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RESUMEN

Así como en entornos de mayor contacto con la naturaleza 
es más común ver de dónde provienen los alimentos, en las 
ciudades “la comida llega a nuestros platos como por arte 
de magia y rara vez nos detenemos a preguntarnos cómo 
pudo haber llegado allí” según palabras de Carolyn Steel en 
Hungry City. How food shapes our lives.

Este proyecto reflexiona sobre la alimentación y la ciudad, 
sobre sus interacciones. Sobre cómo la ciudad dicta la ma-
nera en que sus habitantes viven y, esta forma de vida va, a 
su vez, generando la ciudad.

Con este planteamiento nos ubicamos en Valencia sobre 
dos áreas de huerta que aún quedan anexadas a la ciudad 
mediante el eje de Serrería. Son estas dos zonas, de resis-
tencia casi heroica, parte de lo que fue la antigua y fértil 
Huerta de Valencia. La elección de este enclave nos per-
mite el diálogo con la ciudad y con el entorno que la rodea 
(huerta y playa).

El programa planteado es multifuncional: huerta, hotel y 
escuela de hostelería, y para resolverlo se apuesta por la 
concentración de los usos partiendo de la idea de los tra-
dicionales “veïnats” huertanos: agrupar lo construido para 
dejar libre la mayor zona posible para la huerta productiva. 
A mayor concentración, mayor operatividad en la produc-
ción.

Así, se genera una pastilla que acoge al hotel y la escuela, 
bien definidas individualmente pero en coexistencia, con 
espacios compartidos que, a su vez, son permeables a la 
ciudad, siempre apostando por vistas largas y cruzadas 
que permitan el diálogo del edificio con la ciudad.

PALABRAS CLAVE

Hotel, escuela, hostelería, huerta, restaurante, entorno ur-
bano, ciudad, alimentación, Valencia.

portada. Lo que queda de la huerta.
imagen 001. Dos cultivos en Alboraia.



RESUM

Així com en entorns en major contacte amb la naturalesa 
és més comú veure d’on provenen els aliments que s’inge-
reixen, a les ciutats “el menjar arriba als nostres plats com 
per art de màgia i rares vegades ens detenim a pregun-
tar-nos com podia haver arribat allí” paraules de Carolyn 
Steel en Hungry City. How food shapes our lives.

La reflexió entorn de la qual es mou aquest projecte es ge-
nera al voltant de com l’alimentació a les ciutats es basa 
en el funcionament d’aquestes, però també les condicio-
na. La ciutat dicta la manera en la qual els seus habitants 
s’alimenten i aquesta manera d’alimentar-se, al seu torn, 
va generant la ciutat. 

Per a això, se situa a València, sota el pretext d’unir les dues 
àrees d’horta que queden annexades a la ciutat mitjançant 
l’eix de Serreria. Es tria un enclavament que permet la re-
lació amb la ciutat i l’entorn natural que l’envolta (horta i 
platja).

Quant al programa, juga amb la complexitat de la relació de 
les funcions principals de l’edifici: l’horta, l’hotel i l’escola 
d’hostaleria mesclant els usos compatibles i aconseguint 
sinergia entre els usos; així com tracta d’establir una rela-
ció d’experimentació recíproca amb la ciutat i l’espai públic 
que l’envolta.

PARAULES CLAU

Hotel, escola, hostaleria, horta, restaurant, entorn urbà, ciu-
tat, alimentació, València.

ABSTRACT

Just as in environments in greater contact with nature, it 
is more common to see where the food comes from, in the 
cities (in words of Carolyn Steel in Hungry City. How food 
shapes our lives) “food comes to our plates as if by magic 
and we rarely stop to ask ourselves how it could have go-
tten there”.

The project revolves around not only the reflection on how 
food affects the dynamics of the city but also how those 
dynamics affect the way inhabitants feed themselves. The 
city dictates the relation its inhabitants have with nutrition 
and the whole act of feeding themselves; and this way of 
feeding, in turn, is generating the city.  

For it, it is located in Valencia, under the pretext of uniting 
the two orchard areas annexed to the city through the Se-
rrería axis. Choose an enclave that allows the relationship 
with the city and the natural environment that surrounds it 
(orchard and beach).

As for the program, plays with the complexity of the rela-
tionship of the main functions of the building: the orchard, 
the hotel and the catering school mixing compatible uses 
and achieving synergy between them; as well as trying to 
establish a relationship of reciprocal experimentation with 
the city and the public space that surrounds it.

KEY WORDS

Hotel, school, hospitality, orchard, restaurant, urban envi-
ronment, city, food, Valencia.



A mis padres, que sufren y celebran cada uno de 
mis pasitos más que yo.
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plonge

cubo de residuos individual
lavamanos
fregadero
frigorífico
congelador
estantería
armario alto
armario bajo
carrito
extracción

taller de pastelería
batidora
armario de refrigeración con expositor
encimera de emplatado
horno de convección de gas y vapor
fuego de hervir de dos anillos

reserva de alimentos del día
conservas y alimentos en seco
bebidas y bodega

preparación en frío: carnes y pescados
máquina picadora
tabla de cortar

preparación en frío: verduras
pelador de patatas
tabla de cortar

gestión de desperdicios
depósito de residuos compostables
depósito de residuos plástico
depósito de residuos vidrio
depósitos de residuos azul

cocina caliente
marmitas
fuegos
freidoras

plonge
encimera de platos sucios
escurridor de vajilla
lavavajillas
encimera de ollas sucias

cafetería
cafetera
expositor de bollería

almacenamiento y platos sucios
encimera de platos sucios

office
cuberteria y vajilla
manteleria
recogida de platos post-its
vinoteca con expositor
bebidas refrigeradas
grifo de cerveza
congelador de helados
take away

armario de cuerpo entero

campana de extracción

elemento sobre encimera

elemento bajo encimera
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pavimento 

CHEMI Chemilevel W11: mortero bicompo-
nente autonivelante epoxi base agua

revestimiento 

tablero contrachapado de madera con 
acabado de cerezo protegido con resinas 
fenólicas

muebles

EXPO MAQUINARIA Mesa central acero 
inox fondo 600 sin estante: encimera de 
acero inoxidable.

Módulo de cocina estandarizado con 
fuegos, marmitas y freidora bajo campana 
de extracción

EXPO MAQUINARIA Mesa inox puerta 
abatible 900 DIFCP80080

EXPO MAQUINARIA Armario con estantes 
FR081650: armario doble con estanterías

EXPO MAQUINARIA Mesa central acero 
inox fondo 900 sin estante: encimera de 
acero inoxidable

EXPO MAQUINARIA Mesa acero inox fondo 
900 con cajones.

EXPO MAQUINARIA Lavavajillas industrial 
hostelería CLCOR50

EXPO MAQUINARIA Fregadero 2 cubetas, 
bastidor y estante escurridor

NAIS Fugabella color 02: azulejo blanco 
roto de 6,50 x 20 cm

P01

r01

M01

M02

M03

M06

M07

M08

M05

M04

r02

P01

M01M02M03

M04

M05

M06

R01

R02

M07M08
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R01

I01

revestimiento 

tablero contrachapado de madera con 
acabado de cerezo protegido con resinas 
fenólicas

r01

iluminación

ARTEK Pendante Light JL341

mobiliario

I01

EXPO MAQUINARIA Campana extractora 
industrial.

M09
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cerramientos 

malla de simple torsión de acero galva-
nizado

iluminación

ARTEK Pendante Light JL341

vegetación

Bougainvillea spectabilis

carpintería de aluminio

puerta abatible de madera contrachapada 
con acabado de cerezo

IKEA Mitted

C01

I01

V01

C02

C03

I02

C01

V01

C02

C02R01

C03I01

I02
R02

M07M08
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08

lámina asfáltica de betún modificado

geotextil

lámina drenante

refuerzo del alma de la viga a cortante: UPN120

viga metálica de acero laminado HEB1000

pletinas de refuerzo [920.140.10 mm] con capa de pintura intumescente INTUTHERM RF90

barrera de vapor

chapa perfilada de acero galvanizado atornillada a estructura metálica

intumescente al agua RF90 soldada a perfil tubular

tablero de contrachapado fenólico [800.400.20 mm] atornillado a correas

sistema de membrana FPO vista con fijación mecánica

aislamiento térmico tipo Sikatherm e=8cm

tipo sika para intemperie color blanco de alta reflectancia

correa metálica perfil IPE 160 con capa de INTUTHERM pintura

con capa de pintura intumescente INTUTHERM RF90

vidrio doble acristalamiento transparente 4.4/16/3.3 mm

carpintería de aluminio corredera 6500 Plus de CORTIZO anclada a estructura metálica

subbase granular compactada

rellenos

solera HA-25 [15 cm] con mallazo de 10 cm

epoxi base agua tipo CHEMILEVEL W11

terreno natural

mortero hidrofugante [2 cm]

ladrillo panal

hormigón de limpieza HM-15 [10 cm]

mortero antideslizante bicomponente autonivelante

tubo de PVC para ventilación de la solera ventilada

junta de dilatación perimetral de EPS [2 cm]

cordón superficial de masilla de poliuretano [2 cm]

perfil de remate de la carpintería (tapajuntas)

proyección (6.00 m profundidad)
encepado de micropilotes en

pilar metálico [#150.150 [25.35] mm] (4380 mm)

rejilla electrosoldada de acero galvanizado

bolos de grava

pavimento permeable de cerámica reciclada

hormigón de limpieza HM-15 [10 cm]

encachado de grava compactada

junta de dilatación perimetral de EPS [2 cm]

cordón perimetral de pliuretano [2 cm]

perfil metálico en L - tapajuntas

pavimento registrable

20

refuerzo de lámina FPO

con capa de pintura intumescente INTUTHERM RF90
perfil de acero a partir de pletinas [700.8]+80.15]

soldado a HEB 1000

planta planta

al
za

do
al

za
do

20

3.5 3.5

15

30

20

08

- 2.85

+ 0.60

+ 0.45

+ 0.15

+ 5.20

+ 5.50

+ 4.78

+ 6.50

- 3.35

(pavimento 00)

(plano sup losa aligerada)

(plano inf losa aligerada)

(plano inf tablero)

(plano sup cubierta)

(plano inf viga)

(plano sup viga)

(pavimento S1)

(plano cimentación)

perpendicular 1,5% armado con fibra de vidrio

relleno de gravas seleccionadas

tubo poroso conectado a pluviales Ø110 mm

fábrica de medio pie de ladrillo panal [11,5 cm]

losa maciza LM-30 Ø12

gravas seleccionadas
relleno de la excavación con

geotextil filtrante

capa filtrante de grava [30 cm]

subbase granular compactada

hormigón de limpieza HM-15 [10 cm]

epoxi base agua tipo CHEMILEVEL W11
mortero antideslizante bicomponente autonivelante

2#Ø12c/20
muro M30.12 HA-30 [30 cm]

pilar HA-30 [30 cm]
proyección

vidrio doble acristalamiento transparente
4.4/16/3.3 mm

carpintería de aluminio corredera 6500 Plus
de CORTIZO anclada a losa aligerada

casetón de aligeramiento de losa tipo NAUTILUS SINGLE H16 

poliestireno extruido [8 cm]

losa aligerada HA-30 Ø12c/20 [30 cm]

epoxi base agua tipo CHEMILEVEL W11

solado continuo de hormigón con armado de mallazo [7 cm]

mortero antideslizante bicomponente autonivelante

remate vierteaguas de chapa plegada de acero [3 mm]

banda de neopreno para junta de dilatación

carpintería de muro cortina
concepwall 50 REYNAERS

vidrio doble acristalamiento transparente
4.4/16/3.3 mm

cama de mortero impermeable con pendiente

≠300.350.15
placa de anclaje de pilar

zuncho perimetral 4Ø12

tornillo con arandela elastomérica

tubo de acero galvanizado Ø70 mm [1,2 mm]

malla de simple torsión de acero galvanizado

con capa de pintura intumescente INUTHERM RF90

ménsula HEB100 soldada a la correa IPE160

relleno de tierra vegetal

#150.15 + #100.8

tensor con gancho y cáncamo

perfil en T a partir de dos pletinas

solado continuo de hormigón con armado de mallazo [15 cm]

hormigón de limpieza HM-15 [10 cm]

terreno natural saturado

pilar metálico [#150.150 [25.35] mm] (4380 mm)

vierteaguas de chapa metálica

terreno natural

dado de hormigón

refuerzo de lámina FPO

con capa de pintura intumescente INTUTHERM RF90
perfil de acero a partir de pletinas [700.8]+80.15]

soldado a HEB 1000

con armadura de fibra de poliéster [LBM-30+LBM-30 FP]
membrana impermeabilizante adherida bicapa de betún modificado

- 1.50

EPS para junta de dilatación

poliestireno extruido [8 cm]

con armado de mallazo [7 cm]
solado continuo de hormigón

imprimación bituminosa

lámina drenante atornillada en extremo superior

mortero hidrofugante [2 cm]

2#Ø12c/20

geotextil

muro M30.12 HA-30 [30 cm]

nivel freático

gravas seleccionadas
relleno de la excavación con

epoxi base agua tipo CHEMILEVEL W11
mortero antideslizante bicomponente autonivelante

junta de dilatación

con armadura de fibra de poliéster [LBM-30+LBM-30 FP]
membrana impermeabilizante adherida bicapa de betún modificado

geotextil

20 3.
5
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alzado

planta planta
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20

viga metálica de acero laminado HEB1000 con capa de pintura intumescente INTUTHERM RF90

remate de lámina FPO que rodea el perfil tubular

sistema de membrana FPO vista con fijación mecánica tipo sika para intemperie color blanco de alta reflectancia

aislamiento térmico tipo Sikatherm e=8cm

barrera de vapor

chapa perfilada de acero galvanizado atornillada a estructura metálica

correa metálica perfil IPE 160 soldada al perfil tubular (conexión) y con capa de pintura intumescente al agua INTUTHERM RF90

tablero de contrachapado fenólico [800.400.20 mm] atornillado a correas

refuerzo de lámina FPO junta de dilatación

pletina soldada perimetralmente en taller al perfil hueco como sombrerete

pletina de acero [10.100.60 mm] soldada al perfil tubular en taller

con capa de pintura intumescente INTUTHERM RF90
conexión viga-correa: perfil hueco cuadrado[#70.5] soldado a HEB1000

perfil de acero a partir de pletinas [700.8]+[80.15]

2 cm de separación (goterón)

banda de neopreno entre par de perfiles metálicos soldados a estructura

aislamiento térmico de lana mineral [8 cm]

casetón de aligeramiento de losa tipo NAUTILUS SINGLE H16 

poliestireno extruido [8 cm]

losa aligerada HA-30 [25 cm]

mortero antideslizante bicomponente autonivelante epoxi base agua tipo CHEMILEVEL W11

doble placa de cartón yeso [15 mm] acabado pintado en color blanco

solado continuo de hormigón con armado de mallazo [7 cm]

subestructura autoportante de acero laminado en frío atornillado a conexión #70.5 - perfil canal en u

tablero de contrachapado fenólico [800.400.20 mm] atornillado a subestructura autoportante

protegida con capa de pintura intumescente INTUTHERM RF90

tablero de contrachapado fenólico [800.400.20 mm] atornillado a correas (IPE160)

con perfilería de acero galvanizado anclado al forjado superior e inferior 

pletinas de refuerzo [920.140.10 mm] con capa de pintura intumescente INTUTHERM RF90

subestructura autoportante de acero laminado en frío atornillado a HEB1000 - perfil canal en U

con capa de pintura intumescente INTUTHERM RF90

+ 0.60

+ 0.45

+ 0.15

+ 5.20

+ 5.48

+ 5.50

+ 4.78

+ 6.50

+ 5.48

+ 6.90

+ 7.20 (coronación cubierta)

(plano acabado cubierta)

(plano sup viga)

(plano inf tablero)

(cara inf viga)

(coronación cubierta)

(plano inf tablero)

(pavimento 00)

(plano sup losa aligerada)

(plano inf losa aligerada)

(plano acabado cubierta)

montada sobre forjado tipo CORTIZO View Crystal

junta de dilatación perimetral de EPS [2 cm]

taco mecánico

barandilla vidrio laminado doble con butiral [10+10]

junta de hormigonado

perfil de remate de la carpintería con función de tapajuntas

- 2.85

- 3.05

(pavimento S1)

(plano cimentación)

losa maciza LM-30 Ø12

hormigón de limpieza HM-15 [10 cm]

subbase granular compactada

hormigón de limpieza HM-15 [10 cm]

armado de mallazo [7 cm]

poliestireno extruido [8 cm]

epoxi base agua tipo CHEMILEVEL W11
mortero antideslizante bicomponente autonivelante

solado continuo de hormigón con

geotextil antipunzonante

con armadura de fibra de poliéster [LBM-30+LBM-30 FP]
membrana impermeabilizante adherida bicapa de betún modificado
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00 Introducción

01 Territorio. Tomando perspectiva

 01. 1 Escala territorial

 01. 2 Escala urbana

 01. 3 Preexistencias

02 Cómo aterriza el edificio. Implantación

 02. 0 Las reglas del juego

 02. 1 La cota 0

 02. 2 El recorrido de la lluvia

 02. 3 Vegetación y riego

03 La dinámica del edificio. Programa y esquemas funcionales

 03. 1 Las actividades del edificio

 03. 2 Las personas dentro del edificio

04 ¿Puedo tocar? Materialidad.

 04. 1 Referentes

 04. 2 Volumen

 04. 3 Materiales

05 Instalaciones

 05. 0 ¿Cuánto ocupan las instalaciones?

 05. 1 Saneamiento

 05. 2 Fontanería

 05. 3 Electricidad

 05. 4 Clima

 05. 5 Ventilación y extracción

 05. 6 Coordinación de las instalaciones

06 Estructura

 06. 1 Definición del edificio

 06. 2 Sistema estructural

 06. 3 Evaluación de acciones

 06. 4 Solicitaciones y predimensionado

 06. 5 Modelo

 06. 6 Comprobación a deformación

 06. 7 Comprobación a resistencia

 06.8 Planos de estructura

06 Justificación de cumplimiento del CTE

 06. 1 Seguridad en caso de incendio

 06. 2 Seguridad de utilización y accesibilidad

 Referencias externas
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Feeding cities takes a gargantuan effort; one that arguably 
has a greater social and physical impact on our lives and pla-
net than anything else we do. Yet few of us in the West are 
conscious of the process. Food arrives on our plates as if by 
magic, and we rarely stop to wonder how it got there.

Vivimos en un mundo global y artificial en el que aunque 
cada vez más nos cuestionamos nuestro modo de vida y 
nos surgen dudas de cómo afrontarlo, la realidad es que 
una lechuga aparece en nuestras neveras envuelta en pa-
pel celofán y nunca vemos el plumaje de un pollo. Tampoco 
lo ven nuestros hijos.

En las ciudades, cada vez más, nos estamos distanciando 
del origen de nuestra alimentación: ¿de qué granja son los 
animales que consumimos? ¿qué fertilizantes se utilizan 
sobre las verduras que comemos? Poco a poco nos vamos 
concienciando de la trascendencia que esta realidad tiene, 
no solo en nosotros, sino en la fauna o ecosistemas afecta-
dos. Así, los últimos años ha crecido el número de veganos 
y vegetarianos, reaccionarios al maltrato animal o al im-
pacto medioambiental que tienen las granjas y el sistema 
de consumo. También se intenta comprar en comercios de 
proximidad en la medida de lo posible.

Sin embargo, así como mucha gente está dispuesta a hacer 
sacrificios a favor de sus principios, mucha otra no es eco-
nómicamente capaz. Además, la vida acelerada, la escasez 
de espacio de almacenaje y otros factores estrechamente 
relacionados con la vida en la ciudad hacen nunca se llegue 
a desarrollar en nosotros las habilidades en la cocina: half 
of those under the age of 24 say they never cook from scratch, 
and one in three meals eaten in Britain is a ready meal. Hardly 
a revolution, dice Carolyn Steel en Hungry Cities.

Valencia es una ciudad con un carácter especial en este 
aspecto y en muchos otros. Además del tamaño de la ciu-
dad, más pequeña que el Londres de Carolyn Steel, guarda 
la relación con la huerta que aún rodea la ciudad y con el 
puerto. Sin embargo, nadie la salva de la globalización y 
ocurren incongruencias como la de que, en plena tempora-
da, esté más barato el tomate que viene de Marruecos que 
el cultivado en el Perelló.

