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1.	  ANTECEDENTES	  
1.1	  REDACTOR	  DEL	  PROYECTO	  
  

Redactor  del  Proyecto:  

   Iris   Castillo   Mallasén   alumna   de   la   Universidad   Jaume   I,   estudiante   de  
Arquitectura  Técnica.  

Director  del  Proyecto:  

   Ángel  María  Albert  Esteve,  profesor  asociado  laboral  de  la  Universidad  Jaume  I  
del  departamento  de  Ingeniería  Mecánica  y  Construcción.  

  

1.2	  DATOS	  DEL	  EDIFICIO	  OBJETO	  DE	  ESTUDIO	  
  

El  edificio  objeto  del  presente  proyecto  es  propiedad  de  los  hermanos  Dña  Silvia,  Dña  
Susana  y  Don  Simon  Mallasén  Monfort.  

La  vivienda  situada  en  el  casco  antiguo  de  Vilafamés  es  construida  en  1900.    

La   vivienda   siempre   ha   sido   de   uso   familiar   prueba   de   ello   es   que   su   propiedad  
siempre   ha   sido   de   la   familia   Mallasén   siendo   los   actuales   propietarios   la   cuarta  
generación  de  la  misma.  

En  la  actualidad,  la  vivienda  está  en  desuso,  no  obstante  se  abre  para  la  feria1900  que  
se  celebra  en  la  población  en  el  mes  de  mayo.  
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1.3	  OBJETIVO	  DEL	  PROYECTO	  
  

El   objetivo   de   este   proyecto   es   la   realización   de   un   estudio   previo   sobre   la  
rehabilitación   de   una   vivienda   para   realizar   un   cambio   de   uso   y   destinarla   a  
apartamentos  turísticos  rural,  analizando  el  estado  actual,  y  proyectando  el  desarrollo  
de  la  actividad  elegida,  cumpliendo  con  la  normativa  aplicable.    

Para  el  presente  proyecto  se  ha  elegido  una  vivienda  ubicada  en  el  casco  antiguo  del  
municipio  de  Vilafamés,  se  ha  seleccionado  esta  vivienda  entre  otras  por  encontrarse  
en  pleno   centro   del   casco   antiguo   del  municipio,   convirtiéndose   así   en   una   vivienda  
ideal   para   el   uso   de   apartamentos   turísticos   rural,   puesto   que   dicho  municipio   está  
catalogado  como  un  destino  turístico  en  el  interior  de  Castellón  de  mucho  interés.    

Siendo  la  actividad  turística  una  de  las  actividades  más  potenciadas  de  la  localidad.  

El   estudio   se   desarrollará   siguiendo   la   normativa   vigente   y   sin   hacer   ningún   cambio  
estructural.  

El  presente  trabajo  se  realiza  con  la  finalidad  de  aplicar   los  conocimientos  adquiridos  
durante  el  curso  de  la  titulación  de  Arquitectura  Técnica  y  presentarlo  como  proyecto  
final  de  dicha  titulación.  
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2.	  MEMORIA	  HISTÓRICA	  
2.1	  EL	  MUNICIPIO	  DE	  VILAFAMÉS	  

  

El  pueblo  de  Vilafamés  se  encuentra  situado  sobre   lo  alto  de  un  mole  que  forma  
parte   del   extremo   septentrional   de   la   Sierra   de   les   Conteses.   La   población   está  
asentada  sobre  una  losa  de  rodeno  (piedra  natural,  característica  del  municipio)  en  
lo   alto   de   una   mole   a   350m   de   altitud,   donde   se   sitúa   el   conjunto   Histórico-‐
Artístico  rodeado  por  una  muralla  realizada  en  el  XIV,  que  engloba  en  su  interior  a  
diversas  edificaciones  urbanas  así  como  los  edificios  emblemáticos  de  la  población  
como   son   el   castillo   y   la  
iglesia.   Esta   ubicación   le  
confiere   amplias   vista   sobre  
el  llano  que  se  extiende  a  sus  
pies   y   los   paisajes  
circundantes.  

La   villa   desciende   de   altitud  
por  el  norte,  en  la  falda  de  la  
montaña   encontramos   con  
la   carretera   de   Vilafamés   a    
Sant  Joan  de  Moró  como  límite.  

Su   situación   a   medio   paso   entre   las   tierras   del   interior   y   el   litoral,   hace   que   el  
municipio  disponga  de  las  características  propias  de  una  población  de  interior  con  
las   ventajas   que   supone   su   proximidad   a   la   costa   por   lo   que   goza   de   las  
características  climáticas  propias  de  una  población  mediterránea.  

Des  de  hace  unos  años  el  municipio  de  Vilafamés  es  considerado  como  uno  de  los  
conjuntos   histórico-‐artístico   de  mayor   importancia   de   la   Comunidad   Valenciana,  
por   su   gran   belleza   y   su   conservación.   Convirtiéndoos   en   un   destino   con   fuerte  
interés  turístico.  

El  22  de  Abril  del  2005  se  declara  Bien  de  Interés  Cultural  en  Conjunto  Histórico  de  
Vilafamés  por  el  decreto  80/2005  del  22  de  Abril.  

  

  

Imagen  1.  Imagen  de  Vilafamés  
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2.2	  EVOLUCIÓN	  HISTÓRICA	  
  

Las  primeras  evidencias  de  ocupación  del  entorno  de  Vilafamés  se  centran  en   los  
,  

donde   se   localizaron   restos   antropológicos.   Sus   orígenes   se   remontan   al  
Pleistoceno   Medio,   según   el   descubrimiento   de   los   restos   del   llamado   "homo  
erectus  vilafamensis"  en  la  Cova  de  Dalt  del  Tossal  de  la  Font  con  una  antigüedad  
de  80.000  años.  Una  continuidad  en  la  ocupación  del  medio  estaría  reflejada  en  la  
Cueva   del   Matutano,   yacimiento   del   Paleolítico   Superior.   Las   primeras  
manifestaciones  artísticas  aparecen  con   las  pinturas  esquemáticas  de   la  Edad  del  
Bronce.                    

De   la   colonización   romana   se   aprecian   pocos   restos   en   comparación   con   los  

principales,  las  vías  Augusta  y  Heraclea,  la  ausencia  de  cualquier  bastión  de  la  zona  
y   la   localización  de  aparejos   romanos  en  el   castillo  hacen  suponer  el  uso  de  éste  

  

Fue  habitada  posteriormente  por  musulmanes,  como  nos  indica  su  toponimia  Villa  
Hame   Beni    Hamez,   existiendo   en   el   siglo   XI,   aparte   de   la   propia   localidad,   un  
poblado  medieval  en  la  cima  del  monte  Mollet.  De  este  periodo  se  conservan  entre  
otros   elementos,   la   cimentación   del   castillo   que   corona   el   cerro   sobre   el   que   se  
asienta  el  municipio  así  como  vestigios  de  las  antiguas  fortificaciones  constituidas  
por  lienzos  de  muralla  y  restos  de  torres.    

Este   recinto   primitivo  de  Vilafamés   englobaría   la   parte   alta   de   la  población,  más  
concretamente   el   castillo   y   la   zona   anexa   del   Quartijo,   antiguo   Ayuntamiento,  
iglesia  de  la  Sangre,  hasta  las  calles  Hospital  y  Torreta,  formando  un  espacio  más  o  
menos  cuadrangular.    

A  partir  del  siglo  XIII,  con  la  reconquista  de  Jaime  I,  aparecen  las  primeras  noticias  
escritas   sobre   Vilafamés.   El   30   de   agosto   de   1241   Guillem   Ramón   de   Viella,  
comisionado  con  autorización  del  rey,  da  a  poblar  el  castillo  a   fuero  de  Zaragoza;  
donación  que  confirma  el  propio  monarca  el  21  de  febrero  de  1242,  siendo  la  carta  
puebla  más  antigua  del  contorno.    

A  fines  del  siglo  XIII,  el  castillo  se  cedió  a  la  Orden  de  San  Juan  del  Hospital,  hasta  la  
anexión  a   la  Orden  de  Montesa  en  1317,  no   siendo  hasta  el  16  de  abril  de  1635  
cuando  el  Consell  de  la  Villa  consiguió  comprar  la  jurisdicción  alfonsina,  quedando  
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así  Vilafamés  incorporada  plenamente  al  patrimonio  real,  reservándose  Montesa  la  
percepción  de  ciertas  primicias  y  el  derecho  de  habitación  sobre  el  castillo.    

En   el   siglo   XIX,   Vilafamés   es   escenario   de   las   guerras   carlistas,   destacando   como  
plaza  fuerte  y  resultando  casi  semiderruida.  

  

2.3	  ANALISIS	  Y	  DESARROLLO	  URBANO	  
  

Se   supone   que   el   primitivo   recinto   de   Vilafamés   correspondía   a   la   parte   alta   de   la  
población,   donde   se   localizan   el   castillo,   la   antigua   casa   de   la   villa,   la   iglesia   de   la  
Sangre   y   las   calles   adyacentes,   ampliándose   en   las   postrimerías   de   la   dominación  
musulmana  en  un  recinto  cuadrado  entre  el  castillo,  calle  del  Hospital  y  Torreta  hasta  
unirse  a  la  muralla  por  el  lado  este.  

