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En la mayor parte de la isla de Fuerteventura podemos 
encontrat un suelo compuesto por lavas, tobas y brechas 
indiferenciadas, submarinas, y coladas basálticas olivíni-
cas. Sin embargo no es esto lo que predomina en estas 
costas. En la mayor parte de ellas encontramos arenas eó-
licas, y playas de arena y cantos. Más específicamente en 
nuestra zona de proyecto, encontramos tanto este último 
tipo de playa de arena y cantos, como un gran espacio de 
coladas basálticas olivínicas, lo que nos da la posibilidad 
de un proyecto que mezcla la delicadeza de la arena, y la 
rotundidad de la roca volcánica
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Fuerteventura cuenta con seis municipios con diferentes esencias, pero todos ellos con igual interés y grandes peculiaridades, cada 
uno de ellos cuenta con su imagen más representativa. Uno de los más peculiares es Tuineje, cuyas trazas son de gran repercusión 
en el proyecto

Estudiando los principales skylines de costas, que es donde se situa el proyecto, definimos rápidamente una clara tendencia a la horizontalidad de 
todos los elementos que lo componen. Analizando también los principales núcleos de arquitectura más tradicional situados en la costa, podemos ad-
vertir una tendencia fraccionaria, de menor rotundidad, pero existente también. Dos características implícitas también en la propuesta presentada.
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L01Anáilisis: Fuerteventura

El archipiélago canario se encuentra cerca de la costa africana, y con un clima subtropical, cuyas 
características permiten unas condiciones de vida y cultura muy diversas y ricas a potenciar espe-
cialmente en el ámbito turístico

Fuerteventura es una de las siete islas que componen el archipiélago canario. Destaca especial-
mente por sus condiciones paisajísticas áridas y por sus extensas playas paradisíacas. En los últi-
mos años Fuerteventura se ha convertido, junto con Lanzarote, en uno de los principales puntos 
turísticos de las islas
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El actual parador de Fuerteventura se encuentra en Playa Blanca, una zona perteneciente a 
Puerto del Rosario, situada entre el aeropuerto, y la capital. Es en toda la zona de costa donde 
existen los principales núcleos de explotación turística, ya que encontramos toda clase de playas 
paradisíacas a los largo de la extensa costa

GAMA CROMÁTICA

Una de las principales características a estudiar desde el punto de vista 
paisajístico es la flora de cada región, en especial, el color que nos 
proporciona la gama cromática principal de cada paisaje. En este caso, 
se ha incorporado al proyecto, bien como repoblación de esta flora 
existente y en algunos casos autóctona, bien siendo parte de la 
gama cromáticas de materiales utilizados. Como podemos obser-
var, concordando con el ambiente árido de la zona, encontramos 
principalemnete colores tierra, como marrones, burdeos, toda 
la gama de verdes.

Históricamente, la red viaria 
tradicional de Fuerteventura se 
orientó preferentemente a la 
comunicación entre sus prin-
cipales poblaciones interiores 
(Betancuria, Antigua, Pájara, 
Tuineje y La Oliva), y a dar salida 
a los productos agrícolas de 
exportación hacia la costa. El 
auge turístico ha trasladado las 
principales actividades de la isla 
desde el interior hacia la costa, y particularmente hacia 
la oriental, de sotavento, más apacible, donde no sólo 
se ubica la capital de la isla, sino también las principa-
les poblaciones y centros turísticos.
De hecho, se observa gran presencia de la autovía que 
conecta el aeropuerto (principal conexión turística), 
con la capital al estudiar la zona de propuesta. Esta 
autovía no sólo hace de conexión, sino que marca una 
clara separación entre los núcleos residenciales, y la 
zona más turística de la costa, convirtiéndose en una 
traza clave en todo el proyecto
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Estudio huellas turísticas Fuerteventura.

Encontramos aquí las huellas de lo que 
construye algunas de las estrategias 

del turismo masivo tan practicado en 
algunos momentos en Fuerteventura y 
otras de las islas. Fuerteventura cuenta 
con unos espacios tan enriquecedores, 

como algunos de los resquicios paisajís-
ticos que podemos ver cerca de nuestra 
zona de proyecto, y un potencial urbano 

tan grande como el que encontramos 
en Puerto del Rosario, sin embargo, aún 
con estos regalos naturales, hay algunos 

ejemplos de complejos que no reflejan 
la naturaleza y el paisaje de Fuerteven-

tura. 

Se estudian algunos de los hitos más 
importantes de la zona, y normalmente 

con largo bagaje temporal, que de-
muestran la importancia de recurrir a la 
esencia más primitiva de una sociedad y 
unas formas de construcción que incluso 
a día de hoy, pueden ser mantenidas. Es 
por ello que este proyecto se basa en un 

guiño a la esencia más inicial de la isla.

Encontramos en todas zona costera, una 
línea sobresaliente hacia el mar, que 

destaca la horizontalidad de la misma.

Son destacables también los colores 
azul claro del agua, y su contraste con  

la arena y piedras volcánicas, de hecho, 
al encontrar en algunos casos estos tres 

tonos, hacemos una mezcla de ellos, 
para potenciar esta característica tan 

peculiar, de zonas de áridos y rocas en 
un mismo lugar.