En este contexto, tratando de poner en valor las virtudes 
de la ciudad frente a una inevitable globalización, se propo-
ne este proyecto de hotel, huerta y escuela en un entorno 
vinculado tanto con la playa, la huerta y la ciudad; siempre 
tratando de hacer evidente, no solo a los usuarios del edi-
ficio, sino de la ciudad, el recorrido del alimento hasta ser 
depositado en el plato de los comensales.
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imagen 004. Tipología en la huerta de 
Alboraia.
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EL LUGAR ANTES DEL EDIFICIO 1

El ámbito de trabajo a estudiar comprendía “la huerta pro-
ductiva en Valencia: desde En Corts hasta Alboraia, a través 
del eje de Serrería”, donde se ha buscado el emplazamiento 
más ventajoso para la implantación de la escuela de hoste-
lería, hotel y huerta productiva.

El eje de Serrería cruza de norte a sur toda la ciudad en 
su lado este, colmatándose, en ambos extremos, con la 
huerta. Se vincula al puerto, la playa, la desembocadura del 
cauce antiguo y, prácticamente, a la del nuevo. Además, in-
tersecta con zonas muy diversas y de gran importancia en 
la identidad de Valencia, como son el barrio de nazaret, la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias, el circuito en desuso de 
Fórmula 1, el barrio del Cabanyal, los campus universita-
rios o la avenida Blasco Ibáñez.

La gran longitud de este eje hace posible una gran diver-
sidad en sus secciones. Las numerosas tipologías edifi-
catorias que lo componen, el rango de alturas que ocupan 
los edificios en su margen o la cantidad de barrios por los 
que cruza es una muestra de ello. Es esta diversidad la que 
hace imprescindible para su estudio atender a una escala 
menor, que permita identificar bien en qué tipo de zona se 
trabaja.

Las zonas y sus tipologías

La organización superficial de la ciudad que atraviesa el eje 
comprende las zonas de La huerta de Valencia, al noroeste 
del eje, con presencia de alquerías y otras construcciones 
típicas de zonas de huerta, y con unos bordes muy singula-
res, marcados por la presencia de las vías de tren al este, 
la Universidad Politécnica al sur o el barrio de Benimaclet 
y la autovía al oeste; la Patacona, caracterizado por la pre-
sencia de la playa y algunos edificios particularmente altos 
que contrastan con las viviendas unifamiliares de prime-
ra fila de playa; la Carrasca, repleto de edificios singulares 
que componen el campus de la Universitat Politècnica de 
Valência y el de Tarongers, de la Universitat de València; 
Beteró y L’Illa Perduda, donde se encuentran los edificios 
de mayor altura (Blasco Ibáñez) y los bloques de manzana 
más convencionales; el Cabanyal, con una mezcla tipoló-
gica que reúne desde las típicas viviendas de pescadores 
hasta bloques de manzana; o la huerta de En Corts, que 
limita con Nazaret, el nuevo cauce, la autovía la zona de ex-
pansión hacia el sur y la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

situación de barrios y alturas

cabanyal

grau

l’illa perduda

beteró

patacona

la carrasca

huerta de valencia

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0-2
3-6
7-10
+10

H
EL

EN
A

 T
O

R
R

EG
R

O
S

A

63

22
/2

3 
T1

H
EL

EN
A

 T
O

R
R

EG
R

O
S

A

63

22
/2

3 
T1

01
.1

   
 E

S
CA

LA
 T

Er
r

IT
o

r
IA

L 
 | 

  T
Er

r
IT

o
r

Io

 M
EM

o
r

IA
 J

U
S

TI
FI

CA
TI

VA
 y

 T
éC

n
IC

A
 | 

0
10

25
50

10
0

1_
1 

50
0

0
1_

1 
00

0
10

25
50

10
0

0
1_

55
0

10
25

50

0
1_

30
0

10
25

5

0
1_

5 
00

0
50

10
0

25
0

50
0

0
1_

10
 0

00
10
0

25
0

50
0

0
1_

15
 0

00
10
0

25
0

50
0

10
00

0
1_

30
 0

00
50
0

10
00

20
00

1_
25

0

1_
50

0
0

5
25

50
10

0
1

25
5

10

5

5

1_
10

0
0

1
2,
5

5
10

1_
50

0
0,
5

2,
5

5
1

1_
25

0
0,
5

1
2

3

1_
10

0
0,
1

0,
25

0,
5

1
0,
75

1_
5

0
0,
25

0,
5

0,
1

0
1_

75
0

10
25

50
10
0

5

1_
30

 0
00imagen 005. (página anterior) Las poten-

cias de 10 fuera de escala.



01

03

04

05

02

01
 u

ni
ve

rs
id

ad
 p

ol
ité

cn
ic

a 
02

 c
am

pu
s 

de
 ta

ro
ng

er
s 

03
 ja

rd
ín

 d
el

 tu
ri

a 
04

 c
iu

da
d 

de
 la

s 
ar

te
s 

y 
la

s 
ci

en
ci

as
 

05
 e

l g
ra

u

La vinculación de la ciudad con la huerta

La huerta, pese a suponer la cabeza y cola de este eje, no 
está bien comunicada con la ciudad.

Atendiendo al área situada en En Corts, los viales de gran 
sección y velocidad, la estación de tren de Fuente de San 
Luís, el cauce nuevo del río, etc. constituyen grandes barre-
ras con la ciudad que, lejos de conseguir un límite sutil y la 
integración de un espacio con otro, lo dividen.

Al norte, el área de huerta situada en Alboraia, se ve afectada 
por las barreras que constituyen la Universitat Politècnica 
de València, la vía de tren y la autovía a Barcelona.

La realidad que presentan estas barreras tiene una doble 
naturaleza, pues, al igual que son las responsables de una 
difícil unidad huerta-ciudad, son la razón por la cual se 
continúa preservando la huerta en estos puntos: la ciudad 
desparrama su crecimiento hasta la barrera, frenando su 
efecto y consiguiendo preservar la realidad más antigua, 
que es, en este caso, la huerta.

La elección del solar

Las parcelas libres de edificación a lo largo del eje de 
Serrería son las marcadas en negro. De entre ellas, con in-
tención de mantener la dimensión de la huerta que se con-
serva en la actualidad, se propone una parcela fuera de las 
bolsas de huerta de límites acotados de las que se hablaba 
anteriormente.

Situada en la intersección del eje de Serrería con la 
Avinguda des Tarongers, la parcela elegida sigue usándo-
se como zona de cultivo de algunos particulares aún en la 
actualidad.

En esta zona del eje la proximidad con la huerta es notable, 
de menos de 500 m, al igual que la costa. Además, la comu-
nicación con la huerta es favorable, pues en esta zona las 
vías del tren aún están enterradas.

En la situación en la que se encuentra esta parcela, la 
Escuela de Hostelería y Hotel con huerta productiva se ve-
ría beneficiada por una muy buena comunicación en trans-
porte público, una vinculación con la Huerta de Valencia, la 
costa y los campus universitarios.

El escenario universitario mejora las condiciones de em-
plazamiento para una escuela y, la costa, para un hotel.

H
EL

EN
A

 T
O

R
R

EG
R

O
S

A

65

22
/2

3 
T1

H
EL

EN
A

 T
O

R
R

EG
R

O
S

A

65

22
/2

3 
T1

01
.1

   
 E

S
CA

LA
 T

Er
r

IT
o

r
IA

L 
 | 

  T
Er

r
IT

o
r

Io

 M
EM

o
r

IA
 J

U
S

TI
FI

CA
TI

VA
 y

 T
éC

n
IC

A
 | 

0
10

25
50

10
0

1_
1 

50
0

0
1_

1 
00

0
10

25
50

10
0

0
1_

55
0

10
25

50

0
1_

30
0

10
25

5

0
1_

5 
00

0
50

10
0

25
0

50
0

0
1_

10
 0

00
10
0

25
0

50
0

0
1_

15
 0

00
10
0

25
0

50
0

10
00

0
1_

30
 0

00
50
0

10
00

20
00

1_
25

0

1_
50

0
0

5
25

50
10

0
1

25
5

10

5

5

1_
10

0
0

1
2,
5

5
10

1_
50

0
0,
5

2,
5

5
1

1_
25

0
0,
5

1
2

3

1_
10

0
0,
1

0,
25

0,
5

1
0,
75

1_
5

0
0,
25

0,
5

0,
1

0
1_

75
0

10
25

50
10
0

5

1_
30

 0
00

autovía

vial urbano

ferrocarril

vía de servicio

red básica y local

transporte público

transporte público

espacios libres de edificación

zonas verdes

espacios de interés

huerta de protección especial

hidrografía

ferrocarril
autovía
vial urbano
vía de servicio
red básica y local
transporte público
transporte público
espacios libres de edificación
zonas verdes
espacios de interés
huerta de protección oficial
hidrografía 



Mapa Visor GVA

LEYENDA
SIN LEYENDA

00000 300300300300300 600600600600600 1.2001.2001.2001.2001.200
mmmmm

725.621,5 m

4.
36

5.
91

7,
3 

m

732.482,5 m 4.377.137,3 m

Datum ETRS89-Proyección UTM Huso 30 Escala: 1/30.000 Fecha de impresión: 11/06/2023
11:24:03

Comentarios:

torre
45m

ciutat jardí, beteró, l'illa
perduda

bloque en manzana
20m

ciutat jardí, beteró,
malvarrosa, patacona, l'illa

perduda

alquería
7m

l'horta d'en corts i alboraia

vivienda cabanyal
11m

cabanyal

barraca
8m

l'horta d'en corts i alboraia

edificio singular
variable

la carrasca, beteró

unifamiliar
7m

cabanyal, malvarrosa,
patacona

nave industrial
9m

cabanyal, malvarrosa,
patacona, el grau

tipología
altura
barrio

tipología
altura
barrio

tipología
altura
barrio

torre
45m

ciutat jardí, beteró, l'illa
perduda

bloque en manzana
20m

ciutat jardí, beteró,
malvarrosa, patacona, l'illa

perduda

alquería
7m

l'horta d'en corts i alboraia

vivienda cabanyal
11m

cabanyal

barraca
8m

l'horta d'en corts i alboraia

edificio singular
variable

la carrasca, beteró

unifamiliar
7m

cabanyal, malvarrosa,
patacona

nave industrial
9m

cabanyal, malvarrosa,
patacona, el grau

tipología
altura
barrio

tipología
altura
barrio

tipología
altura
barrio

torre
45m

ciutat jardí, beteró, l'illa
perduda

bloque en manzana
20m

ciutat jardí, beteró,
malvarrosa, patacona, l'illa

perduda

alquería
7m

l'horta d'en corts i alboraia

vivienda cabanyal
11m

cabanyal

barraca
8m

l'horta d'en corts i alboraia

edificio singular
variable

la carrasca, beteró

unifamiliar
7m

cabanyal, malvarrosa,
patacona

nave industrial
9m

cabanyal, malvarrosa,
patacona, el grau

tipología
altura
barrio

tipología
altura
barrio

tipología
altura
barrio

torre
45m

ciutat jardí, beteró, l'illa
perduda

bloque en manzana
20m

ciutat jardí, beteró,
malvarrosa, patacona, l'illa

perduda

alquería
7m

l'horta d'en corts i alboraia

vivienda cabanyal
11m

cabanyal

barraca
8m

l'horta d'en corts i alboraia

edificio singular
variable

la carrasca, beteró

unifamiliar
7m

cabanyal, malvarrosa,
patacona

nave industrial
9m

cabanyal, malvarrosa,
patacona, el grau

tipología
altura
barrio

tipología
altura
barrio

tipología
altura
barrio

torre
45m

ciutat jardí, beteró, l'illa
perduda

bloque en manzana
20m

ciutat jardí, beteró,
malvarrosa, patacona, l'illa

perduda

alquería
7m

l'horta d'en corts i alboraia

vivienda cabanyal
11m

cabanyal

barraca
8m

l'horta d'en corts i alboraia

edificio singular
variable

la carrasca, beteró

unifamiliar
7m

cabanyal, malvarrosa,
patacona

nave industrial
9m

cabanyal, malvarrosa,
patacona, el grau

tipología
altura
barrio

tipología
altura
barrio

tipología
altura
barrio

torre
45m

ciutat jardí, beteró, l'illa
perduda

bloque en manzana
20m

ciutat jardí, beteró,
malvarrosa, patacona, l'illa

perduda

alquería
7m

l'horta d'en corts i alboraia

vivienda cabanyal
11m

cabanyal

barraca
8m

l'horta d'en corts i alboraia

edificio singular
variable

la carrasca, beteró

unifamiliar
7m

cabanyal, malvarrosa,
patacona

nave industrial
9m

cabanyal, malvarrosa,
patacona, el grau

tipología
altura
barrio

tipología
altura
barrio

tipología
altura
barrio

H
EL

EN
A

 T
O

R
R

EG
R

O
S

A

67

22
/2

3 
T1

H
EL

EN
A

 T
O

R
R

EG
R

O
S

A

67

22
/2

3 
T1

01
.1

   
 E

S
CA

LA
 T

Er
r

IT
o

r
IA

L 
 | 

  T
Er

r
IT

o
r

Io

 M
EM

o
r

IA
 J

U
S

TI
FI

CA
TI

VA
 y

 T
éC

n
IC

A
 | 

esquemas tipológicos en el eje de 
serrería

cartografía urbana 1956
La ciudad comenzaba a agruparse, 
dejando de ser núcleos independientes. 
El puerto, mucho más pequeño que el ac-
tual, ya contaba con su Avenida del Puerto 
y la huerta tenía mucha más presencia y 
fuerza en 1956.

huerta productiva
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imagen 006. Edición de Ortofoto de 
Valencia en 1956.



cartografía histórica [1956]
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sección esquemática en el eje de 
serrería

cartografía urbana 2019
Los diferentes núcleos urbanos dan lugar 
a un sistema conectado de identidad pro-
pia en cada uno de ellos, estableciendo en 
las vías que los cruzan todos un skyline 
muy peculiar, con tipologías muy diferen-
tes, saltos llamativos en alturas y que, en 
función de hacia qué lado mires (este u 
oeste) su relieve cambia.

huerta productiva
puerto
ciudad

01
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imagen 007. Edición de Ortofoto de 
Valencia en 2022.
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cartografía urbana 1956
La vía de tren ya dividía dos zonas de la 
huerta, suponiendo un límite de creci-
miento desde la playa. Lado en el que ya 
aparecían construcciones más actualiza-
das de vivienda social y con una mayor 
escala e impacto. 
El hospital, que en este momento ya ac-
tuaba como tal, aún se encontraba exento 
de la ciudad.
Como núcleo muy consolidado aparece el 
Cabanyal, lleno de casas unifamiliares de 
dos alturas, a lo sumo, tres.

vía de tren
viviendas sociales
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balneario las Arenas
Cabanyal
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imagen 008. Edición de Ortofoto de 
Valencia en 1956.
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cartografía urbana 2019

La ciudad ha ido evolucionando y 
creciendo naturalmente hasta que se ha 
encontrado con barreras.

Desde la Malvarrosa y Patacona hasta la 
vía del tren existen construcciones en un 
entorno ya consolidado. Esta vía ha su-
puesto un freno en la ciudad y ha logrado 
que conformar unos bordes (mucho más 
pequeños que en 1956) conteniendo la 
huerta norte protegida.

Este área de forma triangular está com-
prendida entre la autovía a Barcelona, la 
vía del tren y la Universidad Politécnica.

Aunque los bordes han sido convenientes 
para su conservación (si no, probable-
mente esta huerta habría sido partícipe 
de la expansión de la ciudad), actualmen-
te suponen una división huerta-ciudad 
que evita su total comunicación.

vía de tren
viviendas sociales
hospital
balneario las Arenas
Cabanyal

01

02
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04

05

imagen 009. Edición de Ortofoto de 
Valencia en 2022.
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características de la parcela

La parcela elegida cuenta con una facha-
da de carácter muy público: la que da a la 
Av. dels Tarongers, que contrasta con una 
escala mucho más peatonal y cercana en 
su lado norte y este. El límite que da a la 
Universitat Politècnica de València com-
pone una imagen muy singular, aunque el 
retranqueo del edificio de la CPI evita en 
cierta manera la posible tensión.

Al lado este de la parcela se encuentra 
en antiguo asilo San Juan de Dios, más 
recientemente Hospital Valencia al Mar, 
presentando una especie de mediane-
ra, pues cuenta con algunas ventanas 
siempre cerradas y otros huecos que se 
han cegado.

En Planeamiento Urbanístico se contem-
pla una futura calle que cruce la parcela, 
desde la Avinguda dels Tarongers a la 
calle Doctor Álvaro López, pudiendo consi-
derar fachada la medianera del hospital 
y dándole un espacio previo al edificio, 
así como mejorando la comunicación 
de las viviendas del norte de la parcela 
con las que están al sur de la avenida de 
Tarongers.

jardín
vía de sección peatonal
huella de antigua acequia
calle prevista por planeamiento
hospital
huerta en uso
resguardo de indigentes
huella de edificio residencial a medio 
construir
acequia en funcionamiento
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09

imagen 010. Mirando alrededor del solar 
I.
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características de la parcela (repetición)

La parcela elegida cuenta con una facha-
da de carácter muy público: la que da a la 
Av. dels Tarongers, que contrasta con una 
escala mucho más peatonal y cercana en 
su lado norte y este. El límite que da a la 
Universitat Politècnica de València com-
pone una imagen muy singular, aunque el 
retranqueo del edificio de la CPI evita en 
cierta manera la posible tensión.

Al lado este de la parcela se encuentra 
en antiguo asilo San Juan de Dios, más 
recientemente Hospital Valencia al Mar, 
presentando una especie de mediane-
ra, pues cuenta con algunas ventanas 
siempre cerradas y otros huecos que se 
han cegado.

En Planeamiento Urbanístico se contem-
pla una futura calle que cruce la parcela, 
desde la Avinguda dels Tarongers a la 
calle Doctor Álvaro López, pudiendo consi-
derar fachada la medianera del hospital 
y dándole un espacio previo al edificio, 
así como mejorando la comunicación 
de las viviendas del norte de la parcela 
con las que están al sur de la avenida de 
Tarongers.

jardín
vía de sección peatonal
huella de antigua acequia
calle prevista por planeamiento
hospital
huerta en uso
resguardo de indigentes
huella de edificio residencial a medio 
construir
acequia en funcionamiento

imagen 011. Mirando alrededor del solar 
II.



PREEXISTENCIAS

La parcela en la actualidad está dividida en cuatro zonas: 
una parte de huerta a la que aún se le da uso, la huella de un 
edificio a medio construir, una gran explanada totalmente en 
desuso y un resguardo arbolado que está siendo utilizado por 
indigentes como refugio.

Además de estas realidades diversas, el perímetro de la par-
cela presenta fachadas muy diferentes en cuanto a forma, es-
cala o incluso respuesta al medio.

Hospital Valencia al Mar

Al este de la parcela se encuentra el edificio del Hospital 
Valencia al Mar, antiguo asilo de San Juan de Dios. Este edi-
ficio, del arquitecto Francisco Mora Berenguer, está abierto 
desde 1907.

Aunque la fachada que presenta a la parcela no se trata 
de la más representativa, pues, aunque cuenta con algunos 
vanos, ahora están tapiados y se ha convertido en una me-
dianera, en el proyecto se plantea la posibilidad de restau-
rar esta fachada como otra más del edificio.

Ciudad Politécnica de la Investigación

El edificio más al este de la Universitat Politècnica de 
Valencia es la Ciudad Politécnica de la Investigación. Se 
trata del remate del campus universitario.

Este edificio se compone de un basamento y unos prismas 
independientes que desdibujan su altura. La gran escala de 
este volumen se pierde un poco gracias a este juego formal 
y el retranqueo que presenta, permitiendo un borde más 
amable con la vía.

Bloques de viviendas al norte

Al norte de la parcela hay una serie de bloques de manzana 
de carácter residencial, embebidos en calles de una escala 
mucho más peatonal y repletos de vegetación y plazas que 
hacen un recorrido más ameno.

