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El presente proyecto final de grado se desarrolla en un 
marco de cambio en el programa educativo nacional,  
ya que la promoción a la que pertenezco somos los pri-
meros en acometer un nuevo estilo y manera de reali-
zar el Proyecto Final de Carrera en España,  de acuerdo 
a adaptación al Plan Bolonia, nombre con el que se bau-
tizó dicha reforma educativa que pretende converger 
con las directrices generales a nivel europeo.

 A consecuencia de este cambio los alumnos han de 
elegir entre talleres prefijados y de plazas limitadas, 
mermando la posibilidad de cursar el proyecto final 
que realmente quisiera y desapareciendo así la liber-
tad del estudiante de hacer lo que de verdad le gus-
taría. De este modo, la tarea de encontrar temas inte-
resantes que susciten al alumno ganas de investigar y 
aprender con el trabajo a realizar, recae exclusivamen-
te en el profesor encargado.

El desarrollo de este trabajo está enmarcado den-
tro del taller  denominado “Proyecto de Interio-
rismo”. Dado que este término puede abarcar una 
infinidad de aspectos, el mismo fue acotado por 
el profesor Vicente Olcina para poder guiar a los 
alumnos en la dirección a tomar en el desarrollo 
del mismo. La directriz general a seguir en este 
caso se podría definir como : “La reforma y/o cam-
bio de uso de un edificio histórico”.

Al escuchar edificio histórico lo primero que me vino 
a la cabeza no fue ningún señorial palacio, ni algo tan 
clásicamente histórico como la Lonja. Estando en Va-
lencia, lo primero que pensé fue en edificios tan sin-
gulares y genuinos como la Barraca, los molinos movi-
dos por el agua de las acequias que transcurren entre 
alquerías y masías. Porque ¿qué puede haber más 
histórico que la arquitectura que se ha dado en un 
determinado lugar, fruto de la adaptación al entorno 
y al propio uso, mas allá de modas pasajeras a veces 
sin mayor avance que la pura estética y no en lo fun-
cional? Esta arquitectura, la de la tierra, es un arte que 
ha evolucionado con sus gentes, su modo de vida,  su 
cultura, adaptándose siempre al medio que le rodea.

Sin querer desmerecer otros estilos arquitectónicos 
que buscan adaptarse a su tiempo conforme evolu-
ciona la sociedad -es evidente que el modo de vida 
industrializado ha cambiado nuestra manera de vivir 
provocando un enorme éxodo del medio rural a las 
ciudades, y con ello la necesidad de montones de 
viviendas en las cada vez más colapsadas ciudades- 
cuando vi los edificios catalogados como históricos, 
de distintos estilos arquitectónicos y épocas que nos 
mostraban en clase como opciones a elegir, tuve cla-
ro que ninguno reflejaba mi idea; empecé a hacer un 
recorrido mental  a través de la arquitectura que yo 
deseaba tratar y decidí que tendría que buscar inspira-
ción fuera del aula.

Después de un largo recorrido paseando por l´horta 
entre acequias a cuyos bordes se encuentran, en al-
gún que otro terreno, higueras con su agradable som-
bra y exquisitos frutos,  entre campos de hortalizas 
de infinidad de variedades; comencé a fijarme en las 
viviendas de aquéllos que con tanto cariño cuidan la 
tierra. Sin necesidad de demasiada deliberación decidí 
abordar la alquería Falcó en el camino de Moncada, un 
edificio del s.XVII con 700m2 construidos, además de 
otros 700m2 destinados a jardín.  Ésta se encuentra en 
venta y en evidente estado de abandono, tanto que 
ha sufrido algún que otro incendio. Tras una reunión 
con el profesor Olcina para hablar sobre el edificio 
elegido, concluimos que éste era  demasiado grande 
para poder acometer el proyecto de reforma y cambio 
de uso, por lo que terminamos eligiendo otra opción 
más abordable: la Alquería Lladró. La llamaremos así, 
dado que no se tiene ninguna otra información sobre 
su nombre, por ser éste el apellido de sus propietarios.

 Situada en el carril bici de Almassera, se presenta im-
ponente con sus 4 enormes palmeras frente a la facha-
da principal. Resulta perfecta para el proyecto a reali-
zar; sin ninguna duda puede considerarse un edificio 
histórico ya que su construcción data de principios de 
1900 resultando ser uno de los últimos exponentes de 
este tipo de arquitectura,  tras la cual se abrió paso a 
un sistema constructivo más industrializado.

Introducción

Justificación sobre la selección del edificio objeto del estudio
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Este proyecto se articula en tres fases:

La primera, en la que se abordará el contexto de las 
alquerías desde el aspecto histórico,  geográfico y cul-
tural, y para una mayor contextualización, buscando 
y analizando algún referente más de la arquitectura 
rural Valenciana. En esta primera parte estudiaremos 
también el estado general en el que se encuentra ac-
tualmente el edificio desde el punto de vista formal 
y constructivo, tratando de buscar información acerca 
de su estado original ya que no se ha podido conse-
guir ninguna autorización para acceder ni a los planos 
del arquitecto, ni a su interior para poder hacer una  
valoración in situ.

La segunda fase, tratara de el estudio de la alquería 
en su estado actual y su posible origen. Se Trabajara 
sobre planos de plantas estructra y alzados  con el fin 
de entender la vivienda y de ver sus modificaciones.

La tercera se centrará en el estudio para el cambio de 
uso del edificio analizando volumétrica, formal y cons-
tructivamente la solución a tomar,  ilustrando todo 
ello con planos y detalles.

Metodología a utilizar
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Breve estudio de la arquitectura tradicional
Valenciana

El estilo arquitectónico de la alquería que aquí se trata 
no se puede desvincular de su origen , sus raíces y sus 
gentes; es por ello que, sin entrar excesivamente en 
detalles, en la siguientes páginas se tratará de hacer 
un pequeño recorrido a grandes rasgos a través de su 
historia, y la de otros referentes arquitectónicos con 
los que convivió, y aún hoy convive.

En palabras de Miguel del Rey  -“Nos aproximamos así 
a un mundo tan atractivo como inédito, desde nuestro 
punto de vista, en el campo del análisis arquitectóni-
co. El mundo de lo obvio, de lo directamente construc-
tivo, donde lo útil domina cualquier alternativa de es-
tilo, el cual queda relegado a los modos y maneras de 
resolver ciertos elementos, aparte de la decantación 
hacia determinados esquemas compositivos que son 
parejos a una época y a las formas establecidas en una 
sociedad.

Nos acercamos en el análisis del edificio que alberga la 
vivienda dentro del conjunto de la granja rural , enten-
diendo que en la manera de construirse no son ajenas 
a la casa y el resto de arquitecturas agrarias; como el 
granero, el corral, el ras, la tanta, el secadero, el riuriau, 
etc.. , y cuyo estudio sobrepasa nuestras intenciones, 
pero que forman junto a la casa del hombre y a la 
construcción del campo, con sus nivelaciones, ace-
quias, márgenes, caminos etc., el paisaje agrario que 
hemos recibido hasta mediados del siglo XX en nues-
tro territorio y que aun perdura en parte del mismo

¿Porque esas arquitecturas y no otras?, la respuesta 
lleva a aproximarnos a la sociedad que genera las dis-
tintas tipos de casas a estudiar su situación en el tiem-
po y en el espacio, dentro del territorio valenciano.”-

Contextos

Contexto Histórico
Históricamente y debido a la enorme fertilidad de la 
tierra  que este territorio alberga, la agricultura ha sido 
la principal actividad económica en esta zona. Trabajar 
el campo es la forma de ganarse la vida de los habi-
tantes, de ahí sale la mayor parte de su alimentación 
y los ingresos extra necesarios para vivir.  Hace unos 
siglos no era extraño que lograran varias cosechas al 
año, aunque nada comparado a las cuatro cosechas 
que se dan hoy en día mediante técnicas de agricul-
tura intensiva, mucho menos respetuosas con la tierra 
que las que entonces se empleaban.  

Aunque gran parte de la población se dedicaba a cul-
tivar la tierra en pequeños minifundios -suyos en las 
menos ocasiones ya la tónica general es el arrenda-
miento a grandes terratenientes- es la nobleza la que 
generalmente aglutina grandes extensiones de terre-
no con explotaciones latifundistas. 

Nos encontramos así dos estratos sociales claramente 
diferenciados por sus estilos de vida, que evidente-
mente son totalmente opuestos. Por un lado tenemos 
a la nobleza que administra sus tierras, bien por arren-
damiento o por la contratación de mano de obra – ge-
neralmente jornaleros de los pueblos de L´Horta- con 
lo que prolonga su estatus de poder y riqueza con el 
que mantener su alto nivel de vida que, naturalmente, 
queda reflejado en todos los aspectos que les rodea: 
sus vestimentas, carruajes, caballos y, como no, en sus 
viviendas de estilo palaciego.

Por otra parte encontramos al campesino, gente muy 
pobre por norma general, o incluso paupérrima, y en-
deudada en muchas ocasiones.  Dependiendo de su 
suerte, trabajan para los nobles como jornaleros por 
un mísero salario; o quizá hayan conseguido arrendar 
una pequeña parcela que trabajan compatibilizándo-
lo  con jornales para poder llegar a pagar el arrenda-
miento,  y sólo en el mejor de los casos, poseerían la 
suficiente tierra como para poder comprar un animal 
y los aperos que le permitiesen sobrevivir trabajando 
exclusivamente en ella.
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En este contexto se desarrolla un tipo de arquitectura 
muy concreto, la casa rural valenciana distribuida en 
amplias zonas del territorio levantino a lo largo de los 
siglos XVIII y XIX, sobreviviendo incluso hasta el primer 
tercio del XX.
 
Debido a un alto desarrollo económico y altos índices 
de crecimiento de la población, durante el siglo XVIII la 
sociedad valenciana sufrió un fuerte proceso de trans-
formación. Esto provocó el asentamiento tanto en nú-
cleos rurales como dispersos.

En la comarca de Horta encontramos un amplio reper-
torio de arquitectura de los siglos XVII, XIX y XIX  me-
diante el cual podemos dirimir una estabilización en 
la tipología rural a partir del la segunda mitad del mil 
setecientos tanto en la forma de los elementos, como 
en las técnicas  practicas constructivas.

Contexto geológico y climático
Valencia,  la “depresión valenciana” se encuentra en los 
escalones intermedios de las montañas ibéricas y se 
abre a la mar por el levante. Desde el interior a la mar 
el paisaje va cambiando hacia paisajes cada vez más 
horizontales. Y sin darnos cuenta pasamos a la plana 
de inundación -terreno donde se asentaría Horta- mo-
delada poco a poco por las crecidas fluviales, que son 
un fenómeno natural y no catastrófico, si los humanos 
no interferimos con nuestras obras públicas y privadas 
que agudizan los efectos negativos de éstas. Conse-
cuencia de sedimentación de sucesivas crecidas -sa-
bemos que el Turia puede pasar de 15m3/s a pasar los 
2000m3/s- son característicos, edafológicamente ha-
blando, los limos y la arena fina de la parte mas baja. 

Esta depresión acaba en la albufera con toda su mar-
jales, pantanos o albuferas residuales  entre Puçol y Al-
buixec, especialmente Alboraia. Y los espacios húme-
dos interiores donde antiguamente llegó a sembrarse 
arroz como Sant Onofre, la Magdalena, Museros, Mot-
cada, Carpesa y Borboto, donde un nivel freático muy 
alto aforaba fácilmente en pardos de difícil drenaje.

Respecto a el clima es más que evidente la clasifica-
ción de “mediterráneo”, pero una característica nota-
ble es la irregularidad con la que llueve, 450mm de 
agua de media anual no dice gran cosa, teniendo en 
cuenta la enorme variabilidad de un año para otro, y 
la cualidad de poder concentrarse en forma de “Gota 
fría” causando inundaciones y un muy escasísimo 
aprovechamiento del agua. Es por esta situación que 
el hombre crea el regado, tratando de domar al rio 
mediante acequias. Climatológicamente valencia se 
completa con una media de temperaturas mensuales 
entre 10º y 25º con una fuerte evapotranspiración y 
2500 horas anuales de sol, pudiendo pasar de agrada-
ble a implacable.

Como vemos tenemos en esta zona geografías muy 
distintas y cercanas entre si, desde secanos próximos 
a el mar hasta zonas de montaña de 700 y hasta 100m 
de altura. Esto propicia condiciones físicas y econó-
micas de muy diversa índole. Arquitectónicamente es 
perfecto para comprobar la importancia de la geogra-
fía y los recursos de la zona en la forma y elementos 
de la casa, pero observando igualmente cómo deter-
minadas características como la estructura espacial, el 
concepto arquitectónico, permanece en los lugares 
donde domina una cultura común.
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Clasificación grandes rasgos 
de la arquitectura rural Valenciana

En este apartado trataré de mostrar una pequeña cla-
sificación global y a grandes rasgos de arquitectura 
rural valenciana. Miguel del rey comenta en sus libros 
que la división clásica entre mas y alquería es la más 
general de las clasificaciones del mundo rural, siendo 
mas característico de secano o ligado a una explota-
ción ganadera el mas, y la alquería mas ligada a zonas 
de regadío, siendo esta una clasificación comúnmente 
aceptada. Entramos también entre la diferencia en-
tre casa y barraca, de muy marcadas diferencias en 
particular en la comarca de l´horta. Una mas sólida y 
estable, configurada por muros de distintas fabricas 
y forjados de viguería de madera y cubierta general-
mente inclinada y de teja cerámica, frente a otro estilo 
más arcaico y de características muy marcadas siendo 
la cubierta vegetal su característica especialmente re-
presentativa. Pero a su vez encontramos otros tipos de 
viviendas que no responden a esta clasificación: casas 
de pueblo, casas a una mà, casas a dos mans, etc…, 
 
Es por ello que propone un sistema de clasificación  
basado en la estructura espacial que constituye la casa 
reduciéndolo así a cuatro grandes grupos:
Torre: vivienda característica de estructura predomi-
nantemente vertical y de planta cuadrada o rectangu-
lar y que ha tenido muchas configuraciones distintas 
a lo largo del tiempo en Horta. Se la puede encontrar 
como vivienda aislada o adosada a otras construccio-
nes. Son estas reminiscencias de la época de ocupa-
ción musulmana.
Casa Patio: como su propio nombre indica se trata de 
una vivienda que estructura sus volúmenes en torno a 
un patio central.
Barraca: siendo esta un tipo arquitectónico muy 
próximo a la cabaña primitiva de la que conserva su 
estructura portante y su cobertura vegetal.
Casa compacta:  estructura arquitectónica constituida 
por un nucleó solido cubierto por un tejado uniforme 
o fraccionado.

