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RESUMEN  (150 palabras): 

El despacho SOL89, compuesto por María González y Juanjo López de la Cruz, desarrolla su 

actividad profesional desde el año 2000, cuando finalizan sus estudios en la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Desde entonces, combinan profesión, docencia e 

investigación con intensidad y rigor, y alrededor de algunas constantes. Ya sea a través de 

obra nueva o en construcciones sobre lo existente, cultivan ciertas inquietudes sobre la 

relación entre los espacios públicos y privados -ámbitos intermedios-, las envolventes 

gruesas, o la capacidad de la sección para caracterizar espacial y lumínicamente la 

arquitectura.  Con todo, el artículo se centra en dos obras primerizas: el Instituto Andaluz 

de Biotecnología en Sevilla (2001-2007) y el Centro de Exposiciones y Congresos de 

Ayamonte (2004-2014). Ambas comparten similitudes formales y materiales, como las 

envolventes de prefabricados de hormigón, aunque responden a estrategias de proyecto 

diversas, que se podrían sintetizar en “apilar” y “esculpir”.  
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El despacho SOL89, compuesto por María González y Juanjo López de la Cruz, comienza su 

actividad profesional con el cambio de siglo y en un marco geográfico muy acotado: 

Andalucía. No obstante, su arquitectura no se enmarca en los parámetros habituales de lo 

que podríamos denominar “escuela andaluza” y su abstracción vernacular, caracterizada 

por encalados volúmenes simples poco perforados.1 El equipo demuestra una 

experimentación constante que se traduce en geometrías unitarias pero complejas, de 

gruesos aunque ahuecados cerramientos, y elaboradas secciones que parten de la 

estrategia de “ordenar en planta para desordenar en sección”, en palabras de los propios 

arquitectos.2 Con todo, las siguientes líneas se centran en dos obras primerizas: el Instituto 

Andaluz de Biotecnología en Sevilla (2001-2007) y el Centro de Exposiciones y Congresos 

de Ayamonte (2004-2014). Ambos equipamientos, de programas complejos y superficies 

equiparables, comparten ciertos atributos geométricos, espaciales, materiales y 

constructivos: la forma compacta próxima al prisma que resulta de la ocupación intensiva 

del solar, el importante papel de la sección como procedimiento de organización interior, 

la utilización masiva de paneles prefabricados de hormigón de gran formato para las 

envolventes exteriores, y las estructuras porticadas de hormigón in situ.3 No obstante, las 

operaciones arquitectónicas que se llevan a cabo para alcanzar dichos resultados son 

diversas y nos enseñan dos maneras complementarias de pensar y construir la 

arquitectura.  

 

Las obras 

El Instituto Andaluz de Biotecnología4 se ubica en los solares terciarios de la Exposición 

Universal de 1992, y funciona tanto como centro de investigación, como de atención a 

pacientes. Se trata de un volumen prismático ciego de base rectangular (48x25 m), de 

cuatro plantas sobre rasante y dos sótanos de servicios y aparcamientos. El subsuelo 

absorbe los desniveles y las irregularidades de la planta baja, que acoge las zonas de 

acceso, así como la entrada a un salón de actos que puede funcionar independientemente. 

La estricta envolvente de paneles grecados de hormigón (12x1,10m, e=12cms), sólo 

alterada por puntuales tribunas, encierra un introspectivo espacio interior con una clara 

organización en planta. Dos bandas longitudinales, a modo de espacios colchón, albergan 

las circulaciones: pacientes en una cara, personal en la opuesta. En cambio, el corazón de 

la planta se dispone en bandas transversales y alternadas de espacios cerrados -salas-, 

techados -terrazas- o descubiertos -patios-. Esta disposición crea tres vacíos interiores 

concatenados y de alturas variables, que conectan visualmente y en diagonal todas las 

plantas, al tiempo que proporcionan la adecuada luz y ventilación interior. La estructura 

porticada de hormigón in situ responde a las bandas longitudinales con pórticos de escasa 

luz y poco canto, y a las bandas transversales a través de vigas puente de 14 metros de luz 

y 1 de canto. (Fig. 01, 02) 

