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Memoria descriptiva
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El parque natural de la Albufera de Valencia

El parque natural de la Albufera de Valencia, declarado parque natural por la
Generalitat  Valenciana  el  23  de  Julio  de  1986,  comprende  14  municipios  y
pedanías del área metropolitana de Valencia y de las comarcas de L'horta Sud y les
Riberes  alta  i  baixa.  Se  trata  de  una  masa  de  agua  dulce  próxima  al  mar,
alimentada por ojales o ullals, es decir aguas subterráneas, y con salida al mar por
medio de unos canales artificiales. Su superficie es de 21.120 HA aprox (figura 1).

La explotación agrícola intensiva del lago, que ha pasado a convertirse en la
seña de identidad de la zona, comienza en los siglos XVIII-XIX, extendiéndose por
esta época el monocultivo del arroz y convirtiéndose en la región arrocera más
productiva del país. Es en estos años cuando los folcloristas valencianos comienzan
a poner en valor el paisaje del lago, que hasta entonces había sido considerado
como un pantano sucio donde proliferan enfermedades como la malaria y bestias
como mosquitos y culebras, con unas condiciones de vida muy duras.

Es  durante  estos  años  del  cultivo  intensivo  del  arroz  cuando  prolifera  la
tipología  edificatoria  propia,  la  barraca,  que  es  una  construcción  realizada  en
adobe con tejado de cañas a dos aguas y con uno o dos pisos, que era a la vez
vivienda y almacén agrícola.

Otras actividades tradicionales que se han dado en el lago a lo largo de su
historia son la caza y la pesca (figura 2), que están documentados desde tiempos
de la Reconquista del Reino de Valencia (1245) y que hoy en día conviven junto con
la explotación del arroz y el turismo.

El clima es de tipo mediterráneo, con veranos cálidos e inviernos suaves, y con
una humedad relativa  bastante  alta,  de  un 65% de media,  con precipitaciones
concentradas en los meses de Otoño en un fenómeno conocido como Gota Fría.
Los vientos este-oeste han dado lugar a algunas tipologías edificatorias 

fig. 1 El parque natural de la Albufera de Valencia
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interesantes como el caso de la barraca con culata propia del Palmar.

Desde el punto de vista paisajístico se distinguen tres zonas bien marcadas,
que  son  la  Restinga,  la  Marjal,  y  el  Lago  propiamente  dicho,  aunque  pueden
identificarse  flora  y  fauna  propias  de  montaña  en  la  pequeña  elevación  del
municipio de Sueca de la Muntanyeta dels Sants y en las montañas de Cullera
conocidas como Serra de les Raboses.

La zona de la restinga (figura 3) se caracteriza por contar con una flora y fauna
propia de regiones arenosas próximas al mar, con la formación de dunas y especies
vegetales  características  como  la  grama  de  duna  y  la  campanilla  de  mar.
Comprende el área que abarca desde el municipio de Pinedo al Norte hasta la Gola
del Perellonet al sur, y la delimitada por el lago y la autopista del saler a Oeste y el
mar Mediterráneo a Este. Puede encontrarse también en esta unidad ecosistemas
de  bosque  mediterráneo  que  se  salvaron  de  un  proyecto  de  urbanización
exhaustiva  del  año  1963  (movimiento  ciudadano  “El  Saler  pel  Poble”)  y
edificaciones tipo torre que sí llegaron a construírse próximas al mar.

La Marjal (figura 4) es el área del parque natural que no es ni restinga ni lago.
Se  caracteriza  por  su  intensa  explotación  agrícola  que  en  un  principio,  por  el
soterramiento excesivo de tierras sobre el lago para ganar terrenos fértiles, supuso
un problema grave a la continuidad del medio natural, pero que hoy en día con las
regulaciones actuales de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge el sistema ha
llegado a un estado de equilibrio.  Como se ha citado anteriormente la flora se
reduce casi exclusivamente al monocultivo del arroz, con alguna salvedad por el
cultivo puntual de árboles frutales, especialmente naranjos. En cambio la fauna
local ha sabido colonizar el medio agrícola y se pueden encontrar aves como la
garza real, el ánade real o Collverd, y también pequeños mamíferos como la rata
arrocera.

Su característica paisajística más importante proviene de los ciclos de cultivo
del arroz, en el que los campos deben inundarse seis meses al año, por lo que se
trata de un paisaje estacional.

fig. 2 La pesca en el lago de la Albufera

fig. 3. Urbanización “Les Gavines” en la Restinga de El Saler
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El  lago  (figura  5)  propiamente  dicho  es  la  extensión  de  agua  dulce  que
comunica con el mar mediante tres canales artificiales o Golas, que junto con los
molinos de agua sirven para controlar el nivel del agua del lago para regular los
ciclos de inundación-secado de los campos de arroz. La flora es la propia de lagos
dulces,  con  gran  predominancia  de  las  cañas,  aneas,  mansiegas  y  carrizos,
pudiéndose encontrar las mismas especies avícolas que en el Marjal y endemismos
propios del parque natural como es el pez denominado Samaruch. Parece ser que
durante  finales  del  XX  se  ha  ido  recuperando  de  un  proceso  de  degradación
importante por el vertido de fertilizantes y antiplagas de los campos de arroz, así
como de metales pesados y otras sustancias nocivas para la vida acuática, en parte
gracias a proyectos de limpieza pasiva del agua como el caso del Tancat de la Pipa
en la localidad de Catarroja.

Fig.4 . Los arrozales  inundados de la Marjal

Fig.5 . El mirador de la Albufera
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La pedanía de El Palmar

El Palmar es la pedanía más al sur de la ciudad de Valencia. Su origen es anterior a 
la conquista del Reino de Valencia (1245), pues se cita en el Llibre del Repartiment 
(1238) como “Alquería de la Alcudia que estaba en la isla de El Palmar”, de lo que 
además se extrae que en un principio se trató efectivamente de una isla situada en
medio del lago.

Por la explotación agrícola y las actividades de caza y pesca de los siglos XVIII-XIX 
es cuando el Palmar comienza a recibir familias de la antigua pedanía de Valencia y
hoy barrio de Russafa, y cuando además comienzan a haber censos de población, 
el más antiguo de los cuales es del año 1854 que cifra la población en 289 
habitantes. Desde entonces hasta el año 1950 el número de habitantes irá 
creciendo hasta alcanzar la cifra récord de 1543 habitantes. Posteriormente, hasta 
los años 1970 se produce un decrecimiento por las mejoras en la economía estatal 
y el éxodo rural propio de la época, y más contando con una ciudad importante 
como Valencia a unos 10 Km; desde ese momento hasta la actualidad la población 
está estancada en unos 1000 habitantes.