Sin embargo, esto no es un sistema que ocupe gran parte de 
la zona norte, pues existe una gran diversidad de tipologías 
en la zona, dando lugar incluso hasta parcelas individuales 
de huerta que han sido engullidas por la ciudad.
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imagen 012 (grupo de imágenes a la 
derecha). Mirando alrededor del solar III.
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preexistencia sótano primero

rampa acceso S1 desde P0
comunicación vertical con S2
rampa acceso S2 desde S1
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imagen 013. Los límites de la parcela.
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el edificio en la ciudad estado proyectadoel edificio en la ciudad estado actual
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LAS REGLAS DEL jUEGO

El edificio aterriza en una parcela estratégicamente elegida 
y se conforma a sí mismo respondiendo a sus condiciones 
de contorno. Estas razones son las siguientes:

El vínculo con la huerta, el mar y la universidad. Al 
tratarse de un programa que conjuga diferentes usos, 
es importante que el emplazamiento responda a todos 
ellos. La cercanía de la playa favorece el aspecto turís-
tico del programa además de la provisión de alimen-
tos de la lonja del puerto. La huerta, más allá de ser un 
atractivo cultural, la percibimos en perfecta simbiosis 
con el restaurante y el público, como origen de su reco-
rrido gastronómico. Por último, la escuela queda inclui-
da en el entorno de las universidades de manera que los 
alumnos se mueven junto a otros de diversas discipli-
nas favoreciendo su desarrollo transversal.

no se olvida el carácter residencial que cuenta el barrio 
situado al norte de la parcela, hacia el que se presentan 
las zonas más públicas del proyecto.

La eleccion de la parcela está fundamentada pre-
cisamente por su condición de entorno construido. 
Ubicándola aquí se evita restar área de huerta en zonas 
donde ésta se conserva todavia compacta y que preci-
samente por ello aparecen como huerta protegida. Así, 
la Huerta de Alboraia queda intacta y se optimiza la 
existente infraestructura urbana para hacer del proyec-
to un edificio seguro.

La organización del edificio en la parcela pretende “de-
jar las cosas donde están”. La huerta se reserva en la 
zona oeste de la parcela, donde se cultiva actualmente. 
Se restauran las acequias originales y se utilizan en la 
medida de lo posible. Además, estas marcan la posición 
y alineación del objeto edificio.

También se respeta el “agujero” actual del edificio a 
medio construir, dando entrada al semisótano que se 
proyecta.

En base al popurrí de tipologías que se dan alrededor 
de la parcela: bloques de vivienda, edificios singulares 
como los de la Universidad Politécnica de Valencia, el 
tanatorio o el hospital y a los que hace referencia la tra-
dición de la huerta, se opta por una desvinculación for-
mal de los alrededores.

Prescindir voluntariamente de las referencias colindan-
tes lleva a imaginar un edificio lo más abstracto posible, 
un prisma que no entra en conflicto con nada cercano, 
compacto en sí mismo con la intención de liberar el ma-
yor espacio posible alrededor y optimizar las circula-
ciones a su través lo que le da transparencia a escala 
peatonal.
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imagen 015. Estudiantes comiendo.
imagen 016. API 02914653 Mountain 
View, California.
imagen 017. Tableau piège.
imagen 018. Mercado.
imagen 019. La zona peatonal. 
imagen 020. Fusión de la UPV y el barrio.
imagen 021. La fachada del hospital.
imagen 022. Tipología en la huerta de 
Alboraia.
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cómo aterriza el edificio
imagen 023. Eighteen Pumpjacks.

The design of feedlots could be a model for the ways in 
which our society is designed, and how it reflects everyday 
life (Mishka Henner, 2014)

Como en las construcciones de la huerta valenciana, el 
edificio se aproxima a los límites del cultivo, dejando la 
mayor cantidad de espacio productivo libre y compacto.

a través de un eje
imagen 25. Composition with double line and yellow.

Las diferencias de programa plantean una mayor com-
plejidad en las instalaciones y espacios servidores. 
Es por esto que, tomando como referencia a Foster + 
Partners en Sainsbury Museum of Visual Arts, se proyec-
ta una espina en sótanos que sea capaz de vertebrar los 
diferentes conductos y aparatos, además de las circula-
ciones, en función de las necesidades.

compacidad y transparencia
imagen 024. Ocassional Stripes.

La economía de recorridos y la optimización de las 
funciones del edifcio se consigue mediante un edificio 
compacto. Sin embargo, no se renuncia a las vistas 
largas o cruzadas, razón de la forma alargada.

abstracción y disimulo
imagen 026. Armature.

Debido a la discordancia de tipologías que rodean la 
parcela, se plantea un volumen de formas puras y lo 
más abstracto posible, cuya forma y altura no destaque 
en el entorno ni modifique el relieve de la ciudad.
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imagen 027. maqueta de volumen a 
1:1500
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imagen 028. maqueta a 1:1000
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LA COTA 0. EL ESPACIO EXTERIOR COMO ESPA-
CIO PROYECTADO. 1

El espacio público que precede al edificio y que lo acom-
paña en toda su experiencia es, por sí mismo, un espacio 
proyectado.

La traza de este proyecto se basa en la conservación de 
los restos de huerta que aún quedan en la parcela: las ace-
quias. Se mantiene la que hay y se propone la recuperación 
de otras que ahora se han perdido.

El espacio exterior al edificio se divide en dos grandes zo-
nas de usos diferenciados a ambos lados del mismo. De 
esta forma los límites de la parcela en contacto con la ciu-
dad son siempre ámbitos con vegetación que benefician 
tanto al entorno urbano como al propio edificio.

El primero de ellos, la huerta, se dispone en la zona oeste 
de la parcela. Se diferencia de la vía pública gracias a los 
filtros que se crean con el uso del pavimento, desniveles 
y vegetación [ver imagen 29]. La vegetación supone una 
barrera tanto física (seto en la acera) como un atenuador 
visual para los trabajadores más cercanos a la vía pública 
(hilera de naranjos bordes [A.05]). 

A la altura de la escuela un gran jardín en desnivel permite 
una bajada hasta la zona más pública del edificio: la sala 
polivalente de la escuela. Esta, con gradas retráctiles per-
mite un espacio de “salón de actos” que puede servir en un 
evento privado de la escuela o en un acto público del barrio. 
Además, la disposición de doble grada interior (grada re-
tráctil a doble altura) - exterior (la rampa jardín) permite un 
espacio volcado al exterior casi en forma de espejo.

El hecho de dotar al edificio de la capacidad para albergar 
actividades externas a su programa estricto, en usos y ho-
rarios, lo integra todavía más en la vida ciudadana, optimi-
za su uso y anima la propia vida de barrio.

En la zona este de la parcela se ha localizado el llamado 
“jardín de las delicias” [ver apartado 02.3 Vegetación y rie-
go], de carácter más publico y que pretende ser continua-
ción peatonal de la calle Dr. álvaro López. Las especies ele-
gidas en él son todas comestibles para dar continuidad real 
al alimento en sí, es decir, desde su cultivo y cuidado hasta 
su consumo en el restaurante. Además, cuenta con mobi-
liario público para acoger actividades al aire libre como un 
pequeño teatro, terraza en el comedor del restaurante o de 
la cafetería, plaza dura para montar mercadillos, zonas de 
descanso, aparcamiento de bicicletas, etc que aprovechan 
en general su cercanía a la vía pública.

H
EL

EN
A

 T
O

R
R

EG
R

O
S

A

101

22
/2

3 
T1

H
EL

EN
A

 T
O

R
R

EG
R

O
S

A

101

22
/2

3 
T1

02
.1

   
LA

 C
o

TA
 0

  |
  I

M
P

LA
n

TA
CI

ó
n

 M
EM

o
r

IA
 J

U
S

TI
FI

CA
TI

VA
 y

 T
éC

n
IC

A
 | 

imagen 029. vista de la separación entre 
la vía pública y la huerta [01]

imagen 030. vista del pequeño teatro con 
las habitaciones, restaurante y pasaje de 
fondo [09]

imagen 031. vista del mercadito con las 
velas y el aparcamiento de bicis más 
cercano [12+10]
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En función del programa que sostiene el edificio en su in-
terior se proyecta un espacio urbano diferente. En primer 
lugar, las habitaciones cuentan con una separación física 
en forma de muro con el resto del jardín, reforzada por una 
fila de granados que lo desdibujan.

En el lado del restaurante, una de las zonas más públicas 
del edificio, se da un espacio libre pavimentado, para una 
posible ampliación de mesas que, gracias al empleo de 
árboles de hoja caduca, estarán soleadas en invierno y en 
sombra en verano. Cuenta también con otro tipo de mo-
biliario público como bancos para espacios de reunión o 
asientos corridos para el anfiteatro que aprovecha el sutil 
desnivel del terreno.

La fachada este de la escuela, que es la que contiene las 
aulas, queda mucho más protegida por una vegetación más 
tupida a la altura de los ojos, permitiendo una mayor priva-
cidad y con el fin de que sean los usuarios de la escuela los 
que se apropien de ese espacio exterior.

El espacio público no solo responde al edificio proyectado. 
Se contempla la restauración de la medianera del hospi-
tal, que actualmente se compone por ventanas cegadas, 
algunas conservadas en el paño original (ladrillo) y otras 
revestidas con mortero monocapa. A esta medianera se le 
adhiere una banda de elemento verde de respeto. En esta 
está carril bici y algunos espacios de descanso.

Además, la zona norte responde a barrio residencial. Se 
presenta una plaza dura que pueda sostener un mercado 
de comida que potencie el uso del edificio u otras activi-
dades que puedan tener vínculo con el barrio. La cercanía 
con la plaza ajardinada en la calle río Pisuerga puede con-
tribuir a un recorrido más amable para el ciudadano, una 
cadena de espacios ajardinados por el que se desplace. 

02

02

01

04

02

02

01

04

imagen 032. alzado de la medianera del 
hospital en estado proyectado

imagen 033. alzado de la medianera del 
hospital en estado actual

imagen 034. fotoplano de la medianera 
del hospital en estado actual
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EL RECORRIDO DE LA LLUVIA 3

Reutilización y conducción de las aguas pluviales.

Las precipitaciones de poca duración y muy abundantes 
son características de la ciudad de Valencia. Toda la lluvia 
que no consigue circular por la red de alcantarillado se va 
a acumulando y recorriendo la ciudad por las calles hasta 
llegar al mar. Es por esto que, estas zonas cercanas a la 
playa suelen inundarse.

Para evitar que el exceso de agua produzca más desastres 
que beneficios, se estudia cómo se comporta la cota 0 res-
pecto al agua, decidiendo pavimentos permeables y otros 
que ayuden a conducir las aguas, y modificando la sección 
del terreno.

SUDS y pavimento permeable

Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) son 
elementos superficiales, permeables, preferiblemente ve-
getados, integrantes de la estructura urbana hidrológica  
y paisajística y previos al sistema de saneamiento. Están 
destinados a filtrar, retener, transportar, acumular, reutilizar 
e infiltrar al terreno el agua de lluvia, de forma que no de-
graden e incluso restauren la calidad del agua que gestionan 
(Lasa, 2008).

Los SUDS tratan el agua en su recorrido mediante filtros y 
gravas de diferente granulometría. Es por esto que no de-
ben ir al sistema de saneamiento, excepto en momentos de 
reboses. El agua que circula por los SUDS se ha de infiltrar 
en el terreno con el objetivo de regar, de mantener los acuí-
feros, etc.

Utilizar SUDS no quiere decir solo usar un pavimento 
permeable y dejar que el agua se filtre libremente al 
terreno. En ocasiones de fuertes precipitaciones, el terre-
no se podría saturar y el excedente de agua se perdería 
llegando a la red de saneamiento. Los SUDS contemplan 
un sistema como el descrito en la imagen 037, que puede 
conducir el agua y retenerla en un depósito de infiltración 
al terreno, como el del Parque Olímpico de Madrid – Estadio 
Wanda Metropolitano (Ministerio de Transición Ecológica y 
Reto Demográfico [MITECO], s.f.). Estos depósitos permiten 
que el agua se vaya moviendo por el terreno en función de 
la necesidad de este.

El espacio público pavimentado utiliza el pavimento cerá-
mico permeable desarrollado por el Instituto de Tecnología 
Cerámica (ITC-AICE) a través del proyecto Drainker: LifeCer-
Suds, que pretende no suponer una barrera para el agua, 
dejando que esta circule libremente por el terreno.imagen 36. Despiece proyecto Life 

CerSuds.

imagen 35 (a la derecha). Demostrador 
proyecto Life CerSuds en Benicassim.
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imagen 37. Sección del sistema hidráuli-
co Life CerSuds.

imagen 38. Detalle de sección del siste-
ma hidráulico Life CerSuds.

imagen 39 (grupo de fotografías a la 
izquierda). Secuencia montaje sistema 
Life CerSuds.
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asfalto

terreno natural

tierra compactada

ladrillo panal

terreno natural

pav reciclado

grava

terreno natural

pav reciclado

gravas diferente

depósito infiltración

lám impermeable

granulometría

red de riego

pavimento vegetal

pavimento permeable
sobre depósito

pavimento impermeable

pavimento permeable
sobre tierra compactada

imagen 42. ICV Recarga de acuíferos. A 
mejorar (azul más brillante).

Recarga de acuíferos

LEYENDA
Recarga de acuíferos

Àrees estratègiques 1

Àrees estratègiques 2

Àrees a millorar
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Datum ETRS89-Proyección UTM Huso 30 Escala: 1/100.000 Fecha de impresión: 03/05/2023
11:48:21

Comentarios:

imagen 41. ICV Permeabilidad del suelo. 
Alta permeabilidad (verde claro)

Permeabilidad del suelo

LEYENDA
Permeabilidad del suelo
Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Molt baixa
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Datum ETRS89-Proyección UTM Huso 30 Escala: 1/100.000 Fecha de impresión: 03/05/2023
11:49:03

Comentarios:

Este pavimento utiliza baldosas de cerámica recicladas, las 
parte y las coloca de canto, dejando el dibujo dispar oculto 
y viendo solo el borde de color cerámica imagen 36.

En el jardín se juega con las cotas de nivel para conducir 
el agua y, bajo el pavimento permeable de menor cota, se 
colocan unos depósitos de infiltración como los de la ima-
gen 39.

En los casos en los que se aplica el pavimento permeable 
sin SUDS, el agua discurre por el pavimento de cerámica 
reciclada y el encachado de grava hasta que se pone en 
contacto con el terreno que, al ser de alta permeabilidad, 
permite su absorción y la recarga del acuífero, que, según 
el Instituto Cartográfico de Valencia, se encuentra en situa-
ción a mejorar (Instituto Cartográfico de Valencia [Visor GVA], 
s.f.).

En cambio, cuando se disponen los SUDS bajo el pavimento 
cerámico, la capa de encachado de grava aumenta, hacien-
do de filtro de limpieza del agua pluvial consiguiendo que, 
al llegar a los depósitos de infiltración, ésta esté limpia.

En el lado de la huerta, la calzada conduce el agua hacia el 
pavimento permeable que permite la filtración directamen-
te al terreno. Esto es posible por la naturaleza de éste, que 
es de alta permeabilidad (Instituto Cartográfico de Valencia 
[Visor GVA], s.f.) (ver  imagen 41). En caso de que el terreno 
se saturara, el agua del pavimento recorrería la acequia.

La acequia se rellena con gravas de diferentes tamaños 
que sirven las veces de filtro, mientras el agua hace su re-
corrido, y evita que el desnivel entre el bordillo y el fondo 
de la acequia sea lo suficientemente grande como para que 
alguien, en caso de caer, pueda hacerse daño.

Utilización del agua de cubierta

En cuanto a la recuperación del agua recogida de la cu-
bierta en los momentos de lluvia, discurre por la acequia 
previamente a llegar al depósito situado bajo el edificio que, 
con la solución comentada anteriormente, se limpia. Una 
vez en la acequia y en caso de desbordamiento, el agua va 
a parar al aljibe situado bajo el edificio.

Este aljibe está conectado con los SUDS apilables del jardín 
para que, en caso de saturación del aljibe, pueda descargar 
agua en el depósito de infiltración y, por su naturaleza, si 
el segundo se satura es capaz de drenarlo directamente al 
acuífero.

imagen 40 (a la izquierda). tipos de pavi-
mentos y su respuesta al agua.

H
EL

EN
A

 T
O

R
R

EG
R

O
S

A

111

22
/2

3 
T1

H
EL

EN
A

 T
O

R
R

EG
R

O
S

A

111

22
/2

3 
T1

02
.2

   
EL

 r
EC

o
r

r
ID

o
 D

E 
LA

 L
LU

VI
A

   
|  

IM
P

LA
n

TA
CI

ó
n

 M
EM

o
r

IA
 J

U
S

TI
FI

CA
TI

VA
 y

 T
éC

n
IC

A
 | 



H
EL

EN
A

 T
O

R
R

EG
R

O
S

A

113

22
/2

3 
T1

H
EL

EN
A

 T
O

R
R

EG
R

O
S

A

113

22
/2

3 
T1

02
.2

   
EL

 r
EC

o
r

r
ID

o
 D

E 
LA

 L
LU

VI
A

   
|  

IM
P

LA
n

TA
CI

ó
n

 M
EM

o
r

IA
 J

U
S

TI
FI

CA
TI

VA
 y

 T
éC

n
IC

A
 | 



± 0.00

1.20 4.003.50 0.60

 01

 02

 03

 05

 06

 04

- 0.90

01
02
03
04
05
06

asfalto. vía rodada ing. fausto elío
ladrillo panal
pavimento de cerámica reciclado
sustrato vegetal
acequia preexistente
límite huerta-vía pública: naranjo bordeH

EL
EN

A
 T

O
R

R
EG

R
O

S
A

115

22
/2

3 
T1

H
EL

EN
A

 T
O

R
R

EG
R

O
S

A

115

22
/2

3 
T1

02
.2

   
EL

 r
EC

o
r

r
ID

o
 D

E 
LA

 L
LU

VI
A

   
|  

IM
P

LA
n

TA
CI

ó
n

 M
EM

o
r

IA
 J

U
S

TI
FI

CA
TI

VA
 y

 T
éC

n
IC

A
 | 



2.105.40

0.
90

11

10

 04

01

02

08

09

07

06

05

03

- 1.50

01
02
03
04
05

06
07
08
09
10
11

pavimento de cerámica reciclada
zahorra compactada
sustrato vegetal
SUDS
tubería de desagüe de los depósitos de 
aprovechamiento de agua de cubierta a 
los SUDs
sustrato vegetal
carril bici y aparcamientos de estas
asiento exterior de hormigón
algarrobo
velas de cubrición de la plaza dura
puesto del mercadito de venta de plantasH

EL
EN

A
 T

O
R

R
EG

R
O

S
A

117

22
/2

3 
T1

H
EL

EN
A

 T
O

R
R

EG
R

O
S

A

117

22
/2

3 
T1

02
.2

   
EL

 r
EC

o
r

r
ID

o
 D

E 
LA

 L
LU

VI
A

   
|  

IM
P

LA
n

TA
CI

ó
n

 M
EM

o
r

IA
 J

U
S

TI
FI

CA
TI

VA
 y

 T
éC

n
IC

A
 | 



VEGETACIóN Y RIEGO. LA HUERTA Y EL jARDÍN 
DE LAS DELICIAS

La vegetación propuesta en el jardín es propia del clima 
mediterráneo, con árboles y arbustos de poco riego, y todos 
ellos dan frutos o semillas que pueden usarse en la cocina. 
Con el jardín, unido a la huerta y huerto de árboles frutales, 
se pretende una experiencia de aprovechamiento máximo 
de los recursos: no sólo el restaurante puede hacer acopio 
de los frutos, sino que los estudiantes y comensales son 
capaces de ver de dónde se obtiene el alimento que van 
a comer.

La preocupación de Carolyn Steel en su libro Hungry cities 
queda parcialmente aplacada, pues, este espacio propor-
ciona una conexión entre la gente y la comida, experimen-
tando los procesos y fases del alimento y de la naturaleza.

La huerta se riega a la antigua usanza, utilizando la acequia 
que actualmente se encuentra en uso. Esto es, la acequia, 
con una pendiente del 2 al 3% conduce el agua que provie-
ne de la acequia madre, en este caso, la Acequia de Vera 
mediante un sistema de compuertas que permite o impide 
el paso del agua.

