencia para dar forma a la ciudad a través de la profundidad de acción que ofrece  el 
proyecto urbano ‐incrementando su capital relacional, social y económico‐, yendo más allá en 
un esfuerzo que dote de un contenido complejo y rico opuesto a una respuesta simplificada,   
entrenada en gestionar esas oportunidades para ofrecer un  resultado aparente en beneficio 
propio. 
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La  legislación y  la enorme cantidad de ordenanzas y reglamentos a  los que debe enfrentarse 
cada trabajo profesional del arquitecto es solo una coartada para esquivar el necesario esfuerzo 
de gestión y coordinación que requiere hacer las cosas mejor. Quizás más despacio de lo que la 
aceleración del  contexto que habitamos nos empuja a hacer, porque  como dijo Siza en esta 
época que habitamos falta tiempo para la sedimentación de las ideas para unos trabajos, los de 
los arquitectos, que  tienen una vocación de permanencia en el  tiempo elevada. Es un  lastre 
enorme cuando nuestro entorno urbano se llena de banalidad, por pereza, por prisa o por mal 
oficio, y  solo de vez en cuando un buen proyecto edilicio aislado  indulta un  lugar de mucha 
precariedad urbana. 
 
Hay  lugares que, no sometidos a  la presión de  la oportunidad, del  fácil acceso o del negocio 
inmobiliario banal, permanecen expectantes a la espera de una buena idea. Pero esos lugares 
hay  que  saber  verlos  y  prepararlos  para  el  proyecto  justo.  Hay  encrucijadas  y  buenas 
oportunidades  que  solo  existen  con  una  correcta  interpretación  y  lectura  del  lugar  y  de  su 
historia; estos lugares a veces quedan desvanecidos para siempre por un proyecto equivocado, 
inculto, apresurado… Eso pasa todos los días en algún sitio “especial”. 
Este fragmento inacabado y periférico de Archidona tiene algo de todo eso. Es una potencial 
encrucijada urbana, un potencial espacio para usos relevantes y un potencial dispositivo con el 
que la trama urbana puede dialogar e interactuar con el paisaje. Pero ahora no es nada y podría 
igualmente  no  ser  nunca  nada  de  eso.  Necesita  de  la  arquitectura  y  de  su  destreza  con  el 
proyecto urbano, y eso es lo que va a entrenar este ejercicio proyectual. 
 
El estudiante habrá de atender a los siguientes requerimientos urbanísticos: 
 

1. Reflexión  acerca  de  la  condición  urbana  y  metropolitana  del  lugar  elegido  para  el 
proyecto,  diferenciando  según  los  programas  propuestos.  Igualmente  podrá  sugerir 
infraestructuras de mejora, reformas urbanas. 

2. Definición  de  una  propuesta  para  el  ámbito  y  posible  delimitación  de  la  actuación, 
entendiendo esto como una mirada amplia de un futuro proyecto que busque sinergias 
proyectuales  más  allá  del  área  estricta  de  la  actuación.  Mirada  que  entendemos 
necesaria para el reconocimiento paisajístico y monumental del municipio. 
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1 CENTRO DOCUMENTAL EPIDEMIOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE ANDALUCÍA 
 

Descripción y objetivos: 
 
Con  este  tema  planteamos  una  reflexión  sobre  la  nueva  arquitectura  que  surgirá  tras  la 
Pandemia más  allá  de  su  capacidad  de  adaptación  funcional  y  formal.  Un  tema  como  este 
requiere de la reformulación del lugar, del marco especifico o escenario donde surge un nuevo 
uso vinculado estrechamente con la circunstancia que lo provoca. 
 
La situación estratégica de la Ciudad de Archidona, su geolocalización referida al conjunto de la 
Autonomía, daría la posibilidad de plantear un edificio que ‐ junto con la plaza concebida como 
oportunidad para establecer ese nuevo modus vivendi‐ diera una respuesta a estas cuestiones 
desde el principio de su enunciado.  
La  capacidad  de  este  uso,  Centro  Documental  de  la  Autonomía,  daría  a  la  ciudad  una 
oportunidad de aumentar su capacidad de rentabilizar su oferta cultural e interconectarla con 
el  resto  de  la  región,  lo  que  supondría  una  activación  de  sus  recursos  que,  en  materia  de 
movilidad, le otorga el AVE y las autovías A92 y A45. Desde ese punto de vista sería interesante 
además proponer tanto en la Plaza como en el edificio espacios que planteen usos relacionados 
con actividades congresuales, de exposición o de divulgación cultural. 
 