En la pedanía la tierra de cultivo se divide tradicionalmente en tancats o campos 
inundables en el que el agua se comparte entre varios propietarios, situados por 
debajo del nivel del agua del lago algunos y otros por encima y que necesitan de 
bombas; están delimitados por unas franjas de tierra conocidos como motas, y el 
agua se deja entrar a los campos por gravedad o por bombeo. Posteriormente este
agua utilizada se desecha al mar a través de las golas o canales que comunican el 
lago con el mar.

La división del suelo urbano presenta el carácter de familiar, es decir cada familia 
posee el terreno en el que ubica su vivienda, que son viviendas entre medianeras 
en un terrreno que es más largo que ancho, que puede presentar patios o no, cuya
entrada principal se sitúa en las calles interiores  (“Francesc Monleon” y 
“l'Albufera”, que a partir de la “Plaça de la sequiota” pasan a llamarse “els 

Fig 6 . En azul: calles “Francesc Monleon”, “l'Albufera”, “els Redolins” y “Cabdet”. En rojo: “calles
Santíssim Crist de la Salut” y “Els horts”

Fig 7 . Barraca, construcción popular 
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Redolins” y  “Cabdet”), con lo que adquieren la categoría de calles principales, y las
fachadas traseras las sitúan a las calles de los bordes (“Santíssim Crist de la Salut” y
“dels Horts”) (figura 6).

Esta división permite la realización de los tipos constructivos característicos, que 
pueden dividirse en cuatro: el tipo barraca, actualmente prácticamente inexistente
en el núcleo con salvedades y hoy en día esencialmente enfocadas al turismo 
etnológico más que a la residencia; la casa de pueblo con cambra, que se 
desarrolla en una planta y posee una segunda planta dedicada tradicionalmente a 
la conservación de grano; casa de pueblo con dormitorio en vez de cambra que es 
idéntica a la anterior pero sustituyendo la cambra por el dormitorio principal; y 
viviendas desarrolladas en dos o más alturas (figura 8) que ya pierden todas sus 
características rurales.

El núcleo urbano de la pedanía se ubica en la Plaça de la Sequiota (figura 9), donde
también se concentran los principales edificios emblemáticos, como la Parroquia 
del Niño Jesús del Huerto y el Hogar del Pescador, así como los comercios más 
destacados. Desde esta plaza se extienden dos calles principales Norte-Sur, citadas 
anteriormente, que son los ejes vertebradores del lugar.

Las calles situadas a los lados de los canales, es decir las calles exteriores, 
tradicionalmente no han tenido relevancia urbana aunque en los últimos años se 
han ido poniendo en valor, especialmente la calle del Oeste o de “l'Albufera”, 
donde aparecen comercios, terrazas, y algunos edificios de nueva construcción con
fachada principal a esta (figura 9). 

Por último cabe citar la urbanización que se ha ido realizando en el borde Oeste 
pasada la calle de l'Albufera, que lejos de ser la característica del núcleo de 
población, presenta una forma más dispersa y libre, constituída generalmente por 
cuerpos construídos centrales exentos en la parcela rodeado por terreno libre y 
precedido generalmente por un aparcamiento.

Fig 8. Casa de pueblo coexistiendo con viviendas en dos alturas

Fig 9. Plaça de la Sequiota.
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Fig 9.  Calle “l'Albufera”
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El lugar

El lugar se sitúa en el borde Oeste de la pedanía, en una de esas calles donde 
vuelcan las fachadas traseras de las viviendas que dan a las calles interiores.

Cuenta con una serie de preexistencias a conservar por su valor etnológico.

La primera de ellas es un campo de arroz, interesante desde ambos puntos de vista
etnológico y paisajístico, pues es una muestra de ese carácter de temporalidad del 
paisaje, que varía a lo largo de año presentando una lámina de agua o un terreno 
seco.

Otro elemento a conservar es el secadero o sequer, que es una superficie de 
piedra donde tradicionalmente se hacía el secado de la paja del arroz, del que 
debe de conservarse su volumetría intacta (figura 10).

Encontramos anexo al sequer la Trilladora de Tocaio (figura 11), espacio donde se 
realizaba la trilla de la paja del arroz, que presenta algunos problemas de 
elementos volumétricos impropios que deben ser depurados, y por otra parte 
otros cuerpos que son propios del volumen principal pero que se encuentran en 
estado de ruina.

Finalmente encontramos en el borde nordeste un molino de agua conocido como 
el Molí de Miquel (figura 12), de nuevo con una nave anexa que constituye otro 
elemento impropio a depurar.

El borde Este lo constituye la calle “l'Albufera”, y el oeste ofrece vistas a un canal 
amplio que desemboca en la Albufera, y donde está situado el Embarcadero del 
Palmar.

El borde Norte presenta un canal estrecho y unas vistas del restaurante “El 
Rek” que deben ser evitadas (figura 13), mientras que el borde sur se constituye 

Fig 10.  Sequer y trilladora.

Fig 11 Trilladora de Tocaio

Aragó Díaz, Juan Antonio_PFC|TALLER 2



9

con otro canal estrecho que no presenta problemas paisajísticos como el norte
por la presencia de vegetación de lago, esencialmente cañas (Arundo Donax) y 
palmeras (Phoenix Dactilyfera).

Fig 12 Molí de Miquel, provisto de un cuerpo anexo a eliminar

Fig 13 Campo de arroz y vista del restaurante “El Rek”
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Ideas y estrategias

Un centro de Slow Food es lo opuesto a un restaurante de fast food: contra la 
producción en serie y barata de los productos, la producción local y tradicional. 
Contra la filosofía del come y vete, la del come, aprende con nosotros y colabora 
en la elaboración y disfruta de la experiencia con calma. 

Se concibe como un centro en el que los usuarios participan en la recolección, 
tratado y preparado de los menús, con actividades enfocadas al conocimiento de 
los ingredientes y las gastronomía propia de los pueblos del Sud.

Partiendo del análisis del lugar que se ha planteado anteriormente se ha llegado a 
varias conclusiones.

Para potenciar las vistas al canal y favorecer el recorrido sur, se plantea situar el 
volumen principal a Norte para evitar las visuales sobre el restaurante “El Rek”, 
planificándolo como un centro de actividad que vuelca hacia el interior, mientras 
que el borde sur se sitúa exento, volcado a un lado al disfrute del canal sur y su 
vegetación, y al otro con el carácter rural que ofrecen los campos que abastecen al 
programa.

El campo de arroz aparece entonces como un elemento central, como una lámina 
de agua que reflejará la estacionalidad del paisaje y que además se utilizará como 
muestra de la forma tradicional de cultivo del arroz.

Por su parte la trilladora queda como un elemento exento pero conectado con 
el anillo de circulación, destinado a espacio de catas exposiciones y bar, tratándose
de un espacio más íntimo destinado al disfrute del paisaje del canal y del arroz.
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Memoria gráfica
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Memoria estructural
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Modelización de la sección.

