
RESUMEN

El presente artículo analiza diversas celosías cerámicas, realizadas por el equipo de arquitectura Pich-Aguilera en cola-
boración con diversas industrias, tratando de ilustrar particularidades en su comportamiento ambiental y su desarrollo 
tecnológico.

Mediante dicho análisis el trabajo trata de reflexionar sobre el sistema constructivo de la celosía cerámica como el resultado 
de la combinación de componentes y sistemas cerámicos muy diversos, implementados a lo largo del tiempo en distintas 
tipologías constructivas y funcionales. Paralelamente el estudio apunta algunas hipótesis acerca de las invariantes esencia-
les del propio sistema y de posibles evoluciones futuras.
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ABSTRACT

This paper analyzes several ceramic lattices, designed and developed by the architectural firm Picharchitects together 
with different industries. The paper tries to point out some of this construction system’s particularities in relation with 
its environmental behavior and technological development.

At the same time the paper introduces some reflections about the lattices as a combination of different and diverse com-
ponents that have been implemented along several construction technics and architectural functionalities. Moreover the 
paper tries to introduce some hypothesis about the construction system invariabilities (as an essences of the system itself) 
and some of its possible evolutions.
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1. INTERÉS Y ALCANCE ESTUDIO

El interés del presente análisis surge de la determinante ne-
cesidad en la arquitectura actual por poder reducir la deman-
da energética de los edificios en la consecución de su confort 
interior.

Las necesidades térmicas y lumínicas del interior de los edi-
ficios implica mayoritariamente el control de la incidencia 
solar sobre sus paramentos (1). La celosía cerámica actúa 
en este sentido como filtro que permite controlar ganancias 
solares y niveles de iluminación, a la vez que genera espa-
cios intermedios entre el interior y el exterior de los edificios 
(2) (3).

A su vez un análisis tecnológico de la evolución de la celosía 
cerámica indica las posibilidades evolutivas de este sistema 
constructivo para adaptarse a los requerimientos de la arqui-
tectura contemporánea.

Como síntesis de esa evolución tecnológica se apunta a cier-
tos estadios o canceles:

•  Los sistemas tradicionales surgen directamente de la arqui-
tectura vernácula en climas con altos niveles de radiación 
solar. Están basados en piezas cerámicas muy elementales 
y una colocación húmeda, a base de mano de obra intensiva 
de alta cualificación artesanal (4).

•  A medida que las circunstancias edificatorias van deman-
dando mayor flexibilidad y ligereza al paramento de ce-
losía; la proporción y complejidad de la pieza cerámica 
tiende a aumentar, propiciando de este modo la invención 
e industrialización del sistema. Caracteriza esta evolución 
la incorporación de mecanismos complementarios de en-
samblaje de las piezas cerámicas y una puesta en obra seca. 
Esto conlleva la ideación e implementación de nuevos mo-
dos de ejecución, alternativos a los oficios tradicionales.

•  Posteriormente, la tecnificación de la celosía impulsa un 
salto desde el simple paramento a la membrana, alcanzan-
do de ese modo una máxima flexibilidad, mínimo peso y 
mínima puesta en obra, a partir de un sistema altamente 
industrializado. Desde este estadio el sistema puede seguir 

su evolución pivotando sobre el elemento cerámico, el cual 
irá acumulando complejidad para obtener siempre mejores 
respuestas térmicas, lumínicas, visuales, etc. (5).

•  Finalmente, la necesaria transformación progresiva de la 
pieza cerámica, así como su carácter vertebrador, precisará 
de una industria fabricante altamente tecnificada, y toman-
do compromiso con la ideación, producción y colocación 
más cualitativa que cuantitativa, que lidere y garantice la 
pervivencia futura del sistema (6).

2. REVISIÓN DE LAS OBRAS E HIPÓTESIS

El estudio sintetiza el conocimiento acumulado en la evolu-
ción de celosías cerámicas a través de su aplicación en edifi-
cios reales del estudio Pich-Aguilera.