La huerta se riega a la antigua usanza, utilizando la acequia 
que actualmente se encuentra en uso. Esto es, la acequia, 
con una pendiente del 2 al 3% conduce el agua que provie-
ne de la acequia madre, en este caso, la Acequia de Vera 
mediante un sistema de compuertas (trapas) que permite 
o impide el paso del agua. ésta siempre queda un nivel por 
encima del huerto, ya que es la gravedad la que se encarga 
de ir distribuyendo el agua en su cauce y por la tierra.

Al jardín, sin embargo, no está conectada la acequia. En el 
lado este del edificio actualmente solo quedan restos de 
la acequia que en un momento dado hubo. Con intención 
de rememorarla, se coloca un canal de agua con sección 
de acequia, que, como se comunica en el apartado 02.2 El 
recorrido de la lluvia, recoge el agua de cubierta y la filtra, 
haciendo del recorrido de las aguas pluviales una experien-
cia visible y auditiva, próxima al usuario.

Por no ser una acequia en cuanto a la conexión con otras 
acequias y la acequia madre, no se pretende que esta actúe 
como tal. El riego que se le da al jardín es menos evidente, 
más práctico para el uso público de este. Es regado por un 
sistema de riego por goteo conectado a los depósitos de 
agua pluvial que darán servicio cuando sea posible. En caso 
contrario, la red de agua propia del edificio abastecerá este 
servicio.

imagen 43. Acequia de Rascanya, Alboraia.
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naranjo dulce

romeronaranjo amargo

alcaparrera

cerezo

laurel

membrillo

olivo
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B.03 CAPPArIS SPInoSA

C.02 PrUnUS AVIUM

B.04 LAUrUS noBILIS

C.03 CAPPArIS SPInoSA

imagen 44. Deodendron
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LAS ACTIVIDADES DEL EDIFICIO2

El programa del edificio es complejo por su variedad de 
usos: la actividad docente, el carácter de espacio residen-
cial público y el servicio de alimentación han de maclarse 
sin que los recorridos se vean interrumpidos por activida-
des que puedan resultar incompatibles.

Por otro lado, el uso de huerta productiva hace fundamen-
tal que los recorridos se estudien también en el exterior. El 
espacio al aire libre cobra una enorme importancia, en es-
pecial, la relación interior-exterior y los accesos al edificio.

Las actividades que ocurren en el espacio proyectado de-
ben de tener la posibilidad de funcionar de manera inde-
pendiente sin dejar de estar conectadas cuando se requie-
ra. Por ejemplo, los alumnos han de ser capaces de ir a 
las clases teóricas sin cruzarse con los huéspedes, pero, 
a la vez, disponer de un acceso fácil a las cocinas, talleres 
y zonas de mantenimiento donde realizarán las prácticas.

Es por esto que uno de los puntos fundamentales del pro-
yecto son los recorridos y cómo se relacionan los espacios 
proyectados entre sí y con el exterior. Todo ello es lo que 
se intenta representar en el diagrama de la izquierda y los 
puntos tratados a continuación.

el alimento por un recorrido limpio

De todos los recorridos estudiados en la génesis del pro-
yecto, sin duda al que más importancia se le dio fue al reco-
rrido del alimento. ¿Qué pasa con el alimento? ¿Por dónde 
entra sin ser contaminado? ¿Cómo se recogen los produc-
tos de la huerta y del jardín comestible para que lleguen a 
la cocina?

El edificio se diseña con la concienciación de que, tanto el 
comensal, huésped o alumno vea el proceso que sufre la 
comida hasta que llega al plato. Pretende ser una demos-
tración continua de los procesos por los que pasa el ali-
mento.

Así nace la transparencia del edificio, en el constante inten-
to de mostrar este proceso. Se ha de llegar al edificio viendo 
en todo momento la huerta o el jardín (origen del alimento), 
y una vez dentro, las vistas cruzadas son fundamentales: 
la longitud y forma alargada del edificio favorece que todos 
los espacios den a las dos orientaciones, haciendo visible 
también la cocina desde el comedor del restaurante.
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usuario

huéspedes
comensales
alumnado
personal trabajador

relación con el exterior

contacto directo con el exterio
contacto visual con el exterior
perteneciente al exterior

imagen 045 (portada anterior). Movi-
mientos de un camarero desde las 8 de 
la mañana hasta las 7 de la tarde un día 
de junio de 2023.

imagen 046. Funcionamiento del edificio.
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recorrido sucio de basuras

cada bancada dispone de su espacio para 
residuos orgánicos
para el resto de residuos se dispone de 
los depósitos señalados
una vez llenos, o al final de la jornada, 
estos depósitos son vaciados por el 
personal de mantenimiento y llevado 
al cuarto de basuras, que cuenta con 
refrigeración
al final del día, la basura se carga en la 
furgoneta
sale por la entrada de vehículos

recorrido limpio de alimentos

se recogen los alimentos de la huerta, se 
introducen al edificio y descienden por el 
montacargas

el alimento entra al edificio desde la 
furgoneta de reparto [S1]

circula por el recorrido limpio hasta llegar 
a la sala de recepción de alimentos
se hace el control y se limpian los alimen-
tos que lo requieran
se almacenan en despensa o en las cá-
maras frigoríficas en función del requeri-
miento del producto
al principio de la jornada, los alimentos 
cuya consumición se prevee son llevados 
a las cocinas por el montacargas
se almacenan en el cuarto frío, donde 
están las cámaras pequeñas

espacios servidos
espacios servidores

cuartos húmedos
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cubo de residuos individual
lavamanos
fregadero
frigorífico
congelador
estantería
armario alto
armario bajo
carrito
extracción

taller de pastelería
batidora
armario de refrigeración con expositor
encimera de emplatado
horno de convección de gas y vapor
fuego de hervir de dos anillos

reserva de alimentos del día
conservas y alimentos en seco
bebidas y bodega

preparación en frío: carnes y pescados
máquina picadora
tabla de cortar

preparación en frío: verduras
pelador de patatas
tabla de cortar

gestión de desperdicios
depósito de residuos compostables
depósito de residuos plástico
depósito de residuos vidrio
depósitos de residuos azul

cocina caliente
marmitas
fuegos
freidoras

plonge
encimera de platos sucios
escurridor de vajilla
lavavajillas
encimera de ollas sucias

cafetería
cafetera
expositor de bollería

almacenamiento y platos sucios
encimera de platos sucios

office
cuberteria y vajilla
manteleria
recogida de platos post-its
vinoteca con expositor
bebidas refrigeradas
grifo de cerveza
congelador de helados
take away
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1.2001.500

1.2001.800

2.100 1.200

taller de pasteleríamueble + pared

mueble + pasillodos personas, dos bancadas

una persona, dos bancadasdos bancadas de usos distintos

imagen 047 (a la izquierda). Frankfurter 
Küche.
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la huerta

La huerta se presenta en la zona oeste de la parcela, es 
decir, se mantiene la zona en la que actualmente se cultiva 
y se amplía, conservando la acequia que está en uso y re-
cuperando el trazado de las que se han perdido dentro de 
la parcela.

Tanto la huerta como el jardín de las delicias son parte de la 
recorrido que el usuario ha de experimentar antes de llegar 
al edificio. Se trata de mostrar todo el proceso que sufre el 
alimento antes de llegar al plato.
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espacio de huerta

operario revisando la huerta
operario llevando el alimento dentro del 

edificio
furgoneta con otros alimentos entra al 

sótano
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el hotel

El hotel se plantea con cierta autonomía del resto del edifi-
cio. Se tratan de habitaciones tipo motel, con acceso desde 
el exterior y que podrían funcionar como habitaciones de 
residencia si fuera necesario modificar el programa, pues 
disponen de espacio de estar.

Este espacio hace de filtro también hacia el patio privado 
común.

Puesto que no es necesaria la altura de los espacios públi-
cos del edificio en las habitaciones, el suelo se eleva para 
aproximarla a una altura más doméstica.

La visión del aparcamiento está tamizada por un patio li-
neal que acompaña el recorrido deambulatorio hasta las 
habitaciones.
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áreas en habitación

deambulatorio
patio ajardinado

recepción (zona de falso techo)
aseo adaptado: ámbito de retrete

aseo adaptado: ámbito de lavamanos
aseo adaptado: ámbito de ducha

banda con armarios
habitaciones adaptadas

área de descanso
zona de estar

terraza privada
acequia

zona común exterior pavimentada
zona común exterior sin pavimentar
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la escuela

El bloque escuela se presenta en el lado sur de la parcela, 
el más público ofreciendo una fachada a la vía principal: 
la Avinguda dels Tarongers. éste, además, cuenta con una 
entrada en planta -1 de carácter público y que da directa-
mente al espacio polivalente en doble altura.

El edificio cuenta con 6 aulas: las 4 convencionales en plan-
ta baja y 2 especiales en planta sótano.

Las aulas de planta baja se orientan a este, con un espa-
cio de exterior cubierto que está protegido sutilmente por 
una mayor concentración de vegetación en el área pública 
anexa. Este área pretende servir de área de descanso del 
estudiantado.

Las aulas de planta sótano, dan al espacio exterior ajardi-
nado y cuentan con más espacio, pues se plantean con una 
mayor capacidad de usos, ya que están más vinculadas a la 
doble altura polivalente.

Este espacio pretende dotar de una mayor vida al edificio y 
activar el movimiento del barrio, pues podrían acudir más 
personas que las habituales en el edificio.
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áreas en la escuela

aparcamiento de personal
entrada secundaria
puesto de profesor
puesto de alumno

aula exterior
espacio ajardinado vinculado a las aulas
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la ciudad

El trata de ampliar su vida y su utilidad con pequeños gui-
ños que permitan a usuarios que no son los habituales 
acercarse a él. De esta forma la el barrio aprovecha las in-
fraestructuras creadas al mismo tiempo que el edificio se 
asegura su permanencia, permitiendo más usos y partici-
pando de la vida del barrio.

Esto se intenta llevar a cabo en el exterior, sin privatizar el 
espacio exterior excepto cuando es necesario, proyectando 
zonas como la del pequeño anfiteatro o la plaza dura pre-
parada para la instalación de tenderetes de mercado.

Aunque estos son algunos de los espacios comunes pro-
yectados, el programa en sí ya presenta el más importante 
de todos: el comedor. 

El comedor hace posible que tanto los huéspedes del hotel, 
como usuarios del barrio u otro tipo de usuarios utilicen el 
edificio con la frecuencia que gusten.

Más allá de este espacio, que es natural del programa, se 
plantea una sala polivalente abierta a la ciudad, con un ac-
ceso propio, ajardinado, que da a una doble altura, donde se 
plantean unas gradas retráctiles.

Este espacio se señala en cubierta, pues alcanza más altu-
ra por el juego volumétrico que señala la cubierta.
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espacio de recepción
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espacio multiusos
espacio multiuosos con gradas retáctiles

espacio al aire libre. bajada accesible
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LAS PERSONAS DENTRO DEL EDIFICIO2

El movimiento del usuario alrededor del edificio, tanto en su 
interior como en el exterior, es otro elemento proyectual con-
templado por muchos de los grandes maestros de la arqui-
tectura. Le Corbusier proyecta la promenade architectural y 
Tadao Ando genera un tránsito purificador en el Templo del 
agua. En este proyecto se tiene en cuenta el recorrido no sólo 
con un afán de estudiar la aproximación del usuario al edificio, 
cómo este lo percibe, las formas que intuye y los volúmenes 
que advierte; sino como un ejercicio funcional, estudiar como 
el usuario experimentaría las actividades que ha de llevar a 
cabo en él.

Para una mayor aproximación del uso del espacio, se ha he-
cho un supuesto con 10 usuarios a lo largo del día y cómo 
utilizarían la zona central de la edificación, el corazón del pro-
yecto.

[07:00] agricultor 

El agricultor recoge las verduras de la huerta y entra al edi-
ficio. Nada más entrar, quita el grueso de la tierra que éstas 
llevan en la pila y las baja a la sala de recepción de alimen-
tos. Allí las almacena según el requerimiento de la pieza y 
del sistema: se meten en la cámara frigorífica o se dejan en 
los estantes de la despensa.

De esta forma, otros usuarios al principio de cada día reco-
gerán los alimentos que consideren necesarios para el uso 
del restaurante y los talleres y lo subirán a la reserva de 
alimentos del día en la cocina.

[08:00] personal de recepción

El personal de recepción del hotel hace el cambio con el an-
terior trabajador a las 8:00 de la mañana. Entra al edificio 
en coche, dejándolo en el aparcamiento de personal. Desde 
allí, accede peatonalmente al edificio baja a cambiarse en 
los vestuarios.

Mientras está en su puesto, se desplaza a hablar con un 
usuario del hotel, busca unos papeles en la estantería, etc.

[08:30] camarera en la cafetería

A las 8:30 de la mañana la cafetería lleva funcionando ya 
un rato dando servicio a los desayunos que brinda el hotel. 
La camarera prepara lo que pide el comensal y continúa 
esperando que lleguen otros huéspedes.

[08:39] huésped del hotel

Un huésped entra al hall del hotel y se sienta allí mientras 
espera a su acompañante en los sillones. Cuando llega, van 
a la cafetería, donde desayunan.

[09:00] alumno del Grado Medio de Gestión de Alojamien-
tos Turísticos

A esta hora dan comienzo las clases habituales en la es-
cuela de hostelería y un alumno de nuevo ingreso accede 
al edificio por la entrada este del mismo. Una vez dentro, 
acude a recepción a consultar cuál es la clase teórica que 
le corresponde y entra.

[12:00] cocinera y profesora en el Grado Medio de Técnico 
Superior en Dirección de Cocina

Se abre la cocina. Los alumnos de cocina acompañan a los 
cocineros para realizar el menú del día. Se acude a la re-
serva de alimentos del día que ha sido preparada por los 
profesores previamente y se seleccionan los alimentos que 
serán preparados en la zona de preparación de carnes y 
pescados o en la de preparación de verduras. Posterior-
mente se acude a la cocina caliente y finalmente, al área 
de emplatado.

[12:50] comensal

Un comensal entra al restaurante por el hall.  Pregunta en 
la cafetería, que hace de mostrador de recepción del res-
taurante, cuándo abren la sala principal. El personal del 
restaurante responde que a la 13:00 abrirán.

Mientras se hace la hora, el futuro comensal espera en las 
mesas de la cafetería, hasta que se le asigna una mesa.
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[14:15] alumno en prácticas del Grado Medio de Técnico 
en Cocina y Gastronomía

A la 13:00 comienza el turno del servicio del restaurante. A 
las 14:15 un camarero pregunta a la mesa 02 que resulta 
estar completa con alumnos de la escuela, que cuentan con 
un bono descuento para una comida al día en el espacio.

Se dirige al office donde recoge las bebidas de la mesa 02 y 
coloca el pedido en el mostrador de intercambio de platos. 
Lleva la bebida a la mesa 02 y acude a las mesas 19 y 32 a 
tomar nota de los comensales.

[17:00] alumna del Grado Medio de Técnico en Cocina y 
Gastronomía

A las 16:30 se abre el taller de repostería. Una alumna a la 
que sólo le tocaban prácticas ese día llega unos minutos 
antes y entra por el acceso este, baja las escaleras y se 
cambia en los vestuarios.

Una vez empezada la clase, preparan natillas, marcado 
como postre en el menú de noche.

[23:00] personal de mantenimiento

Tras acabar la jornada en la cocina y el restaurante, el per-
sonal de mantenimiento recoge las basuras de cada pues-
to de trabajo y las de la gestión de desperdicios. Se bajan 
al cuarto de basuras en el sótano, donde serán recogidas 
en una furgoneta antes de cerrar por completo el edificio.
[08:39] huésped del hotel

Un huésped entra al hall del hotel y se sienta allí mientras 
espera a su acompañante en los sillones. Cuando llega, van 
a la cafetería, donde desayunan.

[09:00] alumno del Grado Medio de Gestión de Alojamien-
tos Turísticos

A esta hora dan comienzo las clases habituales en la es-
cuela de hostelería y un alumno de nuevo ingreso accede 
al edificio por la entrada este del mismo. Una vez dentro, 
acude a recepción a consultar cuál es la clase teórica que 
le corresponde y entra.

[12:00] cocinera y profesora en el Grado Medio de Técnico 
Superior en Dirección de Cocina

Se abre la cocina. Los alumnos de cocina acompañan a los 

cocineros para realizar el menú del día. Se acude a la re-
serva de alimentos del día que ha sido preparada por los 
profesores previamente y se seleccionan los alimentos que 
serán preparados en la zona de preparación de carnes y 
pescados o en la de preparación de verduras. Posterior-
mente se acude a la cocina caliente y finalmente, al área 
de emplatado.

[12:50] comensal

Un comensal entra al restaurante por el hall.  Pregunta en 
la cafetería, que hace de mostrador de recepción del res-
taurante, cuándo abren la sala principal. El personal del 
restaurante responde que a la 13:00 abrirán.

Mientras se hace la hora, el futuro comensal espera en las 
mesas de la cafetería, hasta que se le asigna una mesa.

[14:15] alumno en prácticas del Grado Medio de Técnico 
en Cocina y Gastronomía

A la 13:00 comienza el turno del servicio del restaurante. A 
las 14:15 un camarero pregunta a la mesa 02 que resulta 
estar completa con alumnos de la escuela, que cuentan con 
un bono descuento para una comida al día en el espacio.

Se dirige al office donde recoge las bebidas de la mesa 02 y 
coloca el pedido en el mostrador de intercambio de platos. 
Lleva la bebida a la mesa 02 y acude a las mesas 19 y 32 a 
tomar nota de los comensales.

[17:00] alumna del Grado Medio de Técnico en Cocina y 
Gastronomía

A las 16:30 se abre el taller de repostería. Una alumna a la 
que sólo le tocaban prácticas ese día llega unos minutos 
antes y entra por el acceso este, baja las escaleras y se 
cambia en los vestuarios.

Una vez empezada la clase, preparan natillas, marcado 
como postre en el menú de noche.

[23:00] personal de mantenimiento

Tras acabar la jornada en la cocina y el restaurante, el per-
sonal de mantenimiento recoge las basuras de cada puesto 
de trabajo y las de la gestión de desperdicios. Se bajan al 
cuarto de basuras en el sótano, donde serán recogidas en 
una furgoneta antes de cerrar por completo el edificio.
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imagen 049. imagen 050. imagen 051. imagen 052.
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ACABADOS

Los acabados que se verán en este proyecto corresponden 
a una cubierta ligera cuya superficie se cubre con una lá-
mina TPo blanca, sobre la que se ven las grandes vigas 
[HEB1100]. Por la parte inferior del forjado discurre un 
tablero de madera contrachapada, que ayudará frente a 
fuego a la estructura, aunque esta se haya pintado con la 
pintura intumescente (rF90).

En el interior del edificio, en planta baja, hay pocos para-
mentos verticales que dividan el espacio. Los que hay se-
rán de hormigón en caso de pertenecer a la estructura, y 
un sistema autoportante de placas de yeso laminado en 
caso de hacer de tabiques. Estos paramentos no se reves-
tirán (en caso del yeso, se pintará con una pintura blanca 
transpirable) excepto en el área de la cocina, en la que a las 
paredes se les aplicará un producto bicomponente cemen-
toso-acrílico que permite generar una superficie continua 
de una muy elevada resistencia química, mecánica y a la 
abrasión (Chemicrocemento 03).

El pavimento, repetido en todo el edificio, será adecuado 
para la zona que más exigencias tiene, es decir, la cocina. 
Pavimento continuo de hormigón con armadura de fibra 
y protegido con un mortero bicomponente autonivelante 
epoxi base agua (Chemilevel W11). Es requerimiento que 
sea antideslizante, pero de fácil limpieza y muy resistente a 
los ácidos que puedan caer con el uso de la cocina.

En el sótano, los acabados serán parecidos: el yeso pin-
tado de blanco cuando se trate de tabiques, el hormigón 
visto si no hay problema en la estancia, y el pavimento 
continuo. En caso de salas con peligro de derrame de sus-
tancias químicas, las paredes también se revestirán con 
Chemicrocemento 03.