Debido a la longitud de los distintos bloques que componen el proyecto, se opta 
por calcular una sección completa que pase por la cocina. Se considera la más 
desfavorable, por lo que todos los edificios se dimensionarán igual que esta (figura 
14).

Determinación de una sección característica:

Se opta por utilizar un sistema de losa simplemente apoyada por cubierta, sobre 
pilares de hormigón, con una cimentación superficial de tipo losa.

Dado que uno de los lados de la losa de cubierta es más largo que el doble del 
otro, esta funciona como losa unidireccional, por lo que se modeliza como una viga
de 1m de ancho. Se tiene así dos estados de carga diferenciados, uno para la losa 
de 1m, y otro que afecta al dimensionado de los pilares a flexocompresión y 
cálculo de la losa de cimentación

La sección característica es la siguiente (figura 15)
Se modelizan las cargas actuantes de acuerdo a lo especificado en CTE-SE-AE y en 
su anejo C:

Cargas permanentes

Para la losa de cubierta (figura 16):

Peso propio:
-Hormigón armado normal > 25 KN /m3·1 ·0,3=7,5 KN /m

-Muretes hormigón cargas puntuales > 25 KN /m3·1 ·0,3·0,63=4,7225 KN

-Vierteaguas hormigón > 25 KN /m3·0,013m ·1=0,325 KN

Figura 14.  Sección característica. La losa de cubierta se modeliza como una viga de ancho unitario

Figura 15. Modelización del pórtico.
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-Cubierta plana invertida acabado grava > 2,5 KN /m2 ·1=2,5 KN /m

cargas variables:

-Uso ->Accesible para conservación a<20º > 1KN /m2·1=1 KN /m

-Nieve ->qn=Sk*m > 0,2 KN /m2·1=0,2 KN /m

    sk=0,2
    mu=1

Para los pilares y la losa de cimentación:

Peso propio:
-Hormigón armado normal > 25 KN /m3 ·6 ·0,3=45 KN /m

-Muretes hormigón cargas puntuales > 25 KN /m3·6 ·0,3 ·0,63=28,35 KN

-Vierteaguas hormigón > 25 KN /m3·0,013m ·6=1,95 KN

-Cubierta plana invertida acabado grava > 2,5 KN /m2·6=15 KN /m

cargas variables:

-Uso ->Accesible para conservación a<20º > 1KN /m2·6=6KN /m

-Nieve ->qn=Sk*m > 0,2 KN /m2 ·6=1,2 KN /m

    sk=0,2
    mu=1

En valores de combinación sitúo como variable principal la sobrecarga de uso, 
despreciando los esfuerzos provocados por el viento.

Figura 16. Carga aplicada sobre la sección cargando la viga unitaria

Figura 17. Carga aplicada sobre la sección cargando el ámbito de los pilares.
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En la losa de cubierta:

-Peso propio

1,35·7,5=10,125KN
1,35·10=13,5 KN/m
1,35·5,05=6,8175 KN

-Uso 1·1,5=1,5 KN/m

-Nieve 0,2·0,5=0,1 KN/m

En pilares y losa de cimentación:

-Peso propio

1,35·60=81 KN/m
1,35·45=60,75 KN/m
1,35·30,3=40,905 KN

-Uso 1,5·6=9 KN/m

-Nieve 0,5·1,2=0,6 KN

Así se presentan los siguientes estados de carga (figuras 16 y 17)

Figura 18. Cálculo del esfuerzo axil en pilares que es igual a las fuerzas resultantes

.Figura 19.  Obtención de fuerzas de reacción en la losa

Para el estado de carga de pilares y cimentación, al encontrarse la losa 
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simplemente apoyada, se considera que todos los esfuerzos son verticales y por 
tanto, al no generarse momentos en pilares, todo el valor de las reacciones se 
convierten en axil.

Por tanto, y al tratarse de una estructura isostática (en realidad es hiperestática de 
grado 1, pero al no haber esfuerzos horizontales se puede asimilar a isostática y 
calcularse la viga como una barra con una articulación y un carrito), se obtienen las
solicitaciones mediante sumatorio de momentos en las articulaciones (figuras 18 y 
19):

ΣM B=0

70,35·2·9+40,905·8+90,6·8·4-8R1=0
R1=561,5925 KN

ΣM A=0

-70,35·2·1+90,6·8·4+40,905·8-8R2=0
R2=385,7175 KN

ΣV =0

70,35·2+40,905·2+90,6·8=947,31 KN
561,5925+385,7175=947,31 KN

Para el caso de la losa de cubierta se obtiene las reacciones de la misma forma:

ΣM B=0

11,725·2·9+6,8175·8+15,01·8·4-8R1=0
R1=93,2387 KN

.Figura 20. Obtención de cortantes y momentos en la losa mediante el método de las secciones. Tramo 1

Figura 21. Obtención de cortantes y momentos en la losa mediante el método de las secciones. Tramo 2
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ΣM A=0

11,725·2·1-15,01·8·4-6,8175·8+8R2=0
R2=63,9262 KN

ΣV =0

11,725·2+6,8175·2+15,01·8=157,165 KN
93,23875+63,9262=157,165

Además necesito las leyes de esfuerzo para la losa (figuras 20 y 21):

V1(x)=-11,75x
M1(x)=-5,8625x^2

V2(x)=-15,01x+62,97125
M2(x)=-7,55x^2+63,33125x-23,45

Y los valores característicos son:

V1(0)=0 KN
M1(0)=0 KN·m

V1(2)=-23,45 KN
M1(2)=-23,45 KN·m

V2(0)=62,97125 KN
M2(0)=-23,45

M2(4)=109,075

V2(8)=-57,1087
M2(8)=0

Figura 22. Diagramas de esfuerzos cortantes para el estado de cargas de la viga unitaria.

Figura 23. Diagramas de esfuerzos axiles para el estado de cargas del ámbito de los pilares.

Aragó Díaz, Juan Antonio_PFC|TALLER 2



   26

Así obtengo los diagramas de esfuerzos (figuras 22, 23, 24 y 25). Nótese que se han
combinado los valores de axiles y momentos de la losa de cubierta con los axiles 
de los pilares, pese a que, como ya se ha visto, no existe correlación entre ellos, 
pues los esfuerzos de la losa de cubierta están calculados para una sección de losa 
de 1m de profundidad en el plano perpendicular al plano, y los de los pilares 
abarca los 6 metros de separación entre pilares (3m a cada lado).

Figura 24, Diagramas de momentos flectores para el estado de cargas de la viga unitaria. Sin
redistribución

Figura 25, Diagramas de momentos flectores para el estado de cargas de la viga unitaria. Redistribución
del 15%.
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ELU. Dimensionado de la losa de cubierta a flexión.