2.1. Desde la tradición

La arquitectura vernácula propia del mediterráneo ha desa-
rrollado una rica tradición constructiva vinculada a la celosía 
cerámica. Este sistema está presente de un modo u otro en to-
dos los arquetipos construidos por las diversas civilizaciones 
y configura la arquitectura más significativa de esa zona en su 
larguísima historia (7).

También podemos considerar la celosía como una respuesta 
tecnológica a las particularidades del clima, y el uso específi-
co de cerámica aporta al sistema las propiedades concretas de 
la arcilla, dado que es un recurso abundante en sus diversas 
áreas geográficas.

La inmensa variedad formal y constructiva de las celosías y 
presentes en la tradición mediterránea nos transmite cómo 
las civilizaciones del pasado tenían un profundo conocimien-
to de las condiciones del clima y de cómo modularlo median-
te el recurso de la arquitectura.

2.1.1.  Ejemplo A. Celosía cerámica para conjunto de 
viviendas unifamiliares en Barcelona (1997)

En la zona de distribución de esta vivienda unifamiliar en 
Barcelona la disposición del filtro solar frente a un paramen-

Figura 1. Vista exterior de la celosía. Figura 2. Vista interior de la celosía. 
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to permite controlar la radiación solar incidente sobre el es-
pacio interior. La creación de un espacio intermedio facilita 
una gradación térmica y la evacuación del calor.

A nivel tecnológico se trata de una versión actualizada de 
celosía tradicional, a base de ladrillos macizos tomados con 
mortero. El paramento se apoya sobre un elemento de so-
porte y se traba con el resto de paramentos. El paramento 
requiere cierto grosor para su estabilidad frente a los empujes 
horizontales del viento.

El montaje no sigue especificaciones técnicas definidas y de-
pende de la pericia de la mano de obra.

2.2. Más cerámica y menos peso

A menudo los programas de uso contemporáneos obligan 
a flexibilizar el espacio interior de nuestros edificios incor-
porando soluciones estructurales de mayor complejidad, 
tales como vanos de gran amplitud y uniones isostáticas. 
La estructura deja entonces de ser un elemento rígido y ho-
mogéneo donde apoyar y confinar los paños de la fábrica 
tradicional. En ese caso se hace necesario construir para-
mentos exentos y ligeros, que sean compatibles con los mo-
vimientos del soporte y la heterogeneidad de su capacidad 
portante (8).

De este modo se pueden diseñar formatos integrados por 
piezas independientes, solidarias a tracción y normalmente 
ensambladas en seco. Esta nueva tipología de paramento de-
manda un desarrollo tecnológico del elemento cerámico y los 
elementos de unión, dado que éste se hace más complejo y 
de mayor alcance, para poder absorber mediante su propia 
sección gran parte de los requerimientos del sistema.

El valor añadido de la pieza cerámica, así como su capacidad 
vertebradora de los componentes aledaños le dan un fuerte pro-
tagonismo en la conformación del sistema y su apariencia final.

Esa evolución tipológica surge normalmente de la mano de las 
industrias cerámicas, dotadas de suficiente capacidad operativa 
y técnica para afrontar con solvencia los procesos de innovación 
necesarios para la fabricación de piezas cerámicas complejas. 
Esa disposición técnica ligada al material tiende hacia piezas de 
gran formato, minimizando la subestructura —normalmente 
metálica—, simplificando así sus conexiones y el montaje (9).

2.2.1.  Ejemplo B. Fachada ventilada con parteluz, call center 
para Telefónica Móviles en Toledo (2004)

La sala principal de trabajo del edificio del call center de To-
ledo demanda cierta penumbra, luz no direccional, así como 
una gestión de las puntas térmicas (10) (11) (12).

Figura 3. Detalle de fachada.

Figura 4. Detalle celosía.

Figura 5. Paño celosía, fachada Este.
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2.2.2.  Ejemplo C. Celosía Brise soley, vivienda unifamiliar 
en Barcelona (2012)

En la obra de esta vivienda unifamiliar en Barcelona el para-
mento se dispone frente a una abertura completa de vidrio, 
actuando como modulador de la luz y la radiación solar. 
Siendo la estancia interior de carácter doméstico y reducido 
tamaño, es determinante el comportamiento térmico en su 
conjunto, maximizando la visión hacia el exterior (13).