Desniveles del terreno.

Toda la zona se encuntra en una 
topografía prácticamente llana, 
pero que ligeramente va subiendo, 
llegando a alcanzar una cota de que 
va desde los 0m hasta los 20m en su 
zona más elevada. Al estudiar estos 
accidentes, es claro que no debemos 
alterar de una forma excesivamente 
brusca la manta natural del sitio, por 
lo que todo el proyecto se compo-
ne a base de unas fisuras en este 
terreno, a diferente nivel, quedando 
todos sus usos escondidos, y donde 
sólo destaca un elemento de mayor 
altura que sobresale tanto como el 
punto más elevado de la topografía.
Al hacer un estudio de las secciones 
vemos que el parador actual en 
lugar de mezclarse con esta topogra-
fía, se posa encima de ella, cosa que 
evitamos en la nueva propuesta.
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20 MARZO (comienzo primavera)
21 JUNIO (comienzo verano) 22 SEPTIEMBRE (comienzo otoño) 21 DICIEMBRE (comienzo invierno)
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En el estudio de mareas podemos apreciar tanto la organicidad de la costa que influye de forma significativa en el proyecto, como la intensidad con que se mueven las trazas marinas. Observamos 
una diferencia de 2,1m entre pleamar y bajamar, y las horas puntas a que se produce cada una de ellas

Trazas significativas: Al estudiar el entorno en diferentes escalas, tenemos diferentes trazas, que componen de forma principal todo el proyecto. La linealidad que genera la traza entre el aeropuerto y la capital. Las trazas secundarias que generan una mirada al mar, desde los nucleos residenciales. Por último la transición entre la rotundida lineal de la autovía, y la organicidad de la costa
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Según este estudio 
sobre el principal 
turismo de Canarias 
y específicamente 
de Fuerteventura, 
son los alemanes 
e ingleses los prin-
cipales visitantes 
de la isla. Acuden 
al archipiélago 
buscando sol, playa 
y relax. Vienen 
principalmente a 
hoteles de 4*, y sus 
mayores gastos son 
en restaurantes y 
tiendas locales, por 
lo que, siguiendo 
esta tendencia, 
se propone un 
parador de 4*, en 
la costa de Playa 
Blanca, siendo esta 
también la locali-
zación del parador 
actual

Estudio solar de la zona Parador actual

Estudio de mareas

Tipos de turismo
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Planta emplazamiento

Parador propuesto Parador actual

NEscala - 1:2500Planta emplazamiento L04
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142m

110m

82m

Planta cubierta

NEscala - 1:750Planta cubierta L05

Este parador consta de 52 habitaciones, ampliable en 
una primera extensión a 81, de las cuales, 4 son tipo 
suite, 4 de minusválidos, y 44 habitaciones dobles
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Zoom P2

Zoom P1

Planta segunda (P2)

Planta primera (P1)

Plantas 1 y 2 L06

Zona administrativa
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Planta baja (PB)

Zoom PB

Planta baja L07

Recepción

Habitaciones

Almacén - ropa de cama

P

Zona parkingP
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Planta semi-enterrada (PS)

Zoom PS

NEscala - 1:750Planta semi-enterrada L08

Salón celebraciones

Cocinas

Zona trabajadores-relax

Lavandería

Instalaciones

Sala reuniones

Gimnasio

Spa - zona seca

Spa - zona húmeda

Zona niños

Lectura - Trabajo

Snack bar

Habitaciones

Vestuarios - aseos

Zona piscina
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Zoom planta segunda

NEscala - 1:350Zoom planta segunda L09
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Zoom planta baja

Zoom planta baja L11
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Zoom planta semi-enterrada

Zoom planta semi-enterrada L12
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A

A’

C’

C
B

B’

D

D’

ALZADO 1

ALZADO 2

Escala - 1:350 / 1:150Secciones - Alzados L13

Sección A-A’

Sección B-B’

Sección C-C’

Detalle sección C-C’
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Paisaje en Fuerteventura.

Este proyecto no pretende más que ser un guiño al paisaje, de Fuerteventura, especialmente a sus líneas costeras. Estudiando todos sus 
skylines , podemos encontrarnos con la remarcación de la horizontalidad en todos sus ámbitos, apareciendo las formas más orgánicas en 
cuanto nos acercamos a la costa. Perteneciente a Puerto del Rosario, en Playa Blanca, encontramos el parador actual, cerrado y en ruinas. Se 
propone un proyecto que marca los trazados horizontales con mayor rotundidad, y que a su vez, destaca como elemento sobresaliente, una 
recepción qué será característica principal del complejo, que se eleva sobre esos muros longitudinales. En este caso se usa la estrategía de 
la degradación de geometrías según varía su uso, así como su cercanía a la costa. Por ello, encontrams dos tiras alojativas, cuya estándariza-
ción pretende hacer rentable el hotel, así como garantizar en cualquier caso la igualdad visual en todas sus habitaciones. Estas líneas tienen 
una extensión máxima de 144m de longitud a recorrer. Según cambia el uso así a algo más público, como pueden ser los servicios del hotel, 
surgen unas geometrías más libres, que conforman un espacio enriquecedor, entre sus múltiples muros, y lucernarios, que hacen las veces de 
entrada de luz, o son parte de la estructura general.