El Centro de Exposiciones y Congresos de Ayamonte5 se sitúa sobre el recorrido fluvial que 

arranca del Guadiana y enlaza con las características marismas y salinas del lugar. Esta 

situación fronteriza entre lo urbano y lo natural determina la propuesta, que parte, al 

contrario de Sevilla, de una clara vocación extrovertida, en la cual el edificio se convierte 

en una gran cubierta que pretende poner en valor el patrimonio natural de las marismas a 

través de la apertura lateral y la visión panorámica. El programa se ciñe de nuevo a una 

figura prismática de base rectangular (75x35m), esta vez sólo virtual. Las caras exteriores 

de los planos retranqueados que definen el volumen sugieren un prisma en el cual se 

aprecian las diversas partes del programa. Esta envolvente quebrada de paneles 
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prefabricados de color blanco (2x3,30m, e=14cms) genera un gran vacío, a modo de plaza 

cubierta, alrededor del cual se organizan los auditorios -para 1300 y 300 personas-, las 

salas de trabajo y los espacios expositivos. El acceso a la plaza se produce desde la cara 

norte -la urbana- y a través de una gran rampa. Las dependencias de planta baja -espacios 

expositivos y servicios- se erigen como un gran podio que permite elevar la cota de acceso 

y disfrutar así de las vistas lejanas hacia las marismas. (Fig. 03, 04) 

 

Las operaciones arquitectónicas 

Uno de los documentos principales que explican ambos edificios es la sección. De hecho, es 

una constante en la trayectoria de los arquitectos la concepción espacial de los proyectos, 

la cual queda especialmente plasmada en la definición de los cortes verticales, que además 

suelen definir la imagen de los edificios. En el Centro de educación infantil de Ayamonte 

(2003-2005), un quebrado perfil de cubierta une la cota de la calle con un parque 

posterior, de manera que el usuario transita bajo espacios de alturas diferentes, cubiertas 

planas e inclinadas, y entre delicadas celosías. El discreto perfil discontinuo del centro 

infantil se agudiza y radicaliza en la complicada intervención en el Hospital Virgen 

Macarena de Sevilla (2007-2011). La ampliación de la cafetería del hospital se realiza a 

través de un nuevo volumen ajeno al edificio existente, aunque confinado parcialmente 

entre sus forjados. La ampliación se expande hacia un patio anexo y se dilata en planta y 

sección, caracterizando las zonas de estar con enérgicas cubiertas inclinadas y nuevas 

entradas de luz. De manera similar, la Escuela de hostelería de Medina Sidonia (2007-

2011), fruto de la intervención en el antiguo matadero de la localidad, parte de una 

elaborada cubierta confinada ahora entre los contundentes muros perimetrales existentes. 

La cubierta, con un reverso y un anverso no coincidentes, “permite iluminar el espacio 

entre muros y se encrespa para albergar la cocina de la escuela de hostelería, salpicada 

por patios que funcionan como chimeneas de ventilación”.6 (Fig. 05) 

En los edificios que nos ocupan de Sevilla y Ayamonte, las secciones -tanto longitudinales 

como transversales- sugieren un trabajo de vaciado o excavado del volumen aparente que 

define los límites de la construcción. Sin embargo, los procedimientos de trabajo con el 

vacío no son coincidentes. Los propios arquitectos, en el transcurso del “V Congreso de 

Arquitectura Blanca” de la Universidad Politécnica de Valencia en abril de 2012, utilizaron 

dos verbos para explicar ambos proyectos y esclarecer sus diferencias operativas: apilar y 

esculpir,7 esto es, superponer una cosa sobre la otra, y realizar un trabajo de labra o 

sustracción sobre un material. Ambas acciones aproximan la arquitectura y la artesanía, y 

sugieren el interés de los autores por conferir consistencia y verosimilitud constructiva a 

través de un trabajo casi manual con los materiales.8 Unos materiales que manipulados 

con destreza consiguen levantar sólidos de estructura discontinua, es decir, volúmenes 

porosos que albergan espacio y luz. (Fig. 06) 