A   partir   de   1635   Vilafamés   vive   su   máximo   esplendor,   se   ensancha   el   perímetro  
habitable  bajando  hasta  la  zona  más  llana,  llegando  hasta  la  actual  iglesia  parroquial,  el  
Portalet  y  la  calle  General  Aranda,  siendo  ahora  cuando  se  construyen  los  edificios  más  
significativos,  al   tiempo  que  aparecen  arrabales  al   lado  de   los   caminos  y  aumenta   la  
población.    
  
Su   estructura   urbana   responde   a   una   tipología   de   edificación   espontánea,   de   calles  
tortuosas  e   irregulares  buscando  su  adaptación  a   la  topografía  y  al  asoleamiento  con  
perspectivas  semiabiertas,  definiendo  manzanas  de  gran  desarrollo  (trazado  medieval).    
Las  dos  plazas  representativas  del  poder  religioso  y  civil  no  tienen  ningún  eje  de  unión  
o   articulación.   Pero   sí   que   existe   entre   el   castillo   y   la   plaza   civil,   que   configuraba   la  
senda   más   importante   donde   se   localizaban   a   lo   largo   de   ella   los   edificios   más  
representativos,  como  era  la  Bailía  (actual  museo  de  arte  contemporáneo),  el  antiguo  
museo  del  vino  y  otros.    
  
En  la  actualidad,  con  unos  1.990  habitantes,  presenta  dos  sectores  muy  definidos  en  su  
trazado   urbano;   la   parte   alta,   alrededor   del   castillo   e   iglesia   parroquial,   donde   se  
encuentran   los   monumentos   de   mayor   interés,   con   calles   en   pendiente   y   sólidos  
edificios,   y   la   parte   baja,   donde   se   concentran   todas   las   actividades   y   servicios   del  
pueblo.  
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            Imagen  2.  Plano  de  casco  urbano  de  Vilafamés  

  

   Edificio  objeto  de  estudio.  

  

  



PROPUESTA  DE  REHABILITACIÓN  Y  CAMBIO  DE  USO    DE  UNA  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  EN  
VILAFAMÉS  

PFC  ARQUITECTURA  TÉCNICA  UNIVERSITAT  JAUME  I  
     

Autora:  IRIS  CASTILLO  MALLASÉN                       Página  10  

  

3	  MEMORIA	  DESCRIPTIVA	  
3.1	  SITUACIÓN	  GEOGRÁFICA	  
  

Vilafamés   es   un   municipio   de   la   Comunidad  
Valenciana  situado  en  el  interior  de  la  provincia  
de  Castellón  en  la  comarca  de  la  Plana  Alta.  

El   pueblo   de   Vilafamés   está   muy   cerca   de   la  
capital   de   la   provincia   Castellón   de   la   Plana   a  
una  distancia  de  28  Km.  

Para   acceder   a   Vilafamés   des   de   Castellón  
debemos   hacerlo   por   la   CV-‐10   dirección  
Cabanes  y   luego  coger  el  desvío  por   la  CV-‐160  
que  nos  conduce  directamente  a  la  población.  

                                     Imagen  3.    Provincia  de  Castellón  

El  municipio  de  Vilafamés,  es  una  población  pequeña  con  menos  de  2000  habitantes,  
en   la   actualidad   1992.   Cabe   destacar   que   el   periodo   estival   esta   cifra   aumenta  
considerablemente.  

El  paisaje  de  la  zona  está  constituido  por  una  
dicotomía  entre  la  zona  llana  y  las  montañas  
que   rodean   el   llano.   El   paisaje   propio   de   la  
zona  llana  está  constituido  por  la  parcelación  
de  las  tierras,  transformadas  para  la  actividad  
agrícola,  mientras  que  las  zonas  montañosas  
que   no   se   encuentran   roturadas,   presentan  
determinados   puntos   formaciones   boscosas.  
En  ellas  existe  un  predominio  del  pino  blanco  
(pinus   halepensis),   carrascas,   encinas,  
acebuches,   azufaifos   y   arbustos   de   varias  
especies.  

        Imagen  4.  Situación  Castellón  de  la  Plana  

La  principal  base  económica  de  Vilafamés  hasta  mediados  de  la  década  de  los  1970  fue  
la  agricultura  basada  en  la  explotación  de  cultivos  de  secano.  Los  principales  productos  
agrícolas  del  municipio  han  sido  tradicionalmente  y   lo  siguen  siendo  en   la  actualidad  
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los   cultivos   de   olivo,   el   algarrobo,   la   vid,   el   almendro   y   los   frutales,   junto   a   las  
producciones  de  regadío  en  el  llano  de  hortalizas  y  verduras.  

A  partir  de  los  años  ochenta  es  el  sector  industrial  el  que  adquiere  su  supremacía  con  
un  fuerte  desarrollo  de  la  industria  azulejera.  

En   la   actualidad   la   base   de   la   economía   es   el   sector   de   la   cerámica   y   el   turismo,  
actividad  potenciada  estos  últimos  años,  para  crear  de  Vilafamés  un  pueblo  de  interés  
turístico.  

  

3.2	  LOCALIZACIÓN	  DEL	  INMUEBLE	  
  

3.2.1	  Datos	  del	  Inmueble	  
  

La   vivienda   objeto   de   este   proyecto   se   encuentra   situada   en   el   casco   antiguo   de   la  
localidad,  en  el  nº  1  de  la  c/Nou.  

El  solar  tiene  una  superficie  de  148m2  y  el  edificio  ocupa  toda  su  totalidad,   la   forma  
del  mismo  es  rectangular  irregular.    

La   fachada  principal  del  edificio   se  encuentra  orientada  al  este,   la   fachada   trasera  al  
oeste.  

Además   la   vivienda   dispone   de   los   siguientes   servicios   urbanísticos:   suministro   de  
energía  eléctrica,  agua  potable  y  red  de  alcantarillado.  
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3.2.2	  Datos	  Catastrales	  
  

Referencia  catastral   1148514YK5414G0001YY  

Localización   c/Nou,  nº1,  12192  Vilafamés  (Castellón)  

Clase   Urbano  

Superficie   148m2  

Superficie  construida   602m2  

Coeficiente  de  participación   100%  

Uso   Residencial  

Año  de  construcción   1900  

  

  

  

    Imagen  5.  Zona  catastral  
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3.3	  DESCRIPCIÓN	  Y	  USO	  DEL	  EDIFICIO	  
  

3.3.1	  Uso	  
  

Según  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  la  localidad  clasifica  el  suelo  como  
suelo  urbano,  y  los  usos  globales  previstos  para  dicho  suelo  es  el  uso  Residencial.  

  

3.3.2	  Descripción	  
  

Se   trata   de   un   edificio   situado   en   esquina,   solo   tiene   acceso   a   su   interior   por   la  
calle  Nou.  

Está  compuesto  por  un  sótano,  planta  baja,  más  3  plantas.  

Se  da  la  particularidad  que    en  sección,  y  debido  a  la  diferencia  de  alturas  entre  los  
viales  correspondientes  a  fachadas  opuestas,  la  planta  de  sótano  recayente  a  calle  
Nou,  se  convierte  en  planta  baja  en  vial  opuesto,  poseyendo  el  edificio  planta  baja  
más   tres  plantas   en   cada  uno  de   los   viales,  por   reducción  de  parte  de   la   tercera  
planta   bajo   cubierta,   respecto   a   la   calle  Nou,   que   a   partir   del   primer   cuerpo   del  
edificio  desaparece,  tal  y  como  queda  reflejado  en  la  sección.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                     Imagen  6.    Vivienda  objeto  de  estudio  



PROPUESTA  DE  REHABILITACIÓN  Y  CAMBIO  DE  USO    DE  UNA  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  EN  
VILAFAMÉS  

PFC  ARQUITECTURA  TÉCNICA  UNIVERSITAT  JAUME  I  
     

Autora:  IRIS  CASTILLO  MALLASÉN                       Página  14  

  

A  continuación  se  describirán  las  diferentes  plantas  de  la  vivienda.  

Como   se   ha   nombrado   anteriormente   a   la   vivienda   se   accede   por   la   calle   Nou,  
accediendo  directamente  al  vestíbulo  de  la  planta  baja,  un  vestíbulo  muy  amplio,  el  
cual   nos   da   paso   a   una   escalera   por   la   cual   descendemos   a   al   sótano,   en   el    
encontramos   un   antiguo   molino   muy   bien   conservado   más   dos   estancias,   el  
antiguo   corral   y   la   habitación   de   aperos   donde   se   guardaba   la   cosecha   y  
herramientas.  Este   sótano   refleja  muy  bien   la  economía  de   la  población  en  1900  
puesto  que  la  base  era  la  agricultura  y  la  ganadería.  

  

Imagen  7.  Plano  distribución  y  superficies  planta  sótano.  Anexo  9.2  P.5  

  

Des  del  vestíbulo  de  la  planta  baja  también  accedemos  a  la  escalera  principal,  en  el  
primer   descansillo   de   la   escalera   entramos   a   la   cocina   con   dos   despensas   y   un  
pequeño  aseo.  Des  de  el  mismo  descansillo  pasamos  al  salón  principal  de  la  planta  
baja  de  donde  podemos  acceder  a  la  terraza  y  a  una  habitación.  