Tanto en la cocina como en las demás zonas húmedas, 

01 | MoLDyPorT Tablero contrachapado de madera de cerezo de 20 mm: 
tablero de madera que compone parte de la cubierta.
02 | PLADUr Sistema de yeso laminado autoportante: dispuesto en los para-
mentos verticales no indicados en la estructura. Los de la estructura serán de 
hormigón visto.
03 | BMI Lámina TPo Ever guard: lámina impermeable que sirve de acabado 
para la propia cubierta, pues tiene una terminación muy limpia.
04 | CHEMI Chemilevel W11: mortero bicomponente autonivelante epoxi base 
agua. 
05 | CHEMI Chemicrocemento 03: producto bicomponente cementoso-acrílico 
que permite generar una superficie continua de una muy elevada resistencia 
química, mecánica y a la abrasión.
06 | NAIS Fugabella color 02: azulejo de color blanco roto de 6,50 x 20 cm.07 | QUATTro Alismobile

hasta una altura de 1,30 m un zócalo de azulejos de color 
blanco roto de 6,50 x 20 cm se dispondrá en los paramen-
tos verticales (nAIS Fugabella color 02). Por encima de 1,30 
m irá el revestimiento bicomponente cementoso-acrílico 
(Chemicrocemento 03) cuando se requiera.

MOBILIARIO

Habitaciones, restaurante y escuela
01 | VITrA Soft Modular: de Jasper Morrison, dispuesto en el hall de entrada al 
hotel y restaurante, además de en las habitaciones.
02 | VITRA Plywood Lounge Chair Wood: en la zona de la cafetería.
03 | ArTEK Table 90D: acompañando a la silla 02
04 | ArTEK Aalto Table round: en el restaurante, alternando con la mesa 06.
05 | ArTEK Aalto Table rectangular: como mesa de despacho, en las aulas 
y en el espacio polivalente cuando se dispone como sala con mesas y sillas. 
Además, se alterna con la mesa 04 en el restaurante.
06 | ArTEK Chair 68: acompañando a la mesa 03.
07 | QUATTro Alismobile: graderío telescópico con butaca sobre grada acaba-
do en madera y butacas sin tapizar, para la sala polivalente.
08 | CorTIzo Barandilla View Crystal: barandilla totalmente transparente con 
montaje a canto de forjado con taco mecánico. Para disponerla en el hall de 
la escuela.
09 | CorTIzo 6500 Corredera Plus: sistema de ventana y puerta corredera con 
capacidad de acristalamiento hasta 30 mm. En las fachadas que lo requieran.
10 | Bancada modular de madera de roble (al igual que el tablero del techo). 
Las taquillas con el mismo material, hasta una altura de 2,00 m.

Cocina
11 | EXPO MAQUINARIA Mesa central acero inox fondo 600 sin estante: enci-
mera de acero inoxidable.
12 | EXPO MAQUINARIA Mesa inox con ruedas mural fondo 600: encimera de 
acero inoxidable AISI 304 18/10 con omegas de refuerzo.
13 | EXPO MAQUINARIA Lavamanos de pared no manual en acero inox. 
Fr061202: con pulsador de agua fría/caliente.
14 | ExPo MAQUInArIA Mueble neutro F60 1 puerta mural DIF007910: enci-
mera y estantes con omegas de refuerzo.
15 | ExPo MAQUInArIA Contramostrador DIF3010005: mueble trasbarra de 
acero inoxidable para vasos y copas de 60 cm de fondo.
16 | ExPo MAQUInArIA Armario con estantes Fr081650: armario doble con 
estanterías.
17 | ExPo MAQUInArIA Estantería de 3 niveles.
18 | ExPo MAQUInArIA Carro IrCS86543: carro de servicio con tres estantes 
de acero inoxidable ECO.
19 | ExPo MAQUInArIA grifo 20216: grifo de ducha dos aguas gerontológico 
20 | grIFEMA Irismart: grifo de cocina, caño giratorio 360º con mezclador mo-
nomando fregadero. Cromado. Para instalar en las tomas de agua de la cocina 
que no están situadas en la zona de lavado.

Baño y vestuarios
21 | HUDSon rEED grifo Mezclador Mural: situado en los lavabos de los 
aseos, incluidos los de las habitaciones. Cromado.
22 | EXPO MAQUINARIA Taquilla FR081402: taquilla de acero inoxidable de dos 
cuerpos, pero cuatro puertas. Disponerla en vestuarios de sótano.

21 | HUDSon rEED grifo mezclador 
mural

20 | grIFEMA Irismart

23 | nAHArro Bistrò
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Exterior
23 | nAHArro Bistrò: sombrilla de Paola Lenti acompañando la sombra de los 
árboles de la zona exterior del restaurante y cafetería.
24 | AIXO Mesa exterior Palissade Hay: mesa de acero lacado gris para la 
terraza del restaurante.
25 | AIxo Silla Palissade Dinning Hay: silla de acero lacado gris con brazos de 
la colección Palissade, para la zona de la terraza del restaurante.
26 | AIXO Taburete exterior Palissade Hay: taburete de acero lacado gris en la 
zona de terraza del restaurante.
27 | TUBOSCA Banco monolítico suave: banco exterior macizo de hormigón 
de dimensiones 200 x 40 x 43 cm. Para disponer donde están indicados los 
bancos en el jardín.
28 | TUBoSCA Banco Lleida curvo cóncavo: banco macizo con respaldo para 
la zona del pequeño auditorio. Para la plataforma/escenario, hacer un escalón 
de hormigón.

25 | AIxo Silla Palissade Dinning

24 | AIXO Mesa exterior Palissade Hay

27 | TUBoSCA Banco monolítico suave

26 | AIXO Taburete exterior Palissade Hay

28 | TUBoSCA Banco Lleida curvo cóncavo

01 | VITrA Soft Modular

02 | VITRA Plywood LCW

03 | ArTEK Table 90D

04 | ArTEK Aalto Table round 91

05 | ArTEK Aalto Table rectangular

06 | ArTK Chair 68

08 | CorTIzo Barandilla View Crystal

15 | ExPo MAQUInArIA Contramostrador
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imagen 053. Vista de la escuela de hoste-
lería desde la huerta.
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imagen 054. Vista hacia el jardín de las 
delicias.



imagen 055. El tiempo de comer.
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08 08

imagen 056 (portada del apartado). 
Conductos y alcachofas.
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tipos de instalaciones

ida/retorno o fría/caliente

ventilación

clima

fontanería

saneamiento
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tipos de espacios reservados a instala-
ciones

depósitos de recuperación de agua de 
cubierta
depósitos de agua para instalaciones de 
incendios
instalaciones de clima y ventilación
instalaciones eléctricas
espacio aireado para máquinas exteriores
patinillos de instalaciones
espina principal de instalaciones

Las instalaciones del edificio se congre-
gan en una espina en sótano, por cuyo te-
cho discurren los tubos correspondientes, 
que van pinchando a derecha e izquierda 
en los espacios anexos que lo requieren.
Todas ellas se colocan en el forjado com-
partido de planta baja y sótano.
En las partes del edificio que no coincide 
la planta, el edificio cuenta con forjado 
ventilado por el que pasan las instala-
ciones y, en planta baja, las rejillas de 
ventilación se encuentran empotradas 
en el suelo (retorno) e integradas en el 
mobiliario (impulsión).



Este apartado no pretende hacer un cálculo minucioso de todas y cada una 
de las instalaciones, sino mostrar cómo las instalaciones se han tenido en 
cuenta en el proyecto en todo momento y se conocen a grandes rasgos los 
elementos que las componen. Se trata de una aproximación al trazado que 
describirían y la idea de escala.

El proyecto tiene en cuenta desde el inicio la importancia de las instalacio-
nes y su volumen, por lo que genera en el sótano una espina servidora que 
dé servicio a los espacios situados tanto encima de ella como en su mismo 
plano.

Ningún espacio cuenta con falso techo, por lo que, pese al carácter secunda-
rio de los espacios principales de instalaciones, conviene un trazado ordena-
do y cuidado de las instalaciones.

SANEAMIENTO

Para el cumplimiento de la normativa actual en cuanto a saneamiento, 
es necesario seguir el CTE DB HS 5 Documento Básico de Salubridad del 
Código Técnico de la Edificación Evacuación de aguas y el RITE Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

Descripción de la instalación

El edificio cuenta con un sistema separativo de evacuación de aguas y, 
previamente a verterlas a la red general, las aguas pluviales son tratadas 
y almacenadas en los depósitos de hormigón armado de 20 m3 de Tehorsa 
para poder aprovecharse tal y como se explica previamente en el aparta-
do 02 Implantación.

Red de residuales

Según el DB-HS, el sistema de evacuación de aguas residuales contará 
con un subsistema de ventilación primaria, es decir, las bajantes se pro-
longarán por encima de la cubierta 1,30 m bien protegida de la entrada de 
cuerpos extraños.

La evacuación de aguas se realiza a través de un colector que va por de-
bajo de la cimentación del edificio. Como a la hora de entroncar con la red 
general de saneamiento la diferencia de cota será más de 1 m, se requiere 
un pozo sifónico y una bomba.

Además, a causa del uso de la cocina, se dispondrá un separador de gra-
sas con una tapa registrable y cierre hidráulico.

Red de pluviales

La recogida de las aguas pluviales en cubierta va canalizada por un cana-
lón que distribuye el agua en bajantes de PVC o con gárgolas que hacen 
presente el recorrido del agua.

Las bajantes llevan el agua directamente a los depósitos enterrados. Sin 

embargo, la gárgola funciona a poco que llueva, haciendo visible el reco-
rrido del agua que, posteriormente discurre por la acequia en un recorri-
do circular.

FONTANERÍA

Para el cumplimiento de la normativa actual en cuanto a suministro 
de agua, es necesario cumplir con el CTE DB HS 4 Documento Básico de 
Salubridad del Código Técnico de la Edificación Suministro de agua y el RITE 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

Descripción de la instalación

La instalación de fontanería debe aportar caudales suficientes para el 
funcionamiento de agua caliente sanitaria y agua fría en el edificio. Para 
lograr este abastecimiento, la red del edificio se conecta a la red pública 
mediante la acometida, contando con un grupo de control y mantenimien-
to de la red que se ubica en el sótano, en uno de los cuartos de instalacio-
nes que está ventilado y provisto de desagües.
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LDLD

LDLD

LD

LV

depósito 20.000 L BIES

producción de ACS, calefacción y refrigeración
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depósito 20.000 L BIES

producción de ACS, calefacción y refrigeración

fontanería

lavadora

lavavajillas

bajante

intercambiador

llave de paso

grifo

calentador

contador
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sistema de riego del jardín

2% pendiente

a los depósitos de infiltración

10% pendiente

equipo de bombeo para saneamiento
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2% pendiente

a los depósitos de infiltración

10% pendiente

equipo de bombeo para saneamiento

saneamiento

arqueta

bote sifónico

tuberías de aguas residuales

tuberías de aguas pluviales
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canalón Ø250 gárgola Ø250
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ELECTRICIDAD

Para el cumplimiento de la normativa actual en cuanto a electricidad, es 
necesario seguir el REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC 
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión, MIEBT 004 Redes aéreas para la distribución de energía 
eléctrica Cálculo mecánico y ejecución de las instalaciones, el CTE DB HE 3 
Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación 
Condiciones de la instalación de iluminación, CTE DB HE 5 Documento Básico 
de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación Generación míni-
ma de energía eléctrica procedente de fuentes renovables, el CTE DB HE 6 
Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación 
Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctri-
cos y el RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

Instalación de enlace

Encargada de conectar la red de distribución a las instalaciones interio-
res, se compone de:

- Acometida: que es la unión de la caja general de protección y la 
red pública.

- Centro de transformación.

- Cuadro general de protección (CgP): que se sitúa junto a la entra-
da de cada espacio al que da servicio, albergando el interruptor de 
control de potencia (ICP) en un hueco independiente.

El cuadro se debe colocar a 1 m del suelo, al menos. En este caso, 
al ser un edificio de uso Pública Concurrencia, se evita que esté al 
alcance del público. Se instala en la fachada, en un lugar de fácil 
acceso.

- Línea general de alimentación (LgA): Tramo de conducciones 
eléctricas que enlaza el CgP con la centralización de contadores, 
de suministro es trifásico.

- Contadores: miden la energía eléctrica que consume cada usua-
rio, en caso de utilizar módulos o armarios, éstos deben de dispo-
ner de ventilación interna para evitar condensaciones, sin dismi-
nuir el grado de protección y teniendo las dimensiones adecuadas 
para el tipo y número de contadores.

Instalación interior

Por lo que respecta a la potencia del edificio, según el ITC-BT-10, en edi-
ficios comerciales o de oficinas se puede considerar un mínimo de 100 W 
por metro cuadrado y planta, con un mínimo por local de 3450 W a 230 V 
y coeficiente de simultaneidad 1.

Zonas húmedas

La norma ITC-BT 24 establece un volumen de prohibición y otro de 

protección para los cuales se limita la instalación de interruptores, tomas 
de corriente y aparatos de iluminación. Todas las masas metálicas exis-
tentes en los aseos tienen que quedar unidas mediante un conductor de 
cobre, para formar una red equipotencial y unirse ésta al conductor de 
tierra. También teniéndose en cuenta que:

- Cada aparato debe tener su propia toma de corriente.

- Cada línea debe dimensionarse con arreglo a la potencia.

- Las bases de enchufe se adaptarán a la potencia que requiera el 
aparato, distinguiéndose en función de la intensidad

Instalación de puesta a tierra

La puesta a tierra establece la unión de determinados elementos y partes 
de la instalación con el potencial de tierra para proteger de esta manera 
los posibles contactos accidentales en determinadas zonas de una insta-
lación. Por lo que se conectarán:

- El pararrayos.

- La antena de TV y FM.

- Las instalaciones de fontanería, calefacción, etc.

- Los enchufes eléctricos y las masas metálicas de zonas húmedas.

Protección contra sobrecargas

Una sobrecarga se produce por el exceso de la potencia admitida en el 
circuito con los aparatos conectados, produciéndose sobreintensidades 
que puedan dañar la instalación. Para ello, se disponen los siguientes dis-
positivos de protección:

- Cortacircuitos fusibles. Se colocan en la línea general de alimen-
tación, en el cuadro general de protección y en las derivaciones 
individuales antes del contador.

- Interruptores automáticos de corte omnipolar situados en el cua-
dro de cada planta para cada circuito de la misma.

Protección contra contactos

Contactos directos: se debe garantizar la integridad del aislante y evitar el 
contacto de cables deficientes con agua. Además de que está totalmente 
prohibido el reemplazo de barnices o similares por el aislamiento.

Contactos indirectos: Para evitar la electrocución por fugas en la instala-
ción, se deben utilizar interruptores de corte automático de corriente di-
ferencial, funcionando de forma complementaria a la instalación de toma 
de tierra.

Pararrayos

Se situará un pararrayos en la cubierta como las normas UnE 21186 
y CTE DB SUA 8 indican con el fin de atraer los rayos ionizando el aire, 
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conduciendo la descarga hacia la tierra para no causar ningún daño en 
personas o edificaciones. La instalación consta de un mástil metálico cuyo 
cabezal es captador y debe sobresalir por encima del edificio. Además, 
este tiene que estar conectado a una toma de tierra eléctrica.

ILUMINACIóN

La iluminación escogida es diferente en función del espacio, de modo que 
cada parámetro se ajuste a los requerimientos del usuario.

Los niveles de iluminación para cada espacio son los siguientes:

Durante el día se prevé que no sea necesario el uso de luminarias en la 
mayoría de espacios, pues el edificio dispone de entradas de luz de gran 
envergadura.

Para el cálculo del número de puntos de luz se recurre a las norma 
Europea UnE-En 12464-1:2003 teniendo en cuenta que intervienen nu-
merosos factores como el tamaño del espacio, factores de reflexión de 
los techos y paramentos verticales, colores, tipo de luminaria, nivel medio 
de iluminación en lux que necesita el espacio, factores de conservación 
para la instalación, limpieza, índices geométricos, el factor de suspensión 
y el coeficiente de uso. Por ello es importante saber la cantidad y calidad 
de iluminación necesaria en función del espacio del que se trate y el uso 
que se le dé.

Luminarias de emergencia

El uso de iluminación de emergencia asegura que si la iluminación gene-
ral del edificio fallara seguiría existiendo una iluminación correcta para 
la ayuda a la evacuación en caso de emergencia hasta la salida durante 
una hora.

Por lo que hay cumpliendo con el CTE DB SI, los locales mínimos que 
necesitan el alumbrado de emergencia son: la zona deportiva, los aseos 
públicos, la biblioteca las oficinas, las zonas comunes de las viviendas, la 

01 | FLoS Arco Led

02 | IKEA Fado

03 | ArTEK Pendant Light JL341

04 | IKEA Mitted

espacio
iluminación 

recomendada E 
(lux)

recepción y barra de bar 300
hall y áreas de entrada 100
escaleras y ascensores 250
salas de estar y comedor del restaurante 400
despachos 500
vestuarios, asecos, almacenes… 200

espacio polivalente
regulable 150-

500

05 | BoUroULLEC Chaînes

sala de exposición, el aparcamiento de bicicletas y los recintos de instala-
ciones por albergar equipos generales de protección y cuadros de distri-
bución. Los niveles mínimos de iluminación exigidos por el código técnico 
son:

- El alumbrado de emergencia será de 1 lux mínimo en el nivel del 
suelo.

- En recintos de instalaciones de protección contra incendios ha-
brá 5 lux mínimo.

- Habrá una uniformidad de iluminación tal que el cociente entre 
luminaria máxima y mínima será menor de 40 lux.

- La distribución de luminarias mínimas será 5 lm /m2.

- El flujo luminoso mínimo será 30 lm.

TELECOMUNICACIONES

Para el cumplimiento de la normativa actual en cuanto a telecomunica-
ciones, es necesario seguir el Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero 
de la Jefatura de Estado sobre Infraestructuras: Comunes en los edificios 
para el acceso a los servicios de telecomunicación; el Real Decreto 279/1999, 
del 22 de febrero del Ministerio de Fomento: Reglamento regulador de las 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios; y la Orden del 26 de octubre 
de 1999, del Ministerio de Fomento: Reglamento de infraestructuras comu-
nes de los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios. Además del Real Decreto 401/2003 de 4 de abril, 
por el que se aprueba el reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de teleco-
municaciones en el interior de los edificios y de la actividad de instalación 
de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

Esta instalación está compuesta por el recinto de instalación de teleco-
municación único [rITU], el recinto de instalación de telecomunicación su-
perior [rITS], el recinto de instalación de telecomunicación inferior [rITI], 
el punto de acceso del usuario [PAU], la base de acceso terminal [BAT] y 
los registros.

Para el programa de este proyecto, se dotará al edificio de las siguientes 
instalaciones:

01 | FLoS Arco Led: lámpara de pie de luz directa. Base de mármol blanco de carrara. Pie 
telescópico en acero inoxidable satinado. Reflector orientable y regulable en altura en aluminio 
estampado, pulido y pavonado.
02 | IKEA Fado: lámpara de mesa blanca, 25 cm.
03 | ArTEK Pendant Light JL34: diseñada por Juha Leiviskä, quien usó el ligero aluminio para 
crear la forma de disco.
04 | IKEA Mitted: tira de iluminación LED para encimeras o similares, intensidad luminosa blanco, 
80 cm.
05 | BoUroULLEC Chaines: Chaînes es una colección de lámparas y pantallas basadas en la 
forma modulada de una campana. El modelo es de “white plaster”.
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- Instalación de telefonía con acceso a la red de Telefonía Básica.

- Instalación de servicios integrados de telecomunicación por 
cable.

- Antena de televisión y FM.

En cuanto a las necesidades constructivas de esta instalación, el corres-
pondiente cableado irá por el techo de la planta baja hasta encontrarse 
con los patinillos situados en los núcleos de comunicación y llegar hasta 
el cuarto de instalaciones, en el sótano. Ahí se sitúa el armario o cuadro 
de control de instalaciones, donde se encuentran los registros principales 
de la RBT y los terminales de conexión de la RDSI.

INSTALACIóN DE PANELES FOTOVOLTAICOS

De acuerdo con la Sección 5 del DB HE del CTE: Generación mínima de 
energía eléctrica procedente de fuentes renovables, para este edificio, con 
una superficie de cubierta de 3960,32 m2 y una superficie construida de 
4245,67 [00] + 1888,33 [S1] = 6134,00 m2 la potencia mínima a instalar 
es 61, 34 kW.