En Sevilla, el edificio se formaliza “mediante la superposición de variaciones de plantas 

que poseen la misma porosidad repartida de modos distintos”.9 El programa se organiza 

por usos en diferentes plantas que tienen en común las franjas de circulación. No obstante, 

los vacíos de cada nivel varían de posición, según convenga a las dependencias interiores, 

de modo que la sección resulta una consecuencia y no un punto de partida. Es el trabajo 

cuidadoso de apilado de sustratos horizontales del que resulta la riqueza espacial, 

lumínica y visual de los patios y terrazas. Por ello, la “sección libre” depende de una 

variada aunque rígida disposición de la planta. No en vano, como ya señalara Colin Rowe, 
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la libertad de la planta moderna -la planta libre- viene emparejada a la equidistancia de 

suelo y techo, o lo que es lo mismo, a una limitada sección; y viceversa, de modo que es 

sólo a través de plantas trabadas y fijas -paralizadas- que se puede alcanzar la libertad en 

sección.10  

Por contra, una sección transversal por la plaza cubierta es uno de los esbozos iniciales del 

proyecto de Ayamonte, en el cual “la escala del paisaje de marismas presiona al edificio 

ahuecándolo”.11 El afilado de la cubierta y su separación perceptiva como plano 

independiente, el esponjamiento de la planta de acceso -piano nobile- y la construcción de 

la rampa, o las puntuales sustracciones de las esquinas del prisma aparente sugieren unas 

operaciones que no dependen exclusivamente de las decisiones tomadas en planta. Estas 

operaciones, además, socaban la integridad del volumen prismático de partida, iniciando 

un camino en el cual se superponen dos maneras básicas de concebir la arquitectura: 

como caja prismática o como composición de planos interrelacionados. Del mismo modo 

que ocurre en el Centro de formación del Cabildo de Palmete (Sevilla, 2006-2009), se 

confiere al edificio una doble condición de abierto y cerrado, convexo y cóncavo, en la que 

además se difuminan los límites entre lo público y lo privado -como también ocurre en la 

planta baja del Instituto Andaluz en Sevilla-. 

 

Consideraciones finales 

En “Paradigmas fin de Siglo: fragmentación y compacidad en la arquitectura reciente”12 y 

“Formas fuertes: valores arquitectónicos de una década”,13 Rafael Moneo y Juan Antonio 

Cortés, respectivamente, intentan arrojar luz sobre lo que ha sido la arquitectura de finales 

del siglo XX y principios del XXI. Ambos coinciden en plantear dos grandes vertientes. La 

primera estaría formada por aquellas arquitecturas caracterizadas por lo roto, discontinuo 

y quebrado, a la vez que inestable, fluido y sin forma. La segunda, quizás menos cuantiosa, 

se define a través de los conceptos de “compacidad” y “forma fuerte”. Moneo entiende la 

“compacidad” como formas regulares y cerradas que coexisten con interiores organizados 

libremente.14 Cortés se refiere a la “forma fuerte” en proyectos de contundente presencia 

física y material en los que se combina continuidad y variación, claridad formal y 

complejidad perceptiva y geométrica.  La obra de SOL89 participa de la segunda vertiente, 

aunque con un acento propio que sitúa a la arquitectura andaluza en el panorama de la 

