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Resumen

Las ciudades son el resultado de sucesos culturales, sociales y económicos a lo largo de 
la historia. Los orígenes y la cultura que encontamos en Granada la podemos hayar tan 
solo en un barrio, el Albaicín. Es un espacio único cultural y arquitectónicamente hablando, 
declarado Patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1994. El objetivo de este pro-
yecto es concienciar del abandono del barrio y de los daños sufridos por el paso del tiempo 
a través de la rehabilitación de un Carmen, las obras más características del Albaicín.

Palabras clave: Historia,  jardines, cármen, arquitectura, casa museo.
  

Abstract

Cities are the result of cultural, social and economic events throughout history. The origins 
and culture that we find in Granada can be found only in one neighborhood, the Albaicín. It 
is a unique space culturally and architecturally speaking, declared a World Heritage Site by 
UNESCO in 1994. The objective of this project is to raise awareness of the abandonment 
of the neighborhood and of the damage suffered by the passage of time through the reha-
bilitation of a Carmen, the most characteristic works of the Albaicín.

Key words: History, gardens, Cármen, architecture, house musem.
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Introduction and context

The origins of the Albaicín go back centuries where the long occupation of the different 
peoples and cultures for centuries, such as Iberos - Romans, Visigoths, Mozarabic, Jews, 
Arabs, Zirids, Nasrids, etc. in the Iberian peninsula they have configured the complex per-
sonality of the neighborhood.

The carmenes are the most representative architectural constructions of the Albaicín, which 
began to appear after the great social and cultural changes of the 15th century. From that 
time to our times, this type of construction no longer resembles those of the past, all spaces 
are different from their origins.
 
The building described in this article has been chosen to carry out a complete rehabilitation 
project, from its exterior space to its interior and to return to this building what it once was.

Imagen: Carmen de las Palmas
Fuente: Catastro 
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Today it is a neighborhood very affected by the passage of time, the neglect of municipal 
administrations and urban, ecological attacks ...

The writer from Granada, Nicolás María López, in his work “Defender of Granada” exposes 
the state of dirt and neglect that the neighborhood suffers. Also many current newspapers 
denounce the decadent situation, such as the Granada page and media denounce the 
state of a Carmen located on the Carretera de Murcia:
 
“El Carmen de las Palmas, propiedad municipal, ‘agoniza’ en la curva del Tambor. Lo ofre-
cieron como moneda de cambio del Rey Chico e incluso se pensó instalar allí un centro 
de formación para el Albaicín. Ni siquiera aparece como bien protegido en el futuro pla-
neamiento.”

Imagen: Carmen de las Palmas
Fuente: Catastro 
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Objetivos

El objetivo de este Trabajo Final de Estudios es la rehabilitación del Carmen de las Pal-
mas. Para realizarlo se ha hecho una investigación sobre las civilizaciones que han habita-
do el Albaicín, los cambios de su arquitectura según las diferentes culturas, los materiales 
utilizados y la evolución en los jardines de las cármenes.

-  Rehabilitar una edificación descuidada y en desuso.

-  Concienciar de la importancia de la historia del  barrio y de este tipo de vivien-
das en Granada.

-  Dar un nuevo uso al edificio como casa museo y por su privilegiado enclave, 
lugar de estancia y observación del barrio del Albaicín y de la ciudad de Granada.
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METODOLOGÍA

To carry out the project, a process with different phases will be followed: 

Previous study:
-  Perform a study of the environment of the house, including plans of situation and 
location.
-  Investigation of the history of the neighborhood and its architecture.
-  Study the vegetation used in their homes.
-  Analyze the current state of the building and the existing pathologies.
-  Draw planimetry of the current state: Plans, sections, elevations, etc.
-  Investigate the needs of the environment to give a new use to the building.
 

Design process:

-  Collect references for project ideation.
-  Make sketches and sketches of the possible options for use and rehabilitation.
-  Compilation of references for the idea of the project.
-  Develop the necessary planimetry for a basic project: Plants, elevations, sec-
tions, infographics, etc.
-  Measure the project with its corresponding budget.
-  Write the memory corresponding to the project.
-  Justification of the regulations and protection that affects the building.
-  Choose the materials to be used.

Implementation project:
-  Add to the planimetry the designs of the facilities (Air conditioning, plumbing, 
sanitation, electricity, etc.)
-  Carry out a light study of the proposal developed.
-  Complete the measurement made in the basic project.
-  Finish the memory of the basic project adding the necessary data for the execu-
tion project.
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-  Make the presentation of the project with images that explain the idea, the development 
process and the final result.
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Imagen: Panorámica del Albaicín de una postal antigua
Fuente: Blog dedicado al Albaicín

El Albaicín es un barrio cargado de historia de varios siglos, de leyendas y tradiciones 
que se perdieron con el tiempo. Se podría decir que el origen del barrio es el mismo que 
el de la ciudad de Granada. La estructura y carácter del Albaicín la han ido creando todos 
los asentamientos de distintos pueblos a lo largo de la historia (ibero-romanos, visigodos, 
mozárabes, judíos, ziríes, nazaríes, levantinos y sobre todo castellanos viejos. Según los 
estudios históricos, uno de los primeros pueblos que ocupó este cerro, que tenía sobre 
todo un interés estratégico, fue el pueblo túrdulo, una de las tribus ibéricas más civilizadas.

 

Según los estudios históricos, uno de los primeros pueblos que ocupó este cerro, que te-
nía sobre todo un interés estratégico, fue el pueblo túrdulo, una de las tribus ibéricas más 
civilizadas. Los árabes que se asentaron en el Albaicín sobre el siglo VII no poseen tanto 
interés histórico como la sociedad que comenzó a desarrollarse en el XI, cuando aparecie-
ron los reinos de Taifas, al desaparecer el califato de Córdoba, convirtiéndose Granada en 
una de las capitales. Durante la dominación musulmana Granada conocerá dos épocas de 
esplendor durante las dinastías Zirí (1025 – 1090) y Nazarí (1238 – 1492).