Como se trata de un edificio de pequeña altura y se estima que sus cargas no van a
ser grandes, se va a realizar el cálculo con un hormigón HA25 y un ferrallado de 
B400

Se va a calcular utilizando el diagrama de método en rotura de la parábola-
rectángulo para secciones rectangulares sometidas a flexión simple.

Dimensión (bxh)=1000·300mm d=265 mm c=35 mm

fck=25 MPa fcd=25/1,5=16,66MPa
fyk=400 Mpa fyd=400/1,15=347,82 Mpa

fcd·b·d^2=1000·265·16,6·0,001=1170416,66 KN·mm=1170,416 KN·m

b·d·fcd=1000·265·16,6·0,001=4416,66 KN

μ=
Md

b ·d 2 · fcd

En apoyo A

μ=
23,45

1170,41666
=0,02003

En apoyo B

μ=
125,43625

1170,41666
=0,1071

Los valores de omega son:

En apoyo A: cuantía mínima

En apoyo B: ω=0,115.Us=ω(b · d · fcd )=0,115 ·4416,66=507,91 KN ·m2

Limitaciones geométricas

Us1=
b ·h ·3,3

1000
· fyd=

1000·300 ·3,3
1000

·343,826 ·0,001=340,38KN ·m2

0,3Us1=0,3 ·340,38=102,1163 KN ·m2

Por tanto la limitación geométrica es de 102,1163 KN·m^2

Limitaciones mecánicas

0,04 · fcd · b ·h=0,04 ·16,66 ·1000 ·300 ·0,001=200 KN ·m2

En el apoyo A por tanto se tiene:
α=1,5−12,5

Uscalc
b· h · fcd

=1,5−12,5
340,38

4416,66
=0,536

Usnec=α ·Us=0,536 ·340,38=182,66 KN ·m2

En centro de vano no procede.

Así, obtengo la jaula de armaduras pasantes.

Las barras pasantes superiores tienen un valor de Us que es el mayor entre:

Limitación geométrica –> 340,38 KN·m^2
1/3 Us mayor=340,38
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Por tanto, Us=340,38 KN·m^2

Las barras pasantes inferiores tienen un valor de Us que es el mayor entre:

Limitación geométrica –> 340,38 KN·m^2
1/2 Us max=507,91/2=253,955 KN·m^2

Por tanto Us=340,38 KN·m^2

En ambos casos se sitúa como armaduras pasantes superiores e inferiores 2D16 y 
2D20 =358,4 KN·m^2<340,38 KN·m^2

Para completar los 507,91 que se necesita en centro de vano:
507,91-340,38=167,53KN·m^2

Se incorpora un refuerzo de 3D16=209,8KN·m^2
358,4+209,8=568,2KN>568,2 

No obstante, como ya se verá posteriormente, estos valores se van a quedar 
cortos a la hora de calcular deformaciones máximas admisibles en estados 
límite de servicio.
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ELU. Cálculo de los anclajes de la losa.

Considerando los anclajes en los puntos 1 y 4, para los que el momento solicitación
es cero (figura 26). Se considera en estos casos que se absorben los esfuerzos 
cortantes aplicados sobre ellos.

Obtenidos de la leyes de esfuerzos:
Vd1=62,9712
Vd2=-57,10875

Anclajes a compresión

Se obtiene los anclajes para la barra más desfavorable, que es la de diámetro 20 de
las armaduras pasantes.

Longitud básica es la mayor de:
lbI=12·2^2=48 cm
lb=(400/20)·Ø=40 cm

la longitud básica es de 48 cm

Longitud reducida es la mayor de:
2·48/3=32 cm
10·20=20 cm
15 cm

la longitud reducida es de 32 cm

Longitud básica neta

en punto 1:
β

Vd
Usreal

lb=1 ·
62,9712

358,4
· 44=7,73cm<lred

Figura 26. Puntos de determinación de anclajes de barras.

en punto 4:
β

Vd
Usreal

lb=1 ·
57,1087

358,4
· 44=7,01cm< lred

En ambos casos se utilizará el valor de la longitud reducida, de 45 cm

Longitud disponible:

l1=h-cnet=30(3,5 – Ø/2)=27,5 cm
l1<lbnet

prolongación vertical

L1+L2+(π·r/2)=32 cm
L1=(h/2)-cmec-2=(h/2)-cmec-2,5Ø=6,5 cm

(π·r/2)=(1/2) π(2,5Ø)=7,85 cm
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L2=32-6,5-7,85=17,65 cm>5Ø=10

L'2=L2+r=17,65+5=22,65 cm ->25 cm

Todas las barras en los nudos 1 y 4 tienen la misma longitud para simplificar el 
detalle

Anclajes a tracción

Longitud básica es la mayor de:
lbII=12·20^2=67,2 cm
lb=(400/14)·20=57,52 cm

la longitud básica es de 67,52

Longitud reducida es la mayor de:
67,2/3=22,4 cm
10·20=20 cm
15 cm

la longitud reducida es de 22,4 cm

β
Vd

Usreal
lb=1 ·

0
358,4

·44=0cm<lred

Se utiliza el valor de la longitud reducida de valor 22,4, redondeando a 25 cm

Longitd disponible en prolongación recta

l1=h/2-cmec=30/2-(3,5·Ø/2)=12,5<25

Prolongación vertical

L1+L2+(π·r/2)=25 cm
L1=(h/2)-cmec-r=(h/2)-cmec-2,5·Ø =15-3,5-2,5·2=6,5 cm

(π·r/2)=(1/2) π(2,5 Ø)=7,8539 cm

L2=25-6,6-7,8539=10,6461>5Ø=10
L'2=L2+r=11+5=16 cm->20 cm

Anclajes en centro de vano

Solo procede calcular la longitud de las barras de refuerzo, ya que el resto de 
barras son pasantes.

Se considera que la cantidad del momento total que absorbe cada familia de 
barras es proporcional a la cuantía mecánica que aporta cada una.

