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                            Resumen · ESP

Cuando el transeúnte pasea por el barrio de 
la Zaidía queda impresionado por el estado de 
deterioro del lugar, presentando muchos límites 
y barreras para recorrerlo. El espacio público 
se encuentra interrumpido e invadido por el 
estacionamiento de vehículos. Si se atreve a 
explorarlo, incitado quizás por los restos de las 
construcciones históricas que gravitan sobre la 
calle Sagunto, conocida antiguamente como la 
calle mayor de Morvedre, verá cómo se trata de 
un lugar estratégico, una puerta histórica hacia 
el corazón de la ciudad de Valencia. La falta de 
espacios de uso colectivo ofrece una gran opor-
tunidad para entender y atender las necesidades 
culturales, sociales y formativas del barrio. Para 
ello se propone intervenir en solares en desuso 
o de “oportunidad” interconectándolos con 
una misma estrategia proyectual, generando un 
complejo educativo-cultural donde se ex-
plora el espacio definido como hibrido e 
intergeneracional.

Se desarrolla el proyecto de un edificio de uso 
mixto conformado por viviendas y dotaciones 
para la comunidad. El edificio se relaciona fuer-
temente con el entorno natural preexistente y lo 
pone en valor, abrazándolo y generando riqueza 
visual y sensorial. La propuesta acota el espacio 
público situándolo en el centro, de manera inten-
cionada, ofreciendo una gran superficie de uso 
común o reunión. Se establece como una plata-
forma que sirve de nexo para el intercambio e 
integración de las distintas realidades, favoreci-
endo las relaciones cotidianas. Un centro social, 
cultural y formativo que nace de la extensión del 
espacio público, la calle capaz de conectar y 
generar ciudad en distintos niveles. Se desarrol-
la en planta baja, de carácter más público, bajo 
la idea de permeabilidad, abriéndose a la ciudad 
y volcándose al espacio central. Se trata de dar
continuidad a los recorridos interiores y ex-
teriores, configurando espacios versátiles y 
compartidos. A este complejo dotacional pú-
blico se le superpone un conjunto de viviendas
sociales enfocadas a un uso comunitario, carac-
terizadas por espacios y servicios compartidos, 
con la voluntad de generar un sistema de retroali-
mentación y coexistencia de las dinamicas globales.

Palabras clave:  
Vacíos urbanos, Nodo; Hub; parada; plaza; 
equipamientos; hibrido; intergeneracional; 
Edificio como calle/espacio público; sistema de verdes
 

                                Resum · CAT

Cuando el transeúnte pasea por el barrio de la 
Zaidía queda impresionado por el estado de 
deterioro del lugar, presentando muchos límites 
y barreras para recorrerlo. El espacio público 
se encuentra interrumpido e invadido por el 
estacionamiento de vehículos. Si se atreve a 
explorarlo, incitado quizás por los restos de las 
construcciones históricas que gravitan sobre la 
calle Sagunto, conocida antiguamente como la 
calle mayor de Morvedre, verá cómo se trata de 
un lugar estratégico, una puerta histórica hacia 
el corazón de la ciudad de Valencia. La falta de 
espacios de uso colectivo ofrece una gran opor-
tunidad para entender y atender las necesidades 
culturales, sociales y formativas del barrio. Para 
ello se propone intervenir en solares en desuso 
o de “oportunidad” interconectándolos con 
una misma estrategia proyectual, generando un 
complejo educativo-cultural donde se ex-
plora el espacio definido como hibrido e 
intergeneracional.

Se desarrolla el proyecto de un edificio de uso 
mixto conformado por viviendas y dotaciones 
para la comunidad. El edificio se relaciona fuer-
temente con el entorno natural preexistente y lo 
pone en valor, abrazándolo y generando riqueza 
visual y sensorial. La propuesta acota el espacio 
público situándolo en el centro, de manera inten-
cionada, ofreciendo una gran superficie de uso 
común o reunión. Se establece como una plata-
forma que sirve de nexo para el intercambio e 
integración de las distintas realidades, favoreci-
endo las relaciones cotidianas. Un centro social, 
cultural y formativo que nace de la extensión del 
espacio público, la calle capaz de conectar y 
generar ciudad en distintos niveles. Se desarrol-
la en planta baja, de carácter más público, bajo 
la idea de permeabilidad, abriéndose a la ciudad 
y volcándose al espacio central. Se trata de dar
continuidad a los recorridos interiores y ex-
teriores, configurando espacios versátiles y 
compartidos. A este complejo dotacional pú-
blico se le superpone un conjunto de viviendas
sociales enfocadas a un uso comunitario, carac-
terizadas por espacios y servicios compartidos, 
con la voluntad de generar un sistema de retroali-
mentación y coexistencia de las dinamicas globales.

Paraules clau:  
Saïdia, València, espai públic, complex dotacion-
al, vivenda social, ús mixt, híbrid, intergenera-
cional. 

                               Abstract · EN

While walking around the neighborhood of la 
Zaidía, the passerby is impressed by the state of 
deterioration of the place, presenting many lim-
its and barriers to cross it. The public space is 
interrupted and invaded by parked vehicles. If 
you dare to explore it, perhaps incited by the 
remains of the historic buildings that gravi-
tate over Sagunto Street, formerly known as 
Morvedre’s main street, you will realize that it is 
a strategic place indeed, a historic gate to the 
heart of the city of Valencia. The lack of spaces 
for collective use offers a great opportunity to 
understand and meet the cultural, social, educa-
tional and contemporary functional needs of the 
neighborhood. To do this, it is proposed to in-
tervene in disused or “opportunity” plots by 
interconnecting them with the same ur-
ban strategy, generating an education-
al-cultural complex  where the space is con-
ceived as hybrid and intergenerational. 

It is proposed to implement a mixed-use de-
velopment comprising community facilities and 
social housing. The projects aim to integrate the 
built environment with the pre-existing natural 
landscape by embracing it and generating visual 
and sensory richness. The proposal intentionally 
limits the public space by placing it in the center, 
offering a large area for common use and
meeting. It is established as a platform that serves 
as a link for the exchange and integration of 
different realities, enhancing everyday relation-
ships. A social, cultural and educational center 
can be born from the extension of public space, 
being the street capable of connecting and 
generating city at different levels. It is devel-
oped on the ground floor level, of a more public 
nature, under the idea of permeability by of-
fering the continuity of the interior and exterior 
itineraries arranging versatile and shared 
spaces. This public endowment complex is 
superimposed on a set of social housing focused 
on community use, characterized by shared 
spaces and services, with the aim of generating 
a system of feedback and coexistence within the 
entire dynamics.

Key words:  
Zaidía, Valencia, public space, facility complex, 
social housing, mixed use, hybrid, intergenera-
tional.
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II.MARCO TEÓRICO
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Espacio público y edificios. ¿Qué capacidad tiene 
un edificio para generar ciudad?
A la hora de pensar en el contexto urbano es vi-
tal comprender como hay ciertos edificios que por 
sus características compositivas interactúan de 
manera más positiva con el contexto urbano. Son 
capaces de desarrollar barrios, hacer crecer ciu-
dades y consolidar tejidos ya existentes. Se defi-
nen como elementos homogeneizadores capaces 
de fundirse con el paisaje y generar riqueza visual 
y sensorial. En definitiva, generan ciudad. 

Tanto la teoría como la práctica de los últimos años 
ha demostrado que el espacio público funciona en 
cota 0. Es esta cota la que marca la topografía y 
soporte. Además, es el lugar donde se encuentran 
las puertas de los edificios, los accesos. El lugar 
donde se genera la acera y el espacio viario y se 
desarrollan la mayoría de las interacciones. En la 
modernidad, debido a la intensidad de uso, la cota 
0 se desdobla y desarrolla por encima y por debajo 
de esta. Esto surge a partir de ciertas dinámicas 
innovadoras como seria el transporte elevado en 
la ciudad (originado en Londres,1836) dando lugar 
a una ciudad más tridimensional.

Partiendo de esta premisa, y bajo la idea de 
preservar esta relación, me parece interesante 
plantear la reformulación del espacio público en 
otros niveles y situaciones dentro del edificio. Pu-
diéndose desarrollar tanto en situaciones más cen-
trales o periféricas, en edificios enteros o de man-
era parcial o incluso en la cubierta. Se pretende 
explorar las posibilidades la tercera dimensión del 
espacio público; conectando desde la cota 0 a los 
distintos niveles del edificio o vinculándose a in-
fraestructuras elevadas. 

A continuación, se analizan seis parámetros com-
positivos que, definen los fundamentos en los que 
se apoya el diseño. Todos ellos representados de 
maneras muy distintas en las referencias que se 
han analizado donde principalmente ha interesado 
la fácil lectura y versatilidad del espacio público, y, 
la de la actividad que contienen y la relación que 
establece el edificio con el exterior. Cabe destacar 
que la claridad de dicha relación es clave para ga-
rantizar la existencia de ciudad. El objeto de estu-
dio es el edifico como calle, la calle que tiene la ca-
pacidad de conectar y generar ciudad en distintos 
niveles. La exploración del espacio común definido 
como hibrido e intergeneracional. 

CIUDAD Y LA COTA 0 CULTURA EN LAS ALTURAS
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Cuándo el transeúnte pasea por la calle Ruaya, en 
el barrio de Morvedre queda impresionado por el 
estado del lugar, y es que dicha avenida parece 
separar el barrio más que coserlo. Sin embargo, 
si se atreve a recorrerlo, incitado quizás por las 
construcciones históricas que gravitan sobre la 
calle Sagunto (conocida antiguamente como la 
calle mayor de Morvedre), verá cómo hay toda una 
serie de itinerarios, qué, aunque poco adaptados 
para ser recorridos, nos descubren un pasado 
histórico de antiguas construcciones y villas que 
se contrapone a la actual trama urbana. Las casas 
bucólicas se contraponen también a la vez, a  una 
realidad muy distinta, la del movimiento ‘okupa’. 