  

Imagen  8.  Plano  distribución  y  superficies  planta  baja  Anexo  9.2  P.6  
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Des   del   pasillo   de   la   primera   planta   accedemos   a   la   habitación   principal,   una  
habitación   muy   amplia   con   un   pequeño   balcón   que   sobresale   en   la   fachada  
principal.   También   encontramos   una   habitación   más   pequeña   y   un   pequeño  
armario.  A   la   izquierda  tenemos  otra  habitación  más  amplia  que   la  segunda  pero  
no   tan   grande   como   la   primera.   Des   de   esta   podemos   acceder   a   otra   con   un  
vestidor.  

  
Imagen  9.  Plano  distribución  y  superficies  planta  primera  Anexo  9.2  P.7  

  

La   segunda   planta   tiene   una   distribución  muy   similar   a   la   primera   pero   con   una  
diferencia,   el   vestidor   de   la   última   habitación   se   une   con   el   armario   del   pasillo,  
convirtiéndose  en  un  armario  único  al  cual  se  accede  desde  el  pasillo.  

  

Imagen  10.  Plano  distribución  y  superficies  planta  segunda  Anexo  9.2  P.8  
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La  cubierta  fue  intervenida  en  2009  por  eso  la  tercera  planta  no  está  distribuida,  de  
la  escalera  principal  accedemos  a  una  habitación  única  desde  la  cual  podemos  salir  
a  una  pequeña  terraza.  

  

Imagen  11.  Plano  distribución  y  superficies  planta  tercera  (bajo  cubierta)  Anexo  9.2  P.9  

  

  

  

	  

3.3.3	  Cuadro	  de	  superficies	  
  

  

   SUPERFICIES  

Sup.  Útil  (m2)   Sup.  Construida  (m2)  

Planta  Sótano   55,02   91,32  

Planta  Baja   94,18   152,71  

Planta  Primera   83.27   126,11  

Planta  Segunda   86,82   126,11  

Planta  Tercera   47,99   75  

TOTAL  SUPERFICIES   367.28   571,25  
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4	  MEMORIA	  CONSTRUCTIVA	  
  

En   este   apartado   estudiaremos   loas   materiales   y   los   sistemas   constructivos   de   la  
vivienda  objeto  de  estudio.  Se  estudiarán  tanto  los  elementos  estructurales  como  los  
no  estructurales.  

Debemos  tener  en  cuenta  que  se  trata  de  una  construcción  tradicional,  caracterizada  
por  su  alto  nivel  de  relación  entre  el  producto  y  el  lugar.  

  

4.1	  ELEMENTOS	  ESTRUCTURALES	  
  

4.1.1	  Cimentación	  
  

Debido  a  la  falta  de  información  no  podemos  valorar  el  tipo,  dimensionado  y  material  
de  la  cimentación  con  exactitud.  

Como   hemos   comentado   anteriormente   el   municipio   de   Vilafamés   está   sustentado  
sobre  una  mole  de   rodeno,  por   lo   que   suponemos  que  el   edificio   objeto   de   estudio  
está  sustentado  sobre  un  terreno  rocoso.  

No  obstante,  se  debería  realizar  un  estudio  geotécnico  del  terreno  para  comprobar  la  
naturaleza  y  estabilidad  del  mismo.  

Si   tenemos   conocimiento   de   la  
composición   de   los   muros   de   carga  
que   son   los   que   arrancan   de   la  
cimentación,   también   conocemos  
que  la  mayoría  de  las  edificaciones  de  
la   zona   construidas   en   la   misma  
época   tienen   un   tipo   cimentación  
similar,  basada  en  la  prolongación  de    
los  muros  de  carga  de  mampostería.  

Por   lo   que   deducimos   que   la   cimentación   sería   de      zapatas   corridas   de   piedra   y  
mortero  de  cal  y  arena  con  un  espeso  semejante  al  muro  o  con  un  pequeño  aumento  
de  ancho  respecto  del  muro  de  carga  superior  de  unos  10cm  por  cada  lado  

  

Imagen  12.  Esquema  cimentación  
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4.1.2	  Muros	  de	  carga	  
  

Los  muros  de  carga  tienen  función  estructural,  es  la  estructura  vertical  del  edificio,  y  en  
ellos  recae  el  peso  de  los  forjados.  También  tienen  función  de  distribución,  pudiendo  
separar  diferentes  estancias  de  la  vivienda.  

Los  muros  de  carga  que  forman  parte  de  la  estructura  de  la  vivienda  tienen  un  espesor  
de  60cm  o  más    

En  la  planta  sótano  podemos  observar  el  material  del  cual  están  compuestos  y  como  se  
puede  apreciar  en  la  imagen  el  material  utilizado  para  la  construcción  de  estos  muros  
es  la  piedra  de  rodeno  rojizo  cogida  con  mortero  de  cal  y  arena.    

La  piedra  de   rodeno   rojizo  es   típica  de   la  población  de  Vilafamés  por   lo  que   la   gran  
mayoría  de  construcciones  tradicional  tienen   los  muros  de  carga  formados  con  dicho  
material.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
         Imagen  13.    Muro  de  carga,  imagen  del  sótano.  
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4.1.3	  Forjados	  
  

Los   forjados   componen   la   estructura   horizontal   del   edificio.   Esta   estructura   está  
formada  en  toda  la  vivienda  por  forjados  unidireccionales  sin  capa  de  compresión.  

Encontramos  5  tipos  diferentes  de  forjados  unidireccionales:  

  

1.  Forjado  de  viguetas  de  madera  de  canto  rectangular  y  revoltón  de  ladrillo  cerámico.  

  

                       
            Imagen  14  y  15.  Forjado  tipo  1  

Este   tipo   de   forjado   lo   encontraremos   en   las   estancias   principales   de   las   diferentes  
plantas.  Es  el  tipo  más  común    en  la  construcción  de  forjados  de  la  época.  

Está   compuesto   por   revoltón   de   piezas   de   ladrillo   cerámico,   viguetas   de   madera  
maciza   con   canto   rectangular   de   dimensiones   aproximadas   entre   17-‐20cm   de   alto   y  
12-‐15cm  de  ancho.  Sus  interejes  van  entre  los  45-‐55  cm  aproximadamente.  
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2.  Forjado  de  viguetas  de  madera  de  canto  redondo  y  revoltón  de  ladrillo  cerámico.  

        

Imágenes  16  y  17.  Tipo  forjado  2  

  

                    

  

  

  

  

  

  

Imágenes  18.  Tipo  forjado  2  

  

Este  segundo  tipo  los  encontramos  en  el  resto  de  estancias  de  la  vivienda.  Este  forjado  
es  igual  que  el  anterior  salvo  que  está  compuesto  por  viguetas  de  canto  redondo  y  no  
rectangular,  de  un  diámetro  aproximado  entre  12-‐15cm.  
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3.  Forjado  de  viguetas  de  madera  de  canto  rectangular  y  bóveda  de  yeso.  

  

  

Imágenes  19.  Tipo  forjado  3  

  

Este  tipo  de  forjado  lo  encontramos  en  el  corral  del  sótano  y  en  la  estancia  para  apeos  
de  este.  Se  trata  de  un  forjado  de  bóveda  de  yeso  sobre  viguetas  de  madera  de  canto  
rectangular.   La   bóveda   se   construye   con   pasta   de   yeso   rellenándola   con   cascote   o  
piedra  y  se  dispone  sobre  un  encofrado  de  tablas  de  madera  a  modo  de  cimbra  entre  
los   rollizos   de   madera.   Las   dimensiones   de   las   viguetas   de   madera   son  
aproximadamente   entre   15-‐17cm   de   alto   y   10cm   de   ancho.   Los   interejes   son  
aproximadamente  de  unos  60cm.  
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4.1.4	  Vigas  
  

La   mayoría   de   los   forjados   apoyan   en   los   muros   de   carga   no   obstante   tenemos  
diferentes   vigas   de   madera   que   realizan   una   función   estructural   y   con   las   que   se  
reduce  la   longitud  de  las  viguetas  que  apoyan  sobre  estas.  La  vigas  que  tenemos   son  
de  grandes  dimensiones  30x30  o  25x25.    

  

             
  

Imágenes  19  y  20.  Vigas  30  x30  vistas  desde  la  planta  baja  

  

4.1.4	  Cubiertas	  
  

La  cubierta  de  la  vivienda  es  una  cubierta  a  dos  aguas,  inicialmente  estaba  compuesta  
a  base  de  vigas  de  madera,  con  viguetas  y  rástreles  del  mismo  material,  sobre  los  que  
descansan  la  cobertura  de  tejas  cerámicas  árabes.  

Esto   lo  podemos  ver  en   la  cubierta  de   la   terraza  de   la  planta  baja,   la  cual  cubre  una  
tercera  parte  de  esta.  
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Imágenes  21.  Cubierta  de  la  terraza  

  

En  el  año  2009  se  realiza  una  intervención  al  edificio  realizando  una  demolición  de  la  
cubierta  de  este,  y  nivelando  los  muros  perimetrales  de  la  citada  cubierta.  