Us %Us Md(KN·m)

2Ø20 38,45% 48,23 
218,5

3Ø16 36,923% 46,31
209,8

2Ø16 24,62% 30,88
139,9
568,2 100% 125,43

Ahora se calcula en qué punto deja de ser necesaria la primera familia de 
barras (3Ø16)
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Recordamos las leyes de esfuerzos para la barra 2:

V(x)=-15,01x+62,97125
M(x)=-7,55x^2+63,3312x-23,45

-7,55x^2+63,33125x-23,45=(125,43-46,31)
x1=2,1928
x2=6,1954

Medidos desde el centro de la barra
x1=1,8072 m
x2=2,1954 m

Anclaje familia 3Ø16

la longitud básica es la mayor de:
LbI=mØ^2=12·1,6^2=30,72 cm
fyk/20=20 cm

La longitud básica es de 30,72 cm

La longitud reducida es la mayor de:
(2/3) lb=20,48 cm
10Ø=20 cm
15 cm

La longitud reducida es de 20,48 cm

β
Usnec
Usreal

lb=1 ·
507,91
568,2

·30,72=27,46cm>lred

La longitud básica neta es de 27,46 cm

L1=x1+d+lbnet=1,8072+0,265+0,2746=2,347m
L2=x2+d+lbnet=2,1954+0,265+0,2746=2,735 m

Se prolonga la longitud mayor hacia los dos extremos para simplificar el 
detalle:
Ltot=2L2=5,47 m

No obstante comento desde ya que estos anclajes no se corresponden con las 
barras que se necesitan para que la losa cumpla a estados límite de servicio, 
por lo que se recalcularán cuando se aplique esa limitación.
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ELU. Dimensionado a cortante de la losa.

Se comprueba el cortante en los nudos 1 y 2 con el estado de cargas 1 sobre la
“viga” de 1m de ancho

V2(x)=-1,01x+62,9712

En nudo 1
Vrd1(x=0,15)=60,7197 KN
Vrd2(x=0,15+0,265)=56,7421 KN

En nudo 2
Vrd1(x=7,7)=-52,6057 KN
Vrd2(x=7,435)=-48,6281 KN

Nudo 1
Tensiones de compresión bielas nudo 1

Vu1=0,3b·d·fcd=0,3·100·265·16,66·0,001=1325 KN
Vu1>Vrd1 cumple.

Armadura transversal

Se calcula con estribos de 4 ramasØ6

como Vrd1<1/5 Vu1

st<=600 mm
st<=0,75d=198,75 mm
st<=15Ømin<=15·16=240 mm

Figura 27. Puntos de comprobación a esfuerzo cortante.

Figura 28. Estribos a colocar en apoyo 1.
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st≤
Us

0,30
7,5

fck 2/3 · b
=

39,3 ·103

0,04 ·252/3 ·1000
=114,91mm

por tanto st<=114,91 mm

Armadura mínima transversal
4Ø6c100

La armadura efectivamente anclada es la armadura transversal de la sección.

2Ø20+2Ø16

As1=2(π·10^2)+2(π·8^2)=1030,44 mm^2
Pl=As1/b·d=1030,44/1000·265=3,88·10^-3<0,02
ξ =1+(200/d)^(1/2)=1+(200/265)^(1/2)=1,8687
σcd=0, β =1, fcv=fck, γc=1,5
Vcu=[(0,15 /γc)ξ (100 Pl fcv)1 /3

+0,15σ ' cd ] ·βb·d

Vcu=[(0,15 /1,5)·1,8687 ·(100 ·0,00388 ·25)1 /3] ·1000· 265·0,001=105,611KN

Vsu=0,9·d·(Ast·fyd/st)=0,9·265·39,3/100=93,73 KN

Cortante que absorbe la sección

Vu=Vcu+Vsu=105,61+93,73=199,34 KN

Vu supera con creces Vrd1, así es que en teoría no hace falta añadir estribos, pero 
se dispondrán los mínimos necesarios por normativa.

4Ø6c100

Figura 29. Estribos a colocar en apoyo 2.

Prolongo los estribo una distancia de d/2 más allá del borde del pilar.

x=d/2=0,1325m

La separción entre estribos es de 10cm, por lo que la zona junto al apoyo 
donde debe colocarse estribos tendrá una longitud igual a 20 cm.

Para el caso del apoyo 2, se tiene que el esfuerzo cortante es menor aún, 
por lo que se colocará los mismos estribos de 4 ramas de diámetro 6 cada 10 
cm, ocupando un total de 20 cm.

ELS. Comprobación de la losa.
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Datos:
Hormigón HA-25
Acero B400SD
Sección soportes 300·300mm
Sección losas 1000·300mm
c1=c2=35mm
Canto útil=265 mm=d

coeficientes:
Hormigón γc=1,5
Acero γs=1,15
cargas permanentes γg=1,35
cargas variables γq=1,5

Cargas sin mayorar

g1= peso propio de la losa =7,5 KN/m
g2= láminas y gravas=2,5 KN/m
q= sobrecarga de uso=1KN/m

P=G+Q=(g1+g2)+q=7,5+2,5+1=11KN/m

P''=γg·G+γq·Q=1,35(7,5+2,5)+1,5·1=15KN/m

Propiedades del hormigón

Por simplificar la comprobación no se tiene en cuenta la fase de construcción.

fcm,28=fck,28+8=25+8=33KN/m^2
fct ,m=0,3

3√ fck 2
=0,3

3√252
=2,564 MPa

Ec ,28=8500 3√ fck ,28+8=27264

n=
Es

Ec ,28
=

200000
27264

=7,3357

As1=2Ø20+2Ø16+3Ø16=16,3362 cm^2
As2=2Ø20+2Ø16=10,34 cm^2

Ahora obtengo la inercia de la sección de hormigón fisurado aplicando las 
fórmulas:

xh=
b ·h2

+2(n−1)[As2 · r2+As1(h−r 1)]

2[b · h+(n−1)(As1+As2)]
=15,1379cm

I h=
b ·h3

12
+b · h ·(

h
2
−xh)

2

+(n−1)[A s2( xh−r2)
2
+As1(h−r 1−xh)

2
]=247291cm4

α=
b
2

β=(n−1)As2+n · As1

γ=(n−1)· As2 · r 2+n· As1 (h−r1)

x f=
−β+√β

2
+4·α · γ

2 ·α
=6,6042 cm

I f=
b · x f

3

3
+(n−1)· As2(x f−r2)

2
+n · As1(h−r 1−x f )

2
=57668,3cm4

Para la determinación del momento de inercia equivalente es necesario 
conocer además el momento de fisuración Mf:

M f= f ct , m ·
I h

h−xh

=42,6624

El momento de inercia equivalente es:

I e ,cv=(
M f

M a

)
3

I h+[1−(
M f

M a

)
3

] I f=118286cm4
≤I h=65128,6cm4

De acuerdo con la EHE08, para vigas simplemente apoyadas el momento de 
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inercia medio es el obtenido en el centro de vano.

Flecha instantánea total

f i , t=
5

384
·
q · l 4

E c · I e

=3,3019cm=33,019 mm

Las limitaciones impuestas por el CTE de flecha total son:

L/500+10=26 mm
L/250=32 mm

Sin contar con la flecha diferida que debe sumársele, ya tiene una flecha superior a
la permitida, por lo que se debe incorporar más armadura en el plano de flexión.