Dado que la orientación de la superficie es de componente 
Sur, la separación entre lamas horizontales combinada con 
la anchura de cada pieza permite controlar la incidencia di-
recta de los rayos de sol estacionalmente, de tal modo que en 
verano éstos no alcanzan el interior mientras que sí lo ha-
cen masivamente en invierno. Así pues, la estancia interior 
puede calefactarse por efecto invernadero durante los meses 
de invierno (con una instalación complementaria de tubos de 
agua embebidos en el pavimento para gestionar las puntas 
térmicas durante el día y trasladarlas a la noche). En vera-
no la verticalidad del rayo de sol rebota en la pieza cerámica 

A nivel tecnológico la pieza cerámica básica se fija dos a dos 
mediante la disposición de un pasador metálico por el alma y 
confinado por cuñas de neopreno. Este módulo, de 1,2 m de 
longitud resultante de la unión entre dos piezas cerámicas, es 
colgado a su vez de una subestructura de perfiles metálicos 
y conforma el conjunto del paramento. El esfuerzo de tener 
que solidarizar mecánicamente dos piezas cerámicas viene 
dado por la imposibilidad de obtener una planimetría del el-
emento cerámico sometido a temperaturas de cocción muy 
altas, y eso es debido, a su vez, a que las bajas temperaturas 
del invierno en Toledo precisan piezas de gran dureza y com-
pacidad.

Finalmente, el paramento en cuestión desarrolla principal-
mente las propiedades térmicas de una fachada ventilada, 
con una filtración controlada de luz solar. El grado de per-
foración de la superficie cerámica es sólo del 30 % y la luz que 
pasa al interior es difractada por una hoja de policarbonato 
celular. Además la pieza cerámica horizontal, desplegada 
siempre bajo cada abertura, refleja hacia el interior mayor 
intensidad de luz solar. 

Figura 6. Sección constructiva.

Figura 7. Detalle celosía.

Figura 8. Vista conjunto.
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Las propiedades de la membrana aportan grandes ventajas 
para su industrialización, mediante el optimizado ensamblaje 
en fábrica de pequeñas piezas seriadas, conformando amplí-
simas superficies que viajarán plegadas para ser simplemente 
colgadas y tensadas en obra.

También el montaje permite elevados rendimientos de colo-
cación, evitando al máximo el trabajo en andamiaje y con-
centrando las uniones en obra en muy pocos puntos y de fácil 
control.

La producción de membranas necesita cierto cambio es-
tratégico por parte de los fabricantes de cerámica, al no fo-
calizarse tanto en la producción óptima de piezas como en la 
confección e instalación de sistemas integrados.

Finalmente, este nuevo formato nos permite concebir ampli-
as superficies cerámicas con menor implicación de material 
y fácil reciclabilidad de las partes, alineándose con los com-
promisos ambientales de nuestra sociedad contemporánea.

2.3.1.  Ejemplo D. Muro de confinamiento perimetral en 
ladera, Barcelona (2012)

El sistema forma parte de un conjunto de muros de con-
tención de tierras para el aterrazado del recinto de un jar-
dín y su deslinde con la calle. El muro de contención es de 
hormigón armado, pero su exposición a la fuerte radiación 
solar de orientación SO, así como la ausencia de tierra a pie 
de muro, hacían imposible el crecimiento de vegetación sobre 
paramento exterior. La membrana cerámica tiene la doble 
función de sombrear la superficie exterior de hormigón y 
conformar un paramento resistente desde la calle, generando 
así una holgura atemperada propicia para el crecimiento de 
la vegetación (14) (15).

horizontal, de modo que la luz entra siempre reflejada sin ca-
lentar el interior.

También el calor irradiado por la pieza cerámica sobrecalenta-
da por su exposición al sol no alcanza al interior al estar sepa-
rada una distancia de 40 cm y tener libre convección de aire.