Tras  la  intervención  la  composición  de  la  nueva  cubierta  trata  de  una  base  resistente  a  
base   de   jácenas  metálicas   y   forjado  unidireccional   realizado   a  base  de  bovedillas   de  
bóveda  prefabricadas  de  hormigón  de  un  intereje  de  70cm  con  nervio  de  10cm,  y  unas  
viguetas   semirresistentes   con   canto   22   +   4   (26   cm),   dicho   forjado   dispone   de   un  
mallazo  electrosoldado  de  diámetro  5mm,  en  trama  de  15  x  30cm.  

La   cobertura   es   a   base   de   tejas   cerámicas   provenientes   del   propio   derribo,  
complementadas   en   su   caso   por   nuevas   del   mismo   material,   sobre   una   capa   de  
aislamiento  térmico,  poliuretano  proyectado  y  pastón  de  mortero.  

  

  

  

  

  

  

  

Imágenes  22.  Cubierta  
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Imágenes  23  y  24.  Forjado  unidireccional.  

  

El   alero   de   la   cubierta   está   compuesto   a   base   de   4   hiladas   de   ladrillo   macizo   de  
25x12x3cm,  con  vuelo  de  6cm,  por  unidad  y  recibidos  con  mortero.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Imágenes  25.  Alero  cubierta.  
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4.2	  ELEMENTOS	  NO	  ESTRUCTURALES	  
  

4.2.1	  Divisiones	  interiores	  
  

La  totalidad  de  los  tabiques  interiores  son  de  ladrillo  cerámico  de  4cm  de  espesor,  con  
un  acabado  pintado.  No  están  atados  a  la  estructura  de  manera  que  trabajan  de  forma  
independiente  a   los  muros  de  carga  y  tienen  una  función  de  separación  y  división  de  
los  espacios  de  la  vivienda  limitando  las  diferentes  estancias  de  esta.  

  

  

      Imágenes  26.  Tabiquería.  
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4.2.2	  Pavimentos	  
  

Cuando   entramos   en   la   vivienda   nos   encontramos   en   el   vestíbulo   un   pavimento   de  
sillares  de  piedra  de  dos  tonalidades,  combinándolos  formando  cuadrados.  

  

                             

Imágenes  27  y  28.  Pavimento  entrada.  

En  el  resto  de  la  vivienda  encontramos  diferentes  tipos  de  pavimentos  cerámicos  tanto  
en  la  planta  baja,  primera  y  segunda.    

Tanto  en  la  entrada  al  comedor  como  en  este  nos  encontramos  con  un  pavimento  en  
tonalidad   marrón   donde   se   combinan   baldosas   hexagonales   irregulares   de   color  
marrón   claro   y   unidas   con   baldosas   cuadradas   de   dimensiones   pequeñas   de   color  
marrón  oscuro.  

  

                               

Imágenes  29  y  30.  Pavimento  entrada  comedor  y  comedor.  
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Tanto  en  la  cocina  como  en  el  aseo  encontramos  el  mismo  tipo  de  pavimento,  de  una  
tonalidad  verdosa,  de  30  x30  cm  con  junta  continua.  

                                                                    

                Imágenes  30  y  31.  Pavimento  cocina.  

                                                    

En  el   salón  encontramos  un  suelo  con  diferentes  dibujos,  al  entrar  encontramos  una  
franja   de   60cm   formado   por   baldosas   cuadradas   de   20   x   20   cm   de   dos   tonalidades  
negro   y   blanco.   Luego   encontramos   el   resto   con   dibujos   de   flores   compuesto   por  
baldosas   20x20   sin   canto   unidas   mediante   baldosas   cuadradas   de   dimensiones  
pequeñas  de  color  negro.  

         

Imágenes  32.  Pavimento  salón.  
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Imágenes  33  y  34.  Pavimento  salón.  

  

En  la  primera  planta  tenemos  dos  suelos  diferente  para  las  habitaciones  principales,  en  
la  primera  encontramos  un  suelo  rojo  de  baldosas  20x20cm  con  junta  continua.  

  

  

Imágenes  35.  Pavimento  habitación  principal  planta  1ª  
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En   la   segunda   habitación   el   suelo   se   compone   de   baldosas   20x20cm   con   junta  
continua,  unidas  formas  estrellas,  en  esta  habitación  el  color  del  suelo  es  gris  y  rojo.  

  

             

Imágenes  36  y  37.  Habitación  2  planta  1ª.  

  

En  la  planta  tercera  el  suelo  es  de  mortero,  es  decir,  no  existe  un  pavimento  en  si.  Al  
igual  que  en  la  habitación  de  la  segunda  planta  bajo  cubierta.  

  

  

Imágenes  38  y  39.  Pavimento  planta  bajo  cubierta  (sin  pavimento)  
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En  el  sótano  el  suelo  es  de  mortero,  es  decir,  no  existe  un  pavimento  en  si,  salvo  en  la  
habitación  de  aperos  donde  encontramos  un  pavimento  de  piedra.  

                             

Imágenes  40  y  41.  Suelo  zona  del  molino  

  

                 

Imágenes  42  y  43.  Suelo  corral  y  habitación  de  aperos.  
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En  las  terrazas  y  balcones  encontramos  otro  tipo  de  pavimento  cerámico,  salvo  en  la  
terraza   de   la   tercera   planta,   la   cual   está   sin   pavimentar   y   en   ella   podemos   ver   la  
pintura  impermeabilizante  en  el  resto  vemos  unas  baldosas  cerámicas  de  15x15cm.  

                  

Imágenes  44  y  45.  Pavimento  terraza  planta  baja  

  

  

Imágenes  46.  Pavimento  balcones  
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Imágenes  47.  Terraza  cubierta  

  

  

4.2.3	  	  Paramento	  interiores	  
  

La  mayoría  de  las  paredes  interiores  tienen  un  acabado  pintado  salvo  en  la  cocina  y  los  
aseos  donde  las  paredes  están  revestidas  con  un  aplacado  cerámico.    

  

Imágenes  48.  Vestíbulo  
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En  la  comedor  encontramos  un  tipo  de  baldosa  rectangular  de  10x20  de  una  tonalidad  
clara  donde  combina  con  alguna  baldosa  en  la  cual  esta  dibujad  una  escalera.  

  

Imágenes  49  y  50.  Revestimiento  paredes  comedor  

  

En  el  aseo  encontramos  un  revestimiento  de  baldosas  cerámicas  20  x  20  de  un  color  
verde  claro.  

  

                                                            

Imágenes  51  y  52.  Revestimiento  paredes  aseo  
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En  el  sótano  las  paredes  no  están  revestidas,  por  lo  que  vemos  la  composición  de  los  
muros  de  piedra  de  rodeno  rojizo  cogida  con  mortero  de  cal  y  arena.  

  

       

Imágenes  53  y  54.  Paredes  sótano,  corral  y  habitación  de  aperos.  

  

4.2.4	  Paramentos	  exteriores	  
  

Cada   una   de   las   fachadas   de   la   vivienda   tiene   un   acabado   distinto.   En   la   fachada  
principal  se  encuentra  un  zócalo  de  piedra  natural  de  más  de  un  metro  de  altura.  Se  
trata   de   una   fachada   enfoscada   con   un   acabado   pintado,   las   cantoneras   de   esta  
formadas  por  sillares  de  diferente  tamaño.  

La  fachada  lateral  al  igual  que  la  principal  es  enfoscada  con  acabado  pintado  pero  no  
en  toda  su  longitud,  en  más  del  50%  se  puede  ver  la  composición  de  los  muros  debido  
a  que  no  está  enfoscada.  La  fachada  trasera  tiene  otro  acabado  distinto  a  los  descritos,  
pues  esta  está  enfoscada  pero  no  tiene  un  acabado  pintado  como  la  principal.  
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Imágenes  55.  Fachada  principal                                                                                          Imágenes  56.  Fachada  lateral  

  

                       

Imágenes  57.  Fachada  posterior                                                                                          Imágenes  58.  Fachada  posterior  
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4.2.5	  Carpintería	  
  

En  este  apartado  se  describirán  las  diferentes  puertas  y  ventanas  que  encontramos  en  
la  vivienda.  La  mayoría  de  puertas  son  de  madera  y  barnizadas.  

Destacan   la   puerta   de   entrada   a   la   vivienda   y   la   del   vestíbulo,   diferentes   por   sus  
dimensiones  su  espesor  y  sus  formas.  

  

                                                                                

Imágenes  59.  Puerta  principal                                                                                  Imágenes  60.  Puerta  entrada  vivienda  
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La  mayoría  de   las  puertas   de   la   planta   baja   son   lisas   con   alguna  moldura   y   barnizas  
como  podemos  observar  en  las  fotos.  

  

                                                                                        

Imágenes  61.  Puerta  sótano  y  puerta  salon                                                    Imágenes  62.  Puerta  aseo  

  

Destacamos  la  puerta  que  nos  da  acceso  a  la  terraza,  la  cual  se  encuentra  deteriorada  
por   la  humedad  y  el  contacto  con  el  exterior.  Esta  puerta  es  de  dos  hojas  abatibles  y  
esta  combinada  con  vidrio.  