Tras esta primera clasificación Miguel del Rey estable-
ce una segunda clasificación basada en criterios arqui-
tectónicos que se consideran ciertos y permanentes. 

Centrándose así en los elementos básicos de la cons-
trucción y su forma de construirlas.

En este sentido tomamos la crujía, limitada por el 
muro de carga o la línea estructural definida por pórti-
cos, tomándola como módulo, y definida  por el vano 
existente entre dos líneas de carga. La distancia o vano 
entre ambos muros o línea de pórticos es generalmen-
te salvada con elementos a flexión como son las vigas. 

Encontramos que la crujía se presenta en todos los re-
ferentes de esta arquitectura, siendo capaz de formar 
parte de diversos esquemas, a los que no entraremos 
a estudiar en detalle como son de 1 crujía, de 2 crujías, 
de varias crujías, en paralelo o en perpendicular a fa-
chada, etc.…

Ejemplos más representativos
Entraremos a estudiar un poco más a detalle la barraca 
y la alquería como un caso dentro de la casa compac-
ta.  La barraca por ser un símbolo de l´horta y quizás la 
más característica construcción de la misma. La alque-
ría por ser el siguiente exponente arquitectónico más 
reseñable y ser el objeto de este proyecto.
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La Barraca

La barraca es el tipo de edificación más representati-
vo de la arquitectura rural valenciana, es por ello que  
dedicamos un breve apartado a su estudio. Repartida 
por todo Horta, fue y es la vivienda de gentes humildes 
como agricultores o pescadores. Muy extendida entre 
los siglos XVIII a XX todavía encontramos referentes 
entre los campos de la huerta valenciana, habiendo 
caído en un clarísimo declive en este último siglo.

Se la relaciona con construcciones mucho más primi-
tivas como son las chozas que  habitaban los iberos 
y que posiblemente mantendrían formas elípticas o 
ligeramente redondeadas, transformándose poste-
riormente hacia formas rectangulares en planta. Aún 
hoy encontramos culatas semicirculares en las que 
algunos autores se apoyan para esta hipótesis evolu-
tiva. Claro que también otras teorías consideran esas 
formas arcaicas como un diseño de protección contra 
los fuertes vientos.

Tanto espacial como conceptualmente encontramos 
diferencias entre las chozas primitivas y las barracas. 
En las chozas , la estructura portante está definida por 
pies derechos exentos en el interior del espacio de la 
planta los cuales soportan una viga central que define 
la cumbrera de la cubierta. Sin embargo, en la barraca 
Valenciana la estructura portante es totalmente distin-
ta.  Los esfuerzos se absorben por la estructura lateral 
incluidas en el plano de cubierta y que descansa en 
la viga durmiente sobre el muro lateral. Viga que a su 
vez se apoya en pies derechos sobre el propio muro, lo 
cuál recuerda a las chozas.

Lejos de estar claro su origen, otras hipótesis apuntan 
a conceptuar la barraca como una vivienda propia de 
los musulmanes asentados en estas tierras apoyán-
dose en la existencia de edificios muy similares en el 
norte de marruecos, teoría ya rebatida, aunque en opi-
nión de miguel del rey se pueden relacionar a ambas 

construcciones como provenientes de un mismo ori-
gen mediterráneo.

La barraca es una construcción de planta paralelepipe-
da próxima a la proporción ½ siendo su característica 
más llamativa su cubierta vegetal de gran inclinación 
formando una cumbrera muy oblicua.

La encontramos tanto aislada como en núcleos agru-
pados cercanos a la ciudad. Tenemos datos de agrupa-
ciones barraqueras desde, al menos, el siglo XVIII  que 
perduraron a lo largo del tiempo, lo que generó una 
normativa especialmente adaptada a ellas.  

Como vivienda dispersa indudablemente ha estado 
en l´horta durante mucho tiempo, aunque sus datos 
históricos son escasos, siendo  el retablo de Santa Mar-
ta de Maestro anónimo del s. XV la primera referencia 
grafica de la que disponemos. Posteriormente, en el 
siglo XVIII encontramos abundante documentación 
gráfica que nos muestra su existencia incluso en luga-
res donde ahora no se encuentra, como es el caso de 
la ribera.
 
Las profundas evoluciones y transformaciones socio-
económicas que se producen durante el s XIX, cam-
biando de un estilo de vida rural a otro urbano  inclui-
do dentro de una cultura industrial, provoca una fuerte 
obsolescencia de este tipo arquitectónico siendo muy 
difícil adaptarla a los nuevos tiempos y evolucionar-
la. Esto junto a otros factores como los higiénicos y 
abundantes incendios, acaban por promover la redac-
ción de leyes que prohíben no sólo su construcción, 
sino que acaban por limitar el numero de veces que 
se pueden acometer tareas de mantenimiento como 
cambiar la cubierta, avocando a la extinción este tipo 
de construcción si no fuese por algunas personas que 
han logrado mantenerlas.
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Evolución del  espacio interno de la Barraca
De forma rectangular salvo algunas excepciones como 
las barracas con culata del palmar, el espacio interno 
mantiene todo un proceso de transformaciones y va-
riantes que llevan a presentar alternativas cambiantes 
a lo largo del tiempo hasta llegar  a definirse en valen-
cia  a partir de un pasillo central “pasadas” que abre 
puertas a fachada anterior y posterior  desplazadas del 
centro de la fachada hacia uno de los lados, segura-
mente por un posible pie derecho centrado en facha-
da, atreves del cual se articulan las distintas estancias 
que ocupan la banda contraria.

Investigadores como Max Thede sostienen que en un 
principio el espacio interior era único y albergaba un 
lugar centrado para el fuego. Posteriormente se van 
articulando piezas en el espacio interior, de manera 
que quedo centrado el espacio importante de la casa 
manteniéndose las puertas en los lados estrechos de 
la planta. Con el paso del tiempo, la estancia principal 
en la que siempre se encuentra la Llar, se sitúa inme-
diata a la entrada pasando así la chimenea a adosarse 
a uno de los lados de la planta. 

Sobre esta evolución se apoyan algunos ejemplos de 
la comarca de l´horta. El resultado son tres maneras de 
organizar el espacio interno en las actuales barracas:

- Distribuidas según el pasillo lateral y una banda con-
traria donde se sitúan las distintas dependencias

- Divididas en dos zonas en una se mantiene una gran 
estancia en la mitad anterior y en la segunda mitad se 
encuentran una o dos dependencias aisladas

 - Un único espacio.

Descripción constructiva
Los materiales que constituyen una barraca se tienen 
en abundancia en la zona y necesitan poca o nula ma-
nipulación.

La construcción de una barraca comienza cavando 
una zanja abierta en el suelo de cincuenta centíme-
tros de ancho por unos cuarenta de profundidad, es lo 
suficiente para quitar la capa laborable y encontrar la 
vega. Se apisona ligeramente y sobre el lecho se van 
colocando los adobes, hasta alcanzar en las paredes 
laterales una altura de dos metros y medio sobre el ni-
vel del suelo exterior, al llegar a esa altura se coloca un 
tabla plano o carrera llamada “cadarsa” cuya escuadría 
es 7x11, sobre esta pieza se clavan los pares, “costales, 
de la armadura de dos en dos metros y las vigas del 
piso hacen de tirantes. Se unen Hileras, “carenas” aco-
na los pares y el arriostrado se hace según el plano de 
pendiente sirviendo el mismo tiempo para darle mas 
rigidez. Los tirantes hacen de vigas del piso superior 
sobre ellos se coloca un cañizo de caña gruesa y exis-
tente.

La cubierta, una vez constituido el elemento resistente 
por pares y riostras, viene inmediatamente un cañizo 
cuyas cañas son horizontales y las guías en sentido de 
la  misma pendiente, sobre esas guías, que son cañas 
gruesas y resistentes van otras exteriormente y en sen-
tido normal, distancias unas de otras cuarenta centí-
metros sobre las que se ata la broza que forma la capa 
exterior.

La parte de fachada anterior y posterior, como no so-
portan ninguna carga, se constituyen de cañizo reves-
tido exteriormente de barro y sujeto interiormente a 
tres pies derechos que van por su extremo inferior de 
la fachada. Así mismo se realizan las divisiones inte-
riores.
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Esquema en perspectiva caballera

Evolución formal

Sección transversal, planta y longitudinal
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La Alquería

Junto a la barraca  es otro de los edificios represen-
tativos de la arquitectura valenciana, siendo además 
el objeto de estudio de este proyecto trataremos de 
estudiarlo un poco mas a fondo. Al mirar con perspec-
tiva la historia de la alquería, vemos que es un término, 
un concepto, que ha ido cambiando a lo largo de di-
ferentes épocas, distando del que hoy en día tenemos 
de ella. Veremos como ha cambiado la alquería como 
núcleo de las épocas islámicas, a alquerías señoriales 
de los tiempos feudales, a las explotaciones feudales 
de los siglos XVIII y XIX hasta casas de campesinos, 
propietarios o arrendatario en el siglo XX.

El origen de la alquería se remonta a espicas musulma-
nas, siendo éstas originarias en la cultura magrebí. En 
origen la alquería, “qaría” en árabe, se le  denominaba 
a pequeños núcleos de entre 10 y 15 casas hasta mas 
de 100, generalmente habitados por grupos familiares 
extensos, o lo que hoy denominaríamos clanes. Esta 
estructura permaneció en la península desde la lle-
gada de los musulmanes, por lo menos desde el siglo 
VIII, hasta la reconquista del s.XIII cuando se destruye-
ron muchos de estas construcciones. En la zonas de 
población mudéjar-morisco permanecieron vigentes 
aún más tiempo.

Tras la reconquista en el 1238 por el rey Jaime I, es 
cuando este panorama empieza a cambiar, principal-
mente porque el rey hizo un reparto de las tierras. A 
los nobles y burgueses les otorgó rafas, grandes ex-
tensiones de terreno con, a veces, viviendas de cierto 
lujo que se acomodaban a su estatus social. Por otra 
parte, las alquerías  -pequeños núcleos de población 
por aquel entonces- en algunos casos fueron otorga-
das a algún noble que las convertiría en un pequeño 
señorío feudal,  y en otros casos fueron repobladas 
mediante la fragmentación de la tierra llevada a cabo 
por un consejo municipal, y donadas a los colonos re-
pobladores de la ciudad de valencia.

En no mucho tiempo, según muestran los documen-
tos que disponemos del siglo XIII, vemos como el 
término alquería usado hasta entonces para pueblos 

pequeños, se va cambiando por el de villa. Comienza 
así la transformación de el concepto de alquería. Se 
empiezan a denominar con este nombre a las casas 
rurales de una considerable entidad, siendo a veces 
formadas por  unos cuantos cuerpos con función de 
residencia y almacén agrícola. Por tanto, las explota-
ciones agrarias repartidas entre nobles y burgueses 
desde el siglo XVIII deben ser consideradas como el 
origen del concepto que evolucionó en la alquería 
que hoy en día conocemos. 

Este es sólo el principio de los cambios, tanto de or-
ganización de la población como del paisaje rural. A 
partir de entonces, los pequeños núcleos se empiezan 
a convertir en pueblos concentrados. Y el espacio agrí-
cola se organiza sobre la base de la pequeña explo-
tación familiar derivando en una gran fragmentación 
parcelaria.
 
Entre esos núcleos, es en esta época cuando mas se va 
a desarrollar una población dispersa, construyendo vi-
viendas de nueva planta siendo dos las tipologías más 
comunes: la alquería, y las casas populares. Constitu-
yendo viviendas integradas en la explotación agraria, 
siendo la alquería mas grandes que las heredades de 
agricultores normales, aunque con el fin generalmen-
te de autoabastecerse mas que el de producir para la 
venta en la ciudad . Este paisaje de huerta, alquerías 
como explotaciones agrarias y residencias temporales 
de burgueses y nobles; viviendas a veces de fábrica, 
aunque la mayoría eran simples barracas, formaron el 
paisaje predominante hasta bien entrado el siglo XVIII 
sin apenas cambios.

Será a partir de este siglo, mitad de el XVIII en adelante, 
cuando empieza a cambiar esta situación. Una pequeña 
burguesía mercantil emerge por aquel entonces y empie-
za a producir para el mercado urbano. Aprovechando el 
proceso de empobrecimiento del pequeño campesino,  
comienzan a comprar y acumular terrenos. Volviendo al 
sistema de los agricultores arrendatarios o jornaleros. Se 
puede hablar de que entre los siglos XVIII y XIX marcan el 
tiempo de proletarización de l´horta valenciana.

1  Antecedentes históricos   Fase     
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o adaptándola así a la familia que la habita y al tipo 
de explotación. Así vemos como, dependiendo de la 
complejidad, podemos encontrar  horno de pan, lava-
dor, celler etc. e incluso espacios para la transforma-
ción de productos, como elaboración de vino, seda o 
cáñamo.

En la época bajomedieval y finales del siglo XVI, las 
plantas destinadas a vivienda eran el entresuelo y la 
planta alta, dejando la planta baja como almacén, lu-
gar de transformación  y bestiario. Este concepto cam-
bia en la época moderna dando un giro totalmente 
opuesto. Ahora la vivienda pasa a situarse en la planta 
baja, pasando las zonas superiores a ser zona de alma-
cenamiento y secadero tal como hoy entendemos la 
cambra o andana. La cambra es un sitio perfecto para 
almacenar productos debido a su buena ventilación y 
baja humedad por estar separada del suelo. En estas 
estancias podemos encontrar también cuerdas col-
gadas de las vigas de la cubierta para secar el tabaco 
con el que elaboran los tradicionales caliqueños; o los 
lechos que cubren con hojas de morera para la cría del 
gusano de seda. Hemos de diferenciar en este aparta-
do zonas que podían estar situadas en cuerpos exter-
nos destinado a almacén, secadero de productos del 
campo, las reservadas a los animales -de tiro y otras ta-
reas agrícolas, de cría y de granja- y las de elaboración 
o tratamiento de productos agrícolas denominadas 
paliases, eres, tanyades, porxades o ceberes.