A nivel tecnológico la subestructura de soporte es metálica, a 
base de perfiles verticales cada 1,3 m, sobre los que se apoyan 
las piezas cerámicas que en un extremo están fijadas medi-
ante resinas. A pesar de la amplitud del vano, éste se salva 
con una única pieza cerámica de canto muy fino. Esta pieza, 
obtenida por extrusión, tiene una planeidad perfecta en su 
perfil complejo, dado que para un clima meridional su fab-
ricación no precisa de elevadas temperaturas de cocción del 
horno. Siendo el grado de perforación del sistema casi total, 
más que un paramento que neutraliza las condiciones exte-
riores, bien podemos hablar aquí de un filtro que las tamiza.

2.3. De paramento a membrana

La evolución de las construcciones hacia modelos más flex-
ibles y ligeros, así como la necesidad de una construcción 
menos intensiva en mano de obra y material, sugiere el paso 
del paramento a la membrana cerámica. Es ésta una respues-
ta lógica en la transformación del sistema de celosía.

La membrana queda exenta de las solicitaciones que impone 
la rigidez, permitiendo el movimiento de todas y cada una de 
sus partes, lo que obliga de algún modo a reducir el tamaño 
de las piezas cerámicas para evitar excesiva torsión sobre el-
las. Este aspecto conlleva cierta simplificación del componen-
te cerámico propiamente dicho, en favor del engarce metálico 
que debido a las nuevas solicitaciones estructurales pasa a ser 
un integrante sustancial del sistema.

Figura 10. Vista.

Figura 9. Detalle del sistema.
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2.3.2.  Ejemplo E. Celosía para un aulario escolar,  
Barcelona (2014)

Se analiza la fachada urbana del nuevo aulario para las es-
cuelas teresianas de Barcelona (16). Se trata de una edificación 
contemporánea dentro de un recinto histórico-artístico, cuyo 
edificio fundacional es obra de Antoni Gaudí. El contexto 
viene determinado por la fuerte presencia de los edificios 
históricos, con su tradicional fábrica de ladrillo ejecutada en 
un momento de máximo despliegue técnico y expresivo de los 
oficios tradicionales. En su alineación con la calle el volumen 
presenta una superficie cerámica, mostrando de algún modo 
hacia la cuidad la traza del material que identifica el recinto.

La celosía esta encarada a S-O, tamiza la fuerte incidencia 
solar en verano frente a dos ámbitos distintos en su trasdós. 
Por un lado está la caja de escalera y circulaciones vertica-
les del edificio, delimitada por una capa de policarbonato 
celular que difracta la luz directa y proporciona estanquei-
dad. La separación entre la capa cerámica y el policarbon-
ato induce un flujo de aire que disipa el calor capturado en la 
pieza cerámica por radiación solar. A continuación la celosía 
se extiende sobre un espacio tampón abierto de 1 m de an-
chura, con jardineras lineales de tipo hidropónico formando 

El paramento tiene una perforación inferior al 40 %, pro-
duciendo un denso sombreamiento de la cámara posteri-
or, que con apenas 30 cm de grosor cuenta a su vez con 
la aportación térmica del terreno (entorno a los 18 ºC) a 
través del muro inercial de hormigón. Esas condiciones de 
penumbra atemperada son especialmente adecuadas para 
el desarrollo y floración de ciertas especies de vegetación 
como el jazmín, que en ningún caso habría podido desarr-
ollarse libremente.

A nivel tecnológico la superficie exterior está formada por 
una única tipología de pieza cerámica extruida, de pequeño 
formato y perfil sencillo. Las piezas cerámicas son engarzadas 
a través de su alma por varilladas verticales de acero, fijadas 
a un marco perimetral para conformar un paramento auto-
portante. La superficie se asemeja a una membrana tejida, 
con trama cerámica y urdimbre de acero, permitiendo el li-
bre movimiento de sus partes en respuesta al impacto y la 
dilatación.

Finalmente, los paramentos fueron montados enteramente 
en fábrica y simplemente fijados al muro de hormigón. El 
coste del transporte supone una repercusión menor, al tra-
tarse de unidades bidimensionales apilables.

Figura 11. Detalle de fachada.

Figura 12. Vista del conjunto.