Este choque de realidades nos conducen a reflex-
ionar sobre la idea de límite, y entender el concepto 
no como una frontera, sino como un lugar poroso, 
una membrana. Es así, quizás, como redefiniendo 
los límites y humanizando el lugar, conseguiremos 
hacer del transeúnte, un ‘flanéur’.

Este trabajo se desarrollará bajo la idea de ciudad 
abierta, The open city de Richard Sennett (1), don-
de se expone la idea de la ciudad en constante 
transformación y la capacidad de lo abierto. Tam-
bién, bajo el concepto de la “urbanidad” (2) de la 
arquitectura, que defiende Manuel de Solà-Mo-
rales en sus reflexiones, donde se pone en valor el 
plano de tierra, como el plano común de la ciudad 
y los edificios. Plantea un debate de gran interés a 
la hora de hablar de construir ciudad. Esto se en-
tiende, en mi caso, como la posibilidad de hacer 
de un objeto que se asienta en las bases de la ciu-
dad con una forma lineal, algo urbano. Es decir, la 
oportunidad para un nuevo itinerario en la ciudad 
que se entiende como complementario y transfor-
mador.

´The boundary is an edge where things end;
the border is an edge where different groups interact.’

THE OPEN CITY _Richard Sennett.

Notas: 
(1) “Las ciudades deben abrir oportunidades, conectar a las 
personas con nuevas personas, liberarnos de los estrechos 
confines de la tradición; en una palabra, la ciudad debe pro-
fundizar la experiencia. Pero las ciudades modernas funcionan 
al revés: la desigualdad urbana restringe las oportunidades; la 
segregación espacial aísla a las personas en clases, razas y gru-
pos étnicos homogéneos; los espacios públicos de las ciudades 
de hoy no son lugares para la innovación política.” Fragmen-
tos extraídos de: ensayo “The open city” de Richard Sennett.

(2) Concepto de “Urbanidad” definido por Manuel de Solà- Mo-
rales en cuanto a la relación de la arquitectura con la ciudad, 
según las siguientes consideraciones: “La urbanidad son tres 
cosas: permeabilidad, sensualidad y respeto”. “El plano de tierra 
es el plano común, no solo es externo, de la ciudad, sino también 
de los mismos edificios”. “La importancia de la planta baja de los 
edificios: para la ciudad, porque con el aislamiento no solamente 
los edificios abandonan la ciudad, sino que también la ciudad 
abandona los edificios.”. Fragmentos extraídos de la reflexión 
recogida en el artículo “La urbanidad de la arquitectura”, 2009.

BorderBoundary

LA IDEA DE LÍMITE
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III.DISCUSIÓN
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Puntos de referencia en la ciudad. Nos permiten 
orientarnos, hacer una pausa en nuestros recor-
ridos. Lugar de descanso. Lugar de recogida de 
bienes y personas. Lugar de encuentro y de re-
unión.  ¿Qué implica una parada a nivel urbano? 
Históricamente han servido para desarrollar bar-
rios y para hacer crecer ciudades, así como para 
consolidar tejidos ya existentes. Sin embargo, con 
la llegada del mundo moderno y de la congestión, 
han servido también para desarrollar edificios en-
teros, o estos se han situado encima suyo, sacan-
do así un mayor provecho.

PARADAS Y EDIFICIOS 

HÍBRIDO
Se trata por tanto de entender el edificio como un 
intercambiador de gente/ bienes y servicios/ infor-
mación /actividades. 

EL JARDÍN

The Garden of forking paths| Beals & lyon
Chile, 2013 | Chile

URBAN PLAYGROUND

Estrategias urbanas
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IV.EL LUGAR
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1915- La calle Sagunto, también conocida como 
carrer de Morvedre, destaca por su valor histórico, 
al unir los pueblos con la ciudad. Se trata de  una 
de las calles que limitan y arrojan vitas sobre el 
solar.
Importancia de la calle como eje desarrollador 
urbano, conectando el núcleo antiguo de Valencia 
con los pueblos colindantes (Sagunto). Era la “calle 
mayor” del que fuera arrabal de la “Alcudia”, que se 
encaraba al puente sobre el turia para adentrarse 
por la puerta principal de Valencia, bajo las torres 
de Serranos. 

En su recorrido, se hayaban conventos e iglesias 
que, fueron desapareciendo a partir del desarrollo 
del ensache, dando lugar a una nueva imagen, una 
calle muy transformada que alberga  las trazas de 
la historia.  

En la imagen inferior detaca la construcción 
de edificios de viviendas (1902), que se fueron 
construyendo con el derribo de algunos de los 
conventos valle y del agua. Vista sobre el solar.

EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD

0 0 0 m

1808-Plano de la ciudad de Valencia
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EVOLUCIÓN DEL BARRIO 

Radiografías del lugar  Vuelo 2021
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Vuelo 1944                                       Vuelo 1986

EVOLUCIÓN DEL BARRIO 

Vuelo 2006

Radiografías del lugar 
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Parque Nino Bravo

Parque infantil

Parque río Turia

Parque Viveros

Parque de 
barras

Parque Marxalenes

Parque Orriols

Parque 
Botánico-Jesuitas

Parque Benicalap

Parque Poliilo

ESTRUCTURA GENERAL
 
DE VERDES

N

E  1:13000

T2

«ESTRUCTURA DE VERDES » 11.11 -  LUCIA ESPINEL ROIG

FASE DE ANÁLISIS: ESTRATEGIAS URBANAS

HUERTA

EJE VERDE
AREA VERDE

PLAZA

PARQUE

En la escala del territorio se destaca el sistema de 
parques que dan continuidad al verde en la ciudad 
y los ejes del territorio comprendido entre grandes 

infraestructuras viarias. Nos interesa ver la capaci-
dad que tiene el eje de Vallcarca en coser el tejido 
urbano.

ECOSISTEMA URBANO

TURIA

VIVEROS

MARXALENES
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SÍNTESIS CIUDAD

Plano sintetico del ámbito de Morvedre. Destaca 
en el centro el área de intervención y las distancias 
e intinerarios principales. Se pone en evidencia la  
falta de equipamientos educacionales y formativos. 

Para que funciones un barrio bajo la idea de la 
ciudad de los 15’, debe integrar edificios de uso 
colectivo y equipamientos públicos. Ha de existir 
un balance entre Indústria, comercio, educación, 
cultura y vivienda.



Calle Ruaya
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Nos situamos en el barrio de la Zaidia en Morvedre. 
Se trata de un solar que actualmente acoge un ed-
ificio de viviendas, unas construcciones en estado 
de degradación y una gasolinera. 

Lugar estratégico, situado en el centro de la ciudad 
de Valencia, limita al norte con Sant Antoni y Beni-
maclet, al Este con Trinitat, al Sur con el Carmen y 
la Seu (casco histórico) y al oeste con Marxalenes. 
Cuenta con una potencial conexión, a traves de las 
lineas de autobus 6,16 y 36 y una línea de tranvía. 
Es también un nexo hacia los barrios colindantes y 
una puerta histórica hacia el corazón de la ciudad.

La edificación en su mayoria se encuentra en avan-
zado estado de abandono, presentando muchos 
limites y barreras para recorrerlo peatonalmente. 
Las aceras son minimas y muy deterioradas. El 
espacio público se encuentra invadido completa-
mente por el estacionamiento de vehíclulos. 

Tras el análisis global de las dinámicas del barrio 
y sus equipamentos se hace evidente la falta de 
espacios sociales vinculados a la formación au-
todidacta y a la cultura. No hay ni centro de dia, 
ni biblioteca, ni siquiera escuelas formativas (arts 
& crafts) de danza, idiomas o musica. Tampoco 
cuenta con espacios culturales (museos o salas de 
exposiciones) que promuevan   las artes, ciencias 
y tecnología.  

Dada la situación, es vital replantearse ese trozo 
de ciudad. Hay oportunidades de dar homogeinei-
dad al conjunto al potenciar la calle sagunto como 
eje histórico y evitar que la calle Ruaya se perci-
bacomo una frontera. Además, es vital entender 
y atender las necesidades culturales, sociales y 
formativas de los usuarios de barrio. 

EL BARRIO

En amarillo apreciamos los recorridos aptos para 
el transeúnte y los posibles espacios de interés y 
oportunidad, o ‘nuevas centralidades’.
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Con tal de averiguar cuál es el uso más ido-
neo que debería tener el equipamiento que 
proyectemos. Se han realizado una serie 
de estudios para conocer mejor qué tipo 
de población vive en el barrio de Morvedre. 
La fuente utilizada para sacar dichos da-
tos, es la web del ayuntamiento de Valencia.

El tipo de personas   predominantes que 
viven en el Barrio de Morvedre tienen entre 
16-64 años, son españoles  y  se encuen-
tran agusto en el barrio, no tienen necesidad 
de mudarse. El barrio destaca por albergar 
hogares formados por 1 o 2 personas. Se 
trataria en su mayoria de personas mayores, 
solteras o viudas y familias monoparentales. 

La población ha descendido un 13% en los ul-
timos años. El alto grado de envejecimiento 
de y dependencia augura un barrio de po-
blación envejecida. Se puede considerar un 
barrio con vulnerabilidad socioeconómica por 
las elevadas tasas de paro, la alta temporali-
dad y los bajos niveles de estudios. El índice 
de inmigración, que supera al de la ciudad, 
aunque introduce un factor juvenilizador ap-
enas consigue desdibujar el perfil de una po-
blación que se encuentra envejecida.

DEMOGRAFIA

20 Años

40 Años

60 Años

Trabajo
Salut
Educación
Cultura

Sanidad
Vivienda
Espacios verdes
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¿THE WALKABLE CITY?
CIUDAD DE LOS 15’

Solar : 12100 m2

Huertos urbanos : 1000 m2 Teatro, anfiteatro, cine : 
500 m2

Residencias : 500 m2 Biblioteca : 300 m2

En esta lámina se plantean tipos de equipamentos que podrían 
funcionar en nuestro  emplazamiento. Según la  función que  
cumplan, necesitan unos metros cuadrados u otros. Para  
esclarecer cuál sería el más idoneo, se estudian cuales son los 
equipamientos más cercanos al lugar.