 La zona habitada puede ser tan simple como una ha-
bitación y la llar con la función de cocina comedor e 
incluso dormitorio. Pueden así mismo llegar a ser pe-
queños palacetes, pudiendo tener áreas donde habi-
taban los propietarios independientes de otras donde 
habita el servicio, arrendatario o administradores; así 
como estudios, salones o capillas. Todos estos cam-
bios  muestran cómo ningún elemento ha permane-
cido invariable en este tipo de viviendas en constante 
evolución con sus moradores.

Este cambio social impregna también de nuevo la ma-
nera de vivir y entender la alquería, pasando a ser el 
centro de esas explotaciones y vivienda temporal de 
esta burguesía, edificio de almacenaje y tabina resi-
dencia de los arrendatarios de la tierra. Asistimos aquí 
a una época prolífica para este tipo de construcciones, 
que se multiplicaron debido a el enriquecimiento de 
esta burguesía.

Entre finales del siglo XIX y principios del XX, acontece 
de nuevo un cambio en esta estructura social. El enri-
quecimiento de una parte del campesinado valencia-
no permite mejorar las condiciones de vida de éstos. 
A partir de este momento será cuando las tornas se 
vuelvan, y los campesinos comienzan a comprar a los 
burgueses de la ciudad, recuperando las tierras que 
un día pertenecieron a sus antepasados. Se torna de 
nuevo al modelo minifundista, dividiéndose la huerta 
en infinidad de pequeñas parcelas debido a las limita-
ciones de sus propietarios.
 Este cambio conforma de nuevo el paisaje, debido a el 
minifundismo y a una nueva ola de viviendas construi-
das en los márgenes de las parcelas. Estas viviendas y 
barracas eran construidas con diversos materiales se-
gún la posibilidades del propietario, siendo estas las 
casas las que hoy vemos y entendemos como hogar 
de agricultores. 

Evolución Formal
Hemos visto en el anterior apartado cómo la alquería 
va cambiando conceptualmente a lo largo de los si-
glos y, evidentemente, esto afecta a la manera en que 
se distribuyen los espacios interiores y a la manera de 
vivir en ellas. 

Las alquerías se pueden dividir a grandes rasgos 
en dos zonas, la zona destinada a ser habitada, y la 
zona destinada a usos agropecuarios. Estos espacios 
han ido variando a lo algo del tiempo, pudiendo al-
bergarse incluso en cuerpos externos, adaptándose 
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moldes de madera, entre los que se bate y aglutina a 
base de presión la tierra. El adobe era  mezclado con 
algún material vegetal como la paja de arroz, con el 
fin de proporcionarle más resistencia a las tensiones 
internas, además de añadir cal a la amalgama para au-
mentar su cohesión. 

Hasta este momento el tapial , a veces levantado sobre 
un zoclo más consistente como el ladrillo, añadiendo 
hiladas horizontales de ladrillo intercaladas, con re-
vestimiento de mortero de cal, es el tipo de muro más 
común.

En el siglo XVI se empieza a ver un nuevo tipo de muro, 
el de ladrillo macizo. Hasta esta época había sido usa-
do principalmente para arcos, escaleras, pozos, pavi-
mentos etc. Empezará usándose para verdugadas en 
los muros de tapial y adobe, pero terminará imponién-
dose en el siglo XVIII como un muro de carga a base 
de ladrillo macizo, de no demasiada calidad que va 
perdiendo la uniformidad  de sus hiladas conforme se 
iba levantando.

Será en el siglo XIX cuando se empieza a usar el muro 
de mampostería verdugado con hiladas de ladrillo ma-
cizo. La calidad de este tipo de muro va aumentando 
conforme se fue adquiriendo experiencia, pero no se-
ría hasta último tercio del siglo XIX cuando se alcanzó 
una calidad aceptable. Durante las primeras décadas 
del XX se sigue usando la mampostería, siendo prácti-
camente testimonial el uso de sillería, e imponiéndose 
finalmente la fábrica de ladrillo cerámico macizo, de-
jando las tipologías menos consistentes como el tapial  
para la estancias destinadas a los animales y almacén.

Los vanos de puertas y ventanas en los muros, tienen 
dos formas bien diferenciadas de salvarse. En primer 
lugar, por ser la opción más antigua usada entre los 
siglos XIV al XVI e incluso en el XVII, tendríamos el arco. 
La otra forma, que no encontraremos hasta tiempos 
más modernos, será la de sustituir el arco por dinteles 
de vigas de madera.

Descripción Constructiva
Las alquerías se han construido siempre basadas en 
los materiales de la zona asequibles y fácilmente lo-
calizables en los alrededores o, como mucho, lugares 
no muy lejanos.  El mejor ejemplo de esto lo tenemos 
en la barracas. Veremos como la tierra argilosa, muy 
común en l´horta, es la base de la construcción de las 
alquerías. El uso de la tierra se complementara con 
otros materiales como mampuestos, ladrillos y baldo-
sas cerámicas; también se usarán vigas de madera y 
moteros de cal. Sin duda alguna estos los materiales 
básicos de la construcción de alquerías. 

Otro de los aspectos constructivos relevantes es el de 
la orientación, siendo generalmente orientadas a le-
vante con el fin de aprovechar los vientos frescos del 
mar y favorecer la ventilación natural.

Comenzamos por la cimentación, el elemento en prin-
cipio más difícil de estudiar a simple vista por estar 
oculto bajo tierra. En la época morisca encontramos  
cimentaciones simples a base de zapatas corridas para 
soportar el muro de carga. Constituidas a base de mor-
tero de cal y casquijo casi siempre más ancho que el 
muro buscando un buen apoyo de éste, no cambiaron 
sustancialmente hasta la revolución industrial cuando 
se empezó a usar cimentaciones de hormigón.

En cambio, los muros de carga sí que han sufrido cam-
bios en el uso de materiales en función de la época. 
Desde la época bajomedieval hasta bien entrado el 
siglo XVII los muros de carga se construyen por el mé-
todo del tapial y adobe. El muro está levantado entre 

1  Antecedentes históricos   Fase     
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 Las cubiertas, generalmente a dos aguas -pudiendo 
ser también a cuatro- vierte las aguas a fachada. Este 
sistema permite realizar grandes longitudes de facha-
da. Básicamente se construyen partiendo de la coloca-
ción de los pares soportados por los muros de carga 
y en la cumbrera apoyados sobre una viga,  a su vez 
apoyada sobre pilares de ladrillo o directamente sobre 
el muro central de carga si es el caso. Sobre los pares 
se colocan las correas, y sobre éstas, tablillas de ladrillo 
o madera a las que se podían fijar, o no, con mortero 
las tejas curvas o árabes. Las tejas planas no se usaron 
hasta épocas más modernas. A veces se anclaban di-
rectamente las tejas planas mediante alambres ancla-
dos a clavos metidos en las correas.

Los forjados tienen, principalmente dos formas de 
construirse. La primera  y más antigua se basa en un 
entramado de vigas y listones sobre el que se coloca 
el acabado del suelo a base de baldosa. La segunda 
manera, que se empieza a imponer a partir del siglo 
XV, es el de bovedillas de rasillas. En principio será em-
pleada la primera para las habitaciones de servicio, al-
macén y bestiario, y el de bovedillas para las estancias 
principales. 

En pavimentos, encontramos una gran variedad. Em-
pezando por los suelos de tierra batida, de ladrillo 
ordinario, de tablas combinadas, o no, con ladrillos 
pudiendo pintarse éstos de pasta roja. Para los patios 
y pasillos por donde podían pasar los carruajes, los pa-
vimentos mayormente empleados en épocas ya mo-
dernas son de canto rodado de rio, y en tiempos aún 
más modernos, casi recientes, el Gres tipo Nolla, o las  
baldosas hidráulicas.

En los revestimientos interiores encontramos los pa-
ños a base de la típica baldosa valenciana general-
mente hasta un metro y medio y el resto a base de 
mortero de cal.

Teja deramica curva

Sistema constructivo de cubierta

Forjado de bovedillas de rasilla

Pavimento 

Solado de pasillo
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2Estudio de la Alquería   Fase     

La alquería a tratar se encuentra en la huerta de Alma-
cera. Almácera (en valenciano y oficialmente Almàs-
sera) es un municipio de la la Comunidad Valenciana, 
España. Está situado en la provincia de Valencia, en 
la comarca de la Huerta Norte. Contaba con una po-
blación censada de 7.135 habitantes en 2009 (INE). El 
tóponimo proviene del árabe ةرصعملا al-ma‘şara (“al-
mazara”).

El término municipal de Almácera, de 2,7 km², está 
situado al norte de la ciudad de Valencia, en la mar-
gen izquierda del barranco de Carraixet, que además 
conforma los límites con Tabernes Blanques y Albora-
ya. Dicho barranco sólo lleva aguas estacionalmente, 
aunque pueden producirse grandes inundaciones 
cuando se desborda. El resto del término, completa-
mente llano, es regado por la acequia Real de Monca-
da y la de Rascaña, que se abastecen del río Turia.

Norte: Meliana, Casas de Bárcena (Valencia)
Sur:  Tabernes Blanques
Este: Alboraya
Oeste: Bonrepós y Mirambell

Datos catastrales

Datos del inmueble
Localización: 
PD Mar 75 [d] BI:A
46132 Almassera (Valencia)
Uso local principal:  Industrial
Año construcción:1900
Coeficiente de participación:100
Superficie construida: 449m2

Datos de la finca a la que pertenece el sistema
Situación: 
PD Mar 75 [d] BI:A
46132 Almassera (Valencia)
Superficie construida: 449m2
Superficie de suelo: 189m2
Tipo de finca: parcela con un único inmueble

Situación, emplazamiento y entorno

Plano catastral

Plano de situación

Elementos de construcción
Uso Escalera Planta Puerta Superficie
Almacén 1 00 01 189
Almacén 1 01 01 130
Almacén 1 02 01 130
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En los muros encontramos huecos para la carpintería 
en distintas alturas realizados tanto con arco como 
con dinteles, presumiblemente hechos a posteriori. 
En la fachada principal vemos la amplia puerta princi-
pal  por donde se accede a la vivienda, en un vano con 
arco de ladrillo lo suficientemente grande como para 
entrar caballerizas; a sus lados, dispuestas simétrica-
mente, ventanas igualmente arqueadas. Superior-
mente encontramos dos alturas de ventanas, siendo 
las de la última planta simples huecos -tapiados en la 
actualidad- de tamaño inferior a los de la planta baja y 
primera. Estos últimos estaban destinados a favorecer 
una buena ventilación de la parte superior o cambra 
donde se secaban y/o almacenaban los productos 
agropecuarios. Encontramos estas pequeñas venta-
nas a la misma altura en las cuatro caras de fachada 
Una característica singlar son las piezas prefabricadas 
de reminiscencias árabes. En las caras restantes de 
fachada encontramos huecos de ventanas y puertas, 
unos con arco y otros con dintel. Estos últimos -según 
parece realizados en obras posteriores- para aumentar 
la iluminación, ventilación y entradas a la casa.

Al observar el interior de la alquería nos encontramos 
una ausencia total de tabiquería, salvando la excep-
ción del los muros de carga  que dividen y articulan 
la casa en 3 zonas. Las dos primeras originales, y una 

Memoria descriptiva del edificio:
teórico en origen y actual

Nos encontramos ante una alquería del siglo XX cus-
todiada por cuatro impresionantes palmeras en el 
frente de su fachada principal, una casa rural de ori-
gen moderno. A primera vista podemos apreciar la 
típica estructura de la arquitectura rural valenciana de 
muros de carga paralelos a fachada y cubierta a dos 
aguas vertiendo a fachada, con más de una reforma a 
sus espaldas. Se le ha añadido un cuerpo posterior, y 
si echamos un vistazo dentro, la encontramos diáfana 
y sin ningún referente claro acerca de su distribución. 
Es por esta razón que iré describiendo el estado actual 
-así como el estado teórico original - apoyándome en 
la distribución típica de las alquerías de su época.

En la parte posterior se encuentra un cuerpo a nivel de 
planta baja realizado con posterioridad a la ejecución 
original de la obra. Este espacio pudiese ser en origen 
un gallinero o una cuadra, que era lo más habitual, el 
lugar que definía la especialidad agraria de la explota-
ción; o podría simplemente no haber existido y tratar-
se de un añadido de los posteriores habitantes, con el 
mero fin de aumentar la superficie de esta planta.

Comenzaré en primer lugar por los muros de fachadas. 
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tercera en la parte posterior como cuerpo añadido. En 
el cuerpo central los únicos elementos visibles son un 
fregadero y la escalera para acceder a la planta supe-
rior, lo que nos da una idea de cómo era su origen. En 
la primera crujía debían hallarse dos cuartos o dormi-
torios situados a ambos lados del eje principal de la 
vivienda, a la segunda crujía accedemos por un am-
plio vano central en el muro interior de carga, aquí se 
debía encontrar la “cuina” lugar donde se hacia la vida 
cuando la climatología impedía estar fuera, y donde 
se encontraba la “llar” donde se hacia el fuego  para 
calentarse y cocinar. En el lado opuesto a la llar tene-
mos la escalera que da acceso a la planta superior. En 
la tercera crujía, separada por un muro de carga con 
un vano central de igual tamaño que el de la facha-
da principal y otro vano más pequeño a su izquierda . 
Recordemos que en su origen éste no estaba cerrado 
del modo en que se encuentra ahora, lo que dificulta 
mucho su interpretación, ya que este cuerpo es dife-
rente y se le da distintos usos según cada alquería. En-
contramos entonces en lo que debió ser un gallinero o 
bestiario, un aseo en una de las esquinas,  enfrentado 
a él, otra estancia de pequeñas dimensiones, a modo 
de almacén.

En la planta superior -debido a la imposibilidad de 
acceder al interior de la vivienda- debo suponer que, 
siguiendo la línea de la planta baja, se encuentra total-
mente diáfana exceptuando los dos pilares de ladrillo 
que sostienen la viga de madera sobre la que se halla 
la cumbrera del tejado. Esta zona es su origen podía 
alojar un par de cuartos o ser simplemente una “cam-
bra” -termino usado generalmente para denominar un 
almacen- y/o disponer de una “andana” – Termino ge-
neralmente usado para nombrar a los secaderos.

Por último la tercera planta, en su origen es de supo-
ner que por el pequeño tamaño de sus ventanas, y por 
similitud con otras alquerías, no había acceso a ella. 
Sin embargo, en la información del catastro se cuenta 
como planta útil. Es por ello que o bien han abierto 
acceso a ella o ya disponía de él. En cualquier caso nos 
encontramos ante una planta de similares característi-
cas a la primera. La diferencia la encontramos en que  
en esta última el tejado limita su altura, limitado tam-
bién el espacio útil de la misma.