En cuanto al elemento central de recepción pretende crear un juego de luces y sombras, trabajando en material cerámico, y evitando de este 
modo su posible degradación debido al contacto con la salitre marina. Este espacio se compone de varias bandejas horizontales en altura, 
que conforman la zona más privada y administrativa del parador, una amplia zona de recepción en la planta baja, y una envolvente general 
de todos estos usos con esta celosía cerámica de la casa “Cerámica a mano alzada”, basada en la utilizada en el edificio GEL (Green Energy 
Laboratory) y redimensionada, según las necesidades del proyecto. 

Como parte del concepto se crea un espacio capaz de optimizar el consumo de energía, se incorpora en la fachada una doble piel: una capa 
interna de acristalamiento que proporciona impermeabilización y aislamiento y una capa externa formada por una celosía cerámica que sirve 
de filtro solar, dando sombra y regulando la entrada de luz en los espacios interiores.

A

A’

C’

C
B

B’

D

D’

ALZADO 1

ALZADO 2

Escala - 1:350 Secciones - Alzados L14

Sección D-D’

Alzado 2

Alzado 1
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Habitación doble tipo.
Esta habitación es la principal del complejo, se forma a partir de dos espacios de banda horizontal, a diferentes altura, ha-

ciéndose palpables dos ambientes totalmente diferenciados, no sólo por su altura, sino por su pavimento. Esta primera franja, 
pretende ser más “exterior” o incluso fría, ya que es la zona de usos, como aseo, vestidor, o escritorio. El pavimento de esta 

banda, es una losa de piedra, de continuación con el exterior, que da sensación de amplitud, y generación de líneas virtuales no 
coincidentes, provocando, una arquitectura no estática. La segunda banda, es donde se hace la mayor parte de la vida de una 

habitación. En ella se mezclan espacios de interior y exterior, como la zona de ducha, y un dormitorio que se extiende a través de 
un pavimento continuo de madera flotante, hasta la terraza. Este espacio es el principal, y adquiere esta característica de fusión 

de espacios interiores y exteriores que nos permiten el clima del subtrópico. Cuenta también con una zona de jacuzzi, que se aloja 
en esta segunda banda, disfrutando de igual forma que la cama de las vistas que nos ofrece Fuerteventura. Esta extensión culmina 

en un jardín de vegetación árida, tipo catus, que al formar una lejanía física con el resto del hotel, ofrece una privacidad, difícilmente 
conseguible de otro modo.

Para que esta segunda banda sea totalmente continua, se hace uso de unas puertas que se pueden plegar de forma completa, dejando 
todo el espacio libre de obstáculos incluso visuales, y pudiendo formarse un espacio que no está interrumpido por ningún elemento.

Habitación adaptada.
Ésta tiene practicamente las misma características que la anterior, consiguiendo también la continuidad de espacios interior-exterior en 

la terraza, pero en un sólo nivel. Esta habitación ha de ser accesible a la misma cota superior que la anterior, evitando una composición de 
alzado demasiado literal.

Habitación tipo suite.
Este espacio ofrece las mismas condiciones que la primera, añadiendo más amplitud de estancia, así como una zona de office, y una terraza 

mayor.

WC

armario

zona escritorio
ducha

bañera

terraza exteriorvistas directas

+ 0,00m

+ 0,51m

+ 0,51m

+ 0,00m

+ 0,51m

+ 0,51m

+ 0,00m

+ 0,51m

+ 0,51m

NEscala - 1:50 / 1:75Detalle habitaciones

Planta habitación doble Planta habitación - suite Planta habitación adaptada

Sección habitación tipo

L15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

Falso techo de escayola
Forjado reticular casetón recuperable de hormigón de 40cm
Lámina acústica. Espuma de polietileno reticulado de 5mm
Aislante térmico. Poliestireno extruído tipo IV de 6 cm de espesor
Carpintería puerta plegable. Modelo Sl82. Solarlux
Puerta plegable de vidrio. Solarlux
Capa impermeabilizante. Lámina de betún asfáltica, fibra de vidrio.
Capa de protección. Fieltro geotextil.
Rastrel de madera Jatoba
Tarima flotante de madera Jatoba, monolama

Tabiquillo de hormigón sobre forjado
Imbornal lineal
Hormigón visto. Aditivo hidrófugo de impermeabilización Sika
Barrera contra el vapor. Lámina de polietileno
Material de relleno. Formación de pendiente. Hormigón aligerado
Capa de regularización. Mortero de cemento M-5N
Imprimación con emulsión asfáltica
Capa impermeabilizante. Lámina de betún asfáltica, fibra de vidrio.
Capa separadora de fieltro de fibras sintéticas
Asilante térmico. Poliestireno extruído tipo IV de 6 cm de espesor

Capa separadora antipunzante
Capa drenante. Lámina gofrada de PVC
Capa filtrante y anti-raíces
Tierra vegetal
Acabado de roca y vegetación árida