Tras varias iteraciones, llego a la conclusión de que deben incorporarse 20 barras 
pasantes de diámetro 20, obteniendo un As=73,13cm^2

xh=16,2965
ih=289010
xf=12,0124
if=175130
mf=54,0755 
iecv=iec=184,254
fit=1,1678 cm=11,678 mm

Cálculo de flechas diferidas

fig=(7,5/11)·fit=0,7962
fil=(2,5/11)·fit=0,2654
fid=(1/11)·fit=0,1061
p=As2/100·d=0,00039

λg=1,315/(1+50·p)=1,289

λl=1,18/(1+50·p)=1,157
λs=0,69/(1+50·p)=0,689

entonces las flechas diferidas para cada fracción de carga son:

fdg=λg·fig=1,027
fdl=λl·fil=0,3072
fds=λs·fis=0,0732

la flecha diferida total es:

fdt=fdg+fdl+fds=1,40747

ft=fit+fdt=11,67+14,07=25,653 mm <26 mm

Y por fin, cumple.

Comprobando el espacio disponible en la viga modelo de 1 m de ancho, por si 
fuera un resultado imposible de armar por disponer las barras demasiado 
juntas.

Espacio disponible entre barras:

1000-35·2-20·20-20·2-16·2=458/23=19.91cm entre barras, lo que no es 
posible.

Se opta entonces por aumentar el canto de 30 a 35 cm, incrementando su 
brazo mecánico de 26,5 a 31,5 cm.

Iterando varias veces he obtenido que se cumplen las deformaciones con tan 
solo 8 barras pasantes de diámetro 20.

xh=18,0873
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ih=412828
xf=10,1225
if=156243
mf=62,5858
ie=188113
fit=1,14 cm=11,4 mm

fig=0,7799
fil=0,2599
fis=0,10399
fdg=1,0059
fdl=0,3008
fdts=0,0717
fdt=1,3785

f=fit+fdt=2,5224mm<26mm

Debe procederse ahora a calcular de nuevo la longitud de los anclajes para las 
nuevas barras en ELU:

Us % Md

8Ø20 75,18 94,30
874
2Ø20 18,79 22,57
218,5
2Ø16 6,022 7,5537
69,9
1162,4 100 125,4362

-7,55x^2+63,33125x-23,45=(125,4362-94,30)

x1=0,9753, x2=7,2129

Medidos desde centro de vano
x1=2,8247
x2=3,0129

Longitud básica es la mayor de:
Lb1=m·Ø^2=48cm
fyk/20=20cm

La longitud básica es de 48 cm

La longitud reducida es la mayor de:

2/3lb=32 cm
10Ø=20 cm
15 cm

La longitud reducida es de 32 cm.

lbnet=β ·
Usnec
Usreal

· lb=1·
507,91
2474

·48=9,85 cm<lred=32cm

La longitud básica neta se asimila a la reducida de 32 cm.

Como van a anclarse los dos lados de la losa, medidos desde el centro, con la 
misma longitud, se utiliza el valor mayor de x calculado anteriormente:

L/2=x2+d+lbnet=301,29+26,5+32=359,79 cm

Es decir, L=719,58 cm ->720 cm o 7,2 metros
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ELU. Dimensionado a flexocompresión de los soportes.

El soporte se obtiene utilizando los diagramas de interacción adimensionales de 
momentos y axiles

fcd=0,9fck/1,5=15MPa
c1=3,5 cm

c1/h=0,1166

deberán interponerse los valores leídos en los diagramas c1/h=0,10 y c1/h=0,15

Obtengo unos pequeños momentos aplicando una excentricidad mínima de las 
cargas de 0,02 m

e calc=Md/Nd
Md1=0,02·561,5925=11,23 KN·m
Md2=0,02·385,7175= 7,71 KN·m

v1=
Nd1

Ac · fcd
=

561,5925

3002 ·15·0,001
=0,416

μ1=
Md1

Ac ·h · fcd
=

11,23

3003 ·15·10−6
=0,027

μ2=
Md2

Ac ·h · fcd
=

7,71

3003 ·15 ·10−6
=0,019

como en ambos casos el momento relativo es muy pequeño, deberá colocarse
la cuantía mínima geométrica o mecánica, pues por cálculo no se necesita 
ninguna barra. No obstante se deberá colocar unas barras con un valor de Us 
igual a la mayor de sus limitaciones geométricas o mecánicas.

Limitaciones mecánicas

0,05·561,5925=28,0796 KN·m^2
0,05·385,7175=19,2858 KN·m^2

Limitaciones geométricas

Us>=0,004 Ac·fyd

0,004·30^2·347,83·0,1=125,21 KN·m^2

Por tanto la cuantía mínima es de Us= 125,21 KN·m^2

Se armarán los pilares con 4D12 con un Us=157,4 KN·m^2
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ELU. Comprobación a pandeo de los soportes.

Se calcula como una estructura instraslacional por 
-no exceder de 8 plantas y su altura es inferior al doble de su longitud.
-Las cargas son fundamentalmente verticales.

Se calculará el pandeo en el soporte 1.

l=2,9014
lo=α·l=0,7·2,9014=2,0309

λm=lo/i
i=(Ib/Ac)^(1/2)

Ib=(b·h^3)/12=(30^4)/12=67500 cm^4

Ac=30·30=900 cm^2

i=(67500/900)^(1/2)=8,6602 cm

λm=(203,098/8,6602)=23,4518 cm

como no hay momentos aplicados, e1/e2=1

λinf =35 ·√ 0,16
0,069

·[1+
0,24

0,02/0,30
+3,4 (1−1)2]=114,3095>100

λinf=100

Como λm<λinf no es necesario tener en cuenta efectos de segundo orden.

La comprobación del soporte a cortante no procede porque los esfuerzos 
cortantes existentes en los mismos son los derivados de la supuesta no 
centralidad de las cargas, por lo que se estiman despreciables.
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ELU. Dimensionado de la losa de cimentación.

De acuerdo con CTE SE C, se especifica a modo orientativo que para terrenos de 
arcilla y limo blando, la tensión admisible no suele superar los 0,075 Mpa, por lo 
que, a falta de estudios geotécnicos, supondré que la tensión admisible del terreno
es de 0,07MPa, es decir, 70 KN/m^2

σadm=70 KN/m^2

Peso propio de la losa de cimentación:

25·0,75·6=112,5 KN/m

Sobrecarga de uso. Se supone un uso comercial

5·6=30 KN/m

Para la comprobación geotécnica no se mayoran las cargas.

Se muestra a continuación el modelo de carga de la losa y sus sistemas equivalente
(figuras 30 y 31):

Σ mo=0

-56,5925a+1,40b+385,7175c=0
a+b=4
a+c=8
c-b=4

Figura 30. Modelización de las cargas actuantes sobre la losa de cimentación sin mayorar.