2Estudio de la Alquería   Fase     
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Memoria constructiva: 
estado general del edificio
 
Tras una descripción formal,  entramos ahora en la 
descripción de los aspectos puramente constructivos. 
Se trata de un edificio relativamente simple en cuanto 
a estructura, a grandes rasgos se trata de una alque-
ría que empieza por zapatas corridas sobre las que se 
sustentan muros de carga, y en estos se apoya los for-
jados así como la cubierta a dos aguas. A continuación 
ahondaremos en más a detalle.

Cimentación
Comenzamos por la cimentación, sobre la cuál no 
puedo hacer más que algunas conjeturas, a falta de 
datos veraces. Habría que realizar algún tipo de cata 
o excavación con el fin de inspeccionar la forma y el 
material con la que se ha construido. Se puede decir 
que es una zapata corrida  con toda seguridad ya que 
sustenta un muro de carga. Pero en cuanto al tamaño, 
su anchura y profundidad no se puede mas que espe-
cular; seguramente será mas ancha que el muro, bus-
cando un buen apoyo y reparto de los esfuerzos en 
el terrenos. Lamentablemente, con el material sucede 
otro tanto de lo mismo, he de suponer que seguirá la 
tónica general de la cimentación clásica que es a base 
de casquijo, mampuestos y cal; aunque claro está que, 
sabiendo que la alquería data del 1900, perfectamen-
te podría ser de hormigón armado.

Cerramientos
En cuanto a los cerramientos, tanto los de la envolven-
te como los que formas las crujías en su interior, son 
muros de mampostería. Se trata de muros de carga 
y por lo tanto estructurales. El muro de fachada prin-
cipal y posterior así como el central son los que real-
mente soportan toda la carga que a ellos transmiten 
las vigas de forjados y tejado. Estos están terminados 
en sus extremos por ladrillo cerámico macizo debido a 
la mayor uniformidad y resistencia de el material.

Escalera
La escalera que sube a la planta primera, cuyos prime-
ros escalones son mas anchos que el resto. Se trata de 
un elemento constituido por dos tramos, unidos en 
perpendicular a media altura. Por su forma se puede 
decir que esa construida a base de bóvedas tabicadas 
de ladrillo. Se comienza desde la base formando la pri-
mera rosca de ladrillo, tomada con yeso a la pared por 
su rápido fraguado. Seguidamente se continúa con las 
siguientes roscas, y la formación del pedaleado.

Forjado
El forjado de la planta primera esta constituido a base 
de vigas de madera, como elemento que soporta las 
flexiones, apoyadas perpendicularmente a los muros 
de carga sobre los que están colocadas tablillas, y so-
bre éstas, posiblemente, baldosa cerámica como ma-
terial de acabado.
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Revestimientos
En el apartado de revestimientos tenemos dos zonas 
a estudiar: la interior y la exterior. Exteriormente la al-
quería se encuentra revestida por un mortero de cal 
con bastante arena que se aprecia en ciertos descon-
chados de su superficie; sobre esta capa se encuentra 
un acabado de pintura blanca. En el interior - genera-
lizo ya que todo él esta revestido de igual manera- en-
contramos un enfoscado de cemento de reciente apli-
cación en todas las superficies verticales, sin ningún 
tipo de pintura. En cuanto a los techos simplemente 
llevan una capa de pintura blanca  en la parte inferior 
del forjado de primera planta, dejando sin pintar la 
parte inferior de la cubierta del cuerpo adosado. En 
la planta alta como recubrimiento del techo posible-
mente habría un recubrimiento de yeso sobre un so-
porte de cañizo,  podía también encontrarse también 
este soporte sin enlucir con el fin de usarlo como seca-
dero, o podía no estar con el mismo fin que antes pero 
favoreciendo una mayor ventilación.

En cuanto al revestimiento de los suelos nos encontra-
mos ante la misma situación que con el revestimiento 
interior de los muros interiores.  Encontramos una au-
sencia total de ningún material de acabado definitivo, 
solo cemento. Podemos intuir por comparación con 
otras alquerías de la misma época que estarían cubier-
tos con baldosa hidráulicas o gres tipo Nolla,  aunque 
también podría estar cubierto el pasillo central con 
cantos rodados de rio, pero es imposible, sin mas da-
tos, concretar el material. Igualmente pasa en la planta 
superior donde no tenemos acceso, pero suponemos 
que estaría recubierta de baldosa cerámica.

Carpinterías cerrajerías
Encontramos carpinterías variadas en los huecos del 
edificio. Todas se caracterizan por ser de madera, pero 
en cuanto a la forma varia según el contorno del hue-
co que las alberga.

2Estudio de la Alquería   Fase     

Cubiertas
La cubierta principal es a dos aguas. Basada en un sis-
tema de par e hilera, los pares son apoyados en la par-
te de los aleros, en vigas durmientes  embebidas en 
los muros de carga, y en la cumbrera, sobre una viga 
de madera sustentada en dos puntos intermedios si-
tuados a los tercios, por pilares de ladrillo macizo que 
parten del muro de carga interno, y en sus extremos 
en los muros de fachada. Sobre estos pares de hileras 
se encuentran las correas sobre las que se sustentan 
posiblemente tablillas o bardos para terminar con teja 
curva o árabe tomada con mortero. Los aleros se re-
matan con dos hiladas de rasillas sobre las que se en-
cuentran así mismo dos hiladas de teja.

 
La cubierta secundaria, situada en el cuerpo externo 
de la planta baja, es una cubierta a una agua. Susten-
tada por pares de madera embebidos en los muros 
de carga y sobre los que se han colocado bardos para 
sustentar el acabado de teja curva. El alero de esta cu-
bierta esta terminado imitando la cubierta principal, 
con dos hiladas de rasilla y dos hiladas de teja árabe.

Tabiquería
En cuanto a la tabiquería prácticamente nada se pue-
de decir ya que las plantas están limpias de éstos. Pero 
posiblemente estarían realizadas a base de fábrica de 
ladrillo macizo.
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En la fachada principal tenemos una gran puerta prin-
cipal situada en un hueco acabado en un arco de me-
dio punto, el cual está rematado con las jambas me-
diante una doble rosca de ladrillo cerámico; la puerta, 
de dos hojas abatibles hacia el interior, con un buen 
trabajo de cerrajería en bisagras y remaches cuya fun-
ción es más bien estética. El resto de las puertas de 
la vivienda son sencillas, también de madera, de una 
hoja abatible y sin ornamentación alguna.

Las ventanas del el cuerpo posterior de primera plan-
ta, y las situadas a la altura de la entreplanta de las fa-
chadas laterales, están situadas en huecos rectangu-
lares con dintel recto; el resto, al igual que la puerta 
principal, se encuentran en huecos con dintel acaba-
do en un arco de medio punto, rematado éste y los 
dinteles con ladrillo cerámico. Son todas igualmente 
de carpintería metálica situadas en el interior, de he-
rrajes metálicos,  adaptadas a las distintas medidas de 
los huecos; abatibles hacia el interior, cuentan con una 
contraventana de madera en su parte exterior. Cabe 
reseñar el tapiado de los huecos más pequeños situa-
dos en la última altura,  huecos que posiblemente es-
tarían destinados a favorecer una buena ventilación.

La cerrajería que encontramos en las ventanas  cambia 
prácticamente de una ventana a otra, siendo en algu-
nas ventanas una reja recta embebida en el marco de 
la ventana, otras en las jambas del  hueco , y en otros 
casos las encontramos situadas en la parte exterior to-
mado forma de semicírculo. 

Instalaciones
Las instalaciones son muy limitadas actualmente. Se 
basan en fregadero situado en la cocina, al que da ser-
vicio un grifo únicamente con agua fría y junto a este 
una bomba  manual que supongo extrae agua de un 
pozo.. Un váter en un pequeño cuarto y dos pilas ane-
xas a este, completan en el cuerpo anexo; la fontanería  
vierte las aguas negras a un canal que desemboca en 
la acequia. En este cuerpo y enfrentado a el otro cuar-
to se encuentra otro pequeño habitáculo cuyo interior 
no puede ser visto desde el exterior y es de suponer 
que será una ducha.
 

En cuanto a la instalación eléctrica se limita una senci-
lla instalación para iluminar las estancias, y un enchufe 
en el extremo opuesto del aseo del cuerpo de nueva 
construcción.



22

2Estudio de la Alquería   Fase     

Toma de datos 
Recordemos la imposibilidad de encontrar o acceder a 
mayor información que la que el catastro facilita sobre 
la alquería a tratar. Por tanto la recogida de datos fue 
totalmente manual, tomando fotografías, realizando 

Reportaje fotográfico

croquis y midiendo a mano todas las dimensiones. A 
continuación se muestran las fotografías,  plantas y al-
zados que de esta toma se desprenden.

Documentación gráfica
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Planos de la alqueria actualmente:
Alzados

Alzado sur

Alzado norte

Alzado este

Alzado oeste
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Planos de la alqueria teorica en origen:
Alzados

Alzado sur 

Alzado norte



Martinez de la Parte, Xabier Tutor Vicente Olcina

29

Alzado este

Alzado oeste
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Como respuesta a el cambio de uso de la alquería sur-
gieron varias ideas posibles. Las analizare brevemente 
algunas de ellas con sus ventajas e  inconvenientes 
hasta llegar a la propuesta finalmente realizada.

Para empezar, al tratarse de una vivienda propiedad 
de una familia pudiente, pensé en transformarla en vi-
vienda de verano o fin de semana. Este cambio sería, 
creo, la primera repuesta evidentr a la propuesta. Sin 
embargo creí que necesitaba algún aliciente mas.

Otra de las ideas que me planteé por ser proposición 
de un buen amigo, era la transformación en un res-
taurante de alta cocina. Indudablemente el entorno 
es más que adecuado. Al encontrarnos rodeados de 
huerta se podría ver desde el origen del producto, pa-
sando por su transformación en los fogones hasta la 
final degustación del mismo. El problema de esta pro-
puesta es el acceso y el aparcamiento. Es lógico usar 
el terreno colindante a la casa como terraza donde 
comer, y esto daría lugar a la utilización de la huerta 
circundante como  lugar de aparcamiento. Esto no 
nos pareció conveniente. Un lugar donde se daría a 
conocer una excelente cocina, basada en productos 
de tanta calidad como el que se produce en la huerta 
valenciana, no podía apoyarse en la destrucción de su 
origen, la propia huerta. Sería demasiado cínico y ab-
solutamente inapropiado.

La última idea que expongo es la que  se desarrolla en 
este trabajo: una vivienda taller para un artista. Esta 
propuesta aunaba la función de vivienda así como un 
extra artístico por lo inspirador del entorno que le da 
un carácter especial. Normalmente los artistas no se 
centran en una única rama del arte, suelen ser bastan-
te polifacéticos por lo que el espacio es fundamental. 
Así que finalmente pensé en un artista principalmente 
pintor, para el que los espacios abiertos, tranquilos y 
con mucha luz son de gran ayuda.

De esta propuesta derivó la identidad que actualmen-
te a tomado la alquería: ARTqueria.

Anteriormente he explicado el origen de las alquerías 
así como su distintas funciones y distribuciones. El 
presente cambio a realizar se desprende de la nece-
sidad de prever las variables actividades y usos del es-
pacio, inherentes a los cambios en la forma de vida de 
un artista, así como a las distintas necesidades propias 
del mismo. 

Para empezar, el artista necesita una zona de expo-
sición y  un taller amplio para desempeñar cómoda-
mente su labor. Este ha de disponer de una suficiente 
iluminación natural, debido a la distinta percepción de 
los colores con baja iluminación, o con los tonos  arti-
ficiales de algunas luminarias. 

Evidentemente ha de disponer de todo lo necesario 
en cualquier vivienda como son la cocina, baños, aseo 
y dormitorios. 

Como artista es importante documentarse bien con 
un archivo informático o escrito, por lo que será nece-
sario un espacio destinado a biblioteca, con su área de 
lectura. Una pequeña zona de despacho donde poder 
navegar por internet atendiendo a el mayor espacio 
que cada vez ocupan las nuevas tecnologías en nues-
tras vidas.

Deseable es también una zona de esparcimiento en la 
que poder estar a el aire libre pero manteniendo una 
intimidad, por lo que he estudiado la incorporación de 
una terraza.

Estudio de viabilidad Necesidades y cambios propuestos
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Planimetría y memorias descriptivas
Alzados

Alzado sur

Alzado norte

Alzado este

Alzado oeste
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En esta planta se puede apreciar como la configura-
ción estructural del edificio en 3 crujías marca el ritmo 
en la distribución de los espacios. Al entrar en la vi-
vienda por la puerta principal nos encontramos como 
elemento comunicador entre las distintas estancias, el 
pasillo que marca un eje central a lo largo de la vivien-
da.

En la primera crujía encontramos, a doble altura, la 
zona de exposiciones donde el artista muestra su 
obra. En esta estancia hallamos los dos primeros cam-
bios realizados con respecto a la vivienda original. La 

3Transformación y cambio de uso   Fase     

Porche Cocina

Zona exposición Comedor

Elementos de comunicacion

Aseo

Zona de trabajo

Planta baja

primera y ya mencionada es la eliminación del forjado 
de la planta primera. La segunda es la escalera, ante-
riormente situada en la segunda crujía, se transada a 
esta primera buscando potenciar la sensación de es-
pacio vertical y liberando la segunda crujía para otras 
estancias.

En la segunda crujía se encuentra la zona de cocina 
en la parte derecha y, enfrentada a ella, en la parte iz-
quierda el comedor. Continuando, en la tercera crujía 
se encuentra el taller. 



Martinez de la Parte, Xabier Tutor Vicente Olcina

39

Planta baja
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En esta planta reducida a la mitad por la ya citada do-
ble altura de la zona de exposiciones,  se encuentra 
la zona de dormitorios. A este nivel accedemos por la 
parte derecha encontrándonos en un pasillo transver-
sal, que nos guía por la habitación de invitados y la ha-

Zona de exposicion Dormitorio

EElementos de comunicacion Baño - aseo

Planta primera

bitación principal. Llegando en el lado opuesto y mar-
cando una simetría, junto con los pilares y las puertas 
de acceso a dormitorios, a la escalera que nos subirá a 
la planta segunda.