A partir de los reyes ziríes, el Albaicín empezó a extenderse considerablemente. Llegó a 
tener hasta 30 mezquitas, todas ellas con aljibes propios que abastecían a los vecinos 
cercanos.

Durante el reinado de Abu Ibrahim, la población se incrementó de forma considerable con 
la llegada de las familias que huían de Baeza, cuando fue tomada en 1227. Se calcula que 
fue entonces cuando comenzaron a referirse al barrio con el nombre que conocemos en 

BREVE RESEÑA DE LA HISTORIA DEL ALBAICÍN
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la actualidad.  Tras este aumento de la población fueron llegando más exiliados de otras 
ciudades a causa de las conquistas de los cristianos. Esto obligó la aglomeración de las 
viviendas, lo que afectó considerablemente al tamaño de dichas construcciones. 

Los monarcas de Albaicín, con su afán de proteger a sus familiares y a los altos funciona-
rios de sus gobiernos, decidieron construir una fortaleza en la colina ubicada enfrente del 
Albaicín, la Alhambra. Fue al final de la dinastía nazarí cuando la Alhambra se convirtió 
en el centro de poder político del reino, residencia palatina y Granada alcanzó su máximo 
esplendor.

Tras la conquista de Granada por parte de los cristianos en 1492, a los musulmanes se les 
asignó como lugar propio de residencia el barrio del Albaicín.
La primera revuelta fue en 1500, fue sofocada por los cristianos, como consecuencia per-
dieron todos sus derechos y fueron obligados a convertirse al cristianismo (moriscos).

En gran medida la población local musulmana permaneció en Granada pero las constan-
tes sublevaciones obligaron a los monarcas a expulsar del reino a los practicantes de la 
religión musulmana. Las mezquitas fueron demolidas y sobre los mismos emplazamientos 
construyeron las primeras iglesias, en su mayoría del estilo mudéjar. Los moriscos dejaron 
sus casas, lo que fue aprovechado por los cristianos para ocupar sus suntuosos Cárme-
nes.

En el siglo XVII, el Albaicín vivirá un estado de abandono y ruina permanente, perviviendo 
tan solo una mínima población dedicada en general a la agricultura y a actividades tradi-
cionales

El siglo XIX fue destructivo y perjudicial para el patrimonio granadino. Como podemos 
encontrar en “El Albaicín en la historia” de Miguel J. Carrascosa Salas (2001)¹ Entre los 
años 1938 y 1951 el Albaicín mereció por fin un trato preferente por parte del ayuntamien-
to. En las ordenanzas generales de la constitución de 1949 se reestructuración del control 
urbanístico de la ciudad y el Albaicín, a partir de ese momento,  fue declarado como sector 
artístico y quedó integrado como espacio verde privado.
 
1. CARRASCOSA SALAS, Miguel J. (2001) EL ALBAICÍN EN LA HISTORIA. Proyecto sur de 
ediciones, S.L.
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2. AYUNTAMIENTO DE GRANADA (2019) DOCUMENTO DE AVANCE. Plan Especial de protec-
ción y catálogo de los sectores Albaicín-Sacromonte.

Desde 1951 hasta el final del régimen franquista (1976) las órganos municipales se des-
interesaron y no supieron plantear programas de conservación, restauración y mejora del 
barrio.     

A partir de 1970 se experimentó una progresiva regresión en la población de este barrio, 
debido al mal estado de las viviendas de las clases más molestas, los derribos y des-
alojos incontrolados, el estado del pavimento (empedrado granadino) y a la ausencia de 
vigilancia municipal, deciden irse a los nuevos barrios que han ido surgiendo en las zonas 
periféricas de la ciudad. 

El plan especial del Albaicín de 1973 contenía algunos cambios en la estructuración del 
barrio, el que debemos destacar es que se comenzó a plantear la recuperación y rehabili-
tación de todo el patrimonio residencial.   

Otros antecedentes al Plan especial de protección son:

 - El Plan especial de protección y reforma interior (PEPRI) aprobado en 1990 en 
desarrollo del PGOU de 1985. Vigente en la actualidad.
 - Plan especial de protección y reforma interior Albaicín-Sacromonte aprobado en 
2008 en desarrollo del PGOU 2001.

En mayo de 2018 según el “Documento de avance - Plan especial de protección y catálogo 
de los sectores Albaicín-Sacromonte” del ayuntamiento de Granada (2019)2 comenzó el 
diagnóstico de las carencias detectadas en las anteriores versiones del Plan especial de 
protección. En él se hace relación de los aspectos que deben ser analizados y procesa-
dos, por ejemplo: la delimitación de los distritos, la clasificación de suelo, los usos actuales 
de la edificación, etc. 

Actualmente es un barrio afectado por el paso del tiempo, el descuido de las administracio-
nes municipales y por los atentandos urbanísticos y paisajísticos cometidos en su entorno. 
Algunas revistas y períodicos granadinos de estos años ponen de manifiesto la decadente 
situación con abundantes solares en abandono, casas en ruinas, sus vistas invadidas por 
antenas y construcciones, etc. 
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BREVE RESEÑA DE LA ARQUITECTURA

La civilización islámica, como se ha explicado anteriormente, surgió a partir del siglo VII a 
partir de tribus con distintos modos de vida. El tipo más extendido consistía en una edifi-
cación alrededor de uno o varios patios. Las etapas por las que pasó este tipo de vivienda 
son: emiral (siglo VII - IX); califal (siglo X); los reinos de taifas (siglo XI); etapas almorávi-
de-almohade (sigllo XII y primer tercio del siglo XIII); nazarí (siglo XIII - XV); y la morisca 
granadina (siglo XVI).