Escala - 1:10 L16Construcción: detalle constructivo
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Falso techo de escayola
Forjado reticular casetón recuperable de hormigón de 40 cm

Estructura escalera. Madera Jatoba, clara.
Pavimento antideslizante de peldaño
Acabado escalera de madera Jatoba, oscura.
Sujeción escalera-viga. Taco de madera
Lámina acústico-térmica. Poliestireno reticulado 5mm

Tarima flotante de madera de Jatoba

Tabiquillo de hormigón sobre forjado

Cartón de protección. Fieltro geotextil
Rastrel de madera de Jatoba

Muro de piedra sin carga

Asilante térmico. Poliestireno extruído tipo IV de 6 cm de espesor
Conexión perfil-riel interior. Modelo SL 82. Solarlux

Material de relleno. Formación de pendiente. Hormigón aligerado
Capa impermeabilizante. Lámina de betún asfáltica, fibra de vidrio
Capa de protección. Fieltro geotextil

Mortero de regularización
Acabado pavimento. Losa de piedra chasnera. Casa comercial Bassalto

Escala - 1:10 L17Construcción: detalle constructivo
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
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Barrera contra el vapor. Lámina de polietileno
Material de relleno. Formación de pendiente. Hormigón aligerado
Capa de regularización. Mortero de cemento M-5N
Capa impermeabilizante. Lámina de betún asfáltica, fibra de vidrio 
Capa separadora de fieltro de fibras sintéticas
Asilante térmico. Poliestireno extruído tipo IV de 6 cm de espesor
Capa separadora antipunzante.
Capa drenante. Lámina gofrada de PVC

Capa filtrante y anti-raíces
Tierra vegetal
Acabado de roca y vegetación árida

Forjado reticular. Casetón recuperable de hormigón de 40cm

1

Acabado enfoscado y enlucido

17161514 18

Refuerzo protección. Membrana PVC
Membrana PVC
Soldadura
Placa colaminada
Sellado

Escala - 1:10 L18Construcción: detalle constructivo
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Observamos el ciclo cerrado de fontanería y saneamiento, y en general de todo el tratamiento 
de aguas reutilizadas. En el detalle de la habitación, vemos que las instalaciones se concentran 
en una única zona cada dos habitaciones, y que se dispone de una tira húmeda para evitar el 
exceso de grupos de instalaciones, siendo éste, accesible en todo momento desde la parte 
exterior de las habitaciones, evitando la interrupcción de los huéspedes por parte de los servi-
cios de mantenimiento.

En parte inferior, tenemos un esquema de circulación detallada del agua a lo largo del proyec-
to, así como su encuentro con las arquetas y demás elementos de instalación

Instalaciones: saneamiento-fontanería L19

Arqueta de registro aguas grises

Red evacuación aguas grises

Arqueta de registro aguas negras

Red evacuación aguas negras

Pozo de registro aguas negras

Bomba de aguas negras

Fosa Séptica

Agua fría sanitaria

Agua caliente sanitaria

Aguas grises tratadas

Red evacuación aguas pluviales

Rebosadero jardín-cubierta

Bajante de pluviales

Bajante aguas grises a nivel de planta

Bajante de aguas grises a piso inferior

Bajante aguas negras a nivel de planta

Bajante aguas fecales a piso inferior

Arqueta de pluviales

Aguas grises tratadas

Contador

Acometida general

Entrada de agua a placa fotovoltaica

Salida de agua de placa a cuarto de acumulacion ACS

Cuarto RITU

Cuarto hidrocompresores de incendio y bombas jockey

Cuarto aire acondicionado

Aljibe de abastecimiento-contra incendio

Cuarto acumulación ACS

Cuarto contadores eléctricos

Cuartos hidrocompresores abastecimiento-reutilización

Cuarto contadores agua-abastecimiento

Cuarto depuración-decantación

HUERTO SOLAR

El hotel cuenta con un sistema de circulación de agua específico para 
el tratamiento de las aguas una vez utilizadas. el agua comprada no 
es evacuada inmediatamente después de su primer uso, sino que es 
reutilizada de diferentes formas. el agua de las piscinas, tiene una 
recirculación propia, que son enviadas al hotel cuando sea necesario 
el vaciado de las mismas. El agua de lluvia, se almacena también una 
vez recogidas. Todo este agua, sumado con a el que ya ha sido utiliza-
do por primera vez en el interior del hotel, se trata como aguas grises 
para ser depuradas y poder ser reutilizadas en usos que no requieran 
el contacto directo con el cuerpo, servicios de limpieza e inodoros. 
a partir de este último uso, se considerarán aguas negras y serán 
evacuadas del hotel. el sistema de tratamiento del agua en el hotel su-
mado al diseño de los aparatossanitarios, nos lleva a un ahorro de más 
del 50% del agua requerida para el consumo diario hotelero, colocán-
dose por debajo de la media estipulada para una vivienda. solventa-
mos así el gran problema del consumo de agua en hoteles y spas.