Figura 13. Vista interior con jardín 
vertical.
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extruida de terracota, engarzada a través de una malla de 
acero trenzado según modelo del prototipo industrial «Flex-
brick». Tramos de celosía a toda altura (12 × 1,2 m) son trans-
portadas a obra en rollos para ser colgadas, desplegadas y 
tensadas, enlazándose en una única superficie continua me-
diante perfiles de acero que les atan lateralmente y anclan a 
la estructura principal, limitando de ese modo deformaciones 

un jardín vertical. Las condiciones de penumbra favorecen el 
desarrollo de la vegetación trepadora, estableciendo un mi-
croclima atemperado, que actúa como colchón térmico frente 
al espacio de aulas colindante.

A nivel tecnológico la celosía cerámica es literalmente una 
membrana compuesta por la agregación de una única pieza 

Figura 14. Axonometría de detalle del sistema de envolvente.

Figura 15. Prototipo de celosía. Vista 
exterior.

Figura 16. Prototipo de celosía. Vista 
interior.
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resuelve la totalidad de la envolvente del edificio, respondien-
do a todas y cada una de sus caras expuestas –fachadas N, S, 
E, O, cubierta y trasdós del porche de la planta baja.

La envolvente de cubierta genera un espacio sombreado por 
encima de una cubierta aljibe, creando un espacio frondoso 
y confortable, que actúa a su vez como tampón térmico. Esa 
envolvente de cubierta incorpora sistemáticamente tecnología 
para la producción solar térmica y fotovoltaica. Las distintas 
orientaciones de las fachadas verticales se resuelven a partir 
de una familia de piezas tridimensional, cuya disposición en 
cada cara viene condicionada por la direccionalidad de la luz 
solar. Las piezas cuentan con una cara vidriada que intensifica 
la reflexión de los rayos solares, creando de este modo cierta 
reverberación lumínica entre el cerramiento y la membrana. 

A nivel tecnológico el sistema retoma el modelo industri-
al «Flexbrick», redimensionando el alcance de sus partes 
tratando de dar mayores alcances a las prestaciones para este 
caso concreto. El tamaño de la pieza cerámica, así como su 
componente tridimensional y el vidriado de la cara interior, 
suponen una mayor complejidad del elemento, frente al en-
garce metálico que sigue siendo estándar. La tridimensional-
idad de la pieza cerámica permite combinar un notable grado 
de transparencia (50 %) con una completa protección solar.
 
3. CUADRO COMPARATIVO DE SISTEMAS

A modo de resumen comparativo se introducen los paráme-
tros de cada uno de los sistemas.

excesivas en caso de fuerte viento. El calado tiene una opaci-
dad del 50 % y arroja la sombra directa de su patrón plano.

2.4. Membranas más tridimensionales

Llegados a este punto, podemos conjeturar algunos caminos 
futuros para este sistema constructivo, teniendo en cuenta la 
capacidad de sus prestaciones para ir respondiendo a las as-
piraciones propias de nuestro tiempo.

En ese sentido, la recuperación de cierta tridimensionalidad 
en la membrana permitiría sacar mayor partido de sus condi-
ciones de filtro, muy especialmente en cuanto a la protección 
y refracción de la luz solar, e incluso la producción energética 
de origen solar.

Ese nuevo estadio de evolución precisa, sin embargo, despejar 
algunos interrogantes, cuya resolución puede abrir diversos 
frentes de desarrollo. La recuperación de la tridimensionalidad 
lleva implícita una mayor complejidad de la pieza cerámica que 
articula el sistema y abre un vasto camino de exploración. Esa 
circunstancia deja en manos de la industria cerámica, de su ca-
pacidad y empuje, la posibilidad de liderar su desarrollo futuro.

2.4.1.  Ejemplo F. Envolvente para edificio de laboratorios, 
Barcelona. Obra en curso (2016)

Se describe la envolvente continua proyectada para el nuevo 
centro de investigación médica del hospital San Pau de Barce-
lona y cuya obra se halla aún en curso. La propuesta cerámica 

Figura 17. Cuadro comparativo de características de cada sistema de celosía cerámica.