3Transformación y cambio de uso   Fase     
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Planta primera
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Desembarcando de la escalera nos situamos en la pri-
mera crujía de nuevo la zona de biblioteca y lectura. 
Situada en el extremo derecho de esta la zona de des-
pacho.

Otro de los grandes cambios tanto estructurales como 
funcionales se encuentra en la segunda crujía de esta 

Biblioteca - despacho Terraza

Elementos de comuniación Jardín

Planta segunda

planta. En la segunda crujía de esta planta se halla la 
terraza. Conseguida suprimiendo parte del tejado se 
accede a ella por una gran puerta de vidrio en el eje 
central de la vivienda. Se logra un gran espacio dividido 
en dos zonas con un jardín perimetral. En el extremo iz-
quierdo se encuentra un espacio destinado al paellero,  
y en la derecha encontramos una zona de relax.

3Transformación y cambio de uso   Fase     
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Planta segunda
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Zona de exposición
La zona de exposición está pensada como un gran es-
pacio a doble altura donde poder mostrar la obra del 
artista. Esta zona esta a su vez dividida en dos áreas. 
Por el pasillo asi como por las vigas que encima de 
este se hallan preservadas del forjado superior. Las 
vigas han perdido su función estructural, pero recuer-
dan los orígenes de la estancia  y marcan las alturas de 
la misma. 

El lado derecho está pensado para situar obras pictóri-
cas en sus paramentos así como escultóricas en su eje 
central . Tenemos las escaleras que nos llevan a la plan-
ta segunda pero que hacen de plataforma de observa-
ción de las esculturas, dinamizándolas y adquiriendo 
nuevos puntos de vista para el observador.

El lado izquierdo está pensado para la exposición igual-
mente de esculturas en su eje central, pero sobre todo 
para obras pictóricas de gran formato. Encontramos en 
paramentos de muy grandes dimensiones donde el ar-
tista pueda mostrar sus obras sin limitaciones.

Cocina y comedor
La zona de  cocina se ha planteado como un espacio 
abierto e interactivo. Tiene fácil acceso a el exterior 
por la puerta lateral lo que también facilita la conexión 
con el jardín. Esta dispone de una isla central y de una 
barra que da a el pasillo para que mientras el anfitrión 
este cocinando se le pueda acompañar , o como zona 
donde poder picar algo sin la sobriedad de un come-
dor. Enfrentado a la cocina se encuentra el comedor 
con una amplia mesa rectangular y abundante ilumi-
nación natural de las dos ventanas que dan a el exte-
rior, algo que se agradece a la hora de comer.

Planta baja

Espacio de trabajo
La zona de trabajo se ha planteado como una área 
abierta y dinámica. Tiene fácil acceso desde el exterior 
por el gran portón instalado en el eje central de la fa-
chada posterior. Se ha conseguido aumentar la luz na-
tural de orientación norte, mas uniforme y agradable 
que la luz directa, con la apertura de dos lucernarios. 
Simétricos al lucernario que previamente se encontra-
ba y de idénticas dimensiones y forma, se consigue 
de esta manera la apertura al exterior del espacio in-
terior. En el extremo derecho tenemos un pequeño 
aseo para las necesidades básicas, así como una pila 
exterior para la limpieza de los útiles de trabajo. En el 
otro extremo, pese a no ser la función de esta zona, se 
ha albergado el cuarto de calderas que dará servicio al 
suelo radiante de la vivienda, así como el agua caliente 
sanitaria.

3Transformación y cambio de uso   Fase     
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Planta baja
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Dormitorio de invitados
Al dormitorio de invitados se ha buscado darle fun-
cionalidad y privacidad. Cuenta con una cama de ma-
trimonio con sus respectivas mesillas a cada lado, así 
como con un armario para guardar los enseres de la 
persona que se aloje. Dispone también de una butaca 
donde descansar y observar el exterior. Para el aseo 
personal dispone de un baño con lavabo, váter y du-
cha privados para no molestar ni ser molestado.

Planta primera

Dormitorio principal
El dormitorio principal es de dimensiones superiores, 
como es lógico, al de invitados. Dispone de una amplia 
cama de matrimonio con sus respectivos mesitas de 
noche a ambos lados, un gran armario vestidor y una 
amplia cómoda enfrentada a la cama.  El baño com-
pleto con ventana a el exterior consta de dos aseos así 
como baño, bidet y bañera.
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Planta primera
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Biblioteca y despacho
Esta estancia esta pensada como una amplia zona de 
estudio que recibe luz indirecta de la terraza y donde 
el propietario disfrute de tranquilidad para ilustrarse. 
Al desembarcar de la escalera que sube a esta planta 
encontramos, en el lado opuesto, una de las ventana 
que flanquea la mesa del despacho dando mayor sen-
sación de amplitud.  La biblioteca cuenta con amplias 
baldas y armarios bajos para el archivo personal del 
artista. Una zona de lectura completa la estancia cen-
tral con un sofá y una amplia butaca donde disfrutar 
de los libros. 
 

Planta segunda

Terraza  
El mayor cambio concebido a nivel espacial, es la te-
rraza situada en la segunda crujía de la ultima planta. 
Pensada como un espacio abierto a el exterior pero 
buscando no perder la intimidad. Al no poder ser visto 
desde el nivel del suelo, es un espacio que sorprende 
al no ser esperado. Como elemento repetitivo que da 
idea de conjunto se han conservado las vigas centra-
les de la cubierta que, al igual que en la zona de expo-
sición, divide el espacio en dos. A un lado tenemos el 
área para el paellero y una mesa para varios comensa-
les. En el lado opuesto, el derecho, tenemos una zona 
de relax donde poder tumbarse y descansar. Todo el 
conjunto esta rodeado por un jardín perimetral que 
introduce la vegetación en el interior de la vivienda 
dando calidez al conjunto.
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Planta segunda
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Se han seleccionado la serie de secciones más representativas de el edificio con el fin de entender espacialmen-
te el conjunto.

Secciones
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Sección volumétrica
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A nivel estructural las diferencias entre la alquería en 
origen y la actual ARTqueria son sustanciales pero ni 
mucho menos traumáticas. En ningún caso se tocan 
los muros de carga ni los pilares que soportan la es-
tructura.

Estructura y sus modificaciones

Las modificaciones se limitan a la supresión de el for-
jado de la primera crujía de la primera planta. El hueco 
dejado por la escalera se completa con las vigas reti-
radas de la primera crujía. El segundo cambio esta en 

Plantabaja
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la cubierta donde también se ha suprimido parte de 
ésta, abriendo el hueco que permite que entre la luz 
a el interior de la terraza. Aprovechando estos cam-

bios se instalará la calefacción por suelo radiante y el 
aislamiento en las cubiertas, detalladas en siguientes 
apartados.

Panta primera

0 1 2 3 4 5
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Estructura y sus modificaciones

Planta primera
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0 1 2 3 4 5

Panta cubierta Escala 1:100
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3Transformación y cambio de uso   Fase     

L E Y E N D A   D E T A L L E S
C  U  M  B  R  E  R  A

D.1

1. - TEJA CERAMICA CURVA

2. - MORETERO 1:6

3. - IMPERMEABILIZANTE

4. - AISLAMIENTO DE CORCHO 10 cm

5. - BARDO CERAMICO

6. - CORREA DE MADERA

7. - TEJA CERAMICA CUVA EN DIRECCION DE VIENTO PREDOMINANTE

8. - VIGUETA DE MADERA

1 2 3 4 5 7

9

10

6 8

9. - VIGA DE MADERA

10. - PILAR DE LADRILLO CERAMICO MACIZO

  1 TEJA CERAMICA CURVA

  2 MORETERO 1:6 

  3 IMPERMEABILIZANTE 

  4 AISLAMIENTO DE CORCHO 10 cm 

  5 BARDO CERAMICO

  6 CORREA DE MADERA 

  7 TEJA CERAMICA CUVA EN DIRECCION DE VIENTO PREDOMINANTE 

  8 VIGUETA DE MADERA 

  9 VIGA DE MADERA 

10 PILAR DE LADRILLO CERAMICO MACIZO

A continuación se exponen seis detalles constructivos 
que definen todos los puntos singulares del edificio 
en donde se va a intervenir. Se detallan los encuentros 
entre muros y forjados mostrando la secuencia cons-
tructiva de el nuevo forjado con la instalación de suelo 

Detalles constructivos de elementos singulares

radiante. En las cubiertas se encuentra descrita la nue-
va composición caracterizada principalmente por la 
introducción de aislamiento de corcho para mejorar el 
aislamiento térmico.

Escala 1:20
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L E Y E N D A   D E T A L L E S
A  L  E  R  O

D.2

876542

9

31

10

11

1. - TEJA CERAMICA CURVA

2. - MORETERO 1:6

3. - IMPERMEABILIZANTE

4. - AISLAMIENTO DE CORCHO 10 cm

5. - BARDO CERAMICO

6. - CORREA DE MADERA

7. - VIGUETA DE MADERA

8. - RASILLA

9. - ENLUCIDO DE CAL AEREA

10. - GUARNECIDO DE CAL AEREA

11. - MURO DE MAMPOSTERIA

 1 RASILLA

2 VIGUETA DE MADERA

3 CORREA DE MADERA

4 BARDO CERAMICO

5 AISLAMIENTO DE CORCHO 10 cm

6 IMPERMEABILIZANTE

7 MORETERO 1:6

8 TEJA CERAMICA CURVA

9 ENLUCIDO DE CAL AEREA

10 GUARNECIDO DE CAL AEREA

11 MURO DE MAMPOSTERIA

Escala 1:20
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3Transformación y cambio de uso   Fase     

13. - PIEZA METALICA DE SUJECCIÓN DE IMPERMEAILIZANTE

14. - LAMINA IMPERMEABILIZANTE

15. - PAR - VIGA DE MADERA

16. - CORREA

17. - AISLAMIENTO DE CORCHO 8 cm

18. - BARDO CERAMICO

19. - MORTERO 1:6

E  N  U  E  T  R  O    F  O  R  J  A  D  O  -  M  U  R  O

L E Y E N D A   D E T A L L E S D.3

1. - VIGA DE MADERA

2. - TABLILLA DE MADERA

3. - LAMINA IMPERMEABILIZANTE

4. - AISLANTE TERMICO

5. - RASTREL DE MADERA

6. - MORTERO

7. - MORTERO DE AGARRE

20. - TEJA CERAMICA CURVA

21. - ASIENTO DE CAL AEREA

8. - TUBERIA DE POLIETILENO DE SUELO RADIANTE

9. - PAVIMENTO DE MADERA

10. - ENLUCIDO DE CAL AEREA BLANCA

11. - GUARNECIDO DE CAL

12. - MURO DE CARGA DE MAMPOSTERIA

1 2 3 5 84 6 97

15 16 17 1918 20

10

11

12

13

14

21

  1 VIGA DE MADERA

2 TABLILLA DE MADERA

3 LAMINA IMPERMEABILIZANTE

4 AISLANTE TERMICO

5 RASTREL DE MADERA

6 MORTERO

7 MORTERO DE AGARRE

8 TUBERIA DE POLIETILENO DE SUELO RADIANTE

9 PAVIMENTO DE MADERA

10  ENLUCIDO DE CAL AEREA BLANCA

11  GUARNECIDO DE CAL

12  MURO DE CARGA DE MAMPOSTERIA

13  PIEZA METALICA DE SUJECCIÓN DE IMPERMEAILIZANTE

14  LAMINA IMPERMEABILIZANTE

15  PAR - VIGA DE MADERA

16  CORREA

17  AISLAMIENTO DE CORCHO 8 cm

18  BARDO CERAMICO

19  MORTERO 1:6

20  TEJA CERAMICA CURVA

21  ASIENTO DE CAL AEREA

Escala 1:20



Martinez de la Parte, Xabier Tutor Vicente Olcina

67

A  L  E  R  O    S  E  C  U  N  D  A  R  I  O

L E Y E N D A   D E T A L L E S D.4
1 2 3 4 5 76 108

12

13

14

9 11

1. - TEJA CERAMICA CURVA

2. - MORETERO 1:6

3. - IMPERMEABILIZANTE

4. - AISLAMIENTO DE CORCHO 10 cm

5. - BARDO CERAMICO

6. - RASILLA

7. - VIGUETA DE MADERA

8. - RASILLA

9. - PLAQUETA METALICA ANCLADA MEDIANTE PERNOS

10. - RASILLA

11. - VIGUETA DE MADERA - PERGOLA

14. - MURO DE CARGA DE LADRILLO CERAMICO

12. - ENLUCIDO DE CAL AEREA BLANCA

13. - GUARNECIDO DE CAL 1 TEJA CERAMICA CURVA

2 MORETERO 1:6

3 IMPERMEABILIZANTE

4 AISLAMIENTO DE CORCHO 10 cm

5 BARDO CERAMICO

6 RASILLA

7 VIGUETA DE MADERA

8 RASILLA

9 PLAQUETA METALICA ANCLADA MEDIANTE PERNOS

10 RASILLA

11 VIGUETA DE MADERA - PERGOLA

14 MURO DE CARGA DE LADRILLO CERAMICO

12 ENLUCIDO DE CAL AEREA BLANCA

13 GUARNECIDO DE CAL

Escala 1:20
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3Transformación y cambio de uso   Fase     

14. - VIERTEAGUAS

15. - LAMINA IMPERMEABILIZANTE - BARRERA DE VAPOR

16. - HORMIGON ALIGERADO EN FORMACION DE PENDIENTE

17. - LAMINA PROTECTORA

18. - IMPERMEABILIZANTE

19. - LAMINA PROTECTORA

20. - PIES DE APOYO DE PAVIMENTO

21. - RASTEL

22. - PAVIMENTO DE MADERA

F  O  R  J  A  D  O    I  N  T  E  R  I  O  R  -  E  X  T  E  R  I  O  R

L E Y E N D A   D E T A L L E S

D.51. - VIGA DE MADERA

2. - TABLILLA DE MADERA

3. - LAMINA IMPERMEABILIZANTE

4. - AISLANTE TERMICO

5. - RASTREL DE MADERA

6. - MORTERO

8. - TUBERIA DE POLIETILENO DE SUELO RADIANTE

9. - MORTERO DE AGARRE

10. - PAVIMENTO DE MADERA

1 2 3 5 94 6 108

12

13

11

14

15 16 17 19 2218 20 21

11. - CARPINTERIA DE 2 HOJAS CORREDERA DE DOBLE VIDRIO

13. - PILAR DE LADRILLO CERAMICO MACIZO

12. - VIGA DE MADERA

7

7. - RELLENO DE ARLITA

1 VIGA DE MADERA 

2 TABLILLA DE MADERA

3 LAMINA IMPERMEABILIZANTE

4 AISLANTE TERMICO

5 RASTREL DE MADERA

6 MORTERO

7 RELLENO DE ARLITA

8 TUBERIA DE POLIETILENO DE SUELO RADIANTE

9 MORTERO DE AGARRE

10 PAVIMENTO DE MADERA

11 CARPINTERIA DE 2 HOJAS CORREDERA DE DOBLE VIDRIO

12 VIGA DE MADERA

13 PILAR DE LADRILLO CERAMICO MACIZO

14 VIERTEAGUAS

15 LAMINA IMPERMEABILIZANTE - BARRERA DE VAPOR

16 HORMIGON ALIGERADO EN FORMACION DE PENDIENTE

17 LAMINA PROTECTORA

18 IMPERMEABILIZANTE

19 LAMINA PROTECTORA

20 PIES DE APOYO DE PAVIMENTO

21 RASTEL

22 PAVIMENTO DE MADERA

Escala 1:20
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L E Y E N D A   D E T A L L E S
E N  C  U  E  N  T  R  O    M  U  R  O  -  J  A  R  D  I  N  E  R  A