ESQUEMA GENERAL CAPTACIÓN DE ENERGÍA

EV
AC

UA
CI

ÓN
 G

EN
ER

AL

Planta semi-enterrada - Fontanería

Planta baja - Fontanería

Planta primera - Fontanería Planta cubierta - Fontanería

Planta segunda - Saneamiento

Detalle habitación - Fontanería/Saneamiento

Sección general - ciclo del agua

Planta semi-enterrada -Saneamiento

Planta baja - Saneamiento

maquinaria aire acondicionado
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Instalaciones: saneamiento-fontanería

Instalaciones: anti-incendios L20

PLANTA SUPERFICIE CON. EXTERIOR Nº SALIDAS
-1 5461,4 SI 2*
PB 1628 SI 2
1 122,6 NO 1
3 152,9 NO 1

PLANTA SUPERFICIE CON. EXTERIOR Nº SALIDAS
-1 1451,6 SI Conexión total
PB 1215,7 SI 2

PLANTA SUPERFICIE CON. EXTERIOR Nº SALIDAS
-1 379,7 SI 2**

PLANTA SUPERFICIE CON. EXTERIOR Nº SALIDAS
-1 2733,6 SI 2*
PB 272,1 SI 1
1 122,6 NO 1
3 152,9 NO 1

PLANTA TIPO SUP. (m2) SUP. (tipo)
-1 Instalaciones 244,9 Siempre
-1 Vestuar. (Trab.) 98,7 S<100
-1 Vestuar. (pub.) 163,1 100<S<200
-1 Lavandería 57,5 S<100
-1 Almacenes 83,3 200<V<400
-1 Cocina 138,4 P<50kW
PB Almacenes 52,4 100<V<200
PB Equipajes 9 S<20

RIESGO
Sí

Bajo
Medio
Bajo

Medio
Alto
Bajo
Bajo

ZONAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA
CUAROS DE INSTALACIONES

ZONA PÚBLICA RESIDENCIAL
ZONA ALAMCÉN-LENCERÍA

ZONA DE COCINAS

SI 1 - Planta semi-enterrada - Propagación interior

SI 1 - Planta baja - Propagación interior

SI 1 - Planta primera - Propagación interior SI 1 - Planta segunda - Propagación interior

SI 5 - Distancia a fachada - Intervención de los bomberos

SI 5 - Recorrido de emergencia - Intervención de los bomberos

Condiciones de aproximación y entorno: 
A) Anchura libre mínima: 3,5 m
B) altura libre mínima: 4,5 m
C) Capacidad portante del vial: 20 Kn/m2
La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vias de acceso alternativas cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado.
Accesibilidad por fachada:
El camión estará como máximo, a 23 m lineales de distancia al edificio. Se dispone en todo el complejo, de columna seca, accesible a menos de 18m para solventar los puntos más 
lejanos en caso de intervención

1. Compartimentación en sectores de incendio:
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento en el que esté integrada, debe constituir un sector de incendio diferente 
cuando supere los siguientes límites:
- La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2.
- Toda habitación para alojamiento debe tener paredes EI 60 y, en establecimientos cuya 
superficie construida exceda de 500 m2, puertas de acceso EI2 30-C5.

Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas, que delimitan sectores de incendio:
aparcamiento-hotel: ei 120 puertas zonas protegidas: EI2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo 
de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte 
cuando el paso se realice a través de un vestíbulo de independencia y de dos puertas.

2. Locales y zonas de riesgo especial
Encontramos zonas de riesgo especial por su alta posibilidad de inflamación, como las 
cocinas, lavanderías, alamecenes, etc. Por lo que tendremos especial cuidado con ellas 
(Ver tabla adjunta)

<23m
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PLANTA
-1

LETRA
   A

TIPO
Interior con 2 salidas

DIST. HORIZONT.
37,2

DIST. VERTICAL
0

-1    B 18,4 0
-1    C 29,6 0
-1    D 32,4 0
-1    E 37,5 0
-1    F 22,0 0
-1    G 48,3 0
-1    H 46,3 0
-1    I 45,5 0
-1    J 15,4 0
-1    K Interior anexo a terraza 56,7 0
-1    L Exterior con 2 salidas 73,3 0
-1    M 72 0
-1    N 49,9 0
PB 41,7 0
PB 56,3 0
PB 46,9 0
PB 49,6 0
P1 Interior con 1 salida 8,1 6,6
P1 13,5 6,6
P1 12,3 6,6
P2 8,9 9,9
P2 9,0 9,9
P2 10,9 9,9
P2 11,7 9,9

Interior con 2 salidas
Interior con 2 salidas
Interior con 2 salidas
Interior con 2 salidas
Interior con 2 salidas
Interior con 2 salidas
Interior con 2 salidas
Interior con 2 salidas
Interior con 2 salidas

Exterior con 2 salidas
Exterior con 2 salidas

P2 12,3 9,9

   A
   B
   C
   D

Exterior con 2 salidas
Exterior con 2 salidas
Exterior con 2 salidas
Interior con 2 salidas

   A
   B
   C

Interior con 1 salida
Interior con 1 salida
Interior con 1 salida
Interior con 1 salida
Interior con 1 salida
Interior con 1 salida
Interior con 1 salida