Coworking: 200 m2 Galerias
Talleres 50 m2 Sala reuniones: 10 m2Gimnasio: 300 m2 Guardería-Ludoteca: 200 m2Biblioteca: 300 m2 Clases : idiomas,

pintura, fotografia50 m2Residencia estudiantes/personas mayores:
500 m2

CAP (covid-19): 200 m2Teatro, anfiteatro, cine: 500 m2Huertos urbanos /parques: 1000 m2

Putxet sport

Escola dansa menchu
durán

Centre mèdic ALBA

Escola SunionEscola Sunion

Escola ESO

Àrtic escola
de música

Universitat
blanquerna
Ramón- Llull

Vivagym
La Rotonda

Escola
Montseny

Escola plública la
Farigola

Centre Blauclínic
Dolor Andreu

Centre mèdic lesseps

Snap fitness lesseps

Biblioteca lesseps

Residencia universitaria
lesseps

Institut FP sanitària Roger
de LlúriaHospital DF Delfos

Parroquia de San
Jorge Iglesia Ortodoxa rusa

Residencia
jeriátrica Els
Jardins

EQUIPAMIENTOS

Trabajo
Salut
Educación
Cultura

Sanidad
Vivienda
Espacios verdes

Gimnasio : 300 m2 CAP (covid 19): 
200 m2

Guadería ludo-
teca: 200 m2

Coworking:200 
m2

Galerias
Talleres:
50 m2

Clases
50 m2

Sala 
reuniones
50 m2

Zona 0

5 mins 10 mins 15 mins

Escuela primaria
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REALIDADES

Al recorrer el barrio llama la atención la poca Al recorrer el barrio llama la atención la poca 
homogeneidad que  desprende. Para el homogeneidad que  desprende. Para el 
transeúnte es difícil determinar si la calle de transeúnte es difícil determinar si la calle de 
Sagunto se trata realmente de una vía de gran Sagunto se trata realmente de una vía de gran 
importancia histórica. El área de intervención importancia histórica. El área de intervención 
se entiende como un vacío urbano. Se observa se entiende como un vacío urbano. Se observa 
falta de jerarquía, identidad y centralidad. falta de jerarquía, identidad y centralidad. 
Se presentan múltiples barreras frente a la Se presentan múltiples barreras frente a la 
circulación peatonal en forma de vallas, muros, circulación peatonal en forma de vallas, muros, 
desniveles etc. Además, se hayan muchas desniveles etc. Además, se hayan muchas 
construcciones en estado de degradación construcciones en estado de degradación 
o abandonamiento junto a construcciones o abandonamiento junto a construcciones 
aisladas, revelando sus medianeras,  que  aisladas, revelando sus medianeras,  que  
refuerzan la lectura  de discontinuidad y falta de refuerzan la lectura  de discontinuidad y falta de 
homogeneidad. Nos encontramos ante un homogeneidad. Nos encontramos ante un lugar lugar 
de contrastes, un espacio de oportunidad.de contrastes, un espacio de oportunidad.

Radiografías del lugar 
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CONTRASTES

Radiografías del lugar 
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SINTESIS

Análisis del lugar

EJE?

verde



EDIFICIO EN DEGRADACIÓN U OKUPADO

EDIFICIO DE INTERÉS HISTÓRICO
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Morvedre esta catalogado como barrio vulnera-
ble ya que se encuentran indicadores de vulner-
abilidad residencial, socioeconómica y sociode-
mográfica.

En rosado se destaca las construcciones históri-
cas con posible valor patrimonial, que han lle-
gado a nuestros días en buen estado de con-
servación,muchas de ellas acompañadas de su 
bucólico jardín. 

Más oscuras estan las edificaciones, también 
históricas, pero que se encuentran en un estado 
de degradación. Esto presenta una frontera física 
y social.

PREEXISTENCIAS

Análisis del lugar · 1/3000



El lugar de intervención que alberga infinitas opor-
tunidades se encuentra delimitado, congestiona-
do y dificilmente interconnectado con todo aquello 
que se encuentra a su alrededor, a causa de todos 
las barreras para la libre movilidad y el desarrollo 
urbano sostenible. 
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MOVILIDAD Y LIMITES PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Análisis del lugar · 1/3000
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ALTURAS DE EDIFICACIÓN 

(PLANTAS)

E  1:3000

N

1-3 

4-6 

7-9  

ALTURAS DE EDIFICACIÓN

Análisis del lugar · 1/3000
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PATIOS Y SOLARES
 
SIN EDIFICACIÓN

E  1:3000

N
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T2 FASE DE ANÁLISIS: ESTRATEGIAS URBANAS
SUPERFCIES DE OPORTUNIDAD

Análisis del lugar · 1/3000

PATIOS Y SOLARES
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T2 FASE DE ANÁLISIS: ESTRATEGIAS URBANAS
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Walker House, FL, 1952
Paul Rudolph 

Recorrido del sol_ Verano Recorrido del sol_ Invierno

SOSTENIBILIDAD

LA CIUDAD DE LOS 15’ nos proporciona todos los 
servicios necesarios para no tener que consumir 
transporte público o privado, reduciendo mucho 
las emisiones. 

INTEGRAR Y PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA  

RECALIFICAR EL ESPACIO URBANO al reducir 
el tráfico para hacerlo peatonal. Introduciendo 
mobiliario urbano.

ELIMINAR APARCAMIENTO EN SUPERFICIE, ya que 
supone una barrera y provoca trafico de busqueda 
de aparcamiento. Se explora introducir un edificio, 
tipologia de torre - hibrido para acoger el uso de 
aparcamiento. 

Eliminación de barreras, limites a la circulación. En 
el emplazamiento se hayan varias vallas y muros 
que actuan de barrera. 

GARANTIZAR las aceras minimas. El barrio se 
caracteriza por albergar aceras tan pequeñas 
que hacen que la calle sea impracticable para las 
personas con mobilidad reducida.  

AÑADIR INFRAESTRUCTURA VERDE para la mejora 
climática y comfort ambiental.

SOSTENIBILIDAD ARQUITECTÓNICA al potenciar 
la rehabilitación sobre la nueva planta. Se prevé 
intervenir en la envolvente de la actual torrre de 
viviendas que se haya en el solar. 

SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE ENERGIA.
MEDIDAS PASIVAS DE DISEÑO.
-Ventilación cruzada, renueva el aire de manera 
natural.
-Protección solar, mediante cuerpos volados 
permite que el sol entre en invierno y no en verano 
(calcular con los angulos de Valencia).
-analizar el funcionamiento en verano y en invierno. 



54 55

Concluímos el análisis del lugar estableciendo 
que nuestro emplazamiento se sitúa en un punto 
estratégico de cruce de caminos, de doble 
direccionalidad: por una parte, la calle Sagunto 
como eje histórico, ‘cercano’ a la ruta verde que 
conecta los parques del Turia y el ‘de Nino Bravo, 
de un carácter más lúdico y deportivo. Por otra 
parte, se encuentra dentro de un vacío, el cuál es 
necesario delimitar, dentro del ámbito de la calle 
Ruaya, de gran tránsito y actividad. 

Es por eso que es necesario un nuevo planeamiento 
que clarifique, por una parte, la ruta verde, y, por 
otra, que densifique el eje. Valoro, que todo esto 
se podría solventar con un nuevo edificio, que 
ejerza de elemento ‘cosedor, y que potenciará, a 
la vez, el desarrollo del barrio.

NUEVA CENTRALIDAD

Propuesta Urbana
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Ciudades en todo el mundo están tomando a 
la sustentabilidad como el eje de sus nuevos 
proyectos de revitalización urbana. Es por eso que, 
poco a poco, son cada vez más, las infraestructuras 
que son renovadas y transformadas en jardines y 
parques aptos para peatones. Se está tomando 
conciencia sobre esta propuesta para dinamizar 
barrios enteros y convertirlos, no sólo en pulmones 
verdes dentro de las grandes urbes, sino también, 
en atractivos y referentes en la ciudad. Los nuevos 
recorridos pretenden conectar centralidades, 
edificios de interés ofreciendo un nuevo espacio 
público y verde. Además, se busca interaccionar 
con el tejido urbano y promover el desarrollo en las 
inmediaciones. En el análisis de cada referencia 
se exploran distintas maneras de integrarse y de 
hacer ciudad, así como estrategias y recursos para 
impulsar la interacción social.

Ante situaciones donde la infraestructura viaria 
ha quedado en desuso o genera una fuerte 
discontinuidad en el tejido urbano se plantean 
estrategias, de elevar y soterrar, para poder cubrir 
tanto las necesidades del tráfico como las del peatón.

En el caso de estudio no se ve necesario tomar una 
acción tan radical. Se opta por la reformulación 
y exploración de la posibilidad de plantear 
una plataforma única que genere actividad, 
regule el tráfico y otorgue homogeneidad 
al espacio proponiendo usos híbridos y 
polivalentes. Se trata de desdibujar y debilitar 
la huella del tráfico rodado para incrementar 
y mejorar las cualidades del espacio público.

 A través de una plataforma única se puede gestionar 
el tráfico segun los tiempos y necesidades. 
Permite liberar el espacio, que transformando en 
superficie polivalente, se ofrece como escenario 
para la ciudad. Se entiende la sección del viario 
como el ancho de la calzada dejando la superficie 
restante como espacio publico transformable.

La fluctuación de la sección y la permeabilidad 
de la infraestructura en relación con la 
cota 0 influye altamente en el tipo de 
relaciones que se establecen con el entorno.

Entendiéndose que al ser más permeable, 
abriéndose a la ciudad, se puede habitar, interactuar, 
penetrar ofreciendo más y mejores interacciones. 
Se puede cortar el tráfico y montar un festival, 
un concierto, un recital, fiestas del barrio, cine a 
la fresca, superficie polivalente para la ciudad. Se 
entiende como un conjunto.

PLATAFORMA ÚNICA

               

ZONA SIN TRÁFICO=PROTEGIDA

 

Propuesta Urbana · 1/1000 
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V.ELCONCEPTO
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Tras el análisis del programa de las inmediaciones 
bajo la idea de ciudad de los 15 min, compacta, 
determino que el solar ofrece una gran oportunidad 
para plantear un nuevo espacio de intercambio 
generando un complejo educativo - cultural.