Durante esta última etapa dió lugar la convivencia de dos estilos, la de la cultura andalusí 
con la castellano-aragonesa. Tras la reconquista, se respetaron las viviendas de los que 
ya habitaban el Albaicín. Las casas mantuvieron características tomadas de los palacios 
nazaríes, distribuciones en torno a un patio, en algunos casos con albercas y galerías en 
los laterales para facilitar el acceso a las habitaciones de la planta superior. Continuan 
siendo casas vueltas al interior, predominando lo cerrado hacia fuera; protegiendo su in-
terior desde la entrada, que se realizaba por medio de zaguanes acodados que solían 
desembocar en el patio, donde desembocaban todas las habitaciones y dependencias.
En esta etapa se produjo también un aumento en el uso de la planta alta, en las cuales se 
comenzó a ubicar también las salas más importantes. 

Imagen: Plano casa número 26, Cuesta de San Gregorio bajo, Granada (1957 - 1966). 
Fuente: Recursos de investigación de la Alhambra.
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La arquitectura doméstica tiene un carácter puramente funcional, reflejo del modelo social 
que la ha creado. También se caracteriza por los materiales utilizados: muro de tapial y 
mapostería, pilares de ladrillos y elementos en madera, mientras que la decoración se 
realizaba con yeserías, azulejos y pintura.

La arquitectura musulmana interactúa con el medio para obtener de él los mayores benefi-
cios y proporcionar comodidad a sus moradores. Para ello, se crean en los patios espacios 
ajardinados que evitan el sol en verano y aprovechan el de invierno. 

Los edificios hispanomusulmanes se defienden del sol principalmente evitando su entrada 
directa. La iluminación interior es muy escasa, los huecos de fachada son muy reducidos 
y con una localización muy precisa. Cuando aparecen aberturas mayores, como arcos de 
entrada o salida, se protegen con profundos pórticos. Para reflejar la luz solar y absorber 
el menor calor posible las superficies expuestas se pintaban de blanco o de tonos muy 
claros.

La vivienda morisca es el resultado de la evolución de la andalusí, siendo la principal 
causa de este cambio el proceso de densificación urbana que se produce de manera es-
pecial en Granada a partir del siglo XIV, cuando el crecimiento de la población aumenta 
significativamente por la llegada de emigrantes provocada por la reconquista cristiana. 
Las construcciones fueron aumentando en altura, incluso en algunos casos se redujo el 
tamaño de los patios.

Un ejemplo que refleja todos estos cambios evolutivos son los Cármenes granadinos.
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LOS CÁRMENES 

Según la opinión general, la palabra “Carmen” tiene su origen etimológico en la palabra 
árabe “Karm ”, qe de forma literal significa viña. 

En sus orígenes, los cármenes son referidos como huertos aunque eran más utilizados 
como retiros de placer que hacían referencia al paraíso. Hay que aclarar, que la definición 
de huertos o jardines no encaja bien en la descripción ya que los elementos vegetales 
útiles no estaban separados de los ornamentales. Aunque la mayor parte de los cármenes 
del Albaicín han sido creados posteriormente, nos han llegado con la misma distribución y 
el ambiente de una vivienda musulmana.  

Aunque el interior consta de espacios amplios y abiertos, están delimitados con altas ta-
pias blancas que aíslan del exterior, combinando así lo cerrado y lo abierto. De esta ma-
nera se impide cualquier posibilidad de ver el interior desde la calle. 

En la decoración de estos interiores se suelen encontrar, en los más nuevos, zócalos con 
azulejos de fajalauza; y en los más tradicionales, alicatados decorados con la estrella de 
lazo. 

Imagen: Muestra de azulejo de lacería restaurado.
Fuente: Patronato de la Alhambra
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Fiel a la herencia hispano-musulmana de decorar el suelo, también es posible encontrar 
losa entremezclada con olambrillas o con la técnica del empedrado granadino con dibujo 
de espiga. 

Estos edificios, por su situación topográfica, poseen una especial estructura en sus vi-
viendas, jardines o huertas. Están compuestos por una vivienda y una serie de jardines 
aterrazados; dependiendo del tamaño de la parcela se suelen dividir en jardín alto y jardín 
bajo, comunicados por escalinatas ya que los Cármenes habitualmente están ubicados en 
laderas. 

El recorrido del exterior suele estar indicado por el agua que discurre desde las albercas. 
En estos jardines se deja libertad al crecimiento de la naturaleza. Los árboles y los arbus-
tos tienen multifunción, filtran la luz, producen frutas y dan sombra en las estaciones más 
calurosas.  
 
El jardín islámico es una versión del Jardín Paradisíaco, un concepto concebido de mane-
ra diferente según el contexto cultural, y el jardín hispano-islámico es una versión regional 
del islámico, y como tal participa de sus rasgos más destacados.
La reconstrucción del jardín hispano árabe, que carece de documentación pictórica, tiene 
que basarse en muestras de excavaciones, en ejemplos arquitectónicos supervivientes y 
lo que nos proporcionan las descripciones contemporáneas. 
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EL JARDÍN

Los jardines son elementos vivos, aparecen, cambian, crecen. Los jardines de los Cárme-
nes no son en eso diferentes. Han ido evolucionando según las necesidades de la socie-
dad, lo que en su origen fueron  glorietas de ciprés hoy pueden ser de yedra o rosales, los 
paseos pergolados se transforman en túneles de laurel. 

Definir el carmen medieval islámico, como jardín o como huerto es difícil. En aquel mo-
mento los cultivos ornamentales no estaban directamente separados de los utilitarios. 
En todo momento esta flora, se adaptaba las dos variables anteriores. El carácter de huer-
to determinaba la presencia de plantas comestibles. En época árabe, es lógico pensar que 
fuera su principal función, viñedos acompañados de todo tipo de frutales: cidros, narana-
jos, almendros, olivos, melocotoneros, higueras... A estos huertos se fueron incorporando 
los nuevos tipos importados del extranjero con el paso del tiempo, como pueden ser los 
limoneros, bergamotas, nísperos, caquis, entre otros. 