   A
   B
   C
   D
   E

ZONA OCUPACIÓN (m2/p) SUP (m2) PERSONAS
Aseo 3 15,5 5

Alojamiento 20 2614,4 130
Salones 1 725,7 725

Restaurante 1,5 327 218

TOTAL PERS

Almacén 40 246,3 6
Gimnasio 5 92,7 18

Salas lectura 2 176,7 88
Zona servicio rest. 10 217,7 27

Vestíbulos 2 542,8 271
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ZONA OCUPACIÓN SUP (m2) PERSONAS
Zona baño 2 1359,2 679

Zona estancia 4 5392 1348
Vestuarios 3 163,9 54

TOTAL PERS

ZONA OCUPACIÓN SUP (m2) PERSONAS
Zona baño 2 75,7 38

Zona estancia 4 138,6 34
Vestuarios 3 109,7 36

TOTAL PERS
108

ZONA OCUPACIÓN SUP (m2) PERSONAS
TOTAL PERS

2081

Administración 10 269,2 27
27
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ZONAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA
CUAROS DE INSTALACIONES
ZONA PÚBLICA RESIDENCIAL
ZONA ALAMCÉN-LENCERÍA
ZONA DE COCINAS

Instalaciones: anti-incendios L21

SI 3 - Planta semi-enterrada - Evacuación de ocupantes

SI 3 - Planta baja - Evacuación de ocupantes

SI 3 - Planta primera - Evacuación de ocupantes SI 3 - Planta segunda - Evacuación de ocupantes

1. Cálculo de la ocupación
 - Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en  
 aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospita- les, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspon- dientes a los que  
 sean más asimilables.
 - A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.

2. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación
 - La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m, excepto en los casos que se indican a continuación:
  - 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que duermen, o en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en plantas de escuela infantil o de enseñanza primaria.
  - 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un incendio sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc.

3.  Dimensionado de los medios de evacuación 
 - Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada  
 una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.
 - A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocu- pantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de  
 las compartimentadas como los sec- tores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas sean no pro- tegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavora 
 ble.
 - En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en  
 metros, del desembarco de la escale- ra, o bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea menor que 160A.

4. Señalización de los medios de evacuación
 - Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988

5 Control de humo de incendio
 - En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad.
 - El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclu- sión de los sistemas de evacuación mecánica o forzada que se  
 expresa en el último párrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006.
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Electricidad y Telecomunicaciones
Se dispone de un estudio de electricidad y telecomunicación, en el que, para diferenciar los ambientes, se separan según zonificación de usos, representada con diferentes colores. El punto central cuenta con 
un relé accionado por tarjeta, que será el que se encargará de activar la electricidad de la habitación. Se hace un esquema general de funcionamiento de todo el complejo, encontrando por separado cada una 
de las ramificaciones de usos. Es en el detalle de funcionamiento de la habitación donde vemos todos los usos, y su principal interruptor en la entrada, así como las tomas de electricidad y los elementos de 
telecomunicación.

Instalaciones de la piscina principal

Se dispone una piscina ovalada, que pretende ser un guiño a los charcos y huellas 
que se forman en la arena y las rocas de Fuerteventura. Su agua es cogida del mar, 
y regenerada a través de un proceso como se explica en los esquemas que siguen, 
evitándose de esta forma el uso de cloros y otro químicos prescindibles y muy 
perjudiciales tanto para la salud, como para la conservación del cuen estado natural 
del agua.

Uno de los primeros primeros aspectos que vamos a valorar como ventajas es 
el ahorro de dinero, tanto en el mantenimiento como en productos químicos. Al 
mantener unos niveles estables, el consumo de producto químico se reduce, y al 
automatizar el proceso ahorramos en horas de trabajo o en personal.

Al no tener que manipular el cloro directamente reducimos los riesgos de acciden-
tes, y nos aseguramos que la concentración de cloro en el agua nunca será excesiva. 
Adiós a las piscinas con agua que huele a cloro, adiós a las irritaciones de piel y ojos, 
adiós a los cabellos dañados.

Si bien el agua se evapora, la sal no, la única perdida de sal que se produce es cuan-
do entramos y salimos de la piscina, por lo que aunque añadamos más agua el nivel 
de sal será el mismo, y aunque tengamos que añadir algo de sal, el coste es muy 
bajo.

En adición, la sequía y la creciente toma de conciencia sobre la necesidad de aho-
rrar toda el agua que se pueda hace que el sector barrunte qué hacer.

Por otro lado, este tipo de piscinas, ayudan a potenciar la esencia de las islas, y de 
sus características tan enriquecedoras a la hora de atraer un turismo más sostenible 
y que nos pueda interesar a largo plazo, posibilitando la experiencia del baño en 
Fuerteventura.