El  programa que se propone RESPONDE A:

NUEVA CENTRALIDAD, con conexión a tram, bus 
itinerarios peatonaless y cercania a estaciones de 
metro.

NUEVO ESCENARIO EN LA CIUDAD, 
como plataforma social, cultural y formativa 
intergeneracional que apoye el recambio. 
“Intercambiador urbano”

El hall/PB adquirirá gran protagonismo (Interior  
parcialmente Urbano). Dado el carácter de puerta 
hacia el espacio civico, de todos, y de nodo del 
edificio, los niveles superiores se destinan a 
albergar vivienda intergeneracional (equipamiento 
servicio). 



64 65Bocetos · Impresiones DEL LUGAR

COMPLEJO EDUCATIVO-CULTURAL
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Place de la Repúblique| Équipe TVK
Paris, 2013 | France

CASOS DE ESTUDIO · PROPUESTA URBANO · PROYECTOS IN PROGRESS · SISTEMAS ABIERTOS
                                     
                                     

La arquitectura como obra inacabada, indeterminada, adaptable, abierta al cambio.

Escenarios urbanos,la mobilidad 
Oportunidades de rearticular la ciudad en su dimensión temporal. Hacer ciudad al preparar la infraestructura 
para el cambio, bajo la idea de la transversalidad y los sistemas abiertos. Se plantean cuestiones de partida 
como el significado de la transformación de las infraestructuras en la ciudad y la curiosidad por la metamorfosis 
y reconversión en espacio público.

Escenografia,el programa

Bajo la dinámica de la ley de las capas del tiempo se proyecta para poder adaptarse al cambio de uso, sin 
perder el caracter funcional en el futuro. La escenificación se relaciona con la idea de sistema abierto, parte 
del existente, del hoy y ensaya avanzarse en el tiempo. Imaginar y tener en cuenta las limitaciones inmediatas. 
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Tranformación de 530 viviendas | Lacaton & Vassal,Druot y Hutin
Burdeos, 2016 | Francia

La Carreta Pavilion| Sasaki
Monterrey, 2017 | Mexico

El espacio flexible en el corazón de la ciudad desbloquea la innovación y el intercambio vital.

CASOS DE ESTUDIO · PROPUESTA URBANO · PROYECTOS IN PROGRESS · SISTEMAS ABIERTOS
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Conector | La calle y el paisaje urbano natural
Espacio de estudio al aire libre. 

Centro Municipal Distrito Sur| Álvaro Siza
Rosario, 2002 | Argentina

Koga Parc Café| SANAA
Ibaraki, 1998 | Japón

CASOS DE ESTUDIO · PROPUESTA URBANA · OBRA PÚBLICA · LA PLAZA CÍVICA
                                     
                                     



7372

“Inmediatamente me llamó la atención la etérea sensación de luz y amplitud que 
creaba una conexión perfecta con el paisaje exterior, así como la abrumadora 
sensación de eficiencia”.

Jodi Pollack

CASOS DE ESTUDIO · VINCULACIÓN CON EL EXTERIOR · EL MEDIO NATURAL 
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VI.LA PROPUESTA
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Arquitectura híbrida· Complejo educativo-cultural · Vivienda social + Equipamiento

A C C E S I B I L I D A D  U N I V E R S A L 
Integración

El proyecto nace de la necesidad de 
ofrecer al barrio un lugar que apropiar-
se. Espacio y forma se van articulando  
teniendo como referencia el espacio 
central común, de carácter totalmente 
público, una extensión de la ciudad. 
Se trata de un doble ejercicio de inte-
gración tanto de los  nuevos edifcios 
con su entorno y las preexistencias, 
como de los potenciales usuarios que 
habiten en ellos.
El encaje urbano y arquitectónico de 
la propuesta pretende crear un nuevo 
tejido urbano regenerando los 
espacios degradados del barrio y po-
tenciando nuevas dinámicas que fa-
vorezcan un desarrollo sostenible. 
La propuesta se desarrolla atendien-
do a los principios y mercanismos que  
garantizan la accesibilidad universal. 

E S E N C I A  
Cultura

Morvedre es uno de los distritos de Va-
lencia  con gran diversidad tipologica 
arquitectonica, social y cultural. Eso se 
intenta expresar y homogeneizar a tra-
vés de la materialidad y la unificiación 
mediante elementos continuos, repe-
titivos que generan percepciones de 
carácter, identidad, y solidez. 

P E R M A N E N C I A 
Flexibilidad/ Proyecto inacabado

Se decide mantener la estructura del 
edificio de viviendas en altura y se pro-
pone un edificio caracterizado por  la  
voluntad de conformarse como un es-
queleto, que se concibe como perma-
nente,  con una envolvente y sistema 
de compartimentación interior inde-
pendientes, abierto al cambio y adap-
tación a la manera de habitarlo por los 
usuarios y al paso del tiempo. 

P E R T E N E N C I A 
Intergeneracionalidad

El programa propone un nexo cola-
borativo entre los propios vecinos y 
usuarios que conforman el barrio de 
la Zaidía y la ciudad de Valencia. Se 
componen espacios que responden 
a las inquietudes de todas las edades 
enfatizando colectivos de la 3a edad, 
estudiantes y personas en riesgo de 
exclusión social, mediante el trabajo y 
la cooperación. 
Un motor social cuyo objetivo es el de 
crear nuevas sinergias y consolidar la 
identidad de un barrio. El planteamien-
to desde la intergeneracionalidad sur-
ge entendiendo que solo así se puede 
revertir el actual estado de abandono  
y conformismo. 
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Volumen Original

El punto de partida de este proyec-
to son dos parcelas que se identifi-
can como superficies de oportunidad 
conformadas por construcciones de 
múltiples tipologías con medianeras 
vistas, dobles fachadas y construccio-
nes degradadas en desuso que dañan 
y ensucian la ciudad. Cabe destacar la 
presencia notable de una torre de vi-
viendas que se posiciona como hito en 
el lugar. 

Demoliciones

Se eliminan esas construcciones que 
por sus condiciones de abandono de-
bilitan las posibilidades de mejora del 
barrio. Dadas las grandes cualidades 
del emplazamiento se opta por elimi-
nar la gasolinera que destaca en una 
posición central. También se eliminan 
los elementos invasores del interior del 
pasaje que une ambas parcelas. 

Adición

Se decide mantener la estructura del 
edificio de viviendas en altura e inte-
grarlo en el proyecto, transforman-
do sus medianeras en fachadas con 
aperturas y balcones. 
Se plantea en una misma actuación 
intervenir en las dos parcelas propo-
niendo un edificio que se desarrollara 
como cinta o recorrido desenvolvién-
dose y desarrollándose atendiendo a 
las condiciones de contorno existen-
tes. 

Conceptualización· Encaje urbano



80 81

HIBRIDO

Reclamar el espacio público al aire li-
bre. 

La propuesta se entiende como un 
edificio que se posa o sobrevuela el 
espacio de parque existente, conec-
tando los recorridos verdes e inte-
grandose en el entorno. Su forma es 
capaz de adaptarse y apropiarse de 
las especies de vegetación autóctona 
y protegida. Es un múltiple ejercicio de 
realzar el ‘verde’ existente y revelar 
el espacio público, así como dotarlo 
de accesibilidad. Se plantea intensifi-
car el arbolado en el área de transición 
del eje de Ruaya para reforzar la idea 
de parque y espacio de parada.

Accesibilidad, inclusividad y la cota 0

Se plantea la implantación del con-
cepto de plataforma única con la 
intención de generar un espacio ac-
cesible, sin trafico (protegido) junto a 
un programa extensivo en planta baja 
que funcione como intercambiador ur-
bano. 
La solución formal consigue limitar y 
acotar distintos espacios generando 
situaciones de permeabilidad y un diá-
logo abiertotanto con las realidades y 
necesidades de la ciudad como con 
las del barrio. , liberando el espacio 
central . 

3 escalas

Un edificio que se recorre donde los 
limites entre el interior y el exterior se 
encuentran parcialmente difuminados. 
La resolución formal responde a las 
distintas escalas de las construccio-
nes que se hayan en el lugar; grandes 
bloques de hormigón o construccio-
nes de 1 o 2 plantas. El espacio público 
es capaz de desarrollarse en algunas 
situaciones en vertical ofreciendo te-
rrazas elevadas, espacios jardín o lu-
gares de descanso.

Condiciones de contorno

La respuesta formal atiende las nece-
sidades del confort en Valencia. El es-
pacio público irradia desde el corazón 
del proyecto, las raíces, garantizando 
la mejor orientación. Mediante una 
materialidad en forma de la envolven-
te basada en capas, filtros, celosías y 
el arbolado se consigue controlar los 
factores climáticos para desarrollar 
una propuesta resiliente.

Conceptualización· Encaje urbano
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S2- Este-Oeste

Secciones E 1:750 · Encaje urbano
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S4- Fachada Oeste

S3- Fachada Este 

Secciones E 1:500 · Encaje urbano
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Entrada calle Ruaya. Fachada Norte.

Entrada Calle Sagunto. Fachada Oeste.  