Se deben tener en cuenta de igual manera los elementos no arbóreos que componen es-
tos espacios, como lo son las plantas medicinales, aromáticas, condimentarias, florales...

El siguiente catálogo recoge un resumen de las especies más utilizadas en los Cármenes 
granadinos en la actualidad. 

FLORES

Acanthus mollis L. - Acanto

De crecimiento espontáneo en la Región mediterránea.  
Son plantas perennes que miden hastas los 70 cm de 
altura. 
Sus hojas pueden llegar a medir un metro de largo, son 
de color verde oscuro, de forma ovalada y acabadas 
en punta. Las flores apararecen distribuidas en inflores-
cencias de racimo hasta 2m de altura.
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Anredera cordifolia - Anredera

Es una planta enredadera originaria de América Cen-
tral, se cultiva por sus hojas y flores delicadamente aro-
máticas pero poco vistosas.
Puede llegar a alcanzar los nueve metros de altura. Sus 
flores son de color blanco y de pequeño tamaño.

Agapanthus africanus L. - Agapanto

Son plantas bulbosas de hojas acintadas del sur del 
continente africano. 
Flores de tono azul intenso o blancas reunidas en um-
belas de 20 - 30 flores.
Puede alcanzar el metro de altura, aunque existen hí-
bridos enanos.

Araujia sericofera. - Araujia

Es una planta trepadora muy popular en viejos jardines 
granadinos. 
Aunque produce flores relativamente vistosas es cono-
cida sobretodo por sus frutos. 
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Buxus sempervirens - Boj

Los bojes son arbustos de hojas pequeñas verde oscu-
ro con flores pequeñas blanquecinas, sin pétalos.
Son de crecimiento muy lento, incluso unos pocos cen-
tímetros en un año. No sobrepasan los 5 metros de al-
tura.

ÁRBUSTOS Y ENREDADERAS

Kerria japonica - Querria

Arbusto originario del este de Asia, donde se cultiva 
desde la antigüedad, por sus flores amarillas que apa-
recen en primavera. 
Es caducifolio y puede llegar a los 3 metros de altura.

Lonicera japonica Thunb. - Madreselva

Es una planta enredadera con hojas en forma oval y 
con flores rojas con lóbulos de color amarillo. Otorgan 
una fragancia muy sutil durante el día mientras que por 
la noche su fragancia es mucho más intensa.
Pueden crecer de 3 a 6 metros de altura.
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Hedera helix L. - Hiedra, yedra.

Es una liana silvestre que se enreda sobre los árboles, 
tapiza roquedos y muros o crece tendida por el suelo. 
Posee hojas persistentes, coriáceas, de bordes enteros 
de color verde intenso, siendo las ramas fértiles del tipo 
ovalado romboidal y la de las ramas estériles triangula-
res y jaspeadas.

ÁRBOLES

Cupressus sempervivens L. - Ciprés.

Los cipreses se han convertido en uno de los elemen-
tos emblemáticos de la jardinería granadina. 
Son plantas de hoja perenne, de tipo escamoso. No po-
seen flores. 
Pueden llegar a los 25 o 30 metros de altura.

Citrus aurantium L.- Naranjo.

Árbol perennifolio nativo del sureste asiático. De 4-6 
metros de altura, de copa redondeada y ramillas gla-
bras, verdes. Hojas unifoliadas, de textura gruesa y 
verde oscuro. Sus flores desprenden un ligero aroma. 
Era utilizado en la obtención de esencias para perfume-
ría y medicina.
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Eriobotrya japonica - Níspero.

Árbol perennifolio, de ramillas gruesas y lanosas. Sus 
hojas pueden llegar a medir 30 cm, de haz verde oscu-
ro. El fruto se dispone en pomo, de 2-6 cm. 
Habita en clima cálido y semicálido. Se trata de una 
planta típica en cultivos familiares y solares, asociada a 
bosques tropicales.

Magnolia grandiflora L.- Magnolia.

Es un árbol perennifolio nativo del sureste de los Esta-
dos Unidos. Su ritmo de crecimiento es más bien lento, 
pudiendo tardar unos 4 o 5 años en alcanzar un metro. 
Una vez que llega a la edad adulta puede alcanzar los 
35 metros. En primavera Produce fragantes flores de 
color blanco que llegan a medir 30 cm de diámetro.
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EMPLAZAMIENTO Y ESTADO ACTUAL

El edificio de estudio de este proyecto es el Carmen de las Palmas, situado en la Carretera 
de Murcia, en pleno barrio del Albaicín. Este edificio fue cedido al municipio en 1997 como 
equipamiento docente. 

 

El Carmen consta de espacio exterior de 1313,30 m² y un edifico de 259,65 m². El edificio 
consta de dos partes, el volumen principal y el anexo a un lateral, que como se puede 
apreciar en las imágenes a perdido por completo la cubierta. Todos los huecos del edificio 
están bloqueados a excepción de la ventana principal del torreón. 

El interior es prácticamente ruina aunque se pueden apreciar los restos de algunos reves-
timientos que decoraban paredes y techos. 

Imagen: Estado actual del Carmen.



28

ESADA

Escuela Superior de Arte y Diseño de Andalucía

Proyecto Final de Estudios
Laura Roldán Leyva

Habiendo estudiado el entorno y el edificio como tal, se llegó a la conclusión de que el 
mejor uso que se le podía dar para mostrar el descuido y abandono que ha sufrido, era el 
de casa museo, que contará además con una biblioteca y una zona de cafetería.

El edificio, como se ha mencionado anteriormente, fue cedido a la comunidad como equi-
pamiento docente. Tras unos años funcionando, se abandonó hasta llegar al estado de 
casi ruina.

Teniendo en cuenta esta informanción, el programa de necesidades y las condiciones 
cambian del uso que tuvo en un origen.