Figura 31. Suma de cargas y determinación de punto de aplicación de la resultante. Cargas sin mayorar.
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a=3,6629
b=0,3370
c=4,3370

Por otra parte, teniendo en cuenta que el centro de presiones de la porción de la 
losa es cuadrada (figura 32), se tiene:

a/6=8/6=1,33
b/6=6/6=1

La resultante de las cargas queda claramente dentro del centro de presiones de la 
losa.

Sistema equivalente (figura 33)

Momento generado respecto al cdg:

Mx=2087,31(4-3,66=709,6854 KN·m

σ=
N t

a ·b
±

6Mx

a2 · b
=

2087,31
8·6

±
6·709.6854

82 ·6

σ1=54,5736
σ2=32,3976

Ambos valores quedan muy por debajo de σadm=70 KN/m^2, por lo que cumple 
(figura 34).

Se considera que la losa es rígida o semirrígida porque, según el libro “curso  
aplicado de cimentaciones” editado por el COAM, en su capítulo 4 apartado

Figura 32. Obtención del centro de presiones de la sección de losa.

Figura 33. Sistema equivalente. Cargas sin mayorar
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 5.2 a, cumple que “la resultante de las cargas cae dentro del nucleo central”.

 Además en su apartado 6 cumple la recomendación de canto mínimo para 
edificios de menos de 5 plantas (60 cm), por lo que, ya fuera rígida o semirrígida, 
se calcularía como losa rígida.

Según el apartado 5.1 losas rígidas, “la hipótesis habitual es la de reparto uniforme
de presiones o, en el caso de cargas desiguales o desigualmente dispuestas, una 
variación lineal de presiones, considerando la losa como una gran zapata.” Por lo 
que se calcula como una zapata rígida de dimensión 6·8, es decir, por el método de
bielas y tirantes.

Dimensionado a flexión

Solicitaciones mayoradas (sobrecarga de uso con coef 1,5 y cargas permanentes 
con coef de 1,35) (figura 35):

562,5925a+1575b+385,7175c=0
a+b=4
c-b=4
a+c=4

a=3,7210
b=0,2789
c=4,2789

ex=4-3,7210=0,279 m
Nt=2522,31
Mx=2522,31·0,279=703,72 KN·m

Figura 34. Determinación de presiones bajo la losa.

Figura 35. Suma de cargas y determinación de punto de aplicación de la resultante. Cargas mayoradas.
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En el eje perpendicular al plano

emin es el mayor entre:

0,02 m
h/20=0,75/20=0,0375m

por tanto ez=0,0375m

Mz=Nt·ez=94,5866 KN·m

Por tanto el estado de cargas equivalente es el mostrado en (figura 36).

Tensiones de cálculo

en el eje del pórtico se tiene que:

σ x=
N t

8·6
±

6 ·M x

82·6
=52,54±10,9856

σx1=63,5356
σx2=41,544

en el eje perpendicular al pórtico:

σz1=54,5105
σz2=50,56

σmed=52,5398

Flexión en la dirección del pórtico

Figura 36. Estado de cargas equivalente. Cargas mayoradas.

σ z=
N t

8 ·6
±

6· M z

62 ·8
=52,54±1,9705

CDG de σx es

x g=
b
3
(

2 h2+h1

h1+h2
)

Por tanto se tiene:
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x1=
a
2
−0,5

a
3
(
2σ med+σ x1

σ med+σ x1

)=4−
4
3
(

2·52,53+63,5356
53+63,5356

)=2,0632m

x2=
0,5a

3
(
2σmed+σ x2

σmed+σ x2

)=
4
3
(
2 ·41,554+52,53
41,554+52,53

)=1,9221m

Las resultantes serán:

R x1=
σ x1+σmed

2
·
a
2
· b=

63,5356+52,53
2

·
8
2
·6=1392,78 KN

R x2=
σ x2+σmed

2
·
a
2
· b=

41,544+52,53
2

·
8
2
·6=1128,88 KN

Capacidad mecánica de cálculo

rmec=rnet+1,5Ø=35+1,5·20=65->70mm
d=h-rmec=750-70=680 mm

T dx=
R x1

0,85d
(x1−0,25a1)=

1392,78
0,85 ·0,68

(2,0632−0,25 ·0,3)=4790,87=U s calc

Limitación geométrica

ρ =0,9/1000

U sgeom=ρ · Ac · f yd=
0,9

1000
·(8000 ·750)(

400 ·0,001
1,15

)=1878,26<U scalc

Limitación mecánica

x=0,004·(25/1,5·8000·750·0,001)=4000<Uscalc

No es necesario tener en cuenta esta limitación.

n=
U scalc

U sØ20

=
4790,87
109,3

=44barras

s=
800−2 ·7−2 ·1

43
=18,23cm

Se dispone de 44 barras de diámetro 20 con una separación de 18 cm entre 
ellas.

Flexión en el plano perpendicular a la sección:

CDG de σx es

x g=
b
3
(
2h2+h1

h1+h2
)

Por tanto se tiene:

x1=
b
2
−

0,5b
3

(
2σ med+σ z1

σ med+σ z1

)=3−(
2·52,53+54,51

53+54,51
)=1,5092m

x2=
0,5b

3
(

2σ med+σ z2

σ med+σ z2

)=
3
3
(
2 ·50,56+52,53

50,56+52,53
)=1,4902m

Las resultantes serán:

R z1=
σ z1+σmed

2
·
b
2
· a=

54,51+52,53
2

·
6
2
·8=1284,48 KN

R z2=
σa2+σmed

2
·
b
2
· a=

50,56+52,53
2

·
6
2
·8=1237,08KN

Capacidad mecánica de cálculo

T dz=
R z1

0,85 d
( x1−0,25b1)=

1284,48
0,85·0,68

(1,5092−0,25·0,3)=3187,19=U s calc

Limitación geométrica

U sgeom=ρ · Ac · f yd=
0,9

1000
·(6000·750)(

400 ·0,001
1,15

)=1408,69<U scalc
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Limitación mecánica

x=0,004·(25/1,5·6000·750·0,001)=3000<Uscalc

No es necesario tener en cuenta esta limitación.

n=
U scalc

U sØ20

=
3187,19
109,3

=30barras

s=
600−2·7−2 ·1

29
=20,137cm

Se dispone de 30 barras de diámetro 20 con una separación de 20 cm entre ellas.