D.6

1 2 3 5 94 6 1087

1. - VIGA DE MADERA

2. - TABLILLA DE MADERA

3. - LAMINA IMPERMEABILIZANTE - BARRERA DE VAPOR

4. - RASTREL DE MADERA

5. - AISLANTE TERMICO

6. - HORMIGON ALIGERADO EN FORMACIÓN DE PENDIENTES

8. - LAMINA IMPERMEABILIZANTE

9. - LAMINA PROTECTORA

10. - MOTERO 1:6

11. - RASTREL

7. - LAMINA PROTECTORA

12 1311 15 1614

18

19

22

23

24

20 21

17

11. - PAVIMENTO DE MADERA

14. - LADRILLO CERAMICO PERFORADO EN PRIMERA HILERA

15. - GRAVA

16. - TIERRA - SUSTRATO

17. - LAMINA ANTIRAICES

18. - PIEZA METALICA DE SUJECCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE

19. - LAMINA IMPERMEABILIZANTE

20. - TIRANTE

21. - FALSO TECHO - YESO

22. - ENLUCIDO DE CAL AEREA BLANCA

13. - PIES DE APOYO DE PAVIMENTO

22. - MURO DE CARGA DE MAMPOSTERIA

21. - GUARNECIDO DE CAL

  1 VIGA DE MADERA

2 TABLILLA DE MADERA

3 LAMINA IMPERMEABILIZANTE - BARRERA DE VAPOR

4 RASTREL DE MADERA

5 AISLANTE TERMICO

6 HORMIGON ALIGERADO EN FORMACIÓN DE PENDIENTES

7 LAMINA PROTECTORA

8 LAMINA IMPERMEABILIZANTE

9 LAMINA PROTECTORA

10 MOTERO 1:6

11 RASTREL

12 PAVIMENTO DE MADERA

14 LADRILLO CERAMICO PERFORADO EN PRIMERA HILERA

15 GRAVA

16 TIERRA - SUSTRATO

17 LAMINA ANTIRAICES

18 PIEZA METALICA DE SUJECCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE

19 LAMINA IMPERMEABILIZANTE

20 TIRANTE

21 FALSO TECHO - YESO

22 ENLUCIDO DE CAL AEREA BLANCA

13 PIES DE APOYO DE PAVIMENTO

22 MURO DE CARGA DE MAMPOSTERIA

21 GUARNECIDO DE CAL

Escala 1:20
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Electricidad y telecomunicaciones
La instalación eléctrica se realizará de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus ins-
trucciones complementarias (Real Decreto 842/2002, 
de 2 de agosto; BOE 18 de septiembre de 2002).

En las vivienda la electrificación interior será elevada, 
lo que implica una previsión de 9.200 W. (ITC-BT-10). 
El cuadro de distribución para alojar los dispositivos 
de mando y protección serán los que fija el apdo. 2 de 
la ITC BT 025. Los circuitos independientes serán los 
correspondientes a electrificación básica (C1 ilumi-
nación, C2 tomas de corriente y frigorífico, C3 cocina 
y horno, C4 lavadora, lavavajillas y termo y C5 tomas 
de corriente de baños y auxiliares de cocina), más los 
adicionales que correspondan a la electrificación ele-
vada prevista (C6 adicional puntos de luz, C7 adicional 
tomas de corriente, C8 previsión calefacción eléctrica, 
y C9 previsión de aire acondicionado), más aquellos 
otros en su caso de los relacionados en el apdo. 2.3. 
ITC BT 025.

Se realizará la debida conexión y puesta a tierra de 
toda la instalación, de acuerdo con la ITC-BT-18 y con 
la norma tecnológica NTE-IEP. Se respetarán los volú-
menes de protección en cuartos de baño establecidos 
en la ITC-BT-27.

La distribución de los distintos elementos de la insta-
lación se hará siguiendo la planimetría a continuación 
mostrada. Los mecanismos serán de calidad reconoci-
da, respetándose los volúmenes de protección y pro-
hibición.

Los distintos servicios de telecomunicación se distri-
buyen a través de tres redes: 
- Radiodifusión sonora y televisión, procedentes de 
emisiones terrenales y de satélite (RTV)
- Telefonía básica y Red digital de servicios integrados 
(TB + RDSI)
- Telecomunicaciones por cable y servicio de acceso 
fijo inalámbrico (TLCA + SAFI).

El diseño y realización de las mismas corresponde al 
operador del servicio o a la propiedad, según casos, tal 
y como establece el Reglamento. Existirá además una 
instalación de interfonía para conectar la vivienda con 
el exterior del edificio.

Instalaciones

3Transformación y cambio de uso   Fase     

 19 x 0,202 = 3,840 m

1 2 3 4 5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

L

0 1 2 3 4 5

PUNTO DE LUZ EN TECHO 100W.

APLIQUE EN PARED 100W.

TOMA CORRIENTE 10/16A, CON T.T

TOMA CORRIENTE 25A, CON T.T., COCINA/HORNO.

INTERRUPTOR UNIPOLAR.

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN. NTE-IEB-42.

CONMUTADOR.

PULSADOR PARA TIMBRE. NTE-IEB-46.

ZUMBADOR ACUSTICO. NTE-IEB-47.

PULSADOR PARA LUZ DE ESCALERA CON LED Y PREAVISO DE APAGADO. NTE-IEB-46.

L E Y E N D A   S I M B O L O S
E L E C T R I C I D A D

LUMINARIA EN PARED 100W PARA EXTERIORES. IP-41 Clase 1.

CONMUTADOR DE CRUCE.

LUMINARIA ESTANCA TIPO HUBLOT DE 100w.

LUMINARIA, 2TF 60 W. IP-65 CLASE 1

TOMA CORRIENTE 16A, CON T.T., LAVADORA, LAVAVAJILLAS, CALENTADOR.

TOMA CORRIENTE CON T.T. PARA OTRAS APLICACIONES

B.T.

PUNTO DE LUZ PERMANENTE EN ZAGUAN

HORNO ELECTRICO

TERMO ELECTRICO 100 L. 1500w

EL
EC

.
TE

RM
O

A.Z

A.Z

P.2P.1

B.1

B.2

B.1

B.2

B.1

B.1

LAVADORA
H.2

H.2

H.1

H.1

H.1

H.1

H.1

H.2

P.2 P.2

P.2P.2

P.2 P.2

P.2P.2

P.3 P.3

P.3P.3

P.3

P.3P.3

C.3 C.3

C.2

C.1 C.1

C.1C.1
H.2

C.3 C.2 C.1

C.1 C.1

P.4 P.4

P.4 P.4

P.4 P.4

P.4 P.4

C.2

C.2

E.2

E.2E.2

G.1 E.1

E.1

P.4 P.4

P.4 P.4

TERMINAL DOBLE DE ACCESO A TB + RDSI BASICO

TERMINAL ACCESO RTV (TERRESTRE + SATÉLITE)

REGISTRO DE TOMA TLCA + SAFI

INTERFONO DE COMUNICACIÓN CON EL EXTERIOR.

T

CE

L E Y E N D A   S I M B O L O S
T E L E C O M U N I C A C I O N E S

T.C.

ARMARIO MODULAR DE TELECOMUNICACIONESRITM

H.2

T

T

C.5

CE PAU E.1

E.1E.1

E.1

G.1

P.2P.1 P.3

P.3

CALENTADOR
LAVAVAJILLAS

P.1 P.1 P.1

P.4

P.4 P.4

E.1E.2

E.1E.2
E.2

P.4

P.4

P.1P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1

T
C.5 C.5 C.5 C.5
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 19 x 0,202 = 3,840 m

1 2 3 4 5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

L

0 1 2 3 4 5

PUNTO DE LUZ EN TECHO 100W.

APLIQUE EN PARED 100W.

TOMA CORRIENTE 10/16A, CON T.T

TOMA CORRIENTE 25A, CON T.T., COCINA/HORNO.

INTERRUPTOR UNIPOLAR.

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN. NTE-IEB-42.

CONMUTADOR.

PULSADOR PARA TIMBRE. NTE-IEB-46.

ZUMBADOR ACUSTICO. NTE-IEB-47.

PULSADOR PARA LUZ DE ESCALERA CON LED Y PREAVISO DE APAGADO. NTE-IEB-46.

L E Y E N D A   S I M B O L O S
E L E C T R I C I D A D

LUMINARIA EN PARED 100W PARA EXTERIORES. IP-41 Clase 1.

CONMUTADOR DE CRUCE.

LUMINARIA ESTANCA TIPO HUBLOT DE 100w.

LUMINARIA, 2TF 60 W. IP-65 CLASE 1

TOMA CORRIENTE 16A, CON T.T., LAVADORA, LAVAVAJILLAS, CALENTADOR.

TOMA CORRIENTE CON T.T. PARA OTRAS APLICACIONES

B.T.

PUNTO DE LUZ PERMANENTE EN ZAGUAN

HORNO ELECTRICO

TERMO ELECTRICO 100 L. 1500w

EL
EC

.
TE

RM
O

A.Z

A.Z

P.2P.1

B.1

B.2

B.1

B.2

B.1

B.1

LAVADORA
H.2

H.2

H.1

H.1

H.1

H.1

H.1

H.2

P.2 P.2

P.2P.2

P.2 P.2

P.2P.2

P.3 P.3

P.3P.3

P.3

P.3P.3

C.3 C.3

C.2

C.1 C.1

C.1C.1
H.2

C.3 C.2 C.1

C.1 C.1

P.4 P.4

P.4 P.4

P.4 P.4

P.4 P.4

C.2

C.2

E.2

E.2E.2

G.1 E.1

E.1

P.4 P.4

P.4 P.4

TERMINAL DOBLE DE ACCESO A TB + RDSI BASICO

TERMINAL ACCESO RTV (TERRESTRE + SATÉLITE)

REGISTRO DE TOMA TLCA + SAFI

INTERFONO DE COMUNICACIÓN CON EL EXTERIOR.

T

CE

L E Y E N D A   S I M B O L O S
T E L E C O M U N I C A C I O N E S

T.C.

ARMARIO MODULAR DE TELECOMUNICACIONESRITM

H.2

T

T

C.5

CE PAU E.1

E.1E.1

E.1

G.1

P.2P.1 P.3

P.3

CALENTADOR
LAVAVAJILLAS

P.1 P.1 P.1

P.4

P.4 P.4

E.1E.2

E.1E.2
E.2

P.4

P.4

P.1P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1 P.1

T
C.5 C.5 C.5 C.5

PantaBaja Escala 1:100
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3Transformación y cambio de uso   Fase     

 19 x 0,202 = 3,840 m

1 2 3 4 5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

 1
6 

x 
0,

17
8 

= 
2,

84
0 

m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14 15 16

0 1 2 3 4 5

17%

PUNTO DE LUZ EN TECHO 100W.

APLIQUE EN PARED 100W.

TOMA CORRIENTE 10/16A, CON T.T

TOMA CORRIENTE 25A, CON T.T., COCINA/HORNO.

INTERRUPTOR UNIPOLAR.

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN. NTE-IEB-42.

CONMUTADOR.

PULSADOR PARA TIMBRE. NTE-IEB-46.

ZUMBADOR ACUSTICO. NTE-IEB-47.

PULSADOR PARA LUZ DE ESCALERA CON LED Y PREAVISO DE APAGADO. NTE-IEB-46.

L E Y E N D A   S I M B O L O S
E L E C T R I C I D A D

LUMINARIA EN PARED 100W PARA EXTERIORES. IP-41 Clase 1.

CONMUTADOR DE CRUCE.

LUMINARIA ESTANCA TIPO HUBLOT DE 100w.

LUMINARIA, 2TF 60 W. IP-65 CLASE 1

TOMA CORRIENTE 16A, CON T.T., LAVADORA, LAVAVAJILLAS, CALENTADOR.

TOMA CORRIENTE CON T.T. PARA OTRAS APLICACIONES

B.T.

PUNTO DE LUZ PERMANENTE EN ZAGUAN

HORNO ELECTRICO

TERMO ELECTRICO 100 L. 1500w

EL
EC

.
TE

RM
O

PUNTO DE ACCESO DE USUARIO CON TOMA DE CORRIENTE.

TERMINAL DOBLE DE ACCESO A TB + RDSI BASICO

TERMINAL ACCESO RTV (TERRESTRE + SATÉLITE)

REGISTRO DE TOMA TLCA + SAFI

INTERFONO DE COMUNICACIÓN CON EL EXTERIOR.

T

PAU

CE

L E Y E N D A   S I M B O L O S
T E L E C O M U N I C A C I O N E S

T.C.

ARMARIO MODULAR DE TELECOMUNICACIONESRITM

COMANDO INDEPENDIENTE CANCELA Y ZAGUÁN

T T

E.1

P.1

H.2H.1
B.1

B.2

H.2

E.2

E.1

E.1

P.1P.1P.1 P.1P.1P.1P.1P.1

E.2 E.2

E.2 E.1

H.1

H.1

H.1

H.1

H.1

H.1

H.1

H.1H.1

H.1

H.1 H.1

H.1
H.2

H.2

H.2

B.1

B.1

B.1

B.1

B.2

B.2B.2

B.2

B.2
TERMO

Panta primera Escala 1:100
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 1
6 

x 
0,

17
8 

= 
2,

84
0 

m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14 15 16

0 1 2 3 4 5

17%17%

PUNTO DE LUZ EN TECHO 100W.