Sobre la Plaza: 
 

Se debe proyectar en el vacío existente anexo a la parcela edificada un espacio en continuidad 
con  el  edificio  y  la  ciudad,  espacio  de  relación  y  marco  de  actividades  públicas,  sociales, 
culturales y de ocio, en línea y complemento de la actividad que desarrolla en la actualidad la 
Plaza Ochavada. Será un espacio que, como aquella, resuelva los encuentros con los edificios 
perimetrales  y  en  definitiva  la  trama  urbana  del  caserío  donde  se  sitúa.  Así mismo  se  debe 
resolver una accesibilidad suficiente también al tráfico en un doble sentido: 
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1 Restringida  para  vehículos  de  mantenimiento,  bomberos  y  necesarios  para  el 
desarrollo de las diferentes actividades culturales y de ocio.  

2 Libre para acceso y  salida de un aparcamiento soterrado de capacidad suficiente 
para la demanda social y para la específica requerida para las diferentes actividades 
posibles.  

 
En ambos ámbitos, Edificio y Plaza, se valorará la capacidad de adaptación espacial a la secuencia 
de restricciones implementadas en nuestro país en la gestión de la Pandemia Covid19, ‐niveles 
0, 1, 2  y 3‐, en cuanto a la eficacia de los mismos y sin menoscabo de la bondad de la solución 
arquitectónica dada. 
 

Programa  de  USOS  específicos  y  estimación  de  la  capacidad.  Superficies  útiles 
orientativas.  

 
1. CONTROL E INFORMACIÓN:  

Con espacio de trabajo para tres personas y superficie mínima de 30 m². 
2. VESTIBULO 

Espacios de accesos en correspondencia con áreas de exposición y congresual. 
3. ÁREA DE EXPOSICION:  

Superficie orientativa, 100 m². 
4. ÁREA CONGRESUAL: 

En relación con la anterior, a la que eventualmente podrá unirse. Con aforo para 120 
personas. 

5. ÁREA DIRECCIÓN Y GESTIÓN:  
Con espacio de trabajo para tres personas y superficie mínima de 50 m². 

6. ÁREAS DE CONSULTA:  
Área  Internet, con ordenadores en mesas para consulta, 25 puestos y 60 m². Sala de 
consulta y estudio de documentos, 200 m²; 100 puestos. Reprografía, 10 m². Salas para 
trabajo, 4 de 5 a 10 personas. 

7.  FONDO DOCUMENTAL:  
Fondo de audiovisuales, 70 m². Espacio para depósitos abiertos a la consulta, 250 m². 
Depósitos reservados a especialistas, 250 m².  

8. ESPECIALISTAS E INVESTIGADORES: 
Consulta  para  investigadores.  3  salas  de  15 m²,  con  aseos  propios.  1  despacho  para 
archivero, 15 m². Guardarropa, 5 m². 

9. ÁREA DE EXPOSICION: 
Superficie orientativa 100 m². 

10. ÁREA CONGRESUAL: 
En relación con la anterior, a la que eventualmente podrá unirse. Con aforo para 120 
personas. 

11. ASEOS Y ZONAS COMUNES: 
Espacios de vestíbulos, distribuidores, aseos etc., superficie aprox. de 150 m². 

12. INSTALACIONES, ALMACENAJE Y OTROS: 
Superficie 150 m². 
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2 EDIFICIO PARA LOS NUEVOS JUZGADOS DE ARCHIDONA 
 

Descripción y objetivos: 
 
En línea con el resto de ejercicios de TFM que se han venido sucediendo a lo largo de estos tres 
últimos años, donde se requiere la realización de un trabajo que descanse en buena medida en 
la concreción técnica que lo cualifique como documento de suficiencia profesional, planteamos, 
en forma de ejercicio, un trabajo sobre una demanda real y específica: el edificio de Juzgados 
para la ciudad de Archidona. 
 
Con  este  ejercicio  se  pretende  investigar  sobre  la  relación  entre  edificio  público  de  función 
administrativa y la ciudad en un ámbito de actuación en el que se conjugan patrimonio, enclave 
paisajístico y presencia de usos amigos, como el Ayuntamiento, que pueden llegar a establecer 
una oportunidad para reflexionar sobre la activación de los espacios disfuncionales en los que 
se  sitúan  estos  equipamientos  de  gran  especificidad  técnica  y  de  gestión  y  poca  vocación 
ciudadana.  
 