L22

Zona terraza

Zona dormitorio

Zona escritorio

Zona entrada - lavabo

Zona WC

Control general

Punto de luz

conmutador simple

conmutador de cruce

toma de corriente

conexión a internet

toma de teléfono

relé accionado por tarjeta

Control general: Consta 
de varios interruptores de 

habitación

Zona celebraciones

Zona cocinas

Zona trabajadores - lavandería

Hidrocompresores

Habitaciones 1

Zonas comunes

Habitaciones 2

Zona administrativa

sentido de circulación de evacuación de agua piscina

sentido circulación de suministro de agua piscina

bomba

filtros

cuadro de control

célula electrolítica

Esta piscina, la principal del complejo, obtiene su suministro mediante agua del 
mar tratada para su uso. El circuito comienza en la tubería de suministro (azul) 
desde el mar, subiendo gracias a una bomba hacia la zona de filtrado. Pasa por 
estos filtros, continúa hacia la célula electrolítica, calibrada mediante el cuadro de 
control, y continúa hacia la piscina. Su evacuación se hace directamente por este 
mismo lugar

Planta semi-enterrada - electricidad

Planta baja - electricidad

Planta primera - electricidad Planta segunda - electricidad

Detalle funcionamiento instalaciones de piscina Esquema funcionamiento instalaciones de piscina

Planta habitación - electricidad Esquema electricidad



Forjado reticular con casetón recuperable 
de polipropileno inyectado. Canto de 
forjado de 0,45 m con una capa de 
compresión de 5 cm. La distancia de 
intereje es de 82 cm, ancho de nervio 12 
cm.
Tiene un peso propio de 3,87 kN/m2 y 
una sobrecarga de uso de 2,00 kN/m2

Forjado reticular con las mismas caracte-
rísticas que la zona de habitaciones. El 
forjado en este espacio público, cuenta 
con vigas en los puntos de tabiques, para 
evitar encuentros de macizos con huecos 
de casetón.
Estas vigas en su mayoría son de canto de 
0,3 x 0,45, y solo dos de ellas, en puntos 
clave alcanzan los 0,4 x 0,45m

Cilindros autoportantes. Para conseguir un amplio espacio entre 
la zona pública y la salida a las zonas exteriores, en el que, de no 
ser por estos elementos, tendríamos una luz máxima de 16m, 
utilizamos los elementos que sirven para iluminar todo el espacio 
como sustitutivo de los pilares. Por ello, se utilizan perfiles UPN 
80 doble en cajón soldado, con soldadura de cordón continuo. 
Cada perfil se dispone aproximadamente a una distancia de 1m 
lineal con el anterior, soportando la misma carga que un pilar 
tipo, pero consiguiendo la sensación de ligereza buscada

Forjado de chapa colaborante. En la 
zona de celebraciones se dispone de 
este tipo de forjado para salvar 
grandes luces. Es un forjado mixto 
unidireccional en el que el hormigón 
se vierte sobre un perfil de chapa 
grecada que sirve de encofrado y a su 
vez de armadura de positivos

Pilares de perfil metálico, por ser el único elemento 
destacable en altura del proyecto y para evitar grandes 
dimensiones de pilar. Se trata de perfiles HEB 340 en su 
mayoría, y HEB 300 en las zonas donde no se distribuye 
tanto peso. Se trata de una estructura mixta, ya que las 
vigas son de hormigón, y el forjado reticular tambén, con 
las mismas características que el de la zona de 
alojamiento

Estructura mixta de hormigón y acero.
Aunque en su mayor parte es de hormigón, una estructura mixta es la que forma todo el complejo. 
Se usa forjado reticular en su mayor parte por el equilibrio que supone entre la parte económica 
por horas de mano de obra, y la forma de la planta. Tenemos vigas en algunas partes del forjado, 
evitando los detalles que puedan ser huecos encima de tabiques. En la zona de celebraciones 
trabajamos con un forjado de chapa colaborante, que aunque no esté desarrolada en programa 
cypecad, es la que nos permite salvar una luz tan grande como la que podemos encontrar en la sala 
de eventos.

El empleo de estas estructuras mixtas para forjados, dinteles y soportes, ha ido ganado posiciones 
por sus ventajas tales como: apropiada rigidez, monolitismo y arriostramientos sin fragilidad, eco-
nomía de bajos costes. Además ofrece grandes posibilidades para el uso de los materiales prefabri-
cados por la facilidad de las uniones, permitiendo la fácil y rápida ejecución.

Todos los forjados, vigas y la mayoría de pilares son de hormigón, excepto en el espacio que 
compne la recepción, que es necesario usar perfiles e acero para sostener tanto la altura, como la 
esbeltez que esos pilares han de soportar.