APLIQUE EN PARED 100W.

TOMA CORRIENTE 10/16A, CON T.T

TOMA CORRIENTE 25A, CON T.T., COCINA/HORNO.

INTERRUPTOR UNIPOLAR.

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN. NTE-IEB-42.

CONMUTADOR.

PULSADOR PARA TIMBRE. NTE-IEB-46.

ZUMBADOR ACUSTICO. NTE-IEB-47.

PULSADOR PARA LUZ DE ESCALERA CON LED Y PREAVISO DE APAGADO. NTE-IEB-46.

L E Y E N D A   S I M B O L O S
E L E C T R I C I D A D

LUMINARIA EN PARED 100W PARA EXTERIORES. IP-41 Clase 1.

CONMUTADOR DE CRUCE.

LUMINARIA ESTANCA TIPO HUBLOT DE 100w.

LUMINARIA, 2TF 60 W. IP-65 CLASE 1

TOMA CORRIENTE 16A, CON T.T., LAVADORA, LAVAVAJILLAS, CALENTADOR.

TOMA CORRIENTE CON T.T. PARA OTRAS APLICACIONES

B.T.

PUNTO DE LUZ PERMANENTE EN ZAGUAN

HORNO ELECTRICO

TERMO ELECTRICO 100 L. 1500w

EL
EC

.
TE

RM
O

PUNTO DE ACCESO DE USUARIO CON TOMA DE CORRIENTE.

TERMINAL DOBLE DE ACCESO A TB + RDSI BASICO

TERMINAL ACCESO RTV (TERRESTRE + SATÉLITE)

REGISTRO DE TOMA TLCA + SAFI

INTERFONO DE COMUNICACIÓN CON EL EXTERIOR.

T

PAU

CE

L E Y E N D A   S I M B O L O S
T E L E C O M U N I C A C I O N E S

T.C.
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Panta segunda Escala 1:100
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Fontanería y saneamiento
La instalación de fontanería se realizará de acuerdo 
con el Código Técnico de la Edificación, documento 
Básico HS-4, “Suministro de Agua”, CTE-DB-HS-4 (Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo; BOE 28 de marzo 
de 2006; y sus modificaciones posteriores).

La instalación se compondrá de:
Acometida, compuesta por llave de toma, tubo de 
acometida contador con llave de corte antes y des-
pués del mismo y llave de corte en el exterior de la 
propiedad.
La instalación interior, dispondrá llave de paso situada 
en el interior de la vivienda, derivaciones particulares, 
ramales de enlace y puntos de consumo.
En la vivienda existirán dos redes, una de agua fría y 
otra de agua caliente que darán servicio a los distintos 
aparatos de la vivienda.

La red de agua fría y A.C.S. se realizará con tuberías de 
polietileno reticulado, tanto en montantes como en 
red horizontal de distribución interior, debidamente 
aisladas con coquillas para garantizar la no condensa-
ción y ruido.
Para la ventilación de las bajantes éstas se prolonga-
rán en su extremo superior conformando chimeneas 
de altura equivalente a las de ventilación forzada, y se 
protegerán exteriormente con rejillas.

La producción de ACS será mediante calentador inter-
cambiador acumulador  eléctrico, apoyado por 4 cap-
tadores solares situados en el tejado, de tipo estanco. 
El caudal será de 10 l/min., apto para un número máxi-
mo de 8 grifos según NTE IFC. 

Las terraza, evacuará interiormente a sumideros con 
rejilla sobre calderetas para empotrar la impermeabi-
lización. Las bajantes ventilarán en su extremo supe-
rior mediante su prolongación hasta la chimenea en la 
cubierta. Las sujeciones se realizarán mediante abra-
zaderas cadmiadas no separadas más de 150 cm.. En 
los pasos de elementos estructurales se dejarán pasa-
tubos .

3Transformación y cambio de uso   Fase     
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S A N E A M I E N T O

F O N T A N E R I A

VALVULA REDUCTORA COLOCADA NTE-IFF-25

VALVULA DE RETENCION COLOCADA NTE-IFF-26

3/4''

1/2''

HIDROMAZCLADOR MANUAL NTE-IFC-37

GRIFO O TOMA COLOCADO PARA AGUA FRIA. NTE IFF-30

LLAVE DE PASO COLOCADA AGUA FRIA/CALIENTE NTE IFF-23/IFC-24

CANALIZACION DE POLIETILENO PARA AGUA CALIENTE NTE-IFC-21

CANALIZACION DE POLIETILENO PARA AGUA FRIA NTE-IFF-22

LLAVE GENERAL DE VIVIENDA COLOCADA NTE-IFF-18

MONTANTE DE POLIETILENO PARA AGUA FRIA/CALIENTE

CONTADOR COLOCADO NTE-IFF-20

LLAVE GENERAL DEL EDIFICIO COLOCADA NTE-IFF-18

L E Y E N D A   S I M B O L O S

32 mm

32 mm

40 mm

80 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

FREGADERO

LAVAPLATOS

VIDET

BAÑERA

LAVADERO

LAVADORA

INODORO (MANGETON)

LAVABO

Ømin.  DEL SIFON Y DEL  DESAGUE DE LOS APARATOS SANITARIOS

TUBERIAS DE P.V.C. . MAGNETONES DE INODORO DE P.V.C.

REJILLA PARA VENTILACION PRIMARIA DE BAJANTES

PENDIENTE MINIMA 1'5%

CAZOLETA Y SUMIDERO SIFONICO CON REJILLA

RED COLGADA O COLECTOR DE SANEAMIENTO DE PVC SANITARIO.

L E Y E N D A   S I M B O L O S

BAJANTE DE AGUAS  FECALES DE PVC SANITARIO.
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CALENTADOR INTERCAMBIADOR ACUMULADOR INDIVIDUAL ELECTRICO INSTALADO. NTE IFC-33
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Panta baja Escala 1:100
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RED COLGADA O COLECTOR DE SANEAMIENTO DE PVC SANITARIO.
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3Transformación y cambio de uso   Fase     

Panta primera Escala 1:100
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17%

PUNTO DE LUZ EN TECHO 100W.

APLIQUE EN PARED 100W.

TOMA CORRIENTE 10/16A, CON T.T

TOMA CORRIENTE 25A, CON T.T., COCINA/HORNO.

INTERRUPTOR UNIPOLAR.

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN. NTE-IEB-42.

CONMUTADOR.

PULSADOR PARA TIMBRE. NTE-IEB-46.

ZUMBADOR ACUSTICO. NTE-IEB-47.

PULSADOR PARA LUZ DE ESCALERA CON LED Y PREAVISO DE APAGADO. NTE-IEB-46.

L E Y E N D A   S I M B O L O S
E L E C T R I C I D A D

LUMINARIA EN PARED 100W PARA EXTERIORES. IP-41 Clase 1.

CONMUTADOR DE CRUCE.

LUMINARIA ESTANCA TIPO HUBLOT DE 100w.

LUMINARIA, 2TF 60 W. IP-65 CLASE 1

TOMA CORRIENTE 16A, CON T.T., LAVADORA, LAVAVAJILLAS, CALENTADOR.

TOMA CORRIENTE CON T.T. PARA OTRAS APLICACIONES

B.T.

PUNTO DE LUZ PERMANENTE EN ZAGUAN

HORNO ELECTRICO

TERMO ELECTRICO 100 L. 1500w

EL
EC

.
TE

RM
O

PUNTO DE ACCESO DE USUARIO CON TOMA DE CORRIENTE.

TERMINAL DOBLE DE ACCESO A TB + RDSI BASICO

TERMINAL ACCESO RTV (TERRESTRE + SATÉLITE)

REGISTRO DE TOMA TLCA + SAFI

INTERFONO DE COMUNICACIÓN CON EL EXTERIOR.

T

PAU

CE

L E Y E N D A   S I M B O L O S
T E L E C O M U N I C A C I O N E S

T.C.

ARMARIO MODULAR DE TELECOMUNICACIONESRITM

COMANDO INDEPENDIENTE CANCELA Y ZAGUÁN
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Panta segunda Escala 1:100
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1.5%

1.5%

1.5%
1.5%

1.5%

1.5%

1.5%
1.5%

Ø100
B1

Ø100
B2

S A N E A M I E N T O

F O N T A N E R I A

VALVULA REDUCTORA COLOCADA NTE-IFF-25

VALVULA DE RETENCION COLOCADA NTE-IFF-26

3/4''

1/2''

HIDROMAZCLADOR MANUAL NTE-IFC-37

GRIFO O TOMA COLOCADO PARA AGUA FRIA. NTE IFF-30

LLAVE DE PASO COLOCADA AGUA FRIA/CALIENTE NTE IFF-23/IFC-24

CANALIZACION DE POLIETILENO PARA AGUA CALIENTE NTE-IFC-21

CANALIZACION DE POLIETILENO PARA AGUA FRIA NTE-IFF-22

LLAVE GENERAL DE VIVIENDA COLOCADA NTE-IFF-18

MONTANTE DE POLIETILENO PARA AGUA FRIA/CALIENTE

CONTADOR COLOCADO NTE-IFF-20

LLAVE GENERAL DEL EDIFICIO COLOCADA NTE-IFF-18

L E Y E N D A   S I M B O L O S

32 mm

32 mm

40 mm

80 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

FREGADERO

LAVAPLATOS

VIDET

BAÑERA

LAVADERO

LAVADORA

INODORO (MANGETON)

LAVABO

Ømin.  DEL SIFON Y DEL  DESAGUE DE LOS APARATOS SANITARIOS

TUBERIAS DE P.V.C. . MAGNETONES DE INODORO DE P.V.C.

REJILLA PARA VENTILACION PRIMARIA DE BAJANTES

PENDIENTE MINIMA 1'5%

CAZOLETA Y SUMIDERO SIFONICO CON REJILLA

RED COLGADA O COLECTOR DE SANEAMIENTO DE PVC SANITARIO.

L E Y E N D A   S I M B O L O S

BAJANTE DE AGUAS  FECALES DE PVC SANITARIO.

CALENTADOR INTERCAMBIADOR ACUMULADOR INDIVIDUAL ELECTRICO INSTALADO. NTE IFC-33
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3Transformación y cambio de uso   Fase     

Panta cubierta Escala 1:100

0 1 2 3 4 5

17%

15%

S A N E A M I E N T O

F O N T A N E R I A

VALVULA REDUCTORA COLOCADA NTE-IFF-25

VALVULA DE RETENCION COLOCADA NTE-IFF-26

3/4''

1/2''

HIDROMAZCLADOR MANUAL NTE-IFC-37

GRIFO O TOMA COLOCADO PARA AGUA FRIA. NTE IFF-30

LLAVE DE PASO COLOCADA AGUA FRIA/CALIENTE NTE IFF-23/IFC-24

CANALIZACION DE POLIETILENO PARA AGUA CALIENTE NTE-IFC-21

CANALIZACION DE POLIETILENO PARA AGUA FRIA NTE-IFF-22

LLAVE GENERAL DE VIVIENDA COLOCADA NTE-IFF-18

MONTANTE DE POLIETILENO PARA AGUA FRIA/CALIENTE

CONTADOR COLOCADO NTE-IFF-20

LLAVE GENERAL DEL EDIFICIO COLOCADA NTE-IFF-18

L E Y E N D A   S I M B O L O S

32 mm

32 mm

40 mm

80 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

FREGADERO

LAVAPLATOS

VIDET

BAÑERA

LAVADERO

LAVADORA

INODORO (MANGETON)

LAVABO

Ømin.  DEL SIFON Y DEL  DESAGUE DE LOS APARATOS SANITARIOS

TUBERIAS DE P.V.C. . MAGNETONES DE INODORO DE P.V.C.

REJILLA PARA VENTILACION PRIMARIA DE BAJANTES

PENDIENTE MINIMA 1'5%

CAZOLETA Y SUMIDERO SIFONICO CON REJILLA

RED COLGADA O COLECTOR DE SANEAMIENTO DE PVC SANITARIO.

L E Y E N D A   S I M B O L O S

BAJANTE DE AGUAS  FECALES DE PVC SANITARIO.

CALENTADOR INTERCAMBIADOR ACUMULADOR INDIVIDUAL ELECTRICO INSTALADO. NTE IFC-33

15%
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Climatización
La red climatización  dispone de un colector de impul-
sión desde dónde parten los circuitos emisores y otro 
de retorno con las mismas saldas para conectar los cir-
cuitos a su retorno. Desde los colectores se equlibran 
hidráulicamente los circuitos con detentores y, a tra-
vés de cabezales electrotérmicos, se regula el caudal 
impulsado en función de las necesidades térmicas de 
cada local En segundo lugar dispone en todas las es-
tancias de la vivienda por dónde vayan a discurrir los 
circuitos de calefacción por suelo radiante los siguien-
tes elementos: un film de polietileno sobre el forjado/
solera, cuya función es de barrera antihumedad; y 
unos paneles aislantes de corcho sobre el film de po-
lietileno que cubran toda la estancia, cuya función es 
minimizar las pérdidas caloríficas hacia el suelo y suje-
tar las tuberías emisoras . Una vez hecho esto se puede 
proceder a la distribución de los circuitos. Los circuitos 
de calefacción por suelo radiante están hechos con 
tuberías de polietileno reticulado con barrera antidi-
fusión de oxígeno. Su distribución por las estancias se 
debe llevar a cabo en espiral. Se conecta el inicio del 
circuito a una de las salidas del colector de impulsión
mediante un adaptador de fácil conexionado, se le 
proporciona a la tubería la configuración de la distri-
bución deseada y finalmente se conecta el final del 
circuito a una de las entradas del colector de retorno 
mediante otro adaptador. Estos pasos deben repetirse 
para todos los circuitos . 

