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ANEXO 1: 
CATÁLOGO DE ALBERGUES DE 

LAS PRINCIPALES CIUDADES ESPAÑOLAS
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ALBERGUES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES ESPAÑOLAS 

VALENCIA: 
- Albergue de la Asociacion Valenciana de la Caridad 
- Albergue San Juan de Dios 

MADRID 
- Centro de acogida de San Isidro. 
- Centro de Acogida Juan Lluis Vives. 
- Centro abierto para personas sin hogar La Rosa. 
- Centro de acogida en la Latina. 
- Centro de abierto municipal para personas sin hogar Catalina Laboure.
- Centro abierto para personas sin hogar Geranios. 

Barcelona 
- Centro de acogida Residencial Zona franca. 
- Centro de acogida Residencial Nous Barris.
- Centro de acogida Residencial Sarria.
- Centro de acogida Residencial Sant Gervasi. 

Sevilla 
- Centro de Acogida Municipal de Sevilla (CAM).
- Centro de noche de Alta tolerancia.

Bilbao
- Albergue municipal Elejabarri.
- Albergue Federico Beato Ozanam.
- Albergue Nocturno de Mazarredo.
- Albergue Lagun Artean.
- Hostal Abegui Ostatu.
- Residencia Giltza.
- Residencia Lurberri.

 Zaragoza 

- Albergue municipal de Zaragoza.
- Casa abierta.
- Centro social San Antonio.
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ANEXO 2: 
LE PALAIS DU PEUPLE  Y

 L’ASILEE FLOTANT DE LE CORBUSIER
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  El arquitecto de la Cité de Refuge comienza 
su colaboración con el Ejército de Salvación 
Nacional en el año 1926 gracias a su relación 
con la princesa de Polignac, benefactora de 
la asociación (Taylor y Frampton,1987).

En ese año comienza el proyecto de lo que 
seria un anexo para el Palais du Peuple, un 
albergue para personas sin hogar en París.
En este le Corbusier construye sobre una 
parte del terreno existente detrás del edifi-
cio creando nuevos dormitorios y un jardín 
interior para disfrute de los usuarios. 

En 1929 adapta para el mismo cliente tam-
bién el barco Louis Catherine para darle 
uso de albergue flotante de hombres y mu-
jeres. En él estudia la disposición de camas 
y literas para poder alojar cómodamente 
al máximo número posible de personas. 
(Taylor y Frampton,1987).Figura 1. Vista exterior del Palais du Peuple. 

Figura 2. Un dormitorio del Palais du Peuple.

Figura 3. Planos del Asilo flotante. Autor: Le Corbusier. 

Figura 4. Dormitorio en el interior del Asilo flotante.
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ANEXO 3: 
LA CITÉ DE REFUGE. AMPLIACIÓN: 

PLANOS E IMÁGENES
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Figura 5. Cocina de la Cité de Refuge. 

Figura 6. Terraza solarium planta 8. Figura 7. Terraza libreria de los hombres.

Figura 8. La guarderia planta 5. Figura 9. Habitación individual. 

El edificio
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Figura 10.  Escaleras principales.

Figura 11. Junta de dilatación. Figura 12. El edificio en construcción.

Figura 13. La estructura en construcción. Figura 14. La estructura en construcción b.

La construcción

Figura 15. Sección Longitudinal del edificio.

Figura 16. AxonometríPla del volumen menor del edificio.
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Figura 17. Fachada del edificio tras la reforma. 

Figura 18. Fachada del edificio tras la reforma b.

La reforma

Figura 19. Detalle de composición de fachada.
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Figura 20. Recepción. Figura 21. Hall principal.

Figura 22. Escaleras del hall. Figura 23. Hall principal b.

Figura 24. Subida a primera planta. Figura 25. Bajada a salón de actos. Figura 28. Comedor b.Figura 27. Sala de las mujeres.

Figura 26. Comedor.
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Figura 29. Sala de las mujeres b. Figura 30. Salón de actos.

Figura 31. Acceso rodado. Figura 32. Acceso rodado b.

Figura 33. Habitación individual. Figura 34. Habitación doble. Figura 35. Fachada Rue du Chevaleret en reformas.
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ANEXO 4: 
EL ALBERGUE DE LA ASOCIACIÓN

 VALENCIANA DE CARIDAD. AMPLIACIÓN: 
PLANOS E IMÁGENES
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  El edificio

Figura 36. Entrada al edificio.

Figura 37. Fachada principal. Figura 38. Fachada posterior.

Figura 39. Conexión entre edificios.

Figura 40. Sala de espera. Figura 41. Comedor.

Figura 43. Dormitorio comunitario b.Figura 42. Dormitorio comunitario. 
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  La reforma

Figura 44. Entrada al edificio actualmente. 