Secciones E 1:750 · Encaje urbano
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EL PROGRAMA

Espacio de estudio

Espacio cívico

Ludoteca

                Planta Baja

Espacio de eventos

Vivienda colectiva 

Espacio común exterior (terraza)

Espacio común exterior (terraza)

                Planta Primera

                PB+4

   
   

   
   

   
 P

B+
4

Mediante el programa extensivo en Planta Baja se 
garantiza la accesibilidad universal.
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HIBRIDO

Volumetria
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VII.LA ARQUITECTURA
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PROYECTO DE EJECUCIÓN
ESTRUCTURAL

Profesor: Verónica Llopis

Alumno: Lucia EspinelGrupo B

Proyecto: BLOQUE DE VIVIENDAS EN LA ZAIDÍA PLANOS ESTRUCTURALES ESQUEMA
PLANTA PRIMERA

Escala: 1/250 Nº plano

E03



98 99Planta Baja  E 1:600
Emplazamiento



100 101Planta Primera E 1:600
Emplazamiento

TERRAZA 1 TERRAZA 2

TERRAZA 3

TERRAZA 4

TERRAZA 5

TERRAZA 6
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PROYECTO DE EJECUCIÓN
ESTRUCTURAL

Profesor: Verónica Llopis

Alumno: Lucia EspinelGrupo B

Proyecto: BLOQUE DE VIVIENDAS EN LA ZAIDÍA PLANOS ESTRUCTURALES ESQUEMA
PLANTA PRIMERA

Escala: 1/250 Nº plano

E03



104 105Planta Baja E 1:400
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TERRAZA 1 TERRAZA 2

TERRAZA 3

TERRAZA 4

TERRAZA 5

TERRAZA 6
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TERRAZA 1 TERRAZA 2

TERRAZA 4

TERRAZA 6
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TERRAZA 1 TERRAZA 2

TERRAZA 4

TERRAZA 6
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TERRAZA 1 TERRAZA 2

TERRAZA 4

TERRAZA 6
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PROYECTO DE EJECUCIÓN
ESTRUCTURAL

Profesor: Verónica Llopis

Alumno: Lucia EspinelGrupo B

Proyecto: BLOQUE DE VIVIENDAS EN LA ZAIDÍA PLANOS ESTRUCTURALES ESQUEMA
PLANTA PRIMERA

Escala: 1/250 Nº plano

E03

AL 01
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AL01· Vista desde la callle ______

PROYECTO DE EJECUCIÓN
ESTRUCTURAL

Profesor: Verónica Llopis

Alumno: Lucia EspinelGrupo B

Proyecto: BLOQUE DE VIVIENDAS EN LA ZAIDÍA PLANOS ESTRUCTURALES ESQUEMA
PLANTA PRIMERA

Escala: 1/250 Nº plano

E03
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PROYECTO DE EJECUCIÓN
ESTRUCTURAL

Profesor: Verónica Llopis

Alumno: Lucia EspinelGrupo B

Proyecto: BLOQUE DE VIVIENDAS EN LA ZAIDÍA PLANOS ESTRUCTURALES ESQUEMA
PLANTA PRIMERA

Escala: 1/250 Nº plano

E03

AL02· Vista desde la callle ______

AL 02

La arquitectura
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PROYECTO DE EJECUCIÓN
ESTRUCTURAL

Profesor: Verónica Llopis

Alumno: Lucia EspinelGrupo B

Proyecto: BLOQUE DE VIVIENDAS EN LA ZAIDÍA PLANOS ESTRUCTURALES ESQUEMA
PLANTA PRIMERA

Escala: 1/250 Nº plano

E03
AL01· Vista desde la callle ______

Alzados ·   1/300
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PROYECTO DE EJECUCIÓN
ESTRUCTURAL

Profesor: Verónica Llopis

Alumno: Lucia EspinelGrupo B

Proyecto: BLOQUE DE VIVIENDAS EN LA ZAIDÍA PLANOS ESTRUCTURALES ESQUEMA
PLANTA PRIMERA

Escala: 1/250 Nº plano

E03

AL03· Vista desde la callle ______

AL 03

La arquitectura



124 125

IX.LA CONSTRUCCIÓN 

PROYECTO DE EJECUCIÓN
ESTRUCTURAL

Profesor: Verónica Llopis

Alumno: Lucia EspinelGrupo B

Proyecto: BLOQUE DE VIVIENDAS EN LA ZAIDÍA PLANOS ESTRUCTURALES ESQUEMA
PLANTA PRIMERA

Escala: 1/250 Nº plano

E03
AL03· Vista desde la callle ______

Alzados ·   1/300



126 127La arquitectura

PROYECTO DE EJECUCIÓN
ESTRUCTURAL

Profesor: Verónica Llopis

Alumno: Lucia EspinelGrupo B

Proyecto: BLOQUE DE VIVIENDAS EN LA ZAIDÍA PLANOS ESTRUCTURALES ESQUEMA
PLANTA PRIMERA

Escala: 1/250 Nº plano

E03

AL04· Vista desde la callle ______

AL 04
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PROYECTO DE EJECUCIÓN
ESTRUCTURAL

Profesor: Verónica Llopis

Alumno: Lucia EspinelGrupo B

Proyecto: BLOQUE DE VIVIENDAS EN LA ZAIDÍA PLANOS ESTRUCTURALES ESQUEMA
PLANTA PRIMERA

Escala: 1/250 Nº plano

E03
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                                                                Vista desde el espacio central común
            

    Este espacio nace bajo el propósito de ofrecerse como lugar  de reunión para la comunidad. 
    La propuesta acoge y ensalza los grandes árboles protegidos, referentes en la flora de Valencia. 

La arquitectura
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01

03
04
05
06

07
08
09
10
11
12

05
04
03
01

·Aislante térmico de poliestireno extruido de alta densidad. e= 12mm +
 Aislante térmico de lana de roca de baja densidad

·  Panel prefabricado de GRC para dintel con goterón Stud-Frame. e=1-3cm.
·  Perfil metálico de sujeción del panel coronación.
·  Coronación con panel prefabricado de GRC Stud-Frame. e=1-3cm

·  Perfil metálico para sujección del aislamiento térmico.
06 ·  Aislamiento térmico Sopra XPS CB. e=7cm
07 · Barrera de vapor
08 · Hormigón celular para capa de pendiente min. 6cm de pendiente min. 1%
09 ·Doble lámina de impermeabilización de tela asfáltica 4KG/m2 + Lámina geotextil antipunzonamiento.
10

·Membrana impermeabilizante EPDM.11
·Forjado de losa maciza de hormigón armado. e=22 cm.12

CUBIERTA NO TRANSITABLE  DE GRAVAS

                 D1

             Cubierta no transitable de gravas
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13
02

01

14
15
16

17
18
19

13

01

21 22 23 24 25

26
27
28

23
22
21
01

·Falso techo de doble placa de cartón-yeso. e=1,3/placa.

·  Capa separadora.
·  Pavimento de tarima de madera de roble nudoso rústico.
·  Coronación con panel prefabricado de GRC Stud-Frame. e=1-3cm

·  Autonivelante.
24 · Sistema de suelo radiante.
25 · Capa anti-impacto. e=3cm
26 · Bastidor para instalación de falso techo.
27 · Anclaje de grapas y tornillos para sujeción de falso techo de cartón-yeso.
28

20

20
02
13

· Aislamiento térmico Sopra XPS CB. e=7cm
· Falso techo de madera de pino tratamiento autoclave.

· Anclaje de la barandilla de pletina de acero soldada y atornillada a la cara superior del forjado.
· Barandilla metálica de protección anticaída de redondos Ø16 anclada a forjado.

·  Soporte metálico mediante perfil de acero rectangular.
14 · Tubo metálico soporte lamas.
15 · Montante soporte lamas
16 · Placa metálica embebida en el hormigón, para anclaje de parameto exterior de lamas metálicas.
17 · Bastidor metálico. Subestructura de fijación descuelgue de fachada.
18
19

                 D2                  D3
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21 22 23 24 25 29 30 3132 17 18 19

·  Sistema de premarco y marco para fijación de carpintería de aluminio.

29 ·  Panel XPS separación sistema suelo radiante y premarco. e=1cm
30 ·  Perfil angular de acero 10x10cm.
31
32 · Carpinteria metálica corredera tipo Cortizo o similar.

·  Sistema de premarco y marco para fijación de carpintería de aluminio.

17 ·  Panel XPS separación sistema suelo radiante y premarco. e=1cm
18 ·  Perfil angular de acero 10x10cm.
19

23
22
21

·  Capa separadora.
·  Pavimento de tarima de madera de roble nudoso rústico.

·  Autonivelante.
24 · Sistema de suelo radiante.
25 · Capa anti-impacto. e=3cm

                 D4
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33 34 35 36 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

36
35
34
33

· Terreno mejorado. e=35cm
· Zapata Aislada con armadura simétrica Ø16/30 cm . AxBxcanto = (1,75x1,75x0,5) m
· Relleno de gravas hasta cimentación. e=57cm
· Hormigón de limpieza para apoyo de solera. e=10cm
· Capa de aislamiento térmico de poliestireno extruido protegida mediante geotextil. e=15cm
· Capa separadora de geotextil para protección del aislamiento térmico y la lámina impermeabilizante.
· Solera de hormigón reforzada con malla electrosoldada 20x20 A Ø6-6 B500T.
· Base de hormigón aligerado para las diferentes capas del pavimento.
· Malla en fi bra de vidrio.
· Base “Topcret” para microcemento.
· Microcemento acabado conuna capa de protección de barniz de poliuretano.

· Angular de borde. Límite del sistema de suelo.
· Panel XPS separación entre suelo y fachada e=1cm

· Terreno compactado
· Sub-base compactada
· Pavimento de piedra natural caliza envejecida del tipo Altamira rosal o similar.

43 · Hormigón de limpieza para apoyo de losa de cimentación. e=10cm

37 38 39

-1.50

-2.00

-1.00

+0.00

· Relleno de gravas hasta  cimentación. e=80cm
37 · Tubo drenante
38 · Lámina drenante
39 · Lámina impermeable
40 · Carpinteria metálica tipo Cortizo o similar.

45

41
42

                 D5
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La presente memoria documenta técnicamente el 
proyecto de centro dotacional y viviendas sociales 
de PB+ 4 que se proyecta en el barrio de la Zaidía 
en Valencia. 

El concepto de estructura es un esqueleto que 
se habita, abierto al cambio. La estructura y la 
construcción desde su concepción acompañan 
la idea de proyecto de que el conjunto final se 
conciba como un mismo elemento donde se 
entiende que hay un ‘esqueleto’ y una ‘piel’. La 
envolvente y la compartimentación interior, que 
no se concibe como portante, posibilita y facilita 
futuras transformaciones a lo largo de la vida útil 
del edificio.