Para la rehabilitación del interior lo que se hizo primero fue abrir todos los huecos tapiados, 
las demoliciones de los restos que quedaban de las escaleras y su posterior limpieza. Se 
retiraron todos los restos de los revestimientos puesto que no se sabía si eran originales 
de su construcción o fueron añadidos posteriormente. De esta manera se deja el edificio 
lo más neutral posible, como un lienzo en blanco para las futuras exposiciones que se 
realizarán allí. Lo último que se realizó en este punto fue la restauración de las escaleras, 
adaptándolas a la normativa vigente en la actualidad.

En la planta principal, por donde se accede al Carmen, se ha colocado una pequeña re-
cepción para el control de los visitantes que también sirve como puesto de información. 
Se ven también el ascensor, y las escaleras que llevan al torreón del edificio y a la planta 
inferior.

 Desde el vestíbulo de entrada se pueden llegar, en la misma planta, a la zona reservada 
a la biblioteca y a la sala de exposición temporal, la cual da acceso a la parte del jardín 
superior del Carmen. Para la elección del mobiliario se optó también por algo muy neutral 
y ligero a la vista, para no desviar la atención de las obras allí expuestas. 

En el trayecto de bajada a la planta inferior se podrán ir observando ilustraciones y pintu-
ras de los propios cármenes en su mayor esplendor. A través del vestíbulo inferior, llega-
mos a la zona de cafetería que tiene acceso directo a la parte inferior del jardín. Pasando 
por otra puerta se llegan a los aseos públicos y a otra salida al exterior.

La intervención paisajística del exterior se realizó analizando muy bien el proceso de di-

INTERVENCIÓN
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seño de los Cármenes originales. Como pueden ser el uso de albercas para solucionar el 
riego de la vegetación a través de acequias que a su vez indican el camino a seguir para 
recorrer todo el espacio. 
El recorrido se puede realizar como el visitante desee, ya que se puede acceder al jardin 
desde dos puntos diferentes. 

El diseño de la doble altura del jardín se basó en ir extruyendo bloques del terreno, al igual 
que el mobiliario del exterior, que parece que crece de una misma pieza. Para dejar el 
mayor protagonismo posible a la vegetación y su historia se realizó en hormigón.

Comenzando desde la zona superior, nos encontramos con 3 miradores repartidos a lo 
largo del terreno. El primero de ellos enfrentado a la alberca principal. Dichos miradores 
están cubiertos por un pérgola de acero, muy ligera, en la cual con el paso del tiempo                        
podrán crecer todo tipo de plantas enredaderas típicas de estos edificios. 
Seguimos descendiendo por escalinatas que van bajando el nivel poco a poco y se podrá 
ir observando la vegetación de pequeño tamaño, como lo son los arbustos de plantas me-
dicinales, aromáticas, condimentarias, etc. Incluso de especies florales.
 Si no se desea realizar todo el recorrido superior se han situado dos escaleras a lo largo 
de esta pieza para que sea posible el descenso.

Imagen: Volumen del conjunto de elaboración propia a partir del modelo 3D.
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En la parte inferior del jardín, encontramos un paseo amplio para el disfrute del visitante, 
con varios asientos repartidos por el terreno. Aquí la vegetación que pueden encontrar es 
la de mayor tamaño, árboles de todo tipo, mezclados con la vegetación anterior. 
Dejando libertad al crecimiento de toda esta vegetación.

Imagen: Volumen explotadodel conjunto de elaboración propia a partir del modelo 3D.
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BLOQUE 5:  ESTIMACIÓN DE LOS MEDIOS NECESARIOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
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El presupuesto total, añadiendo los 21.129,91 € de la instalación de climatiazción, es de 
98.803,72 €. 

A este total hay que añadir un 25% más del total para la vegetación del exterior.
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BLOQUE 6: VALORACIÓN CRÍTICA Y CONCLUSIONES
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VALORACIÓN CRÍTICA

Cronología del proyecto 

Durante los dos primeros meses de la duración del proyecto se realizó la investigación so-
bre la historia del barrio del Albaicín y su arquitectura más características, los Cármenes. 
También se comenzó a desarrollar la planimetría del estado original y estado actual del 
edificio.

El mes siguiente se comenzó a desarrollar la propuesta con bocetos iniciales, lo cual re-
sultó difícil al tener un espacio exterior tan amplio. Cuando se tuvo más o menos clara la 
idea se siguió trabajando en la planimetría y en la representación del proyecto. Al ser una 
planta tan grande era necesario que fuera una representación sencilla y clara. 
Tras los planos iniciales se comezó a modelar el 3D con el que más tarde realizaríamos 
las infografias (Maqueta, interiores y exteriores). Para la realización de este modelo se 
utilizaron dos programas 3Dmax y Vray como motor de render. 

El último mes lo dedicamos a la maquetación de la planimetría, los últimos retoques de las 
infografías y el montaje de lo que quedaba de la memoria.

Evaluación

Después del proceso de diseño de este proyecto me habría gustado dedicarle más tiempo 
a la investigación de la historia, tanto de la vegetación que forma los jardines de los Cár-
menes como de la historia de la arquitectura. 

El objetivo de crear un “edifico exposición” creo que se ha cumplido tanto en el interior 
donde se pueden ver tanto obras pictóricas como literarias y en el exterior, mostrando la 
gran variedad de vegetación que han ido añadiendo del extranjero y de diferentes culturas. 
En la rehabilitación interior se ha conseguido el aspecto limpio, como un lienzo en blanco, 
como contraste del estado de ruina en el que se encuentra.

La ejecución del exterior ha sido todo un reto, puesto que no he tenido formación en pai-
sajismo y me resultó bastante complicado. 
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CONCLUSIÓN

En resumen, me ha gustado mucho realizar este proyecto, he aprendido mucho de la histo-
ria de mi propia ciudad y cómo eso se reflejo en la arquitectura y cómo fue evolucionando.
Después de estudiar también el abandono que tiene el barrio del Albaicín, pienso que se 
deberían tomar medidas para que no se destruya la historia de la propia ciudad.