De esta forma, se tiene que se necesitarían 34 paneles del tipo Sr-
M660HLP Mono de Bornay (aunque finalmente se colocan 60), pues tiene 
una longitud de 1,755 m por 1,038 m de ancho. Estos paneles se coloca-
rán con inclinación de 0º en la cubierta, tal y como aparecen en el plano.
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interruptor
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toma de corriente 32A 230V

aplique de pared

punto de luz de techo

iluminación lineal

cuadro general de distribución

caja general de protección

timbre

zumbador

extractor

toma de telecomunicaciones

cargador de vehículo eléctrico

interruptor empotrado en pared

interruptor empotrado en techo
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Para el cumplimiento de la normativa actual en cuanto a climatización y ven-
tilación, es necesario seguir el CTE DB HS Documento Básico de Salubridad 
del Código Técnico de la Edificación, el RITE Reglamento de Instalaciones Tér-
micas en los Edificios y las ITC Instrucciones Técnicas Complementarias.

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedi-
mientos que permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las sec-
ciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HS 1 a HS 5. La 
correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia 
básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone 
que se satisface el requisito básico “Higiene, salud y protección del medio 
ambiente”.

CLIMATIZACIóN

El 70% del consumo energético de un edificio es la climatización, por eso 
es importante hacer un correcto estudio de esta instalación, La correc-
ta instalación de protecciones solares y las roturas de puentes térmicos 
donde exista una mayor transmitancia térmica es fundamental. Por ello, 
se debe realizar una instalación eficiente energéticamente y respetuosa 
con el medio ambiente.

Según la ITE 02-0 Condiciones interiores, los criterios de ventilación se ri-
gen por la tabla 2 de la UNE 100011 (Caudales de aire exterior en l/s por 
unidad). También especifica esta ITE, en su tabla 1, las condiciones inte-
riores de diseño en verano (entre 23 y 25ºC) e invierno (entre 20 y 23ºC), 
definiendo las temperaturas operativas, la velocidad media del aire y los 
valores de humedad relativa necesarios en verano a los efectos de refri-
geración (entre 40% y 60%).

El comportamiento térmico del edificio se ve condicionado por la orien-
tación y configuración volumétrica del proyecto, por lo que es necesario 
tener en cuenta criterios energéticos en el concepto inicial del proyecto. 
Para diseñar una instalación eficiente y funcional se ha de tener en cuenta 
que el edificio es exento y, por tanto, tiene múltiples orientaciones dife-
rentes, con distintas necesidades de temperatura en cada una de ellas 
simultáneamente. Por eso la colocación de protecciones solares juega un 
papel importante.

La climatización de este edificio se realizará mediante un sistema de con-
ductos, aprovechando la cercanía de la cota 0 al nivel freático (a 1,50 m 
de profundidad). Será un sistema centralizado con bombas de calor agua-
agua que llevan el líquido refrigerante hasta los fan-coils.

Por lo tanto, las diferentes estancias que cuentan con un fan-coil son:

- Cada una de las habitaciones del hotel

- Hall

- restaurante

- Hall de la escuela y sala polivalente

- Despachos

- Aulas, por parejas

- Vestuarios y aseos en planta sótano

De esta manera, los usuarios de cada zona de trabajo podrán regular y 
controlar de forma independiente las condiciones de climatización y el 
nivel de confort que deseen.

Situación de las máquinas

Las unidades exteriores del sistema se encuentran en el propio terreno, 
son los pozos. De estas salen conductos con agua que llegan hasta la 
bomba de calor.

Los fan-coils, que se colocan en el techo de la espina de instalaciones del 
sótano, permitiendo que suban a la planta baja los conductos de aire que 
llegan hasta las rejillas empotradas en el pavimento (retorno) o colocadas 
en el mobiliario (impulsión).
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bomba calor

depósitos agua

bomba calor

depósitos agua

pozo de extracción

pozo de retorno
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Para el cumplimiento de la normativa actual en cuanto a climatización y ven-
tilación, es necesario seguir el CTE DB HS Documento Básico de Salubridad 
del Código Técnico de la Edificación, el RITE Reglamento de Instalaciones Tér-
micas en los Edificios y las ITC Instrucciones Técnicas Complementarias.

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedi-
mientos que permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las sec-
ciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HS 1 a HS 5. La 
correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia 
básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone 
que se satisface el requisito básico “Higiene, salud y protección del medio 
ambiente”.

VENTILACIóN Y EXTRACCIóN

Por otra parte, la renovación de aire o ventilación del edificio se produce 
con las unidades de tratamiento de aire UTA y conductos de distribución 
de aire de impulsión y de retorno garantizando de esta manera la calidad 
del aire interior.

El edificio contará con ventilación forzada introduciendo aire limpio y re-
novado periódicamente para garantizar su calidad. Se trata de un proyec-
to que sea prestado a las ventilaciones cruzadas para disponer de una 
mejor calidad de aire y un control climático pasivo de esta manera se 
pretende que el edificio funcione en su mayoría con sistemas pasivos.

Las unidades exteriores de ventilación se sitúan en el semi-sótano, pues 
se dispone de un corredor exterior abierto en el que es posible la venti-
lación de éstas. Además, previendo la posible molestia que pueda causar 
el ruido de la máquina, se coloca un sistema Silent Block, que consiste en 
unas bandas de neopreno que separan la máquina de la estructura para 
evitar la propagación de vibraciones.

Para los conductos de retorno, se situará una rejilla empotrada en el pa-
vimento continuo (en planta baja) y para las de impulsión, aparecerá otra 
rejilla en vertical en los tabiques, muros o muebles altos (en planta baja). 
En sótano todos los conductos son vistos por el techo. 

Cada unidad estará dotada de la correspondiente acometida eléctrica 
protegida correctamente con interruptor diferencial y magnetotérmico. 
Además, se respetarán las separaciones entre la máquina y los obstá-
culos más próximo tanto para toma de aire condensación/evaporación 
como para mantenimiento y servicio.

Los conductos de distribución de aire están diseñados estratégicamente 
para que se integren en el proyecto tanto en las zonas vistas como bajo 
el falso techo. Para la impulsión de aire se instalará una red de conductos 
construidos en las zonas vistas tubo helicoidal corrugado autoconectable 
galvanizado.

Extracción

Para la extracción, se plantea colocar el motor de extracción inserto en el 
patinillo de instalaciones, conectado con el aire exterior por la cubierta. De 
esta forma, el motor de la campana extractora se encuentra fuera de los 
peligros por fuego.
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DEFINICIóN DEL EDIFICIO

01| Descripción del proyecto

El edificio a estudiar es un cuerpo muy alargado de planta baja y sótano 
en cerca de la playa de la Malvarrosa en Valencia. 

éste se desarrolla de forma esencialmente lineal, mezclando los usos 
principales en planta baja. En el sótano aparecen los usos secundarios y 
que dan servicio a los principales. 

En cuanto a las dimensiones del edificio, se trata de una pastilla de 4,80 m 
(generalmente) sobre la rasante que cuenta con una planta baja de 4,20 m 
de altura libre máxima y un sótano de 3,00 m de altura libre.

02| Usos del edificio

El edificio en planta baja cuenta con los usos principales del edificio, aun-
que también aparecen algunos aseos y almacenaje. En la planta sótano 
aparecen todos los usos de mantenimiento excepto en la cabeza del vo-
lumen, la zona sur, que cuenta con una sala polivalente que también hace 
de acceso.

Los usos están nombrados según la tabla 3.1 del CTE DB-SE-AE, aquí ad-
junta:

Para la simplificación del cálculo, toda la superficie de cubierta se consi-
derará g1 (0,4 kn/m2) y el forjado de losa aligerada con casetones C3 (5 
kn/m2) siempre permaneciendo en el lado de la seguridad.

imagen 057. Sin cubierta bajo una lluvia 
de fruta.

usos | planta de cubierta

E
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usos | planta baja

E

A1

C3

C1

g1

03| Materialidad

ST01 | Muro de hormigón armado visto. Espesor 30 cm.

ST02 | Pilares metálicos de sección tubular.

FD01 | Forjado ligero de cubierta similar a Deck. Espesor 15 cm. Peso del 
forjado 2,40 kg/m2.

FD02 | Forjado de losa aligerada bubbledeck. Espesor total 30 cm. Peso del 
forjado 5,20 kn/m2.

PV01 | Pavimento de hormigón con protección epoxi incolora EPODEX. 
Peso del hormigón autonivelante + protección: 1 kn/m2.

TA01 | Compartimentación no estructural. Tabique CEC P4.3 Arena de dos 
placas de yeso laminado con cámara que, cuando conviene se rellena de 
lana mineral. Espesor 80 mm. Peso 0,5 kn/m2.

CA01 | Carpintería Cortizo Visión Plus Corredera rPT. Espesor 69 mm. 
Peso de la carpintería 2 kn/m.

04| Definición geotécnica

Escuela de hostelería, hotel y huerta productiva

Valencia

Helena Torregrosa Rodríguez
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SISTEMA ESTRUCTURAL 2

01| Sistema estructural

02| Tipo estructural acotado

La planta baja se sustenta sobre unos muros de sótano que conforman 
el perímetro de la planta -1 con una forma que responde al módulo de la 
estructura superficial, que es de 7,80 m.

La planta baja está cubierta por un sistema estructural metálico de vigas 
cada 7,80 m de las que cuelgan unas correas cada 2,00 m sobre las que 
apoya la cubierta deck. Los pilares sobre los que descansan las grandes 
vigas, también metálicos, dejan una luz de viga de 25,00 m y cuentan con 
voladizos de 1,55 m a oeste y 2,00 m a este.

03| Ubicación de la junta de dilatación

Puesto que la longitud del edificio es de 140 m, se han de establecer jun-
tas de dilatación. En este caso, las juntas están señaladas con la línea 
discontinua pertinente en la leyenda.
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EVALUACIóN DE ACCIONES 3

01| Acciones permanentes [G]

Los pesos propios de los materiales utilizados son los siguientes:

 ST01 considerado en el programa SAP2000

 ST02 considerado en el programa SAP2000

 FD01 5,20 kn/m2

 CU01 1,00 kn/m2

 PV01 1,00 kn/m2

 TA01 0,78 kn/m2

 CA01 2,00 kn/m 

02| Acciones variables [Q]

Sobrecarga de uso

La sobrecarga de uso viene definida por la tabla 3.1 del CTE DB-SE-AE, de 
la que se extrae que, según los planos del apartado Usos del edifico, este 
proyecto tiene que contemplar los usos y sobrecargas siguientes.

 G1 | 0,4 kn/m2 | 2 kn

 E | 2 kn/m2 | 20 kn

 A1 | 2 kn/m2 | 2 kn

 C3 | 5 kn/m2 | 4 kn

 C1 | 3 kn/m2 | 4 kn

Para simplificar el cálculo, se toma la sobrecarga de uso de G1 para la 
cubierta y C3 en el forjado de losa aligerada.

Viento

Para calcular la acción del viento en la edificación, en sus dos direcciones 
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principales, se sigue el CTE DB-SE-AE, apartado 3.3 Viento.

qe = qb · ce · cp

qb | 0,42 kn/m2 [zona A]

ce | ver tabla 3.4 valores de coeficiente de exposición ce

cpns | + 0,7 cpeo | + 0,7  csns | -0,3 cseo | -0,3

 esbeltez dirección n-S = 6 / 28,6 = 0,210

 esbeltez dirección E-o = 6 / 148,20 = 0,040

Debido a las pantallas que se proyectan dentro del edificio, no se ve nece-
sario recurrir al apartado 3.3.5 Coeficiente eólico de naves y construcciones 
diáfanas.

Nieve

Al tratarse de una cubierta plana situada en Valencia, cuya altitud no su-
pera los 1 000 m, es suficiente considerar la carga de 0,40 kN/m2, tal y 
como indica la tabla 3.8 Sobrecarga de nieve en capitales de provincia y 
ciudades autónomas en el CTE DB-SE-AE.

Acciones accidentales [A]

Sismo

Siguiendo la metodología marcada por la nCSE-02, se obtiene:

ac = S · p · ab

siendo:

 ab | 0,06 m/s2 [ver anejo 1 de la norma]

 k | 1,0 [ver anejo 1]

 p | 1, 0 [ver 2.2 aceleración sísmica de cálculo]

 C | 1,60 [ver 2.1 coeficientes del terreno]

 S | 0,112

Para el caso p · ab < 0,1 g, S = C / 1,25 = 0,14 / 1,25 = 0,112

Como ab < 0,8 y p = 1, se puede prescindir del sismo.

HIPóTESIS DE CARGA Y COMBINACIONES 4

Las diferentes hipótesis de carga y combinaciones utilizadas en el progra-
ma se han considerado según la siguiente tabla.

DEAD
CMP
SCU
SCN
SCVx
SCVy
SISx
SISy

DEAD CMP SCU SCN SCVx SCVy SISx SISy

ELSp 1,00 1,00
ELSqpu 1,00 1,00 0,60
ELSvx+ 1,00 1,00 1,00
ELSvx- 1,00 1,00 -1,00
ELSvy+ 1,00 1,00 1,00
ELSvy- 1,00 1,00 -1,00
ELSn 1,00 1,00 1,00
ELSu 1,00 1,00 1,00

ELUp 1,35 1,35
ELUqp 1,35 1,35 0,60
ELUu 1,35 1,35 1,50
ELUn 1,35 1,35 1,50

ELUunvx+ 1,35 1,35 1,50 0,75 0,90
ELUunvx- 1,35 1,35 1,50 0,75 -0,90
ELUunvy+ 1,35 1,35 1,50 0,75 0,90
ELUunvy- 1,35 1,35 1,50 0,75 -0,90

ELUnuvx+ 1,35 1,35 1,05 1,50 0,90
ELUnuvx- 1,35 1,35 1,05 1,50 -0,90
ELUnuvy+ 1,35 1,35 1,05 1,50 0,90
ELUnuvy- 1,35 1,35 1,05 1,50 -0,90

ELUvx+ 1,35 1,35 1,50
ELUvx- 1,35 1,35 -1,50

ELUvx+un 1,35 1,35 1,05 0,75 1,50
ELUvx-un 1,35 1,35 1,05 0,75 -1,50

ELUvy+ 1,35 1,35 1,50
ELUvy- 1,35 1,35 -1,50

ELUvy+un 1,35 1,35 1,05 0,75 1,50
ELUvy-un 1,35 1,35 1,05 0,75 -1,50

ELUsisx+ 1,00 1,00 0,60 1,00 0,30
ELUsisx- 1,00 1,00 0,60 -1,00 -0,30
ELUsisy+ 1,00 1,00 0,60 0,30 1,00
ELUsisy- 1,00 1,00 0,60 -0,30 -1,00

Sobrecarga de Viento en dirección Y
Acción sísmica en dirección X
Acción sísmica en dirección Y

Descripción

Peso propio elementos estructurales (SAP automático)
Peso propio elementos constructivos (Cargas Muertas Permanentes)

Sobrecargas de Uso
Sobrecargas de Nieve

Sobrecarga de Viento en dirección X

COMBINACIONES

ESTADO LÍMITE DE 
SERVICIO

ESTADO LÍMITE 
ÚLTIMO 

(PERSISTENTE O 
TRANSITORIA)

ESTADO LÍMITE 
ÚLTIMO SISMO

HIPÓTESIS BÁSICAS

PERMANENTES
G

VARIABLES
Q

ACCIDENTALES
A
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SOLICITACIONES Y PREDIMENSIONADO 5

Forjado metálico

Para el predimensionado del forjado metálico sobre pilares metálicos, se 
establecen las luces de las vigas de 25 m, con voladizos de 2,05 m y 1,55 
m. Para colocar la chapa metálica, se colocan correas cada 2,00 m.

 Espesor del forjado | 20 cm

 Soportes | #150.150 [25.35]

 Vigas | HEB 1100

 Correas | IPE 160

 Zuncho de borde | IPE 160

Forjado de losa aligerada

Este forjado se apoya sobre muros de hormigón armado de 30 cm de 
sección o pilares de hormigón de 25 x 25 cm.

 Espesor del forjado | 30 cm

 Soporte 01 | muro HA-30 (30 cm)

 Soporte 02 | pilar HA-30 (25x25 cm)

MODELO 6
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COMPROBACIóN A DEFORMACIóN 7

Puntos críticos
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34

F01

F03

F04

F02

F05

F05 | planta de sótano

F04 | planta baja

F02 | planta baja

F03 | planta baja

F01 | planta baja

4,20 ·2 = 8,40

4,41 ·2 = 8,82

4,41 ·2 = 8,82

Deformación más restrictiva del modelo

F05 | planta de sótano

F04 | planta baja

F02 | planta baja

F03 | planta baja

F01 | planta baja

ELSintcon

4,41 ·2 = 8,82

4,41 ·2 = 8,82

H
EL

EN
A

 T
O

R
R

EG
R

O
S

A

233

22
/2

3 
T1

H
EL

EN
A

 T
O

R
R

EG
R

O
S

A

233

22
/2

3 
T1

05
.7

   
Co

M
P

r
o

B
A

CI
ó

n
 A

 D
EF

o
r

M
A

CI
ó

n
   

|  
ES

Tr
U

CT
U

r
A

 M
EM

o
r

IA
 J

U
S

TI
FI

CA
TI

VA
 y

 T
éC

n
IC

A
 | 

H
EL

EN
A

 T
O

R
R

EG
R

O
S

A
22

/2
3 

T1



Deformaciones según CTE DB-SE

límite combinación distancia valor máximo valor real

integridad constructiva 500 ELSintcon 8,40 0,017 0,011 cumple

efecto cuasipermanente 350 SCU 8,40 0,024 0,023 cumple

apariencia 300 ELSqpu 8,40 0,028 0,025 cumple

FLECHA F01

límite combinación distancia valor máximo valor real

integridad constructiva 500 ELSintcon 8,82 0,018 0,012 cumple

efecto cuasipermanente 350 SCU 8,82 0,025 0,025 cumple

apariencia 300 ELSqpu 8,82 0,029 0,027 cumple

FLECHA F02

límite combinación distancia valor máximo valor real

integridad constructiva 500 ELSintcon 13,09 0,038 0,038 cumple

efecto cuasipermanente 350 SCU 13,09 0,039 0,039 cumple

apariencia 300 ELSqpu 13,09 0,044 0,040 cumple

FLECHA F03

límite combinación distancia valor máximo valor real

integridad constructiva 500 ELSintcon 8,82 0,018 0,008 cumple

efecto cuasipermanente 350 SCU 8,82 0,025 0,012 cumple

apariencia 300 ELSqpu 8,82 0,029 0,018 cumple

FLECHA F04

límite combinación distancia valor máximo valor real

integridad constructiva 500 ELSintcon 6,34 0,021 0,021 cumple

efecto cuasipermanente 350 SCU 6,34 0,040 0,039 cumple

apariencia 300 ELSqpu 6,34 0,043 0,043 cumple

FLECHA F05

COMPROBACIóN A RESISTENCIA 8

01 | Perfiles metálicos

Preferencias para la comprobación

Teniendo en cuenta que el edificio está arriostrado con pantallas de hor-
migón, se considera intraslacional.

no se marca la opción del cálculo de la deformada, pues ya se ha compro-
bado previamente.
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F05 | planta de sótano

F04 | planta baja

F03 | planta baja

F02 | planta baja

F01 | planta baja

4,20 ·2 = 8,40

4,41 ·2 = 8,82

4,41 ·2 = 8,82



Zuncho [IPE 160]
Combinación más perjudicial: ELUnuvy-

Correas [IPE 160]
Combinación más perjudicial: ELUnuvy-

Pilares metálicos [#150.150 [25.35]]
Combinación más perjudicial: ELUnuvy-

Vigas [HEB 1000]
Combinación más perjudicial: ELUnuvy-
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02 | Losa de hormigón aligerada

Para una losa de 25 cm de canto, de HA-30, es suficiente un armado de re-
dondos de 12 cada 20, pues esto resiste un momento máximo de 49 kNm.

Para situaciones puntuales de momento negativo, se coloca una armadu-
ra superior de redondos de 20 cada 20, soportando un momento máximo 
de 147,68 kNm (siendo el máximo de la losa cerca de 155 kNm.