mejor arquitectura reciente.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Véase: Arquitectura Viva. El sur siguiente: abstracción y mestizaje: proyectos andaluces de ahora. 
Madrid: Avisa, 1999, número 68. 
2 Conversación con los autores, mayo de 2015. 
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3 Cabe matizar que en el caso de Ayamonte, la gran cubierta afilada que cubre todo el proyecto se 
soluciona con un entramado metálico. 
4 SOL89 junto a Francisco González y Salvador Méndez. 
5 SOL89 junto a Miguel Ángel Francisco. 
6 Memoria del proyecto (http://sol89.sol89.com/2010/10/escuela-de-hosteleria-en-
matadero.html). 
7 SOL89 también ha utilizado ambos términos como estrategias pedagógicas en algunas asignaturas 
de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. El curso 2012-13 de “Proyectos 1” tenía 
por título “Acciones”, y se basaba en cuatro ejercicios bajo los epígrafes: Apilar, Sustraer, Plegar y 
Entrelazar. 
8 Gottfried Semper, el arquitecto y teórico alemán del siglo XIX, es uno de los primeros en establecer 
un clara relación entre el “arte del espacio” -la arquitectura- y las cuatro artes constructivas 
originarias y básicas: cerámica, tejido, ensambladura o carpintería y estereotomía de la piedra o 
cantería; éstas dan lugar a las operaciones constructivas elementales: moldear barro, tejer hilos, 
ensamblar barras y apilar bloques. Véase: ARMESTO, Antonio (ed.). Escritos fundamentales de 
Gottfried Semper: el fuego y su protección. Barcelona: Fundación Arquia, 2014. 
9 Memoria del proyecto (http://sol89.sol89.com/2010/10/instituto-andaluz-de-
biotecnologia.html). 
10 ROWE, Colin. “Las matemáticas de la vivienda ideal”. En: Manierismo y arquitectura moderna y 
otros ensayos. Barcelona: Gustavo Gili, 1978, p. 18-19. [The Mathematics of the Ideal Villa an Other 
Essays, 1976]. 
11 Memoria del proyecto (http://sol89.sol89.com/2010/10/centro-de-exposiciones-y-
congresos_10.html). 
12  Conferencia pronunciada en la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard en febrero de 
1998, y publicada en la revista Harvard Design Magazine, en el verano de 1998, p. 71-75. Texto 
recogido posteriormente en El Croquis, Rafael Moneo 1967-2004, número 20+64+98, 2004, p. 650-
659. 
13 CORTÉS, Juan Antonio. “Formas fuertes: valores arquitectónicos de una década”. El Croquis. Las 
Mejores Obras de Principios de Siglo, 2011, número especial. 
14 Cabe advertir que el procedimiento de la compacidad, que lleva asociado la preponderancia de 
paramentos exteriores casi exclusivamente ciegos, es especialmente apropiado para aquellos 
programas -museos, palacios de congresos, centros de investigación- que, por su propia naturaleza, 
no necesitan comportarse de una manera transitiva hacia el exterior. Tanto en el Instituto Andaluz 
de Biotecnología de Sevilla, como en el Centro de exposiciones y congresos de Ayamonte se dan, en 
mayor o menor media, estas condiciones. 
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PIES DE LAS ILUSTRACIONES 

Fig. 01: SOL89, Instituto Andaluz de Biotecnología, Sevilla, 2001-07. Fachada oeste y patio 

interior escalonado. 

Fig. 02: SOL89, Instituto Andaluz de Biotecnología, Sevilla, 2001-07. Plantas y patio 

interior cubierto. 

Fig. 03: SOL89, Centro de Exposiciones y Congresos, Ayamonte, 2004-2014. Imagen 

general desde las marismas. Sección inicial de proyecto. 

Fig. 04: SOL89, Centro de Exposiciones y Congresos, Ayamonte, 2004-2014. Fachada de 

acceso (desde la ciudad) y axonometría.  

http://politube.upv.es/play.php?vid=52347
http://politube.upv.es/play.php?vid=52346
http://sol89.sol89.com/
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Fig. 05: SOL89. Secciones del Centro de educación infantil de Ayamonte (2003-2005), la 

intervención en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla (2007-2011) y la Escuela de 

hostelería de Medina Sidonia (2007-2011). 

Fig. 06: SOL89. Secciones constructivas del Instituto Andaluz de Biotecnología y del Centro 

de Exposiciones y Congresos de Ayamonte. 

 

PROCEDENCIA DE LAS IMÁGENES 

Fig. 01: Documentación gráfica despacho SOL89. Fotografías de Jesús Granada 

Fig. 02: Documentación gráfica despacho SOL89. Fotografías de Jesús Granada 

Fig. 03: Documentación gráfica despacho SOL89. Fotografías de Javier Orive y SOL89 

Fig. 04: Documentación gráfica despacho SOL89. Fotografías de Jesús Granada 

Fig. 05: SOL89 

Fig. 06: SOL89 
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