Pienso que todavía me falta mucho por aprender en este tipo de intervenciones de rehabi-
litación y lo importante es seguir formándose.
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BLOQUE 7: FUENTES CONSULTADAS Y BIBLIOGRAFÍA
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ANEXO I - NORMATIVA

Plan General de Ordenación Urbana 2001.
Ya que la intervención va a tener un uso terciario la normativa a cumplir será: 

 Artículo 6.1.17.- Usos pormenorizados de equipamiento comunitario.
Social-cultural.
Comprende los equipamientos comunitarios donde se desarrollan actividades relaciona-
das con la asociación de personas, su reunión, recreación, transmisión de conocimientos 
y estética, intercambio de ideas, etc., tales como bibliotecas, museos, galerías de exposi-
ciones, centros cívicos, etc.

Según usos de la edificación: 

 Artículo 6.2.5.- Edificios o locales con varios usos.
 1.- Cuando en una misma edificación se desarrollen dos o más actividades, cada 
una de las mismas cumplirá con las condiciones establecidas para su uso respectivo.
 2.- Para la definición de las condiciones de la edificación, siempre se atenderá, en 
el caso precedente, a las que correspondan al uso al que se vincule mayor superficie útil, 
que se considerará dominante para dicho inmueble.

 Artículo 6.2.15.- Uso de espectáculos o centros de reunión.
 2.- Se entiende por uso no exclusivo de espectáculos o centros de reunión, local 
de espectáculos o centro de reunión, aquel uso de la edificación correspondiente a activi-
dades de carácter lucrativo destinadas a la celebración de espectáculos de concurrencia 
pública, o a las propias de la hostelería (restauración, bares, cafeterías, restaurantes, 
etc.), que se desarrolla junto a otros usos sobre un mismo inmueble.

 6.2.15.2.- Altura libre de plantas en edificios con uso de espectáculos o centros de 
reunión. 
 1.- Los edificios con uso de espectáculos o centros de reunión, deberán contar con 
una altura libre entre el suelo y el techo acabados de doscientos cuarenta (240) centíme-
tros para cada una de sus plantas.

 6.2.15.4.- Dotación de aseos en edificios con uso de espectáculos o centros de 
reunión.
 1.- En ausencia de determinaciones más restrictivas derivadas de legislaciones 
o normativas específicas de aplicación, todo edificio destinado al uso de espectáculos o 
reunión deberá atender al cumplimiento de los siguientes parámetros:
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• Disponer, cuando menos, de un aseo público para cada sexo compuesto por ino-
doro y lavabo, por cada doscientos cincuenta (250) metros cuadrados de superficie cons-
truida o fracción.
• Los edificios o locales que se destinen al uso hostelero (propio de labores de 
restauración como bares, cafeterías, restaurantes o similares), dispondrán siempre como 
mínimo, cualquiera que sea su superficie construida, de dos unidades de aseo, una para 
cada sexo, con la dotación de aparatos sanitarios mínima antes señalada, ateniéndose 
además para la regulación del número de estos, a los parámetros expresados en el párra-
fo anterior.

 2.- Los aseos públicos deberán siempre estar independizados del resto del local 
por el correspondiente vestíbulo de independencia. Deberán además cumplir las determi-
naciones derivadas de la aplicación de las diferentes legislaciones vigentes de afección.

DB – SUA

Sección SUA 1 
1. Seguridad frente al riesgo de caídas

1. Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zo-
nas de uso Residencial Público, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública 
Concurrencia, excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI, 
tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado.
2. Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, 
de acuerdo con lo establecido en la tabla 1.1:

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo 
descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en pro-
betas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condi-
ciones más desfavorables de resbaladicidad.
2. Discontinuidades en el pavimento 
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1. Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de 
caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condicio-
nes siguientes: 
a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos sa-
lientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los ce-
rraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que 
exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no 
debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 
b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no 
exceda el 25%; 
c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o 
huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.
En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones 
no podrán disponerse en el mismo.

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo 
descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en pro-
betas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condi-
ciones más desfavorables de resbaladicidad.
2. Discontinuidades en el pavimento 

1. Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de 
caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condicio-
nes siguientes: 
a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos sa-
lientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los ce-
rraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que 
exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no 
debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 
b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no 
exceda el 25%; 
c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o 
huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.
En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones 
no podrán disponerse en el mismo.

ección SUA 2 
Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

1.1. Impacto con elementos fijos
2.  La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en 



Proyecto Final de Estudios
Laura Roldán Leyva

69

ESADA

Escuela Superior de Arte y Diseño de Andalucía

zonas de uso restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas 
la altura libre será 2 m, como mínimo.
3. Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre 
zonas de circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo.
4. En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no 
arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 
cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.
5. Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 
2 m, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos 
fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de 
personas con discapacidad visual.
1.2. Impacto con elementos practicables
1. Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocu-
pación nula (definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya 
anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada 
el pasillo (véase figura 1.1). En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las 
hojas de las puertas no debe invadir la anchura determinada, en función de las condicio-
nes de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI.

Sección SUA 4 
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada

1. Alumbrado normal en zonas de circulación 
1. En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, 
una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, 
excepto aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. El 
factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.
2. En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la 
actividad se desarrolle con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, 
teatros, auditorios, discotecas, etc., se dispondrá una iluminación de balizamiento en las 
rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras.
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2.  Alumbrado de emergencia
2.1. Dotación 
1. Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo 
del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los 
usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y 
permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y 
medios de protección existentes Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los 
elementos siguientes
a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;
b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro 
y hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en 
el Anejo A de DB SI; 
c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 
m2, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas 
generales del edificio;
d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
contra incendios y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1;
e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público;
f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la 
instalación de alumbrado de las zonas antes citadas;
g) Las señales de seguridad;
h) Los itinerarios accesibles.