Fck 30 N/mm2
Gc 1,50
Fcd 20,00 N/mm2
Fyk 500 N/mm2
Gy 1,15
Fyd 434,78 N/mm2

Tipo de elemento FORJADO
Canto Losa Maciza 25 cm
Recubrimiento Neto 3,5 cm

Cuantía mínima geométrica 97,83 kN
Cuantía mínima mecánica 200,00 kN

Diámetro de base 12 mm
Distancia entre barras de base 20 cm DOMINIO

Usd base 245,86 kN / m.a. 2
Canto útil 209,00 mm PROF. FN. [mm]
M ult base 49,14 kNm/m.a. 26,67

Epsilon 1,978232
Cuantía geométrica 0,002706

Vu2 (base) 99,71 kN/m.a.

Diámetro de refuerzo 20 mm
Distancia entre barras de refuerzo 20 cm

Usd refuerzo 682,95 kN / m.a. DOMINIO
Usd base + refuerzo 928,82 kN / m.a. 3

Canto Útil Combinado 206,06 mm PROF. FN. [mm]
M ult base + refuerzo 165,29 kNm/m.a. 67,48

Epsilon 1,985189
Cuantía geométrica 0,010367
Vu2 (base + refuerzo) 157,84 kN/m.a. EHE

Lado Largo Soporte 250 mm
Lado Corto Soporte 250 mm

Situación del soporte Borde
Perímetro crítico u1 2.044,71 mm

Área crítica de punzonamiento 421.329,67 mm2
Superficie forjado interior área crítica 0,64 m2

Carga Muerta 4,00 kN/m2
Sobrecarga de Uso 5,00 kN/m2

Factor reducción por huecos próximos 1
Punzonamiento máximo Pd 244,15 kN

Cortante resistido sin armadura específica (solo base)

Armadura de Refuerzo

Cortante resistido sin armadura específica (base más refuerzo)

PUNZONAMIENTO EN SOPORTES (considerando refuerzo negativos)

DATOS DE PARTIDA
Materiales y geometría

RESISTENCIA ELU
FLEXIÓN POSITIVA/NEGATIVA Y CORTANTE

Armadura de Base

Fck 30 N/mm2
Gc 1,50
Fcd 20,00 N/mm2
Fyk 500 N/mm2
Gy 1,15
Fyd 434,78 N/mm2

Tipo de elemento FORJADO
Canto Losa Maciza 25 cm
Recubrimiento Neto 3,5 cm

Cuantía mínima geométrica 97,83 kN
Cuantía mínima mecánica 200,00 kN

Diámetro de base 12 mm
Distancia entre barras de base 20 cm DOMINIO

Usd base 245,86 kN / m.a. 2
Canto útil 209,00 mm PROF. FN. [mm]
M ult base 49,14 kNm/m.a. 26,67

Epsilon 1,978232
Cuantía geométrica 0,002706

Vu2 (base) 99,71 kN/m.a.

Diámetro de refuerzo 20 mm
Distancia entre barras de refuerzo 20 cm

Usd refuerzo 682,95 kN / m.a. DOMINIO
Usd base + refuerzo 928,82 kN / m.a. 3

Canto Útil Combinado 206,06 mm PROF. FN. [mm]
M ult base + refuerzo 165,29 kNm/m.a. 67,48

Epsilon 1,985189
Cuantía geométrica 0,010367
Vu2 (base + refuerzo) 157,84 kN/m.a. EHE

Lado Largo Soporte 250 mm
Lado Corto Soporte 250 mm

Situación del soporte Borde
Perímetro crítico u1 2.044,71 mm

Área crítica de punzonamiento 421.329,67 mm2
Superficie forjado interior área crítica 0,64 m2

Carga Muerta 4,00 kN/m2
Sobrecarga de Uso 5,00 kN/m2

Factor reducción por huecos próximos 1
Punzonamiento máximo Pd 244,15 kN

Cortante resistido sin armadura específica (solo base)

Armadura de Refuerzo

Cortante resistido sin armadura específica (base más refuerzo)

PUNZONAMIENTO EN SOPORTES (considerando refuerzo negativos)

DATOS DE PARTIDA
Materiales y geometría

RESISTENCIA ELU
FLEXIÓN POSITIVA/NEGATIVA Y CORTANTE

Armadura de Base
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03 | Muros de hormigón armado

Los muros son de 30 cm de ancho, de HA-30, por lo que es suficiente un 
armado de redondos de 12 cada 20.

Fck 30 N/mm2 Espesor muro 30 cm

Gc 1,50

Fcd 20,00 N/mm2 Recubrimiento Neto 3,5 cm

Fyk 500 N/mm2

Gc 1,15 Armadura exterior horizontal

Fyd (tracciones) 434,78 N/mm2 Recubrimiento armadura horizontal 4,10 cm

Fyd (compresiones) 400,00 N/mm2 Recubrimiento armadura vertical 5,30 cm

Diámetro de base horizontal 12 mm Diámetro de base vertical 12 mm

Distancia vertical entre barras 20 cm Distancia vertical entre barras 20 cm

Máxima compresión hormigón 5.100,00 kN/m.a. Máxima compresión hormigón 5.100,00 kN/m.a.

Máxima compresión acero 452,39 kN/m.a. Máxima compresión acero 452,39 kN/m.a.

Máxima compresión -5.552,39 kN/m.a. Máxima compresión -5.552,39 kN/m.a.

Máxima tracción 491,73 kN/m.a. Máxima tracción 491,73 kN/m.a.

Cuantía flexión transversal 245,86 kN / m.a. Cuantía flexión transversal 245,86 kN / m.a.

Momento último flexión transversal 58,27 kNm/m.a. Momento último flexión transversal 58,27 kNm/m.a.

Epsilon 1,899843 Epsilon 1,922531

Cuantía geométrica 0,002289 Cuantía geométrica 0,002406

Cortante último 107,04 kN/m.a. Cortante último 104,78 kN/m.a.

COMPROBACIÓN DE RESISTENCIA DE MUROS - DAVID GALLARDO LLOPIS - ENERO 2015

DATOS DE PARTIDA

Materiales Geometría

ARMADO HORIZONTAL (simétrico en ambas caras) ARMADO VERTICAL (simétrico en ambas caras)

Armadura horizontal - fuerzas F11 [kN/m.a.] Armadura vertical - fuerzas F22 [kN/m.a.]

Armadura horizontal - Momentos M11 [kNm/m.a.] Armadura vertical - Momentos M22 [kNm/m.a.]

Armadura horizontal - Cortantes V13 [kN/m.a.] Armadura vertical - Cortantes V23 [kN/m.a.]
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- 3.35
+ 0.15
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MURO M30.12
- 3.35
+ 0.15

- 0.95
+ 0.15

ENCEPADO de micropilotes

[40.50 cm]
Micropilotes Ø12c/110cm

IPE160

IPE160

IPE160

IPE160

IPE160

IPE160

IPE160

IPE160

IPE160

IPE160

IPE160

IPE160

IPE160

2.600

A

IPE160

IPE160

IPE160

IPE160

IPE160

IPE160

IPE160

IPE160

IPE160

IPE160

IPE160

IPE160

IPE160

A

forjado techo cota +5.50 | planta 00

forjado techo cota +7.20 | planta 00
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viga metálica de acero laminado HEB1000

eje vig
a

eje correa

pletina soldada perimetralmente en taller al perfil hueco como sombrerete

correa metálica IPE160

conexión viga-correa: perfil hueco cuadrado[#70.5] soldado a HEB1000

pletinas de refuerzo sobre cada correa [920.140.10 mm]

viga metálica de acero laminado HEB1000

eje vig
a

eje correa

pilar metálico [#150.150 [25.35] mm] (4380 mm)

correa metálica IPE160 soldada al pilar mientras descansa sobre las pletinas

pletina de acero [10.100.60 mm] soldada al pilar en taller

refuerzo a cortante UPN120 soldado a viga en taller
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DBSI | DOCUMENTO BáSICO DE SEGURIDAD EN CASO DE 
INCENDIO 1

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedi-
mientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso 
de incendio. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias 
básicas SI 1 a SI 6. La correcta aplicación de cada Sección supone el cum-
plimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del 
conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico “Seguridad en 
caso de incendio”.

SI1 Propagación interior

 Compartimentación en sectores de incendio

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección.

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se con-
sidera que los locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegi-
dos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas 
como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no for-
man parte del mismo.

La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de 
incendio debe satisfacer las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 
de esta Sección. Como alternativa, cuando, conforme a lo establecido en la 
Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposición al fue-
go para los elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo 
para la resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores 
de los sectores de incendio.

Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio di-
ferentes o bien zonas de riesgo especial con el resto del edificio estarán 
compartimentados conforme a lo que se establece en el punto 3. Los as-
censores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30 o bien de un 
vestíbulo de independencia con una puerta EI

2
 30-C5, excepto en zonas de 

riesgo especial en las que se debe disponer siempre el citado vestíbulo.

Según lo establecido en la tabla 1.1. Condiciones de compartimentación en 
sectores de incendio, el edificio se diferenciará en 3 sectores de incendio, 
2 de ellos calificados como espacio de pública concurrencia y el restante 
como residencial público. Como ninguno de ellos supera los 2500 m2, no 
será necesaria la colocación de rociadores automáticos.

sector 01 habitaciones

uso previsto residencial público

situación 00

superficie 643,5

cerramiento EI60

puertas EI2 30-C5

sector 02 escuela

uso previsto pública concurrencia

situación 00

superficie 2145,46

cerramiento EI90

puertas EI2 30-C5

sector 03 sótano

uso previsto pública concurrencia

situación 00

superficie 1267

cerramiento EI120

puertas EI2 30-C5

sector 01 habitaciones

uso previsto residencial público

situación 00

superficie 643,5

cerramiento EI60

puertas EI2 30-C5

sector 02 escuela

uso previsto pública concurrencia

situación 00

superficie 2145,46

cerramiento EI90

puertas EI2 30-C5

sector 03 sótano

uso previsto pública concurrencia

situación 00

superficie 1267

cerramiento EI120

puertas EI2 30-C5

sector 01 habitaciones

uso previsto residencial público

situación 00

superficie 643,5

cerramiento EI60

puertas EI2 30-C5

sector 02 escuela

uso previsto pública concurrencia

situación 00

superficie 2145,46

cerramiento EI90

puertas EI2 30-C5

sector 03 sótano

uso previsto pública concurrencia

situación 00

superficie 1267

cerramiento EI120

puertas EI2 30-C5

imagen 58 (portada de este apartado). 
Vistas desde la cocina Frankfurt.
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12

01 02
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11 05 06
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07

sectores de incendio | planta baja

sectores de incendio | planta sótano

zonas de posible riesgo | planta baja

zonas de posible riesgo | planta sótano
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 Locales y zonas de riesgo especial

En cuanto a la cocina del restaurante, en usos distintos de Hospitalario y 
Residencial Público no se consideran locales de riesgo especial las cocinas 
cuyos aparatos estén protegidos con un sistema automático de extinción, 
aunque incluso en dicho caso les es de aplicación lo que se establece en 
la nota (2).

La nota (2) dicta que Los sistemas de extracción de los humos de las coci-
nas que conforme a lo establecido en este DB SI deban clasificarse como 
local de riesgo especial deben cumplir además las siguientes condiciones 
especiales:

- Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de cual-
quier material que no sea A1.

- Los conductos deben ser independientes de toda otra extracción 
o ventilación y exclusivos para cada cocina. Deben disponer de re-
gistros para inspección y limpieza en los cambios de dirección con 
ángulos mayores que 30º y cada 3 m como máximo de tramo ho-
rizontal. Los conductos que discurran por el interior del edificio, 
así como los que discurran por fachadas a menos de 1,50 m de 
distancia de zonas de la misma que no sean al menos EI 30 o de 
balcones, terrazas o huecos practicables tendrán una clasificación 
EI 30.

No deben existir compuertas cortafuego en el interior de este tipo 
de conductos, por lo que su paso a través de elementos de compar-
timentación de sectores de incendio se debe resolver de la forma 
que se indica en el apartado 3 de esta Sección.

- Los filtros deben estar separados de los focos de calor más de 
1,20 m sin son tipo parrilla o de gas, y más de 0,50 m si son de 
otros tipos. Deben ser fácilmente accesibles y desmontables para 
su limpieza, tener una inclinación mayor que 45º y poseer una ban-
deja de recogida de grasas que conduzca éstas hasta un recipiente 
cerrado cuya capacidad debe ser menor que 3 L.

- Los ventiladores cumplirán las especificaciones de la norma 
UNE-EN 12101-3: 2016 “Especificaciones para aireadores extractores 
de humos y calor mecánicos” y tendrán una clasificación F

400
 90.

uso 01 aparcamiento uso 12 cocina

uso del local o zona residencial público uso del local o zona cocinas

situación 00 situación 00

superficie 182,4 potencia >50 kW

volumen 546 sistema aut. extinción Sí

riesgo riesgo bajo riesgo sin riesgo

uso 02 almacén utensilios huerta

uso del local o zona almacén de elementos combustibles

situación S1

superficie 28

volumen 84

riesgo sin riesgo

uso 03 almacén de limpieza

uso del local o zona almacén de elementos combustibles

situación S1

superficie 28

volumen 84

riesgo sin riesgo

uso 04 almacén de residuos

uso del local o zona almacén de residuos

situación S1

superficie 17

volumen 51

riesgo riesgo medio

uso 05 lavandería

uso del local o zona lavanderías

situación S1

superficie 63,18

volumen 189,54

riesgo riesgo bajo

uso 06 instalaciones

uso del local o zona salas de máquinas de ins de clima

situación S1

superficie 34

volumen 102

riesgo riesgo bajo

uso 07 instalaciones

uso del local o zona salas de máquinas de ins de clima

situación S1

superficie 34

volumen 102

riesgo riesgo bajo

uso 08 frigoríficas

uso del local o zona salas de máquinas frigoríficas

situación S1

superficie 30,42

volumen 91,26

riesgo riesgo medio

uso 09 centro de transformación

uso del local o zona centro de transformación

situación
superficie
volumen 0

riesgo riesgo bajo

uso 10 biblioteca

uso del local o zona archivos de documentos

situación S1

superficie 22,5

volumen 67,5

riesgo sin riesgo

uso 11 vestuarios

uso del local o zona vestuarios

situación S1

superficie 20

volumen 60

riesgo sin riesgo

uso 01 aparcamiento uso 12 cocina

uso del local o zona residencial público uso del local o zona cocinas

situación 00 situación 00

superficie 182,4 potencia >50 kW

volumen 546 sistema aut. extinción Sí

riesgo riesgo bajo riesgo sin riesgo

uso 02 almacén utensilios huerta

uso del local o zona almacén de elementos combustibles

situación S1

superficie 28

volumen 84

riesgo sin riesgo

uso 03 almacén de limpieza

uso del local o zona almacén de elementos combustibles

situación S1

superficie 28

volumen 84

riesgo sin riesgo

uso 04 almacén de residuos

uso del local o zona almacén de residuos

situación S1

superficie 17

volumen 51

riesgo riesgo medio

uso 05 lavandería

uso del local o zona lavanderías

situación S1

superficie 63,18

volumen 189,54

riesgo riesgo bajo

uso 06 instalaciones

uso del local o zona salas de máquinas de ins de clima

situación S1

superficie 34

volumen 102

riesgo riesgo bajo

uso 07 instalaciones

uso del local o zona salas de máquinas de ins de clima

situación S1

superficie 34

volumen 102

riesgo riesgo bajo

uso 08 frigoríficas

uso del local o zona salas de máquinas frigoríficas

situación S1

superficie 30,42

volumen 91,26

riesgo riesgo medio

uso 09 centro de transformación

uso del local o zona centro de transformación

situación
superficie
volumen 0

riesgo riesgo bajo

uso 10 biblioteca

uso del local o zona archivos de documentos

situación S1

superficie 22,5

volumen 67,5

riesgo sin riesgo

uso 11 vestuarios

uso del local o zona vestuarios

situación S1

superficie 20

volumen 60

riesgo sin riesgo

uso 01 aparcamiento uso 12 cocina

uso del local o zona residencial público uso del local o zona cocinas

situación 00 situación 00

superficie 182,4 potencia >50 kW

volumen 546 sistema aut. extinción Sí

riesgo riesgo bajo riesgo sin riesgo

uso 02 almacén utensilios huerta

uso del local o zona almacén de elementos combustibles

situación S1

superficie 28

volumen 84

riesgo sin riesgo

uso 03 almacén de limpieza

uso del local o zona almacén de elementos combustibles

situación S1

superficie 28

volumen 84

riesgo sin riesgo

uso 04 almacén de residuos

uso del local o zona almacén de residuos

situación S1

superficie 17

volumen 51

riesgo riesgo medio

uso 05 lavandería

uso del local o zona lavanderías

situación S1

superficie 63,18

volumen 189,54

riesgo riesgo bajo

uso 06 instalaciones

uso del local o zona salas de máquinas de ins de clima

situación S1

superficie 34

volumen 102

riesgo riesgo bajo

uso 07 instalaciones

uso del local o zona salas de máquinas de ins de clima

situación S1

superficie 34

volumen 102

riesgo riesgo bajo

uso 08 frigoríficas

uso del local o zona salas de máquinas frigoríficas

situación S1

superficie 30,42

volumen 91,26

riesgo riesgo medio

uso 09 centro de transformación

uso del local o zona centro de transformación

situación
superficie
volumen 0

riesgo riesgo bajo

uso 10 biblioteca

uso del local o zona archivos de documentos

situación S1

superficie 22,5

volumen 67,5

riesgo sin riesgo

uso 11 vestuarios

uso del local o zona vestuarios

situación S1

superficie 20

volumen 60

riesgo sin riesgo

 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de 
mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción 
al fuego que se establecen en la tabla 4.1. del CTE DB SI.

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las insta-
laciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se 
regulan en su reglamentación específica.

SI2 Propagación exterior

 Medianería y fachadas

Al tratarse de un edificio exento no cuenta con medianeras. Además, no 
hay posibilidad de propagación del fuego por la fachada.

 Cubiertas

En la cubierta, deberá haber una franja de 1,00 m entre los dos sectores 
de incendio que están comunicados horizontalmente con una resistencia 
al fuego rEI 60.

SI3 Evacuación de ocupantes

 Cálculo de la ocupación

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocu-
pación que se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada 
zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea 
exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal 
de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimien-
tos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no 
incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los 
que sean más asimilables.
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 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación

El sector 01, residencial público ha de contar con un recorrido de evacua-
ción de menos de 35 m, pues se trata de una zona en la que se prevé que 
los ocupantes duermen.

En el sector 02, de pública concurrencia es la planta de salida del edificio 
debe tener un recorrido de evacuación menor de 50 m.

El sector 03 se desaloja por 2 escaleras protegidas en recinto con resis-
tencia al fuego EI120 y una puerta de acceso EI

2
60-C5.

 Dimensionado de los medios de evacuación

Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba 
existir más de una salida, considerando también como tales los puntos 
de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de 
cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis 
más desfavorable.

A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de 
la distribución de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es 
preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras prote-
gidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas como 
los sectores de incendio, existentes.

Según la Tabla 4.2. Capacidad de evacuación de las escaleras en función 
de su anchura, las escaleras con las que se cuenta (1,00 m ancho), cubren 
una capacidad de evacuación de 160 personas en sentido ascendente, 
siendo necesario evacuar solamente a 44 personas.

uso nº superficie volumen

m2 m3 m2/persona nº persona
sector 01 zonas de alojamiento 514,78 20 25,7

vestíbulo 128,72 2 64,4
90

sector 02 vestíbulo hotel 179,40 2 89,7
aseo 01 23,97 3 8,0

restaurante 340,03 1,5 226,7
cocina 364,25 10 36,4

aseo 02 23,97 3 8,0
vestíbulo escuela 223,95 2 112,0

aulas 256,83 1,5 171,2
espacio a doble altura 268,77 1 268,8

921

sector 03 zonas de mantenimiento 655,27 1965,80 0 0,0
aseo S1.01 23,97 71,91 3 8,0

vestuario S1.01 23,97 71,91 3 8,0
aseo S1.02 23,97 71,91 3 8,0

vestuario S1.02 23,97 71,91 3 8,0
almacenamiento comida 121,68 365,04 10 12,2

44

1055

DBSI

 Protección de las escaleras

Las escaleras que comunican el sector 02 y el sector 03 no requieren una 
calificación de escalera protegida, pues suponen una evacuación ascen-
dente de altura menor de 6,00 m y el sector 03 cuenta con una ocupación 
menor a 100 personas.