A. (Panamá) B. (Toledo) C. (Pomaret 1) D. (Pomaret 2) E. (Teresianas) F. (St. Pau)

Sistema 
constructivo Celosía Fachada ventilada 

por parteluz Fachada de lamas Celosía como muro 
perimetral Tejido cerámico Tejido cerámico 3D

Grado de 
personalización

Múltiples según 
diseño y pericia del 
operario

Diferentes 
disposiciones de una 
pieza estándar

Elaboración de una 
pieza cerámica de 
medida

Pieza estándar Pieza estándar

Elaboración de 2 piezas 
cerámicas realizadas a 
medida, que rotan en 
relación a la orientación

Geometría Paralepípedo en 
masa

Paralepípedo 
aligerado

Paralepípedo 
aligerado

Paralepípedo 
aligerado Paralepípedo aligerado Paralepípedo aligerado, 

pieza en L aligerada

Dimensiones de 
la pieza cerámica 
(mm)

290 × 140 × 50 mm 1.400 × 200 × 70 mm 910 × 200 × 30 mm 239 × 97 × 30 mm 239 × 97 × 30 mm
96 × 409 × 30,  
96 × 386 × 30 (L),  
85 × 409 × 30 (L) mm

Masa de la pieza 
cerámica 4,06 kg 16,8 kg 10,92 kg 1,22 kg 1,22 kg 1,79 kg; 2,13 kg; 3,12 kg

Fabricante de la 
pieza cerámica Desconocido Cerámicas La Paloma LCM Lacer España Flexbrick Flexbrick Flexbrick

Relación  
lleno/vacío de la 
fachada

40 % 89 % 30 % 50 % 50 % 50 %

Tecnología de 
fijación

Pieza a pieza 
amorteradas

Pieza a pieza sobre 
estructura metálica + 
alma interior metálica

Pieza a pieza sobre 
estructura metálica

Paño premontado 
ensamblado a 
varillas metálicas

Mantas pre-ensambladas 
de 1,20 × 12,00 m, colgadas 
a estructura metálica

Mantas pre-ensambladas 
de 1,25 ancho y longitud 
variable, colgados a 
estructura metálica

Disposición en 
fachada en relación 
al sol

Celosía. 
Orientación Sur

Pared opaca con 
lama, orientaciones 
Este y Oeste

Pared de lamas, 
orientación Sur

Celosía en damero, 
orientación Sur

Membrana permeable, 
orientación Suroeste

Membrana permeable, 
acabado mate al exterior y 
cara refrectante al interior, 
todas las orientaciones

Tipo de paramento 
interior/Distancia 
entre paramentos

Vidrio/50 cm Policarbonato 
celular/12 cm Vidrio/40 cm Muro de  

hormigón/20 cm
Policarbonato  
celular/100 cm

Panel sándwich,  
vidrio/30 cm

Acabado/Color Ninguno/Térreo Ninguno/Térreo Ninguno/Térreo Ninguno/Térreo Ninguno/Térreo
Esmaltado por la cara 
interior/Amarillo, verde, 
azul, térreo

Distancia entre 
producción  
e instalación

– 37 km 353 km 42 km 42 km 51 km
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querimientos energéticos de la edificación, garantizando 
el control de la radiación solar y de la demanda energé-
tica (17).

2.  El tejido industrial de la cerámica es capaz de dar res-
puesta a un desarrollo tecnológico que se vertebra a través 
de piezas cerámicas cada vez más complejas que pueden 
constituir sistemas abiertos, maximizando sus aportacio-
nes físicas y ambientales en la arquitectura (18).

4. CONCLUSIONES

Mediante el análisis comparativo de 5 soluciones de filtros 
solares cerámicos, los autores se atreven a apuntar que:

1.  Las celosías cerámicas tienden a evolucionar tecnológi-
camente hacia la ligereza, la flexibilidad de colocación y 
el control de ejecución, siendo una respuesta idónea a re-

Figura 18. Cuadro comparativo de las geometrías de las piezas cerámicas.

A. (Panamá)

B. (Toledo)

C. (Pomaret 1)

D. (Pomaret 2)

E. (Teresianas)

 

F. (St. Pau)
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