Figura 45. Fachada principal actualmente. Figura 46. Patio posterior.

Figura 47. Comedor actualmente. Figura 48. Sala de televisión.

Figura 49. Centro de día. Figura 50. Centro de día b.

Figura 51. Pasillo de la planta de habitaciones. Figura 52. Despacho de personal. 
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Figura 53.  Plano de planta baja estado actual. Figura 54.  Plano de planta primera estado actual. 
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ANEXO 5: 
El ALBERGUE CASA BOOTH.

 AMPLIACIÓN: PLANOS E IMÁGENES



160 161

  

Figura 55.  Plano de planta baja estado actual. Autor:  Fraser Brown MacKenna. 

Figura 56.  Plano de planta sótano estado actual. Autor:  Fraser Brown MacKenna. 

Figura 57.  Plano de planta primera estado actual. Autor:  Fraser Brown MacKenna. 
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ANEXO 6: 
ENTREVISTAS
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  Datos de la reunión con Inmaculada Soriano: Jefa de sección de Aten-
ción Social a la exclusión. (3 de Julio de 2018)

Los recursos de la ciudad de Valencia:

En la provincia de Valencia no existen centros municipales de acogida que sí existen en 
otras ciudades como Madrid que tiene por ejemplo el Albergue municipal de San Isidro. 

En nuestro caso, la ciudad de Valencia cuenta con tres recursos de acogida para personas 
en situación de calle o sin hogar. 
Estos son:
• Albergue de la Casa de la Caridad 
• Albergue de San Juan de Dios 
• Albergue de convalecientes en Benicalap
• Albergue pequeño de 11 plazas 

El albergue de la Asociación Valenciana de Caridad:

El centro de Casa de la caridad de Valencia es un centro muy completo que desarrolla 
diversas actividades en torno a las personas con necesidad. 
Los servicios son : 

-Escuela infantil 
-Comedor social 

-Centro de día: Donde se desarrollan actividades paralelas, está destinado tanto a personas 
que se alojan en el albergue como personas que acuden al comedor social. En este se rea-
lizan actividades relacionadas con las actividades sociales, de cara a la búsqueda de empleo, 
motivacionales, de cultura general, (por ejemplo talleres de poesía, de relaciones sociales, 
etc) Se trata de un servicio de apoyo al proceso que se realiza con las personas en necesi-
dad para que puedan reintegrarse en la sociedad y puedan salir de su situación . 

-Albergue: El albergue de la Asociación Valenciana de Caridad tiene un tamaño grande, está 
compuesto por habitaciones individuales, una parte esta reservada solo para mujeres. Un 
18%-20% de las plazas son dedicadas a mujeres y el 80 % restantes a hombres, no obstante 
en la actualidad la separación ya no es obligatoria y pueden disponerse las plazas con más 
libertad. 

Podemos observar que la mayoría de las personas sin hogar son hombres. En los hombres 
encontramos diferentes estadios, desde gente que quiere salir y tiene posibilidades de salir 
de la situación hasta gente con mucho desarraigo y problemas de enfermedades mentales, y 

consumo de alcohol y drogas. El perfil de las mujeres sin embargo es diferente, puesto que 
la mujer tiene una mayor conexión con su círculo de protección, los hijos, los padres…. Y 
no se suele atrever tanto a irse a la calle o  a buscar trabajo o vivienda en otros lugares. Las 
mujeres que se encuentran en la calle son sobretodo mujeres con problemas mentales y de 
salud y con mucho desarraigo, personas que se han visto separadas de sus familias o que se 
han desconectado de su círculo. 

El modelo escalera de atención a las personas sin hogar en Valencia:

Todas las personas que deseen un puesto en un albergue deben pasar primero a hacer una 
demanda al CAST. En este es donde se centralizan todas las acciones. Allí un grupo multidis-
ciplinar evalúa los diferentes casos pudiendo dar una atención homogénea y estableciendo 
un plan de trabajo con las personas. Una vez realizado el primer diagnóstico y de acuerdo 
con las posibilidades del centro y de la persona  y siempre que ella desee obtener un alo-
jamiento, se les asigna una plaza en un albergue, o  una tarjeta de comida con la que acudir 
al mismo. De este modo, las personas no tienen que ir a esperar una plaza en la calle como 
hacen en otras ciudades y se dignifica y profesionaliza este proceso. 
Las colas que se pueden hacer en el exterior de los centros son para esperar a que abran 
el comedor o si se hace un poco de atasco en el cambio de turno. 