La zona más detallada a estudiar la componen unos cilindros de vidrios, que cuentan con pilares 
pequeños de acero, concretamente, dos UPN cada uno, soldados, que hacen la función de un único 
pilar, pero dejando paso a la luz, y creando una gran sensación de ligereza del forjado  creando la 
ilusión de grandes luces en la zona del vastíbulo de salida al espacio de piscinas.
A pesar de tener una estructura mixta, la celosía que compone la recepción y zona administrativa 
del parador, se trabaja en cerámica, evitando de esta forma, contactos de acero con agua marina o 
salitre, para dejar a un lado una posible corrosión o desgaste de los materiales.

pilares

vigas

juntas dilatación edificio

Esquema estructura edificio L23

Planta semi-enterrada - estructura Planta baja - estructura

Planta primera - estructura Planta segunda - estructura
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a
b

h

a4

a3

a2

a1

h1

h2

h3

h: canto total - 45 cm
c: capa de compresión - 5 cm
a: ancho del nervio - 12 cm
b: intereje - 82 cm
volumen de hormigón: 0,158 m3/m2
peso propio: 3,87 kN/m2

Perfil metálico de remate

Viga de atado de los perfiles

Soldadura de unión, viga-UPN

UPN doble con soldadura simple

La zona desarrollada 
en programa Cypecad 
de este proyecto es la 
que vemos, que abar-
ca dos de las juntas de 
dilatación del edificio. 
Se trata de un forjado 
reticular de casetón 
recuperable, de 45 cm 
de ancho. Las vigas 
de los forjados, son 
de canto, de 30x45. 
Se observan vigas en 
todo el proyecto para 
evitar el encuentro 
de hueco del casetón 
con tabique directo. 
Las vigas de atado 
de la cimentación 
llegan a ser de 50cm x 
35cm, para la correcta 
sujeción de la losa. 
Se utiliza una losa de 
cimentación, ya que a 
pesar de ser posible la 
utilización de zapatas, 
se hace un estudio del 
tipo de terreno, y al 
existir posibilidad de 
árido como cimenta-
ción, se decide el uso 
de losa de cimentación 
que evita el vuelto o 
los diferentes asenta-
mientos de las zapatas 
aisladas.

Planta replanteo - cimentación

Planta replanteo - forjado 1

Planta replanteo - forjado 2

Planta replanteo - forjado 4 Planta replanteo - forjado 5 Planta replanteo - forjado 6

Forjado reticular tipo - casetón recuperable

Uno de los puntos más singulares de la estructura presente, son unos cilindros autoportantes, que 
hacen las veces de pilar completo, atado, pero que, estando formado por múltiples pilares matálicos, 
deja pasar la luz, creando una sensación de ligereza del forjado. La solución estructural de esto, es la 
que vemos en el detalle superior. Una viga de canto funciona como zuncho de borde y sirve de atado de 
los perfiles. Estos perfiles, se unen al forjado mediante una placa metálica vista a la que se sueldan los 
perfiles
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Montaje de ábaco de “medianera” con pilar metálico en forjado reticular Enlace intermedio de ábaco con pilar metálico Enlace pilar metálico con ábaco en forjado reticular

Cimentación - Forjado 1

Cimentación - Forjado 2

Cimentación - Forjado 6

P 2-4 P 8 P 20 P 5-19,151 P 1,154

P 21-36,90,109,160 P 34 P 41-43,50-69 P 38,39,45,58 P44 P 70-108 P 97 P 116-136P 40

P 110 P 138 P142 P 143 P 147 P 150 P 153Detalle de pilares.
Encontramos pilares de homigón para la mayoría del proyecto, así como 
pilares de tipo metálico en la zona más elevada del proyecto en donde se 
encuentra la recepción. Al ver el cuadro de pilares observamos que en la 
mayoría de los casos funcionan prácticamente el mismo, pudiendo mayo-
rar algunos de ellos, para igualarlos.

L25

Estudio de cargas y deformación del edificio.

Vemos como funcionan las cargas en el edificio, en las dos crujías desarrolladas en cypecad. Las fuerzas prácticamente constantes a lo largo de 
todo el proyecto, lo que hace que el conjunto del edificio trabaje simultáneamente, evitando exceso de deformación en unos puntos y defecto en 
otros. Es en la zona de recepción donde podemos observar un poco más de deformación pero sin problemas de esbeltez, ni deformación general, 
comprobado con programa de estructuras.

Planta cimentación - Isovalores

Forjado 1 - Isovalores

Forjado 4 Forjado 5 Forjado 6

Proyecto Fin de Carrera ULPGC RE-construcción del parador de Fuerteventura Autor: Elisa Expósito Medina Tutor: María Luisa González García Cotutor Construcción: Octavio Reyes Hernández Cotutor Estructuras: Hugo A. Ventura Rodríguez Cotutor Instalaciones: Juan Francisco Hernández Déniz



Proyecto Fin de Carrera ULPGC RE-construcción del parador de Fuerteventura Autor: Elisa Expósito Medina Tutor: María Luisa González García Cotutor Construcción: Octavio Reyes Hernández Cotutor Estructuras: Hugo A. Ventura Rodríguez Cotutor Instalaciones: Juan Francisco Hernández Déniz



Charles Waldheim, Princeton Architectural Press, New York, The Landscape Urbanism Reader.

...Landscape replaces architecture as the basic building block of the contemporary urbanism. For many, across a range of disciplines, landscape has become both the lens though which the contemporary city is represented and the medium though which it is constructed...

[El Paisaje sustituye a la arquitectura como el componente básico en la construcción del urbanismo contemporáneo. Para muchos, en una amplia gama de disciplinas,  el Paisaje se ha oonvertido tanto en la lente a través de la cual la ciudad contemporánea se representa, así como el medio a través del cual se construye...]