2.2 Posición y características de las luminarias
1. Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las 
siguientes condiciones:
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea nece-
sario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como 
mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:
  en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;
  en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa;
  en cualquier otro cambio de nivel;
  en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;
2.3. Características de la instalación
1. La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instala-
ción de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se 
considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo 
del 70% de su valor nominal.
2. El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 
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50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.
3. La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación 
durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 
a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizon-
tal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda 
central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación 
con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, 
como máximo. 
b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalacio-
nes de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del 
alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo.
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la ilumi-
nancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.
d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el 
factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que 
englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al 
envejecimiento de las lámparas.
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo 
del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.

Documento Técnico Accesibilidad

TITULO II. Accesibilidad en los edificio, establecimientos e instalaciones

Artículo 61. Exigencias mínimas

1. Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo serán los mínimos obligato-
rios para cualquier edificio, establecimiento e instalación fijo, distinguiéndose las que son 
aplicables a los edificios de concurrencia pública o a las zonas de uso público o utilización 
colectiva de las que son exigibles a todos los edificios o zonas. 
2. Los requisitos establecidos en el presente Capítulo serán obligatorios, sin perjuicio 
de mayores exigencias que pudiera establecer la normativa sectorial sobre edificación. 
3. Se exceptúan las zonas de ocupación nula. 
4. Las exigencias particulares establecidas en función del uso, capacidad, aforo y 
actividad de los edificios, establecimientos e instalaciones se definen en las tablas conte-
nidas en el Anexo III. 
Artículo 64. Acceso al interior

1. Para acceder al interior de los edificios, establecimientos e instalaciones a que se 
refiere el presente Capitulo al menos un acceso desde el espacio exterior al interior, que 
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deberá ser el principal, cumplirá las condiciones establecidas a continuación:
a) Estará al mismo nivel de la cota exterior siempre que sea posible.
 b) La entrada accesible comunicara, al menos, con un itinerario accesible fácilmente 
localizable y con las plazas de aparcamiento accesibles situadas en el exterior del edificio.
c) La anchura mínima libre de paso será de 0,80 metros, medida en el marco de la 
puerta y aportada por no más de una hoja. En el Angulo de máxima apertura de la puerta, 
reducida por el grosor de la hoja de la puerta, no será inferior a 0,78 metros.
d) El hueco de paso, así como las puertas deberán reunir las condiciones estableci-
das en el artículo 67.

2. En caso de que existan varios accesos, el accesible debe estar ubicado en a mis-
ma zona por la que acceda el resto del público, sin perjuicio de los establecido en el Anexo 
III.

Artículo 65. Itinerarios y espacios accesibles

1. Deberán ser accesibles a las personas con movilidad reducida, al menos, los si-
guientes itinerarios y espacios:
a) La comunicación entre, al menos, una entrada o acceso principal del edificio, es-
tablecimiento o instalación con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales 
como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas 
etc.
b) Las áreas y dependencias de uso público o de utilización colectiva.
c) La comunicación en cada planta, entre el acceso accesible a la misma (entrada 
principal accesible al edificio, ascensor accesible o rampa accesible) con las zonas de uso 
público y con todo recinto mayor de 50 metros cuadrados de superficie útil de las zonas 
de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con cualquier elemento ac-
cesible, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, 
vestuarios accesibles, plazas y espacios reservados, alojamientos accesibles, puntos de 
atención accesibles, etc.
d) En los edificios, establecimientos o instalaciones utilizados por las Administracio-
nes Publicas o sus entes instrumentales la comunicación entre los accesos a los mismos 
y la totalidad de sus áreas y recintos.
e) Los edificios, establecimientos o instalaciones agrupados en un mismo complejo 
estarán comunicados entre si y con las zonas comunes por itinerarios accesibles.
2. La colocación de elementos fijos o móviles, tales como mobiliario, radiadores, ele-
mentos ornamentales u otros de análoga naturaleza que sobresalgan de los paramentos, 
excepto, en su caso, los pasamanos en pasillos, se dispondrán de forma que se manten-
gan los parámetros dimensionales establecidos en el artículo 66.2.
3. Cuando las distancias de los desplazamientos al mismo nivel sean mayores de 50 
metros o cuando sean previsibles situaciones de espera, se habilitarán zonas de descanso 
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que no obstaculicen el itinerario peatonal, con una reserva de espacio para el uso prefe-
rente de personas con movilidad reducida.
4. Los itinerarios accesibles deben disponer de alumbrado de emergencia.
5. No se considerarán parte de un itinerario accesibles a las escaleras mecánicas, 
rampas mecánicas, tapices rodantes, a las puertas giratorias, a las barreras tipo torno y a 
aquellos elementos que no sean adecuados para personas con marcapasos u otros dis-
positivos técnicos.

Artículo 77. Aseos accesibles

1. (*) Cuando por alguna disposición legal de obligado cumplimiento sean exigibles 
aseos, los de uso privado que sirvan a zonas de uso privado con más de 100 m2 de su-
perficie útil y más de 10 personas de ocupación, y los de uso público en todo caso, sin 
perjuicio del numero establecido en el Anexo III, dispondrá, al menos de un aseo accesible 
por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido 
para ambos sexos.
2. Cuando se disponga de aseos aislados, todo el recinto cumplirá las condiciones 
de accesibilidad del apartado 5. En los casos en que se disponga de núcleos de aseos, 
con las mismas exigencias de dotación, las condiciones establecidas en el apartado 5 se 
entenderán exigibles, al menos, a un lavabo y un inodoro.
3. En el supuesto en que se dispongan independientemente núcleos de aseos para 
cada sexo, se incluirá, al menos, un aseo que reúna las condiciones del apartado 5 por 
cada sexo, o bien un aseo aislado que podrá ser compartido por ambos sexos.
4. En caso de que se instalen aseos aislados y núcleos de aseos, bastara con que 
uno de los aseos cumpla las condiciones establecidas en el apartado 5.
5. El aseo accesible deberá cumplir las siguientes condiciones:
a) Estará dotado, como mínimo, de lavabo e inodoro.
b) Dispondrá de un espacio libre de obstáculos, no barrido por las puertas, y comu-
nicado con un itinerario accesible, donde se pueda inscribir una circunferencia de 1,50 
metros de diámetro, que permita girar para acceder a los aparatos sanitarios.
c) Deberá posibilitarse el acceso frontalmente a un lavabo, para lo que no existirán 
obstáculos en su parte inferior, a cuyos efectos quedara un espacio libre inferior, como 
mínimo, de 0,70 metros de altura y 0,50 metros de profundidad, sin pedestal. La altura de 
la cara superior será menor o igual de 0,85 metros.
d) Igualmente, se deberá posibilitar un espacio de transferencia lateral a un lado del 
inodoro de anchura mínima 0,80 metros y 0,75 metros de fondo mínimo, hasta el borde 
frontal del inodoro. En caso de aseos de uso público el espacio de transferencia será a 
ambos lados.
e) La altura del asiento del inodoro estará comprendida entre 0,45 y 0,50 metros y 
este será abatible.
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.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia.