El edificio está compuesto por 5 forjados, además 
de la planta baja. El centro dotacional, con una 
clara componente horizontal en su desarrollo, 
abarca PB+1 y se caracteriza por una secuencia 
de espacios que constituyen la forma de una 
cinta continua sobre un esquema base de forma 
rectangular (250 x 14.8) metros en su desarrollo.
Sobre este edificio que constituye la base de la 
propuesta, se erigen dos edificios de viviendas que 
se desarrollan en el eje vertical. Genéricamente, 
la planta tipo es de forma rectangular de 
aproximadamente (27.6 x 13.8) metros. El edificio 
es residencial, aunque en las plantas aparecen 
zonas comunes para todos los vecinos. 

La cubierta en P1 es transitable y aloja espacios 
comunes. Se constituye una secuencia de terrazas 
de usos múltiples.  El resto de las cubiertas se 
plantean no transitables y de grava. Asimismo, 
se plantean varios núcleos rígidos de 30 cm de 
espesor de fábrica de ladrillo (no estructural) que 
posibilitan el paso de las instalaciones en vertical. 
La comunicación vertical, tanto escalera como 
ascensores, se alojan en una posición periférica en 
relación con los puntos de actividad en el interior. 

En el perímetro de las distintas plantas aparecen 
vuelos para dotar de protección solar y balcones 
exteriores a las viviendas. En la PB, se aprovecha 
esta componente del proyecto para anclar una 
segunda piel compuesta por un conjunto de 
lamas metálicas. Enfatizando que se trata de una 
construcción que se basa en la estrategia de 

recorrido, se pretende, en el desarrollo horizontal 
de planta primera, jugar con el vuelo de la losa, 
el cerramiento vidriado, las transparencias 
y las aberturas generando la materialización 
característica del edificio. 

En la solución estructural se propone el hormigón 
armado como material principal. Se plantea un 
sistema estructural basado en losa maciza y un 
entramado de pilares de hormigón armado con una 
luz de 4.8 a 6 m entre ejes. Se ejecuta la solución 
con losa maciza ya que se trata de una medida 
más plástica y enfatiza la idea de ‘bandeja’. Dada 
la necesidad de dar respuesta a las características 
formales irregulares (giro y curvatura de la losa) 
facilitaran su ejecución. El canto total de la losa 
se plantea de 22 cm, con la posibilidad de abarcar 
como máximo los 25 cm.

La propuesta trata de integrarse en las zonas 
arboladas preexistentes y acotar el espacio 
público. Por tanto, aunque se plantee en hormigón, 
la losa y los pilares que planteo deben tener el 
espesor o sección mínima y generar una idea de 
esbeltez-ligereza. 

La escalera se plantea con estructura de losa de 
hormigón.

Descripción de la solución estructural adoptada

Se ha empleado un modelo de cálculo mediante 
software de cálculo por elementos finitos para 
la comprobación de espesores de los elementos 
superficiales de hormigón armado, losas y de 
barras para la comprobación de las secciones de 
los soportes de hormigón empleados. Debido a la 
solución proyectual se ha optado por generar un 
único modelo de cálculo. Se han comprobado las 
limitaciones de flecha establecidas por la normativa 
de aplicación en el proyecto, posteriormente 
definidas, y se ha realizado un dimensionado 
previo a la comprobación de las secciones.
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SEGURUDAD ESTRUCTURAL 

 

1 Prescripciones aplicables conjuntamente con el DB-SE 

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente 
con ellos: 

 

Además, se tendrán en cuenta las especificaciones de la normativa siguiente: 

  SÍ procede NO procede 
NCSE   X 
EHE-08  X  

 

2 Verificación de la seguridad 

Se adopta el criterio de que las situaciones sísmicas según el CTE son coincidentes con las situaciones 
sísmicas de la EHE-08. Los coeficientes parciales de seguridad para las acciones son los indicados en 
la tabla siguiente, salvo para el caso de elementos de hormigón armado, que se indican en la tabla 
inmediatamente posterior 

CTE DB-SE Tabla 4.1 Coeficientes parciales de seguridad (γ) para las acciones 
Tipo de Verificación Tipo de acción Situación persistente o transitoria 
  desfavorable favorable 
RESISTENCIA Permanente 

  Peso Propio 
  Peso del terreno 
  Empuje del terreno 
 
Variable 

 
1,35 
1,35 
1,35 
1,50 

 
0,80 
0,80 
0,70 
0,00 

  desestabilizadora estabilizadora 
ESTABILIDAD Permanente 

  Peso Propio 
  Peso del terreno 
  Empuje del terreno 
 
Variable 

 
1,10 
1,10 
1,35 
1,50 

 
0,90 
0,90 
0,8 

Los coeficientes correspondientes a una situación extraordinaria (o sísmica) serán 1,00 si su efecto es 
desfavorable, y 0,00 si su efecto es favorable. 

 

 

 

 

 

  SÍ procede NO procede 
DB-SE Seguridad Estructural X  
DB-SE-AE 
DB-SE-C 

Acciones en la edificación 
Cimentaciones 

X 
X 

 

DB-SE-A 
DB-SE-F 
DB-SE-M 

Estructuras de acero 
Estructuras de fábrica 
Estructuras de madera 

X  
X 
X 

 

 

 

 

EHE-08 Tabla 12.1a Coeficientes parciales de seguridad (γ) para las acciones, en elementos de hormigón 
Tipo de Verificación Tipo de acción Situación persistente o transitoria 
  desfavorable favorable 
RESISTENCIA Permanente 

  Peso Propio 
  Peso del terreno 
  Empuje del terreno 
 
Variable 

 
1,35 
1,00 
1,50 
1,50 

 
1,00 
1,00 
1,00 
0,00 

  desestabilizadora estabilizadora 
ESTABILIDAD Permanente 

Variable 
1,10 
1,50 

0,90 
0,00 

Los coeficientes correspondientes a una situación extraordinaria (o sísmica) serán 1,00 si su efecto es 
desfavorable, y 0,00 si su efecto es favorable. 

 

Se adoptan los siguientes coeficientes de simultaneidad:  

CTE DB-SE Tabla 4.2 Coeficientes de simultaneidad (Ψ) 
 Ψ0 Ψ1 Ψ2 
Sobrecarga superficial de uso (Categorías según DB-SE-
AE) 
Zonas residenciales (A)  
Zonas administrativas (B)  
Zonas destinadas al público (C)  
Zonas comerciales (D) 
Zonas de tráfico y de aparcamiento de vehículos ligeros 
(<30 KN) (E) 
Cubiertas transitables (F)  
Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento (G) 

 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 

 
0,7 
(*) 
0,0 

 

 
0,5 
0,5 
0,7 
0,7 

 
0,7 
(*) 
0,0 

 
0,3 
0,3 
0,6 
0,6 

 
0,6 
(*) 
0,0 

Nieve  
para altitudes > 1000 m 
 para altitudes ≤ 1000 m 
 

 
0,7 
0,5 

 
0,7 
0,2 

 
0,2 
0,0 

Viento 0,6 0,5 0,0 

Temperatura 0,6 0,5 0,0 

Acciones variables del terreno 0,7 0,7 0,7 

(*) En las cubiertas transitables, se adoptarán los valores correspondientes al uso desde el que se 
accede. 

 

En relación con la verificación de la aptitud al servicio (estados límite de servicio), se han aplicado las 
siguientes consideraciones.  

Para la verificación de la aptitud al servicio, se considera un comportamiento adecuado en relación con 
las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza 
el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 
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ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

1 Clasificación de las acciones 

Según el CTE, las acciones se clasifican principalmente por su variación en el tiempo en permanentes 
(DB-SE-AE 2), variables (DB-SE-AE 3) y accidentales (DB-SE-AE 4). Según 4.1, las acciones sísmicas 
quedan reguladas por la norma de construcción sismorresistente vigente NCSE-02. 

2 Acciones permanentes 

En general y salvo indicación contraria a lo largo de este capítulo, se adoptan los valores característicos 
para las cargas permanentes indicadas en el anejo C (tablas C1 a C6) del CTE DB-SE-AE. 

En particular, se consideran los siguientes valores más habituales: 

 

Cargas permanentes más habituales en estructuras de edificación 
 
Densidades volumétricas (pesos específicos) - [kN/m3]  
Hormigón armado 
Acero 
Vidrio 
Madera ligera 
Madera media 
Madera pesada 
 

 
 

25.00 
78.50  
25.00  
4.00  
8.00  
12.00 

 
 
kN/m3 

kN/m3 

kN/m3 

kN/m3 

kN/m3 

Cargas superficiales (pesos propios) - [kN/m2] 
Solado ligero (lámina pegada o moqueta < 3 cm) 
Solado medio (madera, cerámico o hidráulico sobre plastón < 8cm)  
Solado pesado (placas de piedra, grandes espesores, ...) 
 
Falsos techos e instalaciones colgadas ligeras  
Falsos techos e instalaciones colgadas medias  
Falsos techos e instalaciones colgadas pesadas 
 
Cubierta inclinada ligera (faldones de chapa, tablero o paneles 
ligeros)  
Cubierta inclinada media (faldones de placas, teja o pizarra)  
Cubierta inclinada pesada (faldones sobre tableros y tabiques 
palomeros) 
 
Cubierta plana ligera (recrecido con impermeabilización vista 
protegida)  
Cubierta plana media 
Cubierta plana pesada (a la catalana o invertida con capa de gravas) 

 
0.50 
1.00 
1.50 
 
0.25 
0.50 
0.75 
 
1.00  
2.00  
3.00 
 
1.50 
2.00 
2.50 

 
kN/m2 

kN/m2 

kN/m2 

 
kN/m2 
kN/m2 

kN/m2 

 
kN/m2 

kN/m2 

kN/m2 

 
kN/m2 

kN/m2 

kN/m2 

Cargas lineales (tabiquería pesada, fachadas y medianeras) - 
[kN/m*] por metro de altura libre 
Tablero o tabique simple < 9cm  
Tabicón u hoja simple de albañilería exterior y tabique interior < 25cm 

 
 
1.00  
1.70  
2.40  

 
 
kN/m* 
kN/m* 
kN/m* 

 

Las acciones permanentes se completan con el peso propio del forjado en cuestión, de acuerdo con 
las tablas al final de este capítulo de la memoria. La acción de la sobrecarga de tabiquería se ha 
considerado de carácter permanente y de valor 1.0 kN/m2. 