  

  

  Imágenes  63.  Puerta  acceso  terraza  

  



PROPUESTA  DE  REHABILITACIÓN  Y  CAMBIO  DE  USO    DE  UNA  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  EN  
VILAFAMÉS  

PFC  ARQUITECTURA  TÉCNICA  UNIVERSITAT  JAUME  I  
     

Autora:  IRIS  CASTILLO  MALLASÉN                       Página  38  

  

La   puerta   que   da   acceso   a   la   habitación   interior   desde   el   salón   es   una   puerta   de  
dimensiones  grandes  combinada  con  vidrio  de  doble  hoja.  Con  un  acabado  barnizado  y  
de  una  color  oscuro.  

  

  

      Imágenes  64.  Puerta  acceso  habitación,  planta  baja  
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La  puerta  de   la   cocina  es  de  una  hoja  y   combinada  con  vidrio.  En  el   interior  de  esta  
destacan  las  puertas  de  las  despensas  que  tienen  un  acabado  pintado  de  color  marrón.  
Al   igual  que   las  que   tenemos  en   la   terraza   las   cuales  están  deterioradas  por  estar  al  
exterior.  

  

                                                            

Imágenes  65.  Puerta  cocina                                                                                    Imágenes  66.  Puerta  despensa  

  

          

  

Imágenes  67.  Puertas  terraza  
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  En  la  primera  planta  destaca  el  color  de  casi  todas  la  puertas  que  son  de  madera  ocura  
y  todas  tienen  un  acabado  barnizado.  Destacan  las  dimensiones  de  las  puertas  de  las  
habitaciones  principales,  ambas  son  de  doble  hoja.  

  

                                                                

Imágenes  68  y  69.  Puertas  habitaciones.  

  

La   puerta   del   armario   de   la   primera   planta   es   totalmente   lisa   de   madera   maciza   y  
contrasta  con  la  de  la  habitación  2  que  es  del  mismo  estilo  que  la  de  la  habitación  de  la  
planta  baja.  

                                            

Imágenes  70  y  71.  Puerta  armario  y  habitación  
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La   puertas   de   los   balcones   son   ambas   del   mismo   estilo,   de   doble   hoja   abatibles  
combinadas   con   vidrio.   La   de   la   segunda   planta   está  mucho  más   deteriorada   como  
podemos  observar  en  las  imágenes  y  cuenta  con  vidrio  en  la  parte  superior.  

  

                                           

Imágenes  72  y  73.  Puertas  balcones  

  

En  la  tercera  planta  solo  encontramos  la  puerta  con  la  que  accedemos  a  la  terraza  se  
trata  de  una  puerta  de  aluminio  de  una  sola  hoja.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Imágenes  74.  Acceso  terraza  cubierta  
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En   la   fachada   posterior   tenemos   cuatro   ventas   dos   de   las   cuales   estan   tapiadas,  
corresponden   a   la   planta   segunda   bajo   cubierta.      La   otras   son   ventanas   de  madera  
deterioradas  por  el  contacto  permanente  del  exterior,  son  abatibles  de  doble  hoja.  

  

                                                      

Imágenes  75  y  76.  Ventanas  fachada  posterior  

  

  

Imágenes  77.  Ventanas  tapiadas  planta  bajo  cubierta  
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En   las   escaleras   encontramos   una   ventana   pequeña   en   cada   tramo   la   de   la   primer  
tramo  es  de  madera  no  barnizada  y  parece  que  ha   sido   reemplazada,  en  el   segundo  
tramo  persiste  la  antigua.  

                                                   

Imágenes  78  y  79.  Ventanas  escaleras  

  

En  el  sótano  solo  encontramos  una  ventana  de  doble  hoja  muy  deteriorada  y  con  un  
acabado  pintado.  

  

  

Imágenes  80.  Ventana  sótano  
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4.2.6	  Cerrajería	  
  

En   este   apartado   describiremos   los   diferentes   elementos   de   cerrajería   que  
encontramos  en  la  vivienda.  

  El  primer  elemento  que  tenemos  son   las   rejas  de   las  ventanas  que  dan  a   la   fachada  
lateral  que  son  la  del  sótano  y  la  del  primer  tamo  de  las  escaleras,  el  objetivo  de  estas  
rejas  es  de  protección  dada  la  facilidad  con  la  que  se  puede  acceder  desde  el  exterior  
al  interior  de  la  vivienda  por  estas.  

  

  

Imágenes  81  y  82.  Ventana  sótano  y  ventana  escalera  planta  primera  

  

El  segundo  elemento  que  tenemos  de  cerrajería  son  las  barandillas  de  los  balcones  de  
las  habitaciones  principales  de  la  primera  y  segunda  planta,  son  barandillas  de  hierro  
forjado  pintadas  de  color  negro  que  sirven  como  protección.  
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4.2.7  Escaleras  
  

En  la  vivienda  encontramos  dos  tramos  distintos  de  escalera,  la  que    nos  desciende  al  
sótano   y   la   escalera   principal   con   la   que   accedemos   a   las   diferentes   plantas   de   la  
vivienda.  

La  que  accede  al  sótano  se  trata  de  una  escalera  recta  en   la  cual  cada  peldaño  tiene  
unas  dimensiones  diferentes  y  sin  ningún  tipo  de  revestimiento.  Se  trata  de  la  mayoría  
de   peldaños   anchos,   cuyo   objetivo   era   que   los   animales   pudieran   descender   y  
ascender  sin  problemas.  

  

  

  

  

  

  

  

Imágenes  83.  Escalera  sótano  

  

La  escalera  principal   de   la   vivienda  está   formada  por  nueve   tramos  con  descansillos.  
Está   construida   de   forma   tradicional,   de   vuelta   catalana,   los   escalones   tienen   unas  
dimensiones  de  25cm  de  huella  y  20cm  de  contrahuella.  

Esta  revestida  de  baldosas  cerámicas  y  posee  los  rodapiés  de  madera.  La  barandilla  es  
de   obra,   está   formada   por   ladrillos   huecos   de   7cm   de   espesor   y   con   un   acabado  
pintado.  
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Imágenes  84  y  85.  Escalera  vivienda  

	  

4.2.8  Instalaciones  
  

La  vivienda  posee  instalación  de  electricidad,  de  agua  y  de  saneamiento.    

La  instalación  de  electricidad  es  en  su  totalidad  vista,  con  el  cableado  enganchado  en  
las  paredes  y  forjados  interiores,  su  uso  es  iluminación  de  toda  la  vivienda,  salvo  en  la  
segunda  y  tercera  planta  donde  no  se  dispone  de  luz.  

  

En  cuanto  a  la  instalación  de  agua,  encontramos  la  acometida  en  la  entrada,  y  recorre  
el  vestíbulo  por  la  pared,  desciende  hasta  el  sótano,  donde  vemos  la  tubería  colgado,  
en  el   corral   sube  hasta  un  depósito  de   fibrocemento   situado   sobre   la   cubierta  de   la  
terraza  y  desde  allí  se  distribuye  al  aseo  y  al  fregadero  de  la  cocina,  mediante  tubería  
vista.  

  

Las   aguas   residuales  del   aseo   y  del   fregadero  de   la   cocina  bajan  al   sótano  donde   se  
unen  a  la  red  general  de  saneamiento  que  se  sitúa  en  la  calle  posterior  a  la  entrada  de  
la  vivienda.  

  

Tanto  el  termo  como  la  cocina  funcionan  con  gas  butano  
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5.	  PROPUESTA	  DE	  INTERVENCIÓN	  
  

El  objetivo  del  presente  proyecto  es  el  cambio  de  uso  del  edificio  objeto  de  estudio  y  
actualmente  en  desuso,  pero  anteriormente  con  un  uso  de  vivienda  unifamiliar.  

Se  propone  un  uso  de  apartamentos  turísticos  rurales.  

En   primer   lugar,   comprobamos   que   el   PGOU,   nos   permita   dar   este   uso   al   edificio.  
Como   se   ha   dicho   anteriormente   el   edificio   está   ubicado   en   el   casco   antiguo   de   la  
población  de  Vilafamés  en  la  zona  CHA1  (Conjunto  Histórioco-‐Artístico).  

  

Capítulo   Primero:   Condiciones   de   los   usos   del   Plan   General   de   Ordenación  
Urbanística  de  Vilafamés  se  engloba  en  el  uso  residencial  que  incluye  todas  las  
actividades   de   residencia   de   personas,   tanto   permanentes   como   temporales,  
como  los  apartamentos  turísticos  en  régimen  de  explotación  temporal.  

Una   vez   comprobado   que   sí   que   podemos   dedicar   nuestro   edificio   al   uso   de  
apartamentos  turísticos,  seguiremos  con  la  descripción  general  de  la  propuesta.  
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5.1	  DESCRIPCIÓN	  GENERAL	  DE	  LA	  PROPUESTA	  	  
  

La  propuesta  a  realizar  es   la  proyección  de  4  apartamentos  turísticos  un  en  cada  una  
de   las  plantas  del   edificio,   pero  no  podemos  proyectar  un  apartamento  en   la  planta  
bajo  cubierta  puesto  que  está  no  cumple  con  la  altura  mínima  de  habitabilidad.  