La producción de calor para el circuito será median-
te calentador intercambiador acumulador  eléctrico, 
apoyado por 4 captadores solares situados en el teja-
do, de tipo estanco.
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F O N T A N E R I A

VALVULA DE RETENCION COLOCADA NTE-IFF-26

CANALIZACION DE POLIETILENO PARA SUELO RADIANTE GENERAL  NTE-IFF-22

CALENTADOR INTERCAMBIADOR ACUMULADOR INDIVIDUAL ELECTRICO INSTALADO. NTE IFC-33

LLAVE DE PASO COLOCADA AGUA FRIA/CALIENTE NTE IFF-23/IFC-24

CANALIZACION DE POLIETILENO PARA AGUA CALIENTE NTE-IFC-21

CANALIZACION DE POLIETILENO PARA AGUA FRIA NTE-IFF-22

MONTANTE DE POLIETILENO PARA SUELO RADIANTE

BOMBA IMPULSORA

L E Y E N D A   S I M B O L O S

LLAVE DE PASO COLOCADA AGUA FRIA/CALIENTE NTE IFF-23/IFC-24

TERMOSTATOS INALAMBRICOS

MÓDULO DE REGULACIÓN

VALVULA DE PRESION PARA AGUA CALIENTE NTE-IFC-21

CENRALITA DE GRUPO DE IMPULSIÓN

SENSOR TERMICO

TANQUE DE EXPANSION

CAPTADOR SOLAR

CABEZALES TERMICOS

DETENTORES

MÓDULO DE CONTROL

MONTANTE DE POLIETILENO A CAPTADORES SOLARES
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VALVULA DE RETENCION COLOCADA NTE-IFF-26

CANALIZACION DE POLIETILENO PARA SUELO RADIANTE GENERAL  NTE-IFF-22

CALENTADOR INTERCAMBIADOR ACUMULADOR INDIVIDUAL ELECTRICO INSTALADO. NTE IFC-33

LLAVE DE PASO COLOCADA AGUA FRIA/CALIENTE NTE IFF-23/IFC-24

CANALIZACION DE POLIETILENO PARA AGUA CALIENTE NTE-IFC-21

CANALIZACION DE POLIETILENO PARA AGUA FRIA NTE-IFF-22

MONTANTE DE POLIETILENO PARA SUELO RADIANTE

BOMBA IMPULSORA

L E Y E N D A   S I M B O L O S

LLAVE DE PASO COLOCADA AGUA FRIA/CALIENTE NTE IFF-23/IFC-24

TERMOSTATOS INALAMBRICOS

MÓDULO DE REGULACIÓN

VALVULA DE PRESION PARA AGUA CALIENTE NTE-IFC-21

CENRALITA DE GRUPO DE IMPULSIÓN

SENSOR TERMICO

TANQUE DE EXPANSION

CAPTADOR SOLAR

CABEZALES TERMICOS

DETENTORES

MÓDULO DE CONTROL

MONTANTE DE POLIETILENO A CAPTADORES SOLARES
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3Transformación y cambio de uso   Fase     

Panta baja Escala 1:100

 19 x 0,202 = 3,840 m

1 2 3 4 5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

0 1 2 3 4 5
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VALVULA DE RETENCION COLOCADA NTE-IFF-26

CANALIZACION DE POLIETILENO PARA SUELO RADIANTE GENERAL  NTE-IFF-22

CALENTADOR INTERCAMBIADOR ACUMULADOR INDIVIDUAL ELECTRICO INSTALADO. NTE IFC-33

LLAVE DE PASO COLOCADA AGUA FRIA/CALIENTE NTE IFF-23/IFC-24

CANALIZACION DE POLIETILENO PARA AGUA CALIENTE NTE-IFC-21

CANALIZACION DE POLIETILENO PARA AGUA FRIA NTE-IFF-22
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L E Y E N D A   S I M B O L O S

LLAVE DE PASO COLOCADA AGUA FRIA/CALIENTE NTE IFF-23/IFC-24

TERMOSTATOS INALAMBRICOS

MÓDULO DE REGULACIÓN

VALVULA DE PRESION PARA AGUA CALIENTE NTE-IFC-21

CENRALITA DE GRUPO DE IMPULSIÓN

SENSOR TERMICO

TANQUE DE EXPANSION

CAPTADOR SOLAR

CABEZALES TERMICOS

DETENTORES

MÓDULO DE CONTROL

MONTANTE DE POLIETILENO A CAPTADORES SOLARES
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Panta primera Escala 1:100
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17% F O N T A N E R I A

VALVULA DE RETENCION COLOCADA NTE-IFF-26

CANALIZACION DE POLIETILENO PARA SUELO RADIANTE GENERAL  NTE-IFF-22

CALENTADOR INTERCAMBIADOR ACUMULADOR INDIVIDUAL ELECTRICO INSTALADO. NTE IFC-33

LLAVE DE PASO COLOCADA AGUA FRIA/CALIENTE NTE IFF-23/IFC-24

CANALIZACION DE POLIETILENO PARA AGUA CALIENTE NTE-IFC-21

CANALIZACION DE POLIETILENO PARA AGUA FRIA NTE-IFF-22

MONTANTE DE POLIETILENO PARA SUELO RADIANTE

BOMBA IMPULSORA

L E Y E N D A   S I M B O L O S

LLAVE DE PASO COLOCADA AGUA FRIA/CALIENTE NTE IFF-23/IFC-24

TERMOSTATOS INALAMBRICOS

MÓDULO DE REGULACIÓN

VALVULA DE PRESION PARA AGUA CALIENTE NTE-IFC-21

CENRALITA DE GRUPO DE IMPULSIÓN

SENSOR TERMICO

TANQUE DE EXPANSION

CAPTADOR SOLAR

CABEZALES TERMICOS

DETENTORES

MÓDULO DE CONTROL

MONTANTE DE POLIETILENO A CAPTADORES SOLARES
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3Transformación y cambio de uso   Fase     

Panta segunda Escala 1:100
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VALVULA DE RETENCION COLOCADA NTE-IFF-26

CANALIZACION DE POLIETILENO PARA SUELO RADIANTE GENERAL  NTE-IFF-22

CALENTADOR INTERCAMBIADOR ACUMULADOR INDIVIDUAL ELECTRICO INSTALADO. NTE IFC-33

LLAVE DE PASO COLOCADA AGUA FRIA/CALIENTE NTE IFF-23/IFC-24

CANALIZACION DE POLIETILENO PARA AGUA CALIENTE NTE-IFC-21

CANALIZACION DE POLIETILENO PARA AGUA FRIA NTE-IFF-22

MONTANTE DE POLIETILENO PARA SUELO RADIANTE

BOMBA IMPULSORA

L E Y E N D A   S I M B O L O S

LLAVE DE PASO COLOCADA AGUA FRIA/CALIENTE NTE IFF-23/IFC-24

TERMOSTATOS INALAMBRICOS

MÓDULO DE REGULACIÓN
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MÓDULO DE CONTROL

MONTANTE DE POLIETILENO A CAPTADORES SOLARES
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Se han explicados los espacios, y ahora entramos a ex-
plicar el mobiliario que los articula. El concepto que se 
ha trabajado es que si es sencillo y funciona es bello.
En cuanto a la iluminación se ha buscado que cada 
zona o ámbito de la casa tenga su propia iluminación, 
personalizada y pensada para cada sitio en concreto. 

Planta Primera
 
Zona exposiciones
En la entrada encontramos a nuestra izquierda una 
sencilla mesa de marcada longitudinalidad, que cum-
ple una doble función. La expositora donde situar dos-
siers de el artista a modo de recepción y presentación. 
Y la de articular el espacio que tras ella se encuentra 
creando un recorrido que nos lleva a través de esta 
zona de exposición. 

En el lado derecho de la zona de exposiciones, encon-
tramos el espacio  perfecto para situar esculturas de 
gran formato y recorrerlas visualmente mientras se 
sube por las escaleras. Pensadas para dar sensación de 
ligereza reduciendo a el mínimo sus componentes y 
separándola de los paramentos logrando una sensa-
ción de livianed.

En cuanto a la iluminación se ha buscado tener distin-
tas posibilidades  como pide este espacio polivalente 
y cambiante. Encontramos tres tipologías de ilumina-
ción. La primera y general ilumina el espacio en toda 
su dimensión con cuatro puntos de luz tanto en los la-
terales como en el pasillo central. La segunda se trata 
de una iluminación pensada para iluminar y destacar 
la parte central de las zonas laterales y las obras que 
aquí se sitúen. Y la tercera es una línea de luz led re-
troiluminada que destaca las obras pictóricas para las 
que esta pensado este paramento.

Elementos de decoración
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Cocina y comedor

En la cocina se ha seleccionado la línea B3 de la casa 
Bulthaup. El concepto es una cocina reducida a lo 
esencia, concebida con inteligencia y acabada con 
precisión, que destaca por su carácter escultórico e in- 
temporal La barra de madera de consistentes dimen- 
siones da firmeza y cierra el espacio de cocina sin el 
uso de tabiques, permitiendo que igualmente, sea un 
espacio abierto a el resto de la casa.

En el comedor se encuentra una mesa rectangular de 
líneas puras para seis comensales. Colocada longitudi- 
nalmente aprovecha a la perfección la luz que las dos 
ventanas nos traen de el exterior.

La cocina dispone de varias posibilidades de ilumina- 
ción. Dispone de una iluminación general basada en 
cuatro puntos de luz. También dispone de una ilumi-
na- ción focalizada en el centro de trabajo con el fin de 
faci- litarlo. Y la tercera posibilidad es la que ilumina 
la barra mediante una luminaria con tres puntos de 
luz caliente que genera un espacio con personalidad 
propia.
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Espacio de trabajo
En este espacio el mobiliario se ha limitado a lo básico 
pensando en dejar hueco a el artista a su manera de tra-
bajo y a sus herramientas generalmente muy persona-
les. Por tanto encontramos una mesa de trabajo sencilla 
con la idea de cumplir su función y no distraer lo mas 
mínimo. En este espacio encontramos un fregadero de 
considerables dimensiones, lo bastante profundo para 
poder realizar las labores de limpieza de los útiles de tra-
bajo reduciendo a el mínimo las posibles salpicaduras.

La iluminación de la zona de trabajo es principalmente 
natural facilitada por los dos nuevos lucernarios pro-
yectados y apoyada igualmente por iluminación eléc-
trica para las horas o días de poca luminosidad.
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Planta Primera

Dormitorios 
En ambos dormitorios encontramos una cama de ma-
trimonio tipo futón. Se busca una sensación de solided 
que se consigue gracias que el somier pasa a ser prácti-
camente una continuación de el colchón  pero de ma-
yores dimensiones y viceversa. A sus lados encontramos  
las muy socorridas mesitas de noche.

En ambas estancias encontramos igualmente un sillón 
donde relajarse o leer un rato antes de ir a dormir, o po-
demos encontrar en el es sitio donde prepararnos por 
la mañana antes de salir. Grandes armarios vestidores 
completan las estancias. La habitación principal dis-
pone de una cómoda enfrentada a la cama debido a el 
lógico mayor requerimiento de espacio donde guardar  
los enseres de los propietarios. La diferencia viene tam-
bién marcada por las dimensiones, siendo la habitación 
principal mas amplia que la de invitados.

En cuanto a los sanitarios, la habitación principal dispo-
ne de un baño completo con  dos lavabos váter bidet y 
bañera y la de invitados de un aseo con un lavabo un 
váter un bidet y una ducha. Con el fin de ganar espacio  
se han escogido puertas correderas para el acceso a los 
mismos. En el baño las dos pilas se encuentran elevadas 
sobre una bancada de mármol negro, el váter y el bi-
det son piezas suspendidas y con su cisterna embebida 
en el tabique que los sostiene y la bañera dispone de 
mampara de vidrio que evita salpicaduras sin cerrar el 
espacio a la luz que la ventana introduce tras ella.

La iluminación de las habitaciones dispone de tres va-
riantes. La primera es la luz general dotada de cuatro 
puntos de luz uniformemente distribuidos. La segun-
da ilumina la zona del armario vestidor y la tercera son 
los puntos de luz situados  en las mesitas de noche. En 
cuanto a el baño y el aseo, disponen de luz general y de 
apliques sobre los espejos para facilitar el aseo personal. 
En este caso la diferencia también la marcan las dimen-
siones permitiendo que el baño disponga de ventana a 
el exterior introduciendo luz natural.
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Planta segunda

Biblioteca y despacho
En la biblioteca se encuentra un sofá tipo chaise lon-
ge de cuero blanco y una butaca igualmente de cue-
ro blanco donde poder recostarse a leer. En el centro 
de el conjunto se halla una mesa baja de madera en 
relación a la menor altura de esta zona  debido a la 
pendiente de cubierta. Enfrentado se encuentran las 
baldas ancladas a los paramentos donde alojas libros 
y documentos y bajo estas sencillos armarios bajos si-
guiendo el concepto de líneas sencillas que impregna 
la vivienda. El despacho dispone de una sencilla mesa 
de madera sin muchas pretensiones para dejar traba-
jar sin distracciones y su correspondiente silla de am-
plio respaldo terminada en cuero negro. Como final de 
esta estancia tenemos un mueble de baldas divididas 
verticalmente que gana espacio al estar abierto y di-
vide el espacio de la segunda planta entre la zona de 
biblioteca y despacho, y la terraza. 

La iluminación como es el caso de todas las estancias 
esta pensada individualmente y en su conjunto. Se en-
cuentra una luz general de la estancia  y puntos de luz 
centrados en la zona de lectura, donde se encuentran 
el sofá y la butaca, así como en la mesa del despacho. 
Todo esto esta apoyado por la luz natural de la terraza 
que penetra a través de el muro de vidrio. 
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Terraza 
A la terraza accedemos mediante una enorme puerta 
corredera de vidrio enmarcada en madera situada ente 
los pilares que sostienen la vida central de la cubierta. En 
ella encontramos una mesa de vidrio sobre soportes de 
madera que refuerza la sensación de claridad lumínica 
de el exterior, a la que dan servicio sillas de madera de 
líneas finas. Completa el conjunto la chimenea y todas 
las posibilidades que esta presenta a un buen cocinero. 
En el lado opuesto tras pasar la división que las vigas su-
gieren  disfrutamos de una zona dedicada a el relax vía 
dos butacas que invitan a tumbarse y descansar, y una 
mesa baja redonda que da fluidez al conjunto.

En cuanto a la iluminación, para apoyar la luz diurna 
tanto como para iluminar de noche, se han dispuesto 
apliques en los paramentos y vigas divisorias con la 
posibilidad de iluminar las dos zonas individualmente. 
También a los largo de el paramento que conforma la 
terraza se ha proyectado una línea led retroiluminada . 
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A continuación se muestra un estudio de solaridad con el fin de entender tanto la orientación como la incidencia de 
el sol en la ARTqueria. Se muestran distintas horas en los días mas representativos de el año. Estos son el equinoccio 
de primavera y otoño, y los solsticios tanto de verano como de invierno.
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Equinocio
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Solsticio de verano
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