Una vez se le ofrece a esta persona una plaza, se le da un tiempo de estancia, que se con-
sidera provisional y adaptado a la situación, es decir, se le permite el tiempo necesario para 
poder asentarse y buscar una salida. 
Para poder ayudarles a salir de la situación, se trabaja con ellos en la búsqueda de empleo 
de forma que puedan empezar a trabajar, estabilizarse y cuando tengan dinero ya salir al 
exterior para buscar una vivienda. 
Esta estrategia favorece en gran medida la inserción y recuperación de muchos personas 
pero si es cierto que bloquea muchas plazas y son pocas las que salen libres. No obstante 
hay que tener en cuenta que hay muchas personas con problemas de consumo y mentales 
que necesitan un tiempo para asumir su situación y empezar a mejorarla. 

Cuando su estancia en el albergue llega a su fin existen diversas opciones para los afecta-
dos:

En primer lugar, existen unas residencias dedicadas a personas que necesitan atención conti-
nuada y que no pueden depender de ellas mismas.
Existen pisos ‘tutelados’ que constituirían el paso intermedio entre el albergue y la vivienda 
propia. Se trata de pisos compartidos, con supervisión donde se les enseña a convivir, al 
reparto de las tareas del hogar, a la responsabilidad sobre las mismas y a poder empezar a 
desarrollar una vida autónoma en solitario o con otras personas. 
Otro programa, que no es el mas utilizado pero se esta implantando en la actualidad es el 
programa de HOUSING FIRST que trata de ofrecer de primeras una vivienda a la persona 
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  a cambio de acceder a tener unas visitas de un técnico con frecuencia y que controle el 
estado y los avances. 

Problemas existentes en los centros de acogida:
 
Uno de los problemas existentes hoy en día es la deshumanización existente.
En los albergues se establecen unas normas muy estrictas para poder evitar conflictos. Por 
ejemplo las persona albergadas no pueden subir a la habitación sus pertenencias, sino que 
las tienen que dejar en una consigna y solo subirse lo estrictamente necesario. 

Además, las normas establecen que no se puede subir a la habitación cuando quiera, sino 
que hay un horario pautado y la persona no tiene acceso ni independencia para poder acu-
dir a la habitación en cualquier momento del día. Lo mismo pasa con el horario de ducha. 
La existencia de espacios exteriores donde poder salir es muy importante en estos centros.  
Para esto se pide que se pudiera abrir la utilización de unas terrazas para que pudiesen 
tener su espacio exterior propio. 
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  Datos de la Visita al albergue de la Asociación Valenciana de la Cari-
dad en Paseo de la Petxina,9 y reunión con Begoña Margarit, trabaja-
dora social del centro. (6 de Julio de 2018)

El albergue de la Asociación Valenciana de Caridad: 

Las personas que llegan al comedor social vienen derivadas por el CAST, el SPAI y los 
Centros Municipales de Servicios Sociales preferiblemente. No obstante pueden acudir y 
solicitar ayuda al comedor y se les dará con la condición de que posteriormente hablen con 
su trabajador social. 

Al comedor acuden diariamente unas 210 personas, en servicio de self-service. Las mesas 
son de cuatro personas y la comida se elabora en las cocinas propias que tiene la asocia-
ción. En el exterior del comedor se encuentra un pasillo con unos bancos donde se les 
permite descansar después de la comida o esperar a que abra el comedor. Allí es también 
donde se podría hacer la cola a la hora de la entrada.
Junto a este pasillo disponen también la sala de la televisión donde pueden jugar, ver la 
televisión o descansar los que tienen permiso de sala. También existe un pequeño patio, que 
aunque de reducido tamaño permite que se pueda salir a fumar o tener ropa tendida. 

El Albergue tiene dos plantas. Se trata de dos pasillos con una parte de húmedos en el 
medio donde se encuentran las duchas y baños. Los pasillos tienen habitaciones simples y 
dobles aunque pueden haber también alguna triple y cuádruple. Antes se encontraban di-
vididas entre hombres y mujeres las plazas, pero hoy en día se disponen de todas ellas por 
igual intentando agrupar por pasillos o conjuntamente a los hombres y mujeres para que no 
haya problemas. 
El albergue tiene un total de 70 plazas, dos de ellas reservadas para emergencias. 
Dispone de 59 habitaciones. 

A la otra parte del edificio se encuentran los despachos de los técnicos, en la actualidad 4 
técnicos: 2 de comedor, 2 de albergue y 1 de centro de día. También existen salas de reu-
niones. Junto a ese edificio se encuentra la escuela infantil. 
Toda esta parte, junto con el albergue y la escuela infantil es lo que se añade con la reforma 
realizada. 

El centro de día se sitúa al otro lado del edificio, donde antes se encontraban los dormi-
torios comunitarios. En esta parte del edificio se sitúa la sala de la televisión ( donde antes 
estaba la sala de espera), un salón de actos y el propio centro de día.

Se trata de una sala con unas vistas magnificas al jardín botánico, muy luminosa gracias a 
que esta rodeada de ventanas y muy decorada. 