Por  otro  lado  las  Ordenanzas  Generales  del  PGOU  en  cuanto  al  aprovechamiento  bajo  
cubierta  nos  indica  lo  siguiente:  

y  lavado  y  tendido  de  ropa,  no  siendo  piezas  vivideras.    
  

Por  lo  que  se  decide  no  intervenir  en  dicha  planta.  

Finalmente   se   proyectan   3   apartamentos,   para   la   clasificación   de   la   modalidad  
conforme  a  la  cual  se  diseñaran  viene  estipulada  por  el  Decreto  92/2009,  Reglamento  
Alojamientos  Turísticos  y  empresas  gestoras  CV.  

El  presente  Reglamento  tiene  por  objeto  la  ordenación  turística  de  las  viviendas  
turísticas  denominadas  apartamentos,  villas,  chalés,  bungalows  y  similares,  y  de  
las  empresas  gestoras,  personas  jurídica  o  física,  que,  en  el  ámbito  territorial  de  
la  Comunitat  Valenciana,  se  dediquen  a  la  cesión  de  su  uso  y  disfrute.  

Considerando  viviendas  turísticas:  

Considerando  viviendas  turísticas  los  inmuebles,  cualquiera  que  sea  su  tipología,  
cuyo   uso   se   ceda   mediante   precio,   con   habitualidad,   en   condiciones   de  
inmediata  disponibilidad,  y  con  fines  turísticos,  vacacionales  o  de  ocio.  

  

El  anexo  del  decreto  citado,  establece   los  requisitos  técnicos  exigibles  a   las  viviendas  
turísticas.  

Se   proyectarán   apartamentos   turísticos   de   un   nivel   Estándar,   debido   a   que   no   se  
contará  con  ascensor  en  el  edificio  por  lo  que  a  tener  planta  baja  más  3  si  se  proyectan  
de  un  nivel  superior  debería  contar  con  ascensor.  

En  la  tabla  de  a  continuación  se  recogen  los  requisitos  técnicos  exigibles  para  un  nivel  
Estándar.  
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REQUISITOS  TÉCNICOS  EXIGIBLES  A  LAS  VIVIENDAS  TURÍSTICAS  
Accesos,  comunicaciones  y  estacionamiento  
Entrada  de  clientes   SI  
Ascensor  (  a  partir  B+4)   NO  
Escalera  de  clientes   SI  
Parking  para  clientes   NO  
Instalaciones  y  servicios  
Aislamiento  térmico  y  acústico  en  todas  las  zonas*   SI  
Nivel  sonoro-‐ambiental  producido  por  instalaciones**   SI  
Tomas   de   corriente   en   todas   la   habitaciones   con   indicador   de  
voltaje***  

SI  

Refrigeración   NO  
Calefacción   NO  
Teléfono  o  acceso  a  Internet   NO  
Agua  caliente   SI  
Jardines  comunes   NO  
Piscina   NO  
Cajas  fuertes  individuales   NO  
Plano  de  evacuación  situado  en  la  puerta  de  la  vivienda   SI  
Listado  de  teléfonos  de  urgencia  y  de  interés  en  un  lugar  visible   SI  
Dimensiones  de  las  viviendas  
Dormitorio  doble  en  m2  incluido  armario   8  
Dormitorio  principal  en  m2  incluido  armario   10  
Estar-‐comedor-‐cocina  m2   18  
Estar-‐comedor  en  m2   14  
Cuartos  de  baño  o  aseos  m2   4,5  
Cocina   5  
Dotación  de  las  viviendas  
Mobiliario,   cubertería,   menaje,   lencería,   y   demás   utensilios   y  
accesorios.  

SI  

Cocina   SI  
Frigorífico   SI  
Plancha  eléctrica   SI  
Horno   SI  
Extractor  de  humos   SI  
Lavadora   Opcional  
Lavavajillas   Opcional  
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A   continuación   se  describirán   los  apartamentos  proyectados,   se  han  proyectado  tres  
apartamentos,   los   que   hemos   clasificado   en   dos   tipo,   el   tipo   A   refiriéndonos   a   los  
apartamentos  de   la  primera  y  de   la  segunda  planta  y  el  apartamento  tipo  B  que  nos  
referimos  al  apartamento  de  la  planta  baja.  

  

Apartamentos  Tipo  A  

Es  el   tipo  de   apartamento  que  encontramos  en   la  planta  primera   y   segunda,   ambos  
apartamentos   tienen   aproximadamente   la   misma   superficie   y   por   lo   tanto   se   ha  
diseñado   la   misma   distribución,   ambos   contarán   con   una   habitación   principal   que  
incluirá  un  aseo,  una  habitación  doble,  un  aseo  y  una  cocina-‐comedor-‐estar.  

  

Imágenes  86.  Distribución  apartamento  tipo  A,  planta  primera  Anexo  9.2  P.31  

  

Imágenes  87.  Distribución  apartamento  tipo  A,  planta  segunda  Anexo  9.2  P.32  
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Apartamentos  Tipo  B  

Es   el   tipo   de   apartamento   que   encontramos   en   la   planta   baja,   este   apartamento   es  
más  pequeño,  cuenta  con  una  habitación  doble,  cocina  comedor  y  un  baño,  también  
cuenta  con  la  terraza  a  la  cual  se  puede  acceder  desde  la  cocina  o  la  habitación.  

  

  

Imágenes  88.  Distribución  apartamento  tipo  B,  planta  baja  Anexo  9.2  P.33  
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5.2	  NORMATIVA	  DE	  OBLIGADO	  CUMPLIMIENTOS	  
  

En  este  apartado  se  pretende  justificar  el  cumplimiento  de  la  normativa  aplicable  tanto  
en  distribución,  diseño,  y  en  todos  los  elementos  que  sean  objeto  de  intervención.  

A  continuación  se  enumera  la  normativa  que  es  de  aplicación.  

-‐ Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de  Vilafamés  (PGOU)  
-‐ Decreto  92/2009,  3  de  julio.  Reglamento  de  Alojamientos  Turísticos  y  empresas  

gestores  de  la  Comunidad  Valenciana  2009.  
-‐ DC-‐09  Condiciones  de  diseño  y  calidad  aplicable  en  la  Comunidad  Valenciana.  
-‐ Código  Técnico  de  la  Edificación  (CTE).  
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6.	  JUSTIFICACIÓN	  	  DE	  INTERVENCIÓN	  
6.1	  	  ESTRUCTURA	  
  

La   estructura   del   edificio,   está   compuesta   por   los  muros   de   carga,   los   forjados   y   las  
vigas  estructurales.      

La   composición   de   los   muros   y   los   diferentes   tipos   de   forjado   que   tenemos   en   el  
edificio  han  sido  descritos  en  el  inicio  del  presente  proyecto  en  el  apartado  del  estudio  
del  estado  actual.    

Ver  anexo  9.2  P.15,  16,  17,  18  y  19  

A   continuación   se   realiza   la   comprobación   del   momento   flector   y   la   flecha   de   los  
diferentes  tipos  de  forjado  y  de  las  vigas  que  componen  la  estructura.  

Consideraremos que la madera de los forjados estudiados, se trata de una 
conífera, madera maciza aserrada, de clase C18. 

Para  realizar  la  comprobación  utilizaremos  los  documentos  siguientes  del  Código  
Técnico  de  la  Edificación.  

-‐ DB  SE,  Seguridad  Estructural:  Bases  de  Cálculo    
-‐ DB  SE-‐M,  Seguridad  Estructural:  Madera  

  

La tabla E.1 del anejo E del DB SE-M, nos indica las siguientes propiedades 
características para una clase C18: 
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Imágenes  89.  Tabla  E.1  Anejo  E  del  DB  SE-‐M  del  CTE  

- Flexión (fm,k): 18 N/mm2 
- Tracción paralela (ft,0,k): 11 N/mm2 
- Tracción perpendicular(ft,90,k): 0.5 N/mm2 
- Compresión paralela (fc,0,k): 18 N/mm2 
- Compresión perpendicular(fc,90,k): 2.2 N/mm2 
- Cortante(fv,k): 1.8 N/mm2 
- Módulo de elasticidad paralelo medio E0,medio: 9 KN/mm2  

 

La tabla 2.1 del apartado 2.2.1.2 del DB SE-M, obtenemos el factor de 
corrección. 

 
Imágenes  90.  Tabla  2.1  DB  SE-‐M  del  CTE  

  

La siguiente tabla 2.2 del apartado 2.2.2.1 del DB SE-M, nos indica la clase de 
duración de las acciones que solicita el elemento. 

  

Imágenes  91.  Tabla  2.1  DB  SE-‐M  del  CTE  

  

EL  apartado  2.2.2.2  del  DB  SE-‐M,  nos  asigna  la  clase  de  servicio  en  las  condiciones  
ambientales  previstas:  

Clase  de  servicio  1.  Se  caracteriza  por  un  contenido  de  humedad  en  la  madera    
correspondiente   a   una   temperatura   de   20   ±   2   0C   y   una   humedad   relativa   del  
aire  que  sólo  exceda  el  65%  unas  pocas  semanas  al  año.  
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La  tabla  2.3  del  apartado  2.2.3  del  DB  SE-‐M,  nos  indica  los  coeficientes  parciales  de  
seguridad  para  el  material  del  elemento.  