1 Los documentos del proyecto han de incluir la siguiente información:
a) relativa al edificio
- Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar 
(PTOT).
- Superficie total iluminada del edificio (STOT).
- Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar por 
unidad de superficie iluminada (PTOT/STOT).
b) relativo a cada zona
- el índice del local (K) utilizado en el cálculo.
- el número de puntos considerados en el proyecto.
- el factor de mantenimiento (Fm) previsto.
- la iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida.
- el índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado.
- los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas seleccionadas.
- el valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el cálculo.
- las potencias de los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar.
- la eficiencia de las lámparas utilizadas, en términos de lum/W.
2 Asimismo debe justificarse en la memoria del proyecto para cada zona el sistema de 
control y regulación que corresponda.

4 Cálculo
4.1 Datos previos

1 Para determinar el cálculo y las soluciones luminotécnicas de las instalaciones de ilumi-
nación interior, se tendrán en cuenta parámetros tales como:
a) el uso de la zona a iluminar.
b) el tipo de tarea visual a realizar.
c) las necesidades de luz y del usuario del local.
d) el índice del local K o dimensiones del espacio (longitud, anchura y altura útil).
e) las reflectancias de las paredes, techo y suelo de la sala.
f) las características y tipo de techo.
g) las condiciones de la luz natural.
h) el tipo de acabado y decoración.
i) el mobiliario previsto.

informático, que ejecutará los cálculos referenciados obteniendo como mínimo los resulta-
dos mencionados en el punto 2 anterior. Estos programas informáticos podrán establecer-
se en su caso como Documentos Reconocidos.
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Calculo: 
Zona lúdica:
• Valor de eficiencia energética: 20.61 W/m² = 1.56 W/m²/100 lx (Base: 154.86 m²)
• Flujo luminoso total:45330lm 
• Potencia total:3192W 
• Factor mantenimiento:0.67

 
Zona expositiva:

 
• Valor de eficiencia energética: 22.94 W/m² = 1.44 W/m²/100 lx (Base: 154.86 m²)
• Flujo luminoso total: 503200 lm
• Potencia total: 3552.0 W
• Factor mantenimiento: 0.67
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ANEXO II - INFOGRAFÍAS
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MEMORIA

La instalación comienza en la acometida general, de la cual se saca una tubería principal

que va por la fachada del edificio y se divide en dos tramos, el de la planta principal y el de

la planta inferior.

En la planta principal se dirige al jardín del edificio para llevar el agua a las albercas

principales. Entre las albercas llega a ciertos puntos de agua situados para la limpieza y el

riego del terreno.

A la planta inferior va a través de un montante, que llega a los aseos donde pasa por los

lavabos y los inodoros. 15
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La instalación de aguas pluviales baja por el interior de la fachada hasta la planta baja y se

evacua en la acometida general.

En los baño de la planta inferior las tuberías de los sanitarios se recogen en el bote sifónico

excepto el inodoro. Estas tuberías se unen a la tubería que va directa a la acometida

general para su evacuación. 16
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TFE: Un recuerdo en la historia

Escala:  1/250



Interruptor

Conmutador

Toma de corriente bipolar

de 16 A con toma de tierra

T

Cuadro general de
mando y protección

LEYENDA

Caja de

registro

Lámpara Led

Modelo ibiza

Halógenos

Cableado de

unión

Luz de

emergencia

Toma de corriente bipolar

de 25 A con toma de tierra

T

MEMORIA

La instalación comienza en el cuadro general de eletricidad que se
encuentra en la recepción. En esta misma estancia nos encontramos con
iluminación general, dos puntos de luz más concretos para los
trabajadores y bañadores de pared en el ascenso y descenso de las
escaleras.

En la sala de la exposición la instalación se hace perimetralmente con railes
electrificados y luminarias dirigibles.

En la planta inferrior encontramos varias instalaciones conectadas a
interruptores conmutados para poder controlar la cantidad de iluminación
que se necesite
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RECUERDO EN LA HISTORIA

LAURA ROLDÁN LEYVA
PROYECTO FINAL DE CARRERA  -  DISEÑO DE INTERIORES

The project consists of the rehabilitation of a Carmen Granadino, speci�cally the Carmen de las Palmas. The proposal 
consists of two parts: an interior rehabilitation intervention and a landscaping adaptation.

Inside the building it is proposed to create an exhibition of the history of the Albaicín and its most representative buil-
dings. In all the rooms you can see, distributed by the walls, pictorial works by various artists, referring to the image of 
paradise that these Cármenes have. On the other hand, the construction itself as such will be an exhibition too, re�ecting 
the abandonment that the Albaicín has su�ered in all these years.

Outside, sve leaves all the prominence to the views of the place and the vegetation of the Cármenes. This vegetation, 
which has been changing over the centuries, serves to generate a route through the di�erent heights that make up the 
garden.
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