Anclajes en el plano de la sección

El espacio libre disponible en prolongación vertical es de:
L=h-rnet=75-7=68 cm

longitud básica de barraØ20 es la mayor de:
m·Ø^2=60 cm
(fyk/20)Ø=40

la longitud básica es de 60 cm

la longitud reducida es la mayor de:
10Ø =20 cm
1/3 lb=20 cm
15 cm

La longitud reducida es de 20 cm

l bnet=β
U snec

U sreal

lb=1·
4790,87
44 ·109,3

·60=59,7713cm 60cm

lbnet<L=68 cm

Hay espacio suficiente, se prolonga el extremo de la barra hasta el 
recubrimiento mínimo.

En la dirección perpendicular al pórtico:

lb=60cm
lr=20cm
l bnet=β

U snec

U sreal

lb=1·
3187,19
30 ·109,3

·60=58,32cm 60cm

También hay espacio suficiente.

Anclaje de soporte

La losa tiene una dimensión de sobra para el anclaje del soporte, por lo que no
procede.

ELS de fisuración

Las losas rígidas no precisan de realizar esta comprobación.

Dimensionado a cortante

Las losas rígidas no precisan de realizar esta comprobación.

Dimensionado a punzonamiento

Las losas rígidas no precisan de realizar esta comprobación.
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Resumen de los cálculos.
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Memoria constructiva
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Aspectos a considerar.

El proyecto pretende establecer un diálogo entre el entorno urbano de la pedanía 
de El Palmar y el entorno natural de la Albufera que supone todo el borde oeste, y 
aspira a convertirse en un referente para futuras urbanizaciones de este borde, en 
el que los valores paisajísticos de la laguna son puestos en valor, a la vez que se 
establece un modelo de negocio de restauración que hasta ahora todavía no existe
en la pedanía.

Desde el punto de vista constructivo, los mayores limitantes con los que nos 
encontramos son:

-La relación con el entorno: el entorno urbano lo constituyen las fachadas 
traseras de unos edificios de entre 1 y 3 alturas, si bien el área de la acequia ha ido 
evolucionando en los últimos años y se pueden encontrar algunas terrazas.

-La presencia de un terreno limoso, muy blando y poco fiable, que requeriría 

de estudios geotécnicos bastante estrictos y que para el caso es un limitante a 
las cargas que pueden transmitirse.

-Existencia de extensiones de agua cercanas a la edificación, ya sea por 
parte del canal principal que da a la laguna (extremo oeste), los canales 
secundarios que rodean el terreno (a norte y sur), o los campos de arroz que 
se han organizado en la parcela.

Por tratarse de unos bloques bajos que transmiten poca carga, se ha optado 
por utilizar un hormigón sencillo de HA-25/b/16/IIa con un ferrallado de 
B400SD

En las siguientes páginas trataré de describir los elementos constructivos, 
organizándolos en cimientos, paramentos y cubierta.
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Cimentación

Dado el carácter del terreno se opta por realizar una cimentación por losa de 75 
cm de espesor, con la particularidad de que, se introduce debajo de esta, a modo 
de caja, un terreno preparado con el fin de mejorar sensiblemente su capacidad 
mecánica.

Con esta cimentación se pretende solucionar al mismo tiempo el problema de la 
poca capacidad portante del terreno y de la presencia de agua en la parcela, que 
provoca que el nivel freático se sitúe cerca de la cota cero.

El proceso constructivo es el siguiente:

-Marcado y excavación del perímetro de la losa en el terreno.

-Situar sobre una capa de hormigón de limpieza y unos calzos las armaduras del 
borde de losa, y mediante unas tablestacas, hormigonar el tacón de borde.

-Rellenar el terreno debajo de la losa con un terreno mejorado a base de inyección
de aglomerantes.

-Sobre esta nueva capa de terreno situar de nuevo una capa de hormigón de 
limpieza que cubra todo el perímetro de la losa con un grosor no inferior a 10 cm.

-Este es el momento para colocar las láminas antivapor, antipunzonantes, y de 
drenaje, tal y como lo indica el dibujo.

-Sobre calzos, colocar la armadura de tracción de la losa, en las dos direcciones. 
Colocar después las armaduras en espera de los pilares y los muros.

-Sobre unas armaduras pie de pato, colocar la armadura de compresión, en las dos
direcciones. Posteriormente se procede al vertido del hormigón hasta una capa de 

3,5-4 cm por encima de la armadura.

-Colocar la armadura de retracción y volver a hormigonar hasta el borde 
superior de la losa.

-Finalmente, colocar el pavimento, que en este caso se trata de piezas de 
hormigón prefabricado que se sitúan sobre un mortero de cemento, y un 
pavimento de madera flotante que se sitúa sobre unos rieles.
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Paramentos verticales

Encontramos tres tipos de paramentos:

-Muros de hormigón armado.

-Paramentos interiores de placas de yeso laminado prefabricadas.

-Carpintería de aluminio anodizado y vidrios laminados de alta resistencia
 a impacto y protección solar.
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Cubierta

Se opta por usar una cubierta invertida con losa de hormigón de 35 cm de canto y un acabado tradicional de gravas, con acceso únicamente para mantenimiento.
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Memoria de instalaciones
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La instalación de agua fría se realiza utilizando tuberías de PVC, mediante un 
grupo de bombeo doble por si uno fallara; los edificios que están dotados de agua
 caliente son el edificio cocina-restaurante (noroeste) y el de servicios (este).
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Se realiza un esquema separativo entre aguas pluviales y negras; las primeras 
se canalizan directamente al campo de arroz. 

Las aguas negras, debido a la longitud de las distancias que deben recorrer los 
colectores, deben disponer de bomba de elevación de aguas negras.
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La instalación eléctrica se resuelve mediante dos cajas de protección y medida, 
una de las cuales contiene el contador general de toda la instalación y la otra la de 
las bombas de elevación. Cuando la instalación pasa del dispositivo de mando y 
protección, esta pasa por unos montantes hasta el plano de cubierta y se 

desarrolla colgada. Se introducen asimismo cuatro tipos de luminarias 
descritas a continuación. Por tratarse de un núcleo urbano consolidado, se 
presupone que existe un centro de transformación próximo, por lo que no se 
proyecta uno en la parcela.
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Presuponiendo que no existe una acometida de gas natural en El Palmar, se 
procede a la instalación de gas utilizando tanques de propano como combustible. 
Se sitúa la caseta de protección de los tanques en la zona nordeste próximo a la 
entrada, tal y como se puede ver en el plano.
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La instalación de aire acondicionado es, junto con la de luminotecnia, una de las 
instalaciones de gran importancia en la estética de este proyecto. Se desarrolla 
colgada y vista en forma de elemento longitudinal que queda a una altura superior
a las lámparas longitudinales colgadas perpendicularmente (véase sección 

constructiva). Se desarrolla mediante cuatro fancoils distribuídos por cada uno
de los edificios principales, y el aire se transmite por los citados tubos salvo en
el edificio este, que no lo necesita porque sólo tiene una zona de descanso de 
personal para climatizar.
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Anexo
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