  

Imágenes  92.  Tabla  2.3  DB  SE-‐M  del  CTE  

  

Y  por  último  de  la  tabla  2.4  del  DB  SE-‐M,  obtenemos  el  factor  modificación  Kmod,  
teniendo  en  cuenta  la  clase  de  duración  de  la  combinación  de  carga  de  acuerdo  con  la  
clase  de  servicio.  

  

Imágenes  93.  Tabla  2.4  DB  SE-‐M  del  CTE  
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A  continuación  se  procederá  a  la  comprobación  del  forjado,  para  ello  escogeremos  los  
dos  tipos  de  forjado  más  desfavorable,  entendiendo  que  si  estos  cumplen,   los  demás  
también  cumplirán.  

  

FORJADO 1  

  

Imágenes  94.  Detalle  forjado  tipo  1  Anexo  9.2  P.21  

  

Consideraremos  la  longitud  más  desfavorable  de  4m  

  

Carga  permanente  del  forjado:  

3  x  18  KN/m3     

3  

3  

  

3  x  19  KN/m3     

3  

3  
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....2  x  0,5  KN/m²  =    1KN  

4  x   2  

Peso  de  la     

.  

  

  

Peso  del  forjado  por  m2...........................................     

Tabiquería:  

Tabiquería.........................................................................................................1KN/m2  

  

Sobre  carga  de  uso:  

SCU...................................................................................................................2KN/m2  

  

Total  cargas  que  actúan    sobre  el  forjado:  

  

   2,67  KN  

  

Comprobación  de  la  Resistencia  a  Flexión:  

-‐  Cálculo  del  módulo  resistente:  

W  =                  I                      =    10000cm4  =    1333,33  cm³  

                         

  

I  =    b  x  h³    =    15  cm  x  20³cm    =    10000  cm4  

                    12                                    12  
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-‐  Cálculo  del  momento  flector:  

  

Mf    =    Q  x  L²      =            

                            10                                  10  

  

-‐  Cálculo  de  la  resistencia  a  flexión:  

Rd    =    Kmod    x      fmk  x  Rk     18  x  1    =    8,3  N/mm²    =    83  KN/cm²  

                                                               m                                                   

  

  Mf  .           427_     5,14  CUMLE  

                      Rd                                                                            83  

Comprobación  de  la  flecha:  

  

- Flecha  máxima  admisible  :  L/400  =  4/400  =  0,01m  
  

- Flecha  :      
  

f  =  (5/384)  x  (q  x  L4/  E  I  )   4  )  /  9000000  x  1x10-‐4   8m  

  

0,008      CUMPLE  
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FORJADO 2 

  

Imágenes  95.  Detalle  forjado  tipo  2  Anexo  9.2  P.21  

  

Consideraremos  la  longitud  más  desfavorable  de  3,5m  

  

Carga  Permanente  del  forjado:  

  

Ladrillo  cerámico   3  x  18  KN/m3     

3  

3  

  

3  x  19  KN/m3     

.. 3  

.. 3  
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Tabiquería:  

Tabiquería.........................................................................................................1KN/m2  

  

Sobre  carga  de  uso  

SCU.....................................................................................................................2KN/m2  

  

Total  cargas  que  actúan    sobre  el  forjado.  

  

  =     

  

  

Comprobación  de  la  Resistencia  a  Flexión:  

-‐  Cálculo  del  módulo  resistente  

  

W  =                2  x  I                      =      2  x  5153  cm4     

                                  h                                                    18cm  

  

I  =     4    =     4cm    =    5153  cm4      

                  4                              4  
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-‐  Cálculo  del  momento  flector  

  

Mf    =    Q  x  L²      =            

                            10                            10  

  

-‐  Cálculo  de  la  resistencia  a  flexión  

  

Rd    =    Kmod    x      fmk  x  Rk     18  x  1    =       N/mm²    =    83  KN/cm²  

                                                                 

  

  Mf  .           233_     8  CUMLE  

                      Rd                                                                          83  

 

Comprobación de la flecha: 

-  = 0,00875m 
 

- Comprobación de la flecha :   
 

f = (5/384) x (q x L4 4 -5  

 

CUMPLE 
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VIGA  30  x  30  

Peso  que  apoya  sobre  la  viga:  

3  x  18  KN/m3     

3  

3  

  

3  x  19  KN/m3     

3  

3  

  

     =1    KN  

  

Peso  de  la     

  

3  x  4  KN/m3     

............... 3  

...4  KN/m3  

  

3  x  4  KN/m3     

3  

3  
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Peso  del  forjado  por  m2......................................     

          

Tabiquería:  

Tabiquería.........................................................................................................1KN/m2  

Sobre  carga  de  uso:  

SCU.....................................................................................................................2KN/m2  

  

Total  cargas  que  actúan  sobre  el  forjado:  

  KN/m2  

  

  

Comprobación  de  la  Resistencia  a  Flexión:  

-‐  Cálculo  del  módulo  resistente  

  

W    =                2x  I                      =      2  x  67500    =  4500  cm³  

                                    h                                          30  

      

I    =    h  x  b³    =    30cm  x  30³    =    67500  cm4  

                  12                              12  

-‐  Cálculo  del  momento  flector  

  

Mf    =    Q  x  L²      =            

                            10                          10  
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-‐  Cálculo  de  la  resistencia  a  flexión  

  

Rd    =    Kmod    x      fmk  x  Rk            

                                                               m                                                   

  

  Mf  .         928                   CUMLE  

                       

  

  Mf  .           71500      

                      Rd                                                        914  

  

Comprobación  de  la  flecha:  

  

- Flecha  máxima  admisible  L/400  =  4/400  =  0,01m  
  

- Flecha:      
  

f  =  (5/384)  x  (q  x  L4 4  )  /  9000000   -‐4     

  

     CUMPLE  

  

Tras   realizar   la   comprobación   de   los   forjados   tipo   de   la   resistencia   a   flexión   y   del  
cumplimiento  de  la  flecha  admisible,  justificamos  la  no  intervención  en  la  estructura  de  
la  vivienda.  
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6.2	  	  CUBIERTA	  
  

La   cubierta   del   edificio   como   ha   sido   explicado   anteriormente   en   el   estado   actual   fue  
intervenida  en  el  2009  por  lo  que  no  necesita  intervención.  

Por  otro  lado  en  la  terraza  de  la  planta  baja,    que  se  encuentra  cubierta  una  tercera  parte,  esta  
cubierta  se  encuentra  en  muy  mal  estado  como  podemos  ver  en  la  imagen.  

	  

	  

	  

	  

	  
  

  

  

Imágenes  96.  Cubierta  a  intervenir  

  

La   cubierta   está   formada   por   viguetas   de   madera   sobre   las   que   apoyan   ladrillos  
cerámicos,  sobre  estas  se  disponen  con  mortero  las  tejas  cerámicas  árabes.  

Debido  al  estado  en  el  que  se  encuentra  se  decide  intervenir  y  realizar  la  propuesta  de  
una  nueva  cubierta.  
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Imágenes  97.  Situación  de  la  Cubierta  a  intervenir  

Se  propone  un  forjado  de  viguetas  de  madera  de  sección  rectangular,  sobre  estas  se  
dispondrán   tablas   de   madera   machihembradas,   se   dispondrá   de   una   capa   de  
compresión  de  hormigón  armada  HA-‐25/P/20  de  5cm  de  espesor  con  malla  de  reparto  
electrosoldada   de   Ø   5cm   y   se   cubrirá   con   tejas   cerámicas   árabes   agarradas   con  
mortero.  

Puesto  que  la  pendiente  de  esta  cubierta  es  de  un  15%  dispondremos  de  una  lámina  
geotextil  impermealizante.  

Tambíen   se   dispondrá   de   aislamiento   térmico,   una   capa   de   3cm   de   espesor   de  
poliuretano  proyectado.  

El   alero   de   esta   cubierta   se   ejecutará   semblante   al   de   la   cubierta,   se   formara   por  
cuatro    hiladas  de  ladrillo  macizo  de  4cm  de  espesor.  

  

A  continuación  se  definirán  los  materiales  utilizados  en  la  cubierta.  

  

1. Vigas  de  madera  de  sección  rectangular:  
  

  

Imágenes  98.  Viga  tipo  que  se  utiliza  en  la  intervención  de  cubierta  
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Las  características  de  este  tipo  de  viga  son  las  siguientes:  

  

  

2. Tablas  de  madera  machihembrada,  con  las  siguientes  características:  
  

  

Imágenes  98.  Tablas  de  madera  machihembradas  
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Estas   tablas   de   madera   estarán   tratada   para   el   exterior   su   unión   es   mediante  
machihembrado,  su  unión  a  la  vigas  será  de  forma  mecánica  mediante  clavos.  

3. La  impermeabilización:  
  

La   cubierta   será   impermeabilizada   mediante   una   lámina   geotextil,   una   de   las  
características  principales  de  este  tipo  de  lámina  es  la  alta  resistencia  mecánica,  lo  cual  
es   interesante   para   nuestra   cubierta   puesto   que   además   de   impermeabilizará,  
protegerá  las  tablas  de  madera  frente  al  contacto  directo  con  la  capa  de  compresión.  