En esta sala se realizan actividades de talleres sociales, de cocina, de cuidado de plantas, de 
cultura general etc. Es una sala muy acogedora y agradable aunque en verano no se utiliza 
ya que no posee aire acondicionado y hace demasiado calor. 
Al otro lado de la escalera se encentran también los despachos del técnico y un comedor 
de personal.

El paso entre el albergue y la calle :

Desde el albergue se proporcionan talleres de búsqueda de habitaciones, vivienda y empleo. 
La mayoría de la gente que cobra una ayuda de unos 350 euros utiliza ese dinero para bus-
car una habitación cuyo precio medio es de 180 euros al mes más gastos y el resto puede 
seguir acudiendo a comer al comedor porque no le da para vivir. 
En algunos casos se ha juntado gente que pudiese cuadrar para buscar pisos compartidos, 
pero no es lo común. 

De la misma manera existen una serie de viviendas tuteladas o supervisadas que se ofrecen 
a diferentes tipos de personas según los problemas 

• Viviendas para mujeres o viviendas para mujeres victimas de violencia de género. 
• Viviendas para enfermos mentales 
• Viviendas para gente con problema de consumo (Proyecto Hombre) 
• Viviendas de baja exigencia (Proyecto Reobot ) para gente derivada desde el 
CAST (gente muy crónica y con muchos años en la calle). 

Se observa una carencia de viviendas para personas sin techo normalizadas y sin otro tipo 
de problemas que se derivan por ejemplo de los Servicios sociales.

El proyecto Fénix: 

Por otra parte, existe otro proyecto, llamado proyecto FÉNIX . Se trata de un proyecto 
experimental que se ha promovido desde el centro de Benicalap como segunda fase del 
trabajo con las personas sin hogar. Hay que pensar que mientras están en un albergue están 
siempre muy controlados y tutelados y muchos de ellos no quieren salir porque tienen mie-
do de salir de la burbuja. Se trata de un proyecto en el que se trabaja la salida a la vivienda 
y la readaptación a la vida cotidiana de la calle. Se les acompaña y enseña a hacer tareas 
como ir a la compra, cocinar o  arreglar la casa. 
Sin embargo, son totalmente autosuficientes y viven solos salvo con una supervisión que va 
por las mañanas y por las noches. 
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  Datos de la reunión con Amparo Terrón en el centro de convalecien-
tes de Benicalap y visita al centro y al proyecto Fénix. (12 de Julio de 
2018).

Carencias existentes en los centros de acogida:

El centro de convalecientes de Benicalap es un centro nuevo, construido expresamente 
para la causa y con el sentido de que el tiempo que las personas van a pasar en el es de 
mayor duración, por lo que se ofrecen salas para estar y muchos espacios mas agradables, 
para familias, juegos etc. 

La principal carencia es la autonomía y la independencia. Quizá debería poderse estudiar 
como introducir que la persona tenga un mayor nivel de independencia, que pueda  tener 
que cocinar su propia comida, o pueda seguir sus propios horarios, que tenga su propio 
armario donde guardar sus cosas, o incluso que tenga que ser responsable de la vivienda. 
Es decir, que no se les de todo hecho, que no tengan todo dado para que ellos tengan que 
esforzarse y no sufran un gran cambio a la hora de salir del exterior. 

Una de las cosas más importante es que existan mayores espacios de relación con las 
personas, es decir, que existan unos talleres y un centro de día donde se trabajen con las 
personas y realicen actividades. 

También es muy importante en la relación el numero de profesionales existente, que en los 
últimos años  se ha incrementado considerablemente. 

El proyecto Fénix :

El proyecto Fénix surge en mayo de 2018  de la idea de poder avanzar cada vez un poco 
mas a alojar a las personas en vez de en albergues, en pisos supervisados en los que tengan 
mas autonomía y que es algo que se esta viendo en otras ciudades actualmente. Este piso 
surge como el paso intermedio entre el albergue y la calle.

El piso que se esta utilizando en la actualidad es un pequeño piso de planta baja con 4 pla-
zas. Tiene 3 habitaciones, dos de ellas individuales y otra compartida y un baño compartido. 
El coste de la vivienda y la comida para ellos es cero actualmente. La idea es que cuando 
estas personas perciban un ingreso puedan colaborar a los gastos que tiene el piso. 

En el piso tienen autonomía casi completa, las tareas de  limpieza se organizan semanalmen-
te y mensualmente entre los residentes. Los viernes se realiza el menú de la semana con el 
que junto a las trabajadoras sociales hacen la compra el lunes. 

Los trabajadores sociales van por la mañana y por la noche a supervisar como esta la 
vivienda. 

Por otra parte estas personas tienen la obligación de buscar empleo o de acudir al centro a 
formar parte de las actividades de ocio y tiempo libre . 
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