 

 

 

Cargas lineales  

Las intensidades consideradas de las acciones gravitatorias lineales se detallan en la siguiente 
relación:  

Cerramientos cerámicos de dos hojas con cámara de 
aire, de ladrillo perforado de 13 cms y tabicón de ladrillo 
hueco de 9, con aislante térmico de lana de roca de 4 
cms, de altura hasta los 3.50 mts: 

3,38  KN/m² 

Cerramientos ligeros, de ladrillo hueco de 15 cms, de 
altura hasta los 3.50 mts: 

2,26  KN/m² 

Cerramiento de vidriera de 6 mms de espesor, de altura 
hasta los 3.50 mts: 

0,35  KN/m² 

Barandilla de acero inoxidable y vidrio                    0.85  KN/ml 
Muro ladrillo Muro ladrillo caravista  
(no estructural) (instalaciones verticales)  
 

3,18  KN/m² 

Cerramiento metálico (lamas fachada)  3 KN/m KN/m 
 

3 Acciones variables 

Sobrecargas de uso 

La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de su uso. 
Los valores considerados en esta estructura se corresponden con lo indicado en el CTE en la tabla 3.1 
del DB-SE-AE. Los valores concretos para esta estructura (en cada zona de uso diferente de cada 
forjado) son los reflejados en las tablas al final de este capítulo de la memoria.  

Viento 

La acción del viento se materializará en dos tipos de cargas superficiales que afectan a toda la altura 
del edificio, una de presión y una de succión, dependiendo de la dirección del viento: N-S, S-N, E-W, 
W-E. El valor de estas cargas eólicas estará condicionado por el entorno del edificio. Por tanto, los 
coeficientes que utilizaremos para obtener las cargas de viento dependen de la ubicación y sus 
características siguiendo los criterios recogidos en el CTE.Dado que el edificio se ubica en el barrio de 
la Zaidía (Valencia), según la DB SE-AE podemos concluir que el edificio se encuentra en la Zona A, 
correspondiente a una velocidad de viento de 26 m/s. Por tanto, la presión dinámica que tendremos 
en cuenta para el cálculo será de 0.42 KN/m2.   

Además, al formar parte de una zona urbana, en este caso residencial, se define el grado de aspereza 
del entorno con valor IV y según la tabla D.2. se definen los valores de los parámetros característicos 
k, L y Z, variables en cada tipo de entono.  

Acciones térmicas 

De acuerdo a 3.4.1.3, la disposición de juntas de dilatación de forma que no existan elementos 
continuos de más de 40 m de longitud permite disminuir suficientemente los efectos de las variaciones 
de temperatura, como para no considerar los efectos de las acciones térmicas. 

Nieve 

El edificio, objeto de estudio, está situado en Valencia, una ciudad con una altitud de 0 metros, por lo 
que, según el DB SE-AE, se obtiene de la tabla 3.8 (3.5.2.1), el valor de la sobrecarga de nieve sobre 
un terreno horizontal Sk= 0,2 kN/m2. Sin embargo, estando al lado de la seguridad, considerando otros 
parámetros, como se trata de un lugar con una altitud inferior a 100 m según el CTE se considerará 
una sobrecarga de nieve de 1 kN/m2 en la cubierta del edificio.  
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Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, qn, puede tomarse:  
qn =  · sk  

 = 1 (Cubierta plana)  
sk = 0.2 kN/m2 (Valencia, altitud 0 m)  
qn = 0.2 kN/m2 
Se considera 1 KN/ m² como se indica el CTE (altitud inferior a 1000m). 

 

Acciones químicas, físicas y biológicas 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se pueden 
caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de acero por unidad de 
superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de 
parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active 
el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero 
también de las características del acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría 
de la estructura y de sus detalles constructivos.  

El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a las 
estructuras de hormigón estructural se regirán por la instrucción EHE-08. 

4 Acciones accidentales 

Sismo 

Para calcular las acciones del sismo recurrimos a la NCSE-02, que según su clasificación de las 
construcciones concluimos que nuestro edificio se clasificaría como grado de importancia normal.  

Valorando las indicaciones recogidas en la norma y ubicándose el edificio en Valencia, según el mapa 
sísmico de la normativa sismorresistente NCSE-02, el terreno tiene una aceleración sísmica básica de 
0,06 g (mayor de 0,04 g).  

A pesar de tratarse de un terreno potencialmente inestable según los riegos geotécnicos que se han 
indicado, nuestra construcción se valora con un significado de importancia normal, con pórticos bien 
arriostrados en ambas direcciones y siendo la aceleración sísmica inferior a 0,08 g.  Por tanto, no se 
procederá al cálculo de la verificación de sus acciones sobre el edificio. 

Incendio 

Según 4.2.1, las acciones debidas a la agresión térmica en caso de incendio están definidas en DB-SI, 
en especial la sección 6, en lo que se refiere a la resistencia de los elementos estructurales y que queda 
descrito en el capítulo correspondiente de protección contra incendio de la presente memoria.  

Para la consideración de acceso del camión de bomberos se aplica una carga de 20 kN/m2 en una 
superficie de 3x8m2 en las zonas donde se prevé su circulación. Adicional e independientemente se 
considera una carga puntual de 45kN en la posición más desfavorable de la superficie de posible 
circulación.  

Dado que no existen superficies de forjado estructural que se correspondan con la situación descrita 
en relación a la circulación de los vehículos, no resultan de aplicación estas acciones. 

Impacto 

Dado que en esta estructura no existen elementos estructurales verticales (soportes) dentro de 
recintos con uso de circulación de vehículos, no son de aplicación estas acciones accidentales. 

5 Aplicación de acciones sobre forjados 

Según lo indicado en este capítulo de la memoria, se deducen los siguientes estados de aplicación 
de cargas verticales sobre cada uno de los forjados: 

Acciones verticales sobre forjado de losa maciza de 22 cm 
Edificio centro dotacional + viviendas sociales 
PLANTA 
Planta Baja 
Planta Primera 
 
P2 a P4 
 
Cubierta 

USO 
Público 
Residencial- Acceso 
 
Residencial- Vivienda 
Residencial- Acceso 
 

CARGA UNIFORME [kN/m2 ] 
3 
3 
 

2 
3 
1 

PERMANENTES 
 

Peso propio forjado 
Solado medio  
Tabiquería  
Falsos techos e instalaciones 
colgadas 
 
*Peso propio escalera  

5 
1.5 
1 

0.5 
 

2 

kN/m2 

kN/m2 

kN/m2 

kN/m2 

 

kN/m2 

 

Acciones verticales sobre forjado de losa maciza de 22 cm 
Edificio centro dotacional + viviendas sociales 
PLANTA 
Planta Baja 
 
 
 
 
 

Permanentes  
P. propio forjado  
Solado medio 
Tabiquería  
∑CP 

CARGA UNIFORME [kN/m2] 
3 

1.5 
1 

5.5 
Variables  
Sobrecarga uso 

 
3 

Planta Primera 
 

Peso propio forjado                                             
Solado medio  
Tabiquería  
Falsos techos e instalaciones 
colgadas 
∑CP 
*Peso propio escalera 
 

5 
1.5 
1 

0.5 
6.8 
2 

Variables  
Sobrecarga uso 

 
3  

Planta P2-P4 
 

Peso propio forjado                                             
Solado medio  
Tabiquería  
Falsos techos e instalaciones 
colgadas 
∑CP 
*Peso propio escalera 
 

5 
1.5 
1 

0.5 
6.8 
2 

Variables  
Sobrecarga uso 

 
2 

Cubierta Cubierta plana con capa de 
gravas 
Peso propio forjado                
Falsos techos e instalaciones 
colgadas 
∑CP 
 

2.5 
5 

0.5 
8 

Variables  
Sobrecarga uso 
Sobrecarga nieve 

 
1 
1 
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MATERIALES 

Se determinan los esfuerzos en la estructura a partir de los postulados básicos de la elasticidad y la 
resistencia de materiales, aplicándolos de forma diversa y a través de distintas metodologías.  

Se empleará hormigón: HA-30/B/20/I  

Cemento Clase CEM II 32,5 UNE 80301:96  

Consistencia Blanda: Asiento cono de Abrams 6-9 cm  

Relación Agua/Cemento < 0,60  

Tamaño máximo de árido 20mm en pilares y muros  

Tamaño máximo de árido 20 mm en forjados  

Recubrimiento nominal 35mm  

Se utilizarán barras corrugadas de acero B500S con límite elástico no inferior a 500 N/mm2. El acero 
estructural utilizado será S275. 

 

CIMENTACIÓN 

1 Descripción de la solución de cimentación 

Se propone una solución de cimentación compuesta por zapatas aisladas, con una armadura 
máxima de redondos del 20 cada 20 cm y unos enanos de hormigón de 30 x 30 cm para apoyo de 
los soportes de HA.  

2 Estudio geotécnico 

Se han adoptado determinadas suposiciones respecto de las características geotécnicas del terreno, 
para así poder realizar el proyecto de la solución de cimentación. 

Estimación de las características geotécnicas del terreno de cimentación  

CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO 

Para poder determinar los parámetros del terreno que utilizaremos más adelante en el cálculo 
estructural debemos saber la ubicación exacta del edificio, las coordenadas y referencia catastral.  

Se obtienen los datos geográficos de longitud y latitud de la parcela a través de Google Maps que 
convertidas en coordenadas UTM, se utiliza para obtener la información de nuestro suelo en el portal 
de IVE. La “Geoweb” nos proporciona los datos siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características del terreno de cimentación:  

La cimentación del edificio se encuentra en un estrato definido como “Arcillas medias, arenas y 
gravas”. La profundidad de cimentación respecto a la rasante será + de 2m aprox. debido a la 
calidad del terreno en las capas superficiales, no consideradas aptas.  