 Puertas situadas en recorridos de evacuación

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas 
para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro 
vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad 
en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápi-
da apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener 
que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. 
Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas 
automáticas.

 Señalización de los medios de evacuación

Se dispondrán señales indicativas de dirección de recorridos en el sótano, 
pues es el único lugar en el que no se perciben directamente las salidas.
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sector 01

sector 02

57,0 m
24,9 m24,9 m

40,9 m
42,9 m42,2 m

EES

EES

SE
SESESE

SE SE

EES

SE

SP

Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conduzcan 
a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para 
la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio 
accesible se señalizarán mediante las señales de dirección de recorrido y 
“SALIDA” acompañadas del SIA. Cuando dichos itinerarios accesibles con-
duzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto 
para la evacuación de personas con discapacidad, irán además acompa-
ñadas del rótulo “zonA DE rEFUgIo”.

 Control de humo de incendios

no se requiere un sistema de control de humo de incendio, pues el sector 
02, que es en el que más ocupación se prevé no llega a alcanzar el millar 
de personas.

 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio

Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta 
accesible de paso a un sector alternativo contará con algún itinerario ac-
cesible entre todo origen de evacuación situado en una zona accesible y 
aquéllas.

Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible 
desde todo origen de evacuación situado en una zona accesible hasta al-
guna salida del edificio accesible.

En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergen-
cia accesibles para personas con discapacidad diferentes de los accesos 
principales del edificio.

En el caso de este edificio, todos los recorridos de evacuación son accesi-
bles, excepto los de la planta sótano, que cuenta con ocupación nula.

SI4 Instalaciones de protección contra incendios

 Dotación de instalaciones de protección contra incendios

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección 
contra incendios que se indican en la Tabla 1.1. Dotación de instalaciones 
de protección contra incendios. El diseño, la ejecución, la puesta en fun-
cionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus 
materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el 
“Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus dispo-
siciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica 
que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalacio-
nes requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el 
artículo 18 del citado reglamento.

Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto 
sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento 
en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de 

*los dos sectores cuentan con sistema de 
detección y alarma de incendios, en caso 
del sector 02, con megafonía.
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sector 01

sector 02

57,0 m
24,9 m24,9 m

40,9 m
42,9 m42,2 m

EES

EES

SE
SESESE

SE SE

EES

SE

SP

espacio exterior seguro

salida de edificio

salida de planta

hidrante exterior

sector de incendio

recorrido principal de evacuación

recorrido alternativo

extintor portátil

origen recorrido de evacuación

detector de humos y alarma

boca de incendio equipada

botiquín

alumbrado de emergencia

sistema automático de extinción de 
incendios

aljibe

local de riesgo especial bajo

zona de riesgo especial medio



sector 03
sector 02

28,95

40,5 m

SP SP

EES

SE

SP

la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, 
deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada 
local de riesgo especial, así como para cada zona, en función de su uso 
previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con carácter gene-
ral para el uso principal del edificio o del establecimiento.

SI5 Intervención de bomberos

 Condiciones de aproximación y entorno

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espa-
cios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las 
condiciones siguientes:

- anchura mínima libre 3,5 m

- altura mínima libre o gálibo 4,5 m

- capacidad portante del vial 20 kn/m²

 Accesibilidad por fachada

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben dis-
poner de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal 
del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las 
condiciones siguientes:

- Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma 
que la altura del alféizar res-pecto del nivel de la planta a la que 
accede no sea mayor que 1,20 m;

- Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 
m y 1,20 m respectivamente. La distancia máxima entre los ejes 
verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, 
medida sobre la fachada;

- no se deben instalar en fachada elementos que impidan o di-
ficulten la accesibilidad al interior del edificio a través de dichos 
huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los 
huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m.

SI6 Resistencia al fuego de la estructura

La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un 
incendio en un edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. 
Por un lado, los materiales ven afectadas sus pro-piedades, modificándo-
se de forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen accio-
nes indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elemen-
tos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas 
a otras acciones.
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*los dos sectores cuentan con sistema de 
detección y alarma de incendios, en caso 
del sector 02, con megafonía.

sector 03
sector 02

28,95

40,5 m

SP SP

EES

SE

SP

espacio exterior seguro

salida de edificio

salida de planta

hidrante exterior

sector de incendio

recorrido principal de evacuación

recorrido alternativo

extintor portátil

origen recorrido de evacuación

detector de humos y alarma

boca de incendio equipada

botiquín

alumbrado de emergencia

sistema automático de extinción de 
incendios

aljibe

local de riesgo especial bajo

zona de riesgo especial medio



 Resistencia al fuego de la estructura

Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante 
la duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en 
todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En 
general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor tempe-
ratura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se 
produce al final del mismo.

En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio 
en los que, por su tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no 
sea previsible la existencia de fuegos totalmente desarrollados, la com-
probación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento 
mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en 
el Eurocódigo 1 situando sucesivamente la carga de fuego en la posición 
previsiblemente más desfavorable.

 Elementos estructurales principales

En el caso de este edificio, la estructura metálica ha de ser R90 y los 
muros de hormigón que conforman el sótano, así como la losa aligerada, 
r120.

Las zonas de riesgo especial que se encuentran en este edificio han de ser 
clase R120 como máximo y, al estar en el sótano, no suponen ninguna 
variación a lo dicho anteriormente.

 Elementos estructurales secundarios

Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del in-
cendio no pueda ocasionar daños a los ocupantes, ni comprometer la es-
tabilidad global de la estructura, la evacuación o la compartimentación 
en sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso de pequeñas 
entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no preci-
san cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.

no obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garanti-
zar la resistencia al fuego r que se establece en la Tabla 3.1 del CTE DB-SI, 
debe ser accesible al menos por una escalera que garantice esa misma 
resistencia o que sea protegida.
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DBSUA | DOCUMENTO BáSICO DE SEGURIDAD DE 
UTILIZACIóN Y ACCESIBILIDAD 2

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedi-
mientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso 
de incendio. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias 
básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección supone el 
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación 
del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico “Seguridad de 
utilización y accesibilidad”.

SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas

 Resbaladicidad de los suelos

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edifi-
cios de las zonas de uso residencial público, sanitario, docente, comercial, 
administrativo y pública concurrencia, excluidas las zonas de ocupación 
nula definidas en el anejo SI A del DBSI, tendrán una clase adecuada con-
forme a la tabla 1.2. Clase exigible a los suelos en función de su localización.

En este proyecto se utiliza el pavimento continuo MONOPUR Industry SL 4 
mm sobre una capa de 10 cm de hormigón armada con fibra de vidrio. Este 
acabado es un “revestimiento autonivelante de 4 componentes a base de 
hormigón de poliuretano híbrido sin disolventes” cuyo uso es “destinado a 
la industria alimentaria, especialmente cuando sea necesaria una elevada 
resistencia química”. Es impermeable, no poroso y antideslizante.

 Discontinuidades en el pavimento

Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el 
riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo 
se cumplen las condiciones siguientes:

- no tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los 
elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de peque-
ña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben 
sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda 
de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las 
personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda 

de 45º.

- Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una 
pendiente que no exceda del 25%.

- En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará 
perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera 
de 1,5 cm de diámetro.

Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, ten-
drán una altura de 80 cm como mínimo.

En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos 
consecutivos, excepto en los casos siguientes:

a) en zonas de uso restringido;

b) en las zonas comunes de los edificios de uso residencial 
Vivienda;

c)  en los accesos y en las salidas de los edificios;

d) en el acceso a un estrado o escenario.

En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el 
o los escalones no podrán disponerse en el mismo.

 Desniveles

Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en 
los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) 
balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm, ex-
cepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o 
cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.

En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias 
de nivel que no excedan de 55 cm y que sean susceptibles de causar caí-
das, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación comenzará 
a 25 cm del borde, como mínimo.

Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m 
cuando la diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m 
en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de escaleras de 
anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de 0,90 
m, como mínimo.

Las barandillas no pueden ser fácilmente escaladas por niños, para lo 
cual:

- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del 
suelo o sobre la línea de inclinación de una escalera no existirán 
puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales 
con más de 5 cm de saliente.

- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del 

altura

características constructivas
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suelo no existirán salientes que tengan una superficie sensible-
mente horizontal con más de 15 cm de fondo.

éstas tampoco pueden tener aberturas que puedan ser atravesadas por 
una esfera de 10 cm de diámetro, exceptuándose las aberturas triangu-
lares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite 
inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la 
línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm.

Escaleras y rampas

La anchura de cada tramo será de 0,80 m, como mínimo.

La contrahuella será de 20 cm, como máximo, y la huella de 22 cm, como 
mínimo. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la 
dirección de la marcha. En escaleras de trazado curvo, la huella se medirá 
en el eje de la escalera, cuando la anchura de esta sea menor que 1 m y a 
50 cm del lado más estrecho cuando sea mayor. Además, la huella medirá 
5 cm, como mínimo, en el lado más estrecho y 44 cm, como máximo, en 
el lado más ancho.

Podrán disponerse mesetas partidas con peldaños a 45º y escalones sin 
tabica. En este último caso la proyección de las huellas se superpondrá al 
menos 2,5 cm. La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de 
la huella del peldaño superior.

Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos.

En cuanto a los peldaños, en tramos rectos, la huella medirá 28 cm como 
mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella medirá 13 cm como 
mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso público, así 
como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escale-
ra, en cuyo caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo.

La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escale-
ra la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm. Comprobación en plano 
adjunto. 

En cuanto a los tramos, excepto en los casos admitidos en el punto 3 del 
apartado 2 del CTE DB-SUA 4, cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo. 
La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m en zonas de uso 
público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa 
a la escalera, y 3,20 m en los demás casos.

La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias 
de evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI 
y será, como mínimo, la indicada en la tabla 4.1 Escaleras de uso general. 
Anchura útil mínima de tramo en función del uso.

La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima 
útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el 
espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan 
más de 12 cm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la 
anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella 
sea menor que 17 cm.

escaleras de uso restringido

escaleras de uso general

En cuanto a las mesetas, las dispuestas entre tramos de una escalera 
con la misma dirección tendrán al menos la anchura de la escalera y una 
longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo.

En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se 
dispondrá una franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los 
tramos, según las características especificadas en el apartado 2.2 del CTE 
DB-SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 
m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño 
de un tramo.

En cuanto a los pasamanos, las escaleras que salven una altura mayor 
que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en un lado. Cuando su 
anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascen-
sor como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos 
lados.

El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En 
escuelas infantiles y centros de enseñanza primaria se dispondrá otro 
pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm.

El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento 
al menos 4 cm y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de 
la mano.

Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efec-
tos de este DB-SUA, y cumplirán lo que se establece en los apartados que 
figuran a continuación, excepto los de uso restringido y los de circulación 
de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circu-
lación de personas. Estas últimas deben satisfacer la pendiente máxima 
que se establece para ellas en el apartado 4.3.1 siguiente, así como las 
condiciones del CTE DB-SUA 7.

En cuanto a la pendiente, las rampas tendrán una pendiente máxima del 

rampas
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12% como máximo, excepto:

a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pen-
diente será, como máximo, del 10% cuando su longitud sea menor 
que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% en 
el resto de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal 
máxima se medirá en el lado más desfavorable.

b) las de circulación de vehículos en aparcamientos que 
también estén previstas para la circulación de personas, y no 
pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente será, como 
máximo, del 16%.

La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios ac-
cesibles será del 2%, como máximo.

En cuanto a los tramos, tendrán una longitud de 15 m como máximo, ex-
cepto si la rampa pertenece a itinerarios accesibles, en cuyo caso la longi-
tud del tramo será de 9 m, como máximo, así como en las de aparcamien-
tos previstas para circulación de vehículos y de personas, en las cuales 
no se limita la longitud de los tramos. La anchura útil se determinará de 
acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 
del SI 3 del CTE DB-SI y será, como mínimo, la indicada para escaleras en 
la tabla 4.1. La longitud de los tramos de las rampas debe medirse en pro-
yección horizontal.

La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima 
útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el 
espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan 
más de 12 cm de la pared o barrera de protección.

Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos 
o con un radio de curvatura de al menos 30 m y de una anchura de 1,20 
m, como mínimo. Así mismo, dispondrán de una superficie horizontal al 
principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la dirección de 
la rampa, como mínimo.

En cuanto a las mesetas, si están dispuestas entre los tramos de una 
rampa con la misma dirección tendrán al menos la anchura de la rampa y 
una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como mínimo.

Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la 
rampa no se reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha 
anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de aper-
tura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas 
en el anejo SI A del CTE DB-SI.

no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a me-
nos de 40 cm de distancia del arranque de un tramo. Si la rampa pertene-
ce a un itinerario accesible, dicha distancia será de 1,50 m como mínimo.

En cuanto a sus pasamanos, las rampas que salven una diferencia de 
altura de más de 550 mm y cuya pendiente sea mayor o igual que el 6%, 
dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado.

Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea 

mayor o igual que el 6% y salven una diferencia de altura de más de 18,5 
cm, dispondrán de pasamanos continuo en todo su recorrido, incluido 
mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes libres contarán con un 
zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo. 
Cuando la longitud del tramo exceda de 3 m, el pasamanos se prolongará 
horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos lados.

El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las 
rampas situadas en escuelas infantiles y en centros de enseñanza prima-
ria, así como las que pertenecen a un itinerario accesible, dispondrán de 
otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm.

El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento 
al menos 4 cm y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de 
la mano.

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento

 Impacto

La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 
m en zonas de uso restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los 
umbrales de las puertas la altura libre será 2m, como mínimo.

En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes 
que no arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura 
comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que pre-
senten riesgo de impacto.

Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las per-
sonas y utilizadas para el paso de mercancías y vehículos tendrán mar-
cado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241- 1:2004 y su insta-
lación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN 
12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de 
maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 cuando 
sean de uso manual, así como las motorizadas que además tengan una 
anchura que no exceda de 2,50m.

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puer-
tas o aberturas (lo que excluye el interior de viviendas) estarán provistas, 
en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada situada a 
una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura supe-
rior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesa-
ria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como 
máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño 
situado a la altura inferior antes mencionada.

SUA 2 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada

 Alumbrado de emergencia

Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso 
de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para 
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facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el 
edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales 
indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protec-
ción existentes.

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos 
siguientes:

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 
personas;

b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el 
espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las 
propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A del CTE 
DB-SI;

c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie cons-
truida exceda de 100 m2, incluidos los pasillos y las escaleras 
que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del 
edificio;

d) Los locales que alberguen equipos generales de las ins-
talaciones de protección contra incendios y los de riesgo especial, 
indicados en el CTE DB-SI 1;

e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público;

f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de 
accionamiento de la instalación de alumbrado de las zonas antes 
citadas;

g) Las señales de seguridad;

h) Los itinerarios accesibles.

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cum-
plirán las siguientes condiciones:

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del 
suelo;

b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posi-
ciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el 
emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dis-
pondrán en los siguientes puntos:

en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;

en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba 
iluminación directa;

en cualquier otro cambio de nivel;

en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;

posición y características de las lumi-
narias

SUA 9 Accesibilidad

 Condiciones de accesibilidad

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, indepen-
diente y segura de los edificios a las personas con discapacidad se cum-
plirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles 
que se establecen a continuación.

Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus 
zonas exteriores privativas, las condiciones de accesibilidad únicamente 
son exigibles en aquellas que deban ser accesibles.

El edificio público es accesible en su totalidad gracias a que cuenta con 
ascensores que desde cota cero comunican con el resto de espacios, a 
excepción de la cubierta del bloque este, ya es una cubierta reservada 
para instalaciones.

 Condiciones funcionales

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique 
una entrada principal al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares 
una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía pública y con 
las zonas comunes exteriores.

Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas 
desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta 
que no sea de ocupación nula, o cuando en total existan más de 200 m2 de 
superficie útil (ver definición en el anejo SI A del DB SI) excluida la superfi-
cie de zonas de ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, 
dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las 
plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al 
edificio. Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 
de superficie útil o elementos accesibles, tales como plazas de aparca-
miento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., dis-
pondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con 
las de entrada accesible al edificio.

Los edificios de cuyo uso principal no sea Residencial Vivienda dispondrán 
de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso ac-
cesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, 
rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de eva-
cuación (ver definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso 
privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos 
accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios hi-
giénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de 
espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, pun-tos de atención 
accesibles, etc.

 Dotación de elementos accesibles

Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del 

en el exterior del edificio

entre plantas del edificio

en la misma planta

alojamientos accesibles
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número de alojamientos accesibles que indica la tabla 1.1. Número de alo-
jamientos accesibles.

En los usos diferentes a Residencial Vivienda, todo edificio o establecimien-
to con aparcamiento propio cuya superficie construida exceda de 100 m2 
contará con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles:

a) En uso residencial Público, una plaza accesible por cada 
alojamiento accesible.

b) En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento 
de uso público, una plaza accesible por cada 33 plazas de aparca-
miento o fracción.

c) En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de 
aparcamiento o fracción, hasta 200 plazas y una plaza accesible 
más por cada 100 plazas adicionales o fracción.

En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de 
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para usuarios de silla 
de ruedas.

Los espacios con asientos fijos para el público, tales como auditorios, ci-
nes, salones de actos, espectáculos, etc., dispondrán de la siguiente re-
serva de plazas:

a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas 
por cada 100 plazas o fracción.

b) En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la 
actividad tenga una componente auditiva, una plaza reservada para 
personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fracción.

Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza 
reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 asientos 
o fracción.

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por algu-
na disposición legal de obligado cumplimiento, existirá al menos:

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de 
inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos 

plazas de aparcamiento accesibles

plazas reservadas

servicios higiénicos accesibles

sexos.

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un 
aseo accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o frac-
ción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté dis-
tribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina 
accesible.

 Condiciones y características de la información y señalización para 
la accesibilidad

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discri-
minatoria y segura de los edificios, se señalizarán los elementos que se 
indican en la tabla 2.1. Señalización de los elementos accesibles en función 
de su localización.
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Así como en entornos de mayor contacto con la 
naturaleza es más común ver de dónde provienen 
los alimentos, en las ciudades “la comida llega a 
nuestros platos como por arte de magia y rara vez nos 
detenemos a preguntarnos cómo pudo haber llegado 
allí” según palabras de Carolyn Steel en Hungry City. 
How food shapes our lives.

Este proyecto reflexiona sobre la alimentación y 
la ciudad, sobre sus interacciones. Sobre cómo la 
ciudad dicta la manera en que sus habitantes viven y, 
esta forma de vida va, a su vez, generando la ciudad.

Con este planteamiento, se ubica en Valencia, sobre 
dos áreas de huerta que aún quedan anexadas a la 
ciudad mediante el eje de Serrería. Son estas dos 
zonas, de resistencia casi heroica, parte de lo que fue 
la antigua y fértil Huerta de Valencia. La elección de 
este enclave nos permite el diálogo con la ciudad y 
con el entorno que la rodea (huerta y playa).

En cuanto al programa, juega con la complejidad de 
la relación de las funciones principales del edificio: la 
huerta, el hotel y la escuela de hostelería mezclando 
los usos compatibles y consiguiendo sinergia entre 
los usos; así como trata de establecer una relación de 
experimentación recíproca con la ciudad y el espacio 
público que le rodea.


	Portada
	Resumen
	A | Documentación gráfica
	Índice
	A.01 | Situación
	A.02 | Implantación
	A.03 | Alzados generales
	A.04 | Secciones generales
	A.05 | Plantas generales
	A.06 | Alzados
	A.07 | Secciones
	A.08 | El edificio en detalle
	A.09 | Detalles constructivos

	B | Memoria justificativa y técnica
	Índice
	B.00 | Introducción
	B.01 | Territorio. Tomando perspectiva
	B.02 | Implantación. Cómo aterriza el edificio
	B.03 | La dinámica del edificio. Programa y esquemas funcionales
	B.04 | ¿Puedo tocar? Materialidad
	B.05 | Instalaciones
	B.06 | Estructura
	B.07 | Cumplimiento del CTE

	Referencias externas