Sobre la Plaza: 
 
Se debe proyectar en el vacío existente anexo a la parcela edificada un espacio en continuidad 
con  el  edificio  y  la  ciudad,  espacio  de  relación  y  marco  de  actividades  públicas,  sociales, 
culturales y de ocio, en línea y complemento de la actividad que desarrolla en la actualidad la 
Plaza Ochavada. Será un espacio que, como aquella, resuelva los encuentros con los edificios 
perimetrales  y  en  definitiva  la  trama  urbana  del  caserío  donde  se  sitúa.  Así mismo  se  debe 
resolver una accesibilidad suficiente también al tráfico en un doble sentido: 
 

1 Restringida  para  vehículos  de  mantenimiento,  bomberos  y  necesarios  para  el 
desarrollo de las diferentes actividades culturales y de ocio.  

2 Libre para acceso y  salida de un aparcamiento soterrado de capacidad suficiente 
para la demanda social y para la específica del edificio de Juzgados. 
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En ambos ámbitos, Edificio y Plaza, se valorará la capacidad de adaptación espacial a la secuencia 
de restricciones implementadas en nuestro país en la gestión de la Pandemia Covid19, ‐niveles 
0, 1, 2  y 3‐, en cuanto a la eficacia de los mismos y sin menoscabo de la bondad de la solución 
arquitectónica dada. 
 

Programa  de  USOS  específicos  y  estimación  de  la  capacidad.  Superficies  útiles 
orientativas.   

 
1. JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN: 

Despacho de Juez y Secretario, 18,00 m² cada uno. Despachos asociados, 4 de 12 m². 
Salas Multiusos (3), 81,00 m². 

2. JUZGADO DE GUARDIA. Civil y Penal. 
Control de Acceso, 12 m². Vestíbulo, 20,00m². Oficina General, 10,00 m². Atención al 
público, 15 m².  Sala Multiusos/ Sala de Vistas, 35,00 m². Despacho de  Juez,  Fiscal    y 
Secretario, 12,00 m², cada uno.  

3. REGISTRO CIVIL 
Atención al Público, 20,00 m², Despachos asociados, 2 de 15 m². Archivo, 50 m². Sala de 
Bodas (será también Sala de Vistas), 50,00 m²  . Antesala, 25,00 m². 

4. SALAS DE VISTAS 
Antesala de las Salas de Vistas,  15,00 m². Salas de Vistas (próxima a la Sala de Bodas), 
60,00 m². Sala Anexa a Sala de Vistas, 12,00 m², Espera de Testigos (2 Salas de 18 m²). 
Espera de Detenido, 9 m². 

5. AREA DE DETENIDOS: 
Control de Accesos, 12,00 m². Aparcamiento Furgón, 60,00 m². Sala de Cacheos, 16,00 
m².  Zona  de  retén  con  aseo  propio,  25,00 m².  Celdas,  2  de  6 m²  cada  una.  Sala  de 
Declaraciones,  12,00  m².  Sala  para  Ruedas  de  Reconocimiento  (con  dos  partes 
diferenciadas), 15,00 y 10,00 m².  

6. ARCHIVOS DE DOCUMENTOS Y DEPÓSITO DE PIEZAS DE CONVICCIÓN: 
15  de 25 m² cada uno. (5 Civil, 5 Penal, 5 Depósitos). Despacho clasificación, 12 m². 

7. OTRAS ÁREAS PÚBLICAS: 
Vestíbulo General de Acceso, 45,00 m², Sala de Espera Víctimas de Violencia, 18,00 m², 
Área para Procuradores, 27,00 m². Área para Abogados, 27,00 m². Área para Asistencia 
Jurídica Gratuita, 18,00 m². Biblioteca, 18 m². Aseos públicos y en para aquellas áreas 
específicas. 

8. PERSONAL: 
Aseo, 3 de 8,00 m². Vestuarios, 2 de 8,00 m². Despacho Guardia Civil, 12,00 m². Vestuario 
Guardia Civil 8,00 m². 

9. CONTROL Y SEGURIDAD: 
Seguridad/Control de Acceso, 12,00 m². Anexo para control de monitores, 3,00 m². 

10. APARCAMIENTOS: 
Para 4 vehículos. 

11. INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y ALMACÉN: 
Áreas de almacenaje y limpieza, 100 m². Instalaciones 50 m². 
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