A continuación, se muestra el perfil de terreno: 

Cota (0-1): rellenos 

Cota (1-2): suelo vegetal  

Cota (+2): Suelo medio (Nos apoyamos en cota +2 m, sobre el terreno) 

Cota (+7): Nivel freático 

La tensión admisible prevista del terreno a la profundidad de cimentación es de 100 KN/m2. El 
módulo de balastro es de aprox. 30-60.  

Durante la realización de sondeos se ha localizado nivel freático permanente en el subsuelo de la 
parcela por lo que se define como zona inundable de riesgo. Seguramente sea necesario el empleo de 
cemento sulforresistente en la dosificación del hormigón de las cimentaciones y muros de contención.  

 

ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN 

Acciones del edificio 

 Se consideran las cargas verticales, sin mayorar, transmitidas a las zapatas por los distintos soportes, 
el forjado y los cerramientos.  

Coeficientes de seguridad  

Los coeficientes de seguridad empleados para el dimensionamiento de las armaduras son los 
especificados por la norma EHE-08 para un control normal: 

Coeficiente de mayoración de acciones permanentes γf = 1.35  
Coeficiente de mayoración de acciones variables γf = 1.50 

Ilustración 1.Datos extraídos de la Geoweb IVE 
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 Coeficiente de minoración de resistencia del hormigón γc = 1.50  
Coeficiente de minoración de la resistencia del acero γs = 1.15 
 
El coeficiente de mayoración de acciones no afecta a las solicitaciones sobre el terreno, pues ya se ha 
tenido en cuenta el correspondiente coeficiente de minoración de la resistencia del suelo. Sí afecta, 
sin embargo, en la mayoración de las reacciones del terreno sobre la losa para el dimensionado de las 
armaduras de ésta. 

Características de los materiales de la cimentación  

El hormigón empleado en la cimentación y los muros de sótano será: HA30/B/40/Qa. 

Cemento Clase CEM II 32,5 UNE 80301:96  
Consistencia Blanda: Asiento cono de Abrams 6-9 cm  
Relación Agua/Cemento < 0,60  
Tamaño máximo de árido 40mm  
Recubrimiento nominal 50 mm 
Las barras corrugadas utilizadas serán de acero B500S con límite elástico no inferior a 500 N/mm2 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO DE CÁLCULO DE ESFUERZOS 

 

El cálculo de las deformaciones de la estructura sometida a un sistema de acciones externas, y los 
esfuerzos que solicitan a los elementos estructurales, se realiza por el método matricial de las rigideces 
para el caso de cálculo estático y la superposición modal para el cálculo dinámico. 

Cálculo estático 

El sistema de ecuaciones formado por la matriz de rigidez global de la estructura y por el vector de 
cargas, F = K U se resuelve factorizando la matriz de rigidez por el método compacto de Crout. 

La matriz de rigidez local de los elementos tipo barra se forma mediante una formulación explícita, 
teniendo en cuenta el grado de empotramiento de cada extremo de la barra al nudo correspondiente. 

Para obtener la matriz de rigidez local de los elementos superficiales y volumétricos se utiliza la 
formulación isoparamétrica. El proceso que sigue el programa para la obtención de esta matriz, de 
modo resumido, es el siguiente: 

Obtención de las funciones de forma N del elemento isoparamétrico que relacionan el movimiento u 
de un punto cualquiera del interior del elemento con los movimientos a de los nodos extremos de dicho 
elemento. 

 

Cálculo de las deformaciones unitarias del material en función de los movimientos de cualquier punto 
del elemento: 

Expresión de la relación entre tensiones y deformaciones a través de la matriz de elasticidad o de 
flexión D: 

Aplicación del Principio de los Trabajos Virtuales a un desplazamiento virtual de los nodos e 
integrando se obtiene la matriz de rigidez local del elemento: 

 

Esta expresión se resuelve por integración numérica utilizando la cuadratura de Gauss-Legendre de 
tres puntos localizados en los puntos medios de los lados para el triángulo, cuatro puntos para los 
tetraedros y una cuadratura de 2x2x2 para los hexaedros.  

Obtenida la matriz de rigidez en ejes locales f = k a se hace la transformación K = R T k R para referirla 
a ejes globales de la estructura (F = K U), y se procede a continuación a ensamblar cada elemento en 
la matriz global. De la resolución de este sistema de ecuaciones se obtienen los movimientos 
(desplazamientos y giros) de los nudos de la estructura, y conocidos éstos se calculan, a través de la 
matriz de rigidez de cada barra, los esfuerzos que solicitan sus extremos, siendo a el vector de los 
movimientos de los nudos extremos. 

 

En el caso de los elementos finitos superficiales y volumétricos se calculan 
las tensiones en los puntos de Gauss utilizados para la cuadratura de cada elemento y se pasan a los 
nudos, dichas solicitaciones se promedian entre los correspondientes a cada elemento que incide en 
dicho nudo. Las tensiones en los puntos p de Gauss de los elementos con n nodos se resuelven con 
la expresión: 
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HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

Para el cálculo estructural se consideran las siguientes acciones: 

          Hipótesis 1: Peso Propio (C. Permanente) 

          Hipótesis 2: Sobrecarga de uso (C. Media) 

          Hipótesis 3: Sobrecarga de Nieve  

          Hipótesis 4-7: Viento (C. Corta) 

Combinaciones de cálculo: 

Se han considerado las siguientes combinaciones de las acciones en Estados Limites Últimos 
especificadas en EHE (Art. 13.2): 

Situaciones permanentes: γ GGk + γ QQk1 + γ Qψ 0iQki 

Siendo: 

Gk : Valor característico de las acciones permanentes.  

Qk,1 : Valor característico de la acción variable determinante.  

Qk,i : Valor característico de las acciones variables concomitantes.  

ψ0, i : Coeficiente de combinación de la variable concomitante en situación permanente = 0,7.  

ψ2, i : Coeficiente de combinación de la variable concomitante en situación sísmica = 0,3.  

γ G: Coeficiente parcial de seguridad para acciones permanentes.  

Situación permanente = 1,35  

Situación accidental = 1  

γ Q: Coeficiente parcial de seguridad para acciones variables. 

Situación permanente = 1,5  

Situación accidental = 1  

γ A: Coeficiente parcial de seguridad para acción sísmica. =1  

 

Resultando las combinaciones siguientes en E.L.U. para elementos de hormigón armado: 

C1=1,35 x H1 + 1,50 x H2 + 0,75 x H3  

C2=1,35 x H1 + 1,05 x H2 + 1,50 x H3  

C3=1,35 x H1 + 1,50 x H2 + 0,75 x H3 + 0,90 x H4  

C4=1,35 x H1 + 1,05 x H2 + 0,75 x H3 + 1,50 x H4  

C5=1,35 x H1 + 1,50 x H2 + 0,75 x H3 + 0,90 x H5  

C6=1,35 x H1 + 1,05 x H2 + 0,75 x H3 + 1,50 x H5  

C7=1,35 x H1 + 1,50 x H2 + 0,75 x H3 + 0,90 x H6  

C8=1,35 x H1 + 1,05 x H2 + 0,75 x H3 + 1,50 x H6  

 

C9=1,35 x H1 + 1,50 x H2 + 0,75 x H3 + 0,90 x H7  

C10=1,35 x H1 + 1,05 x H2 + 0,75 x H3 + 1,50 x H7 

Las combinaciones en Estados Límites de Servicio adoptadas son: 

C1=1,00 x H1 + 1,00 x H2 + 1,00 x H3  

C2=1,00 x H1 + 1,00 x H2 + 1,00 x H3 + 0,60 x H4  

C3=1,00 x H1 + 0,70 x H2 + 0,70 x H3 + 1,00 x H4  

C4=1,00 x H1 + 1,00 x H2 + 1,00 x H3 + 0,60 x H5  

C5=1,00 x H1 + 0,70 x H2 + 0,70 x H3 + 1,00 x H5  

C6=1,00 x H1 + 1,00 x H2 + 1,00 x H3 + 0,60 x H6  

C7=1,00 x H1 + 0,70 x H2 + 0,70 x H3 + 1,00 x H6  

C8=1,00 x H1 + 1,00 x H2 + 1,00 x H3 + 0,60 x H7  

C9=1,00 x H1 + 0,70 x H2 + 0,70 x H3 + 1,00 x H7 

 

 

A continuación, se muestra una captura del modelo de cálculo: 
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Armadura superior
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Armadura inferior
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Armadura inferior
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INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

DAF

DACS

GP

Conducción de agua fría

Conducción de agua caliente

Conducción de retorno

Acometida

Llave de paso

Déposito de agua

Déposito de acumulación de ACS
Grupo de presión
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DAF DACS

DAF DACS

DAF DACS
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INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

DAF

DACS

GP

Bajante

Sumidero

Arqueta

Dirección de evacuación
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XI.JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA
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Seguridad de utilización y accesibilidad

Este capítulo tiene por objeto demostrar el 
cumplimiento de las exigencias básicas de 
seguridad de utilización y accesibilidad. El objetivo 
reside en reducir a límites aceptables el riesgo de 
que los usuarios sufran daños inmediatos en el 
uso previsto de los edificios, como consecuencia 
de las características del proyecto, construcción, 
uso y mantenimiento, así como facilitar el acceso 
y la utilización no discriminatoria, independiente 
y segura de los mismos a las personas con 
discapacidad. En el documento CTE DB-SUA se 
desarrollan 9 exigencias básicas que un edificio 
debe cumplir para garantizar los objetivos de 

seguridad. En el proyecto, dado que se trata de 
un trabajo académico acotado se contemplarán 
únicamente la exigencia básica SUA1: Seguridad 
frente al riesgo de caídas y la SUA 9: Accesibilidad; 
al considerarse más relevantes en los aspectos de 
diseño del edificio.
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Itinerario accesible

Acceso al edificio

Circunferencia 1.5 m de diámetro

Circunferencia 1.5 m de diámetro

Iluminación de emergencia
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Protección contra incendio
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Detector de humo
Extintor móvil

 Recorrido de evacuación
 Iluminación de emergencia
 Iluminación de emergencia
 Sector de incendios residencial
 Sector de incendios comunicación vertical
 Sector de incendios de pública concurrencia
Sector de incendios de riesgo especial
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