  

4. Aislante  térmico:  
  

Se   dispondrá   de   una   capa   de   aislante   térmico,   poliuretano   proyectado   de   3mm   de  
espesor,   se  ha  elegido  este  aislante  entre  otros  por   las  siguientes  propiedades,  buen  
aislante  térmico,  buen  comportamiento  frente  a   la  absorción  acústica  y  impermeable  
al  agua.  

  

La  cubierta  se  cubrirá  con  teja  cerámica  árabe,  agarrada  con  mortero.  

En  la  imagen  siguiente  vemos  el  detalle  constructivo:  

  

Imágenes  98.  Detalle  cubierta  Anexo  9.2  P.38  
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6.3	  	  CONDICIONES	  DE	  DISEÑO	  Y	  CALIDAD	  
  

6.3.1	  Superficies	  útiles	  mínimas	  
  

El  Decreto  92/2009,  de  3  de  julio.  Reglamento  de  Alojamientos  Turísticos  y  empresas  
gestoras   de   Comunidad   Valenciana   2009,   regula   las   superficies   útiles   mínimas   que  
debe  tener  cada  una  de  las  estancias  de  cada  uno  de  los  apartamentos.  

En   la   tabla   de   a   continuación   se   recogen   las   superficies   de   cada   estancia   para  
corroborar  su  cumplimiento  con  lo  que  nos  indica  la  normativa.  

  

DIMENSIONES  MÍNIMAS  EN  LAS  VIVIENDAS  
ESTANCIA   Según  

NORMATIVA  
TIPO  A  
Planta  1ª  

TIPO  A  
Planta  2ª  

TIPO  B   CUMPLE  

Habitación  
principal  

10   14,27   14,27   11,56   SI  

Habitación  
doble  

8   15,89   15,89   -‐   SI  

Aseo  o  Baño   4,5   5,93  /  4,91   5,93  /  4,91   6,14   SI  
Estar-‐
comedor-‐
cocina  

18   29,73   32,69   -‐   SI  

Estar-‐  
comedor  

14   -‐   -‐   17,9   SI  

Cocina   5   -‐   -‐   16,45   SI  
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6.3.2	  Equipamiento	  
  

El   equipamiento   con   el   que   debe   contar   los   apartamentos   viene   definido   por   el  
Decreto  92/29,  Reglamento  Alojamientos  Turísticos  y  empresas  gestoras  CV.  

En  el  anexo  citado  se  hace  referencia  a  los  requisitos  técnicos  entre  ellos  equipamiento  
que  debe  tener  un  apartamento  turístico  dependiendo  de  su  clasificación.  

En  la  tabla  siguiente  se  recoge  el  equipamiento  del  que  se  dotará  a  los  apartamentos  
de  nivel  estándar.  

EQUIPAMIENTO    
Mobiliario,   cubertería,   menaje,   lencería,   y   demás   utensilios   y  
accesorios.  

SI  

Cocina   SI  
Frigorífico   SI  
Plancha  eléctrica   SI  
Horno   SI  
Extractor  de  humos   SI  
Lavavajillas   SI    
  

6.3.3	  Relación	  entre	  los	  distintos	  espacios	  o	  recintos	  
  

Según   la  normativa  de  calidad  y  diseño,   las  condiciones  que  debe  cumplir   la  relación  
entre  los  diferentes  espacios  de  una  vivienda  es  la  siguiente:  

a)   El   espacio   para   la   evacuación   fisiológica   se   ubicará   en   un   recinto  
compartimentado,   pudiendo   albergar   éste   la   zona   de   higiene   personal.   El  
recinto   que   contenga   el   espacio   para   la   evacuación   fisiológica   no   podrá  
conectarse  directamente  con  el  estar,  el   comedor  o   la  cocina,  debiendo  existir  
un  espacio  intermedio  delimitado.  (Anexo  III  gráfico  1)  
b)  Todo  recinto  o  zona  de  la  vivienda  en  el  que  esté  ubicada  una  bañera  o  una  
ducha,  se  considerará  como   local  húmedo  a   los  efectos  del  Documento  Básico  
HS   3   Calidad   del   aire   interior   del   Código   Técnico   de   la   Edificación,   y   sus  
acabados   superficiales   cumplirán   lo   establecido   en   el   Artículo.   5   d)   de   esta  
disposición.  
c)   Cuando   la   vivienda   tenga   más   de   un   dormitorio,   se   podrá   acceder   a   un  
espacio  para  la  higiene  personal  desde  los  espacios  de  circulación  de  la  vivienda.  
d)   El   baño   y   el   aseo   no   serán   paso   único   para   acceder   a   otra   habitación   o  
recinto.  
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En   la   imagen   adjunta   se   puede   comprobar   como   el   espacio   para   la   evacuación  
fisiológica  se  ubica  correctamente,  y  no  conecta  directamente  con  el  estar,   comedor  
cocina,  puesto  que  en  todos  los  apartamentos  a  los  aseos  o  baños  se  accede  desde  el  
pasillo  o    de  la  habitación  principal.  
Baño  del  apartamento  tipo  B  situado  en  la  planta  baja,  en  la  imagen  podemos  ver  com  
se  accede  a  él  desde  el  pasillo.  
  

  

  

                                                                            Imágenes  99.  Ubicación  correcta  del  baño  del  apartamento  tipoB  

  
Aseo  1  de  los  apartamentos  tipo  A,  al  cual  podemos  ver  como  tiene  una  correcta  
ubicación,  accediendo  a  él  desde  el  pasillo.  
  

  
Imágenes  100.  Ubicación  correcta  del  ase0  del  apartamento  tipoA  
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Aseo  2  de  los  apartamentos  tipo  A,  situados  en  la  habitación  principal.  
  

  
  

Imágenes  101.  Ubicación  correcta  del  aseo  2  del  apartamento  tipoA  
  

6.3.4	  Dimensiones	  lineales	  	  
  
El   decreto   151/2009,   nos   indica   las   dimensiones   lineales  mínimas   que   debe   cumplir  
una  vivienda.  
  

Artículo  3.  Dimensiones  lineales  
1.   En   la   vivienda   la   altura   libre   mínima   será   de   2,50   m,   admitiéndose  
descuelgues  hasta  2,20  m,  con  ocupación  en  planta  de  cada  recinto  de  hasta  el  
10%  de  su  superficie  útil.  En  espacios  de  circulación,  baños,  aseos  y  cocinas,   la  
altura  libre  mínima  será  de  2,20  m.  
2.  En  las  habitaciones  o  recintos  deberán  poder  inscribirse  dos  tipos  de  figuras  
mínimas:  
a)  Las  figuras  libres  de  obstáculos,  que  permitan  la  circulación  por  la  vivienda.  
Estas   figuras   se  pueden   superponer  entre   sí,   si   las   funciones   se  agrupan  en  el  
mismo  recinto,  estando  fuera  del  abatimiento  de  las  puertas.  
b)   Las   figuras   para   mobiliario   que   permitan   la   ubicación   de   muebles   en   la  
vivienda.   Estas   figuras   no   se   pueden   superponer   con   ninguna   otra   figura,   por  
estar   destinada   cada   una   a   su   mobiliario   específico.   Las   figuras   mínimas  
inscribibles  son  las  que  se  indican  en  la  tabla  3.1.  (Anexo  III  gráficos  2  y  3)  
3.   Los   baños,   aseos   o   los   espacios   se   dimensionarán   según   los   aparatos  
sanitarios   que   contengan,   considerando   la   zona   adscrita   a   cada   aparato,   así  
como   la   zona   de   uso   de   éste.   Las   zonas   de   uso   podrán   superponerse.   Las  
dimensiones  mínimas  de   las   zonas  adscritas  a   los  aparatos   sanitarios   y  de   las  
zonas  de  uso  correspondientes  se  indican  en  la  tabla  3  
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Imágenes  102.  Dimensiones  lineales  mínimas  establecidas    
  

En  el  plano    Sección  A-‐
libre  mínima  de  2,50m  que  se  estipula  anteriormente.  
  
A  continuación  comprobaremos   las  dimensiones   lineales  en   los  baños  y  aseos  de   los  
apartamentos.  

  

Imágenes  103.  Baño  apartamento  tipo  B  
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Imágenes  104.  Aseos  apartamentos  tipo  A  

  

La  distribución  de  las  salas  de  estar-‐comedor,  también  se  han  distribuido,  cumpliendo  
con  las  figuras  para  mobiliario  que  indica  el  decreto  151/2009.  

  

Imágenes  105.  Salón-‐comedor  apartamento  tipo  B  

  

  

Imágenes  106.  Salón-‐comedor  apartamentos  tipo  A  
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6.3.5	  Circulaciones	  horizontales	  
  

VIVIENDA  

Según   el   Decreto   151/2009   las   circulaciones   horizontales   de   toda   vivienda   contarán  
con  las  siguientes  dimensiones.  

a)  Accesos:  El  acceso  a  la  vivienda,  desde  el  edificio  o  desde  el  exterior,  será  a  
través  de  una  puerta  cuyo  hueco  libre  no  será  menor  de  0,80  m  de  anchura  y  de  
2,00  m  de  altura.  Toda  vivienda  tendrá  un  hueco  al  exterior  con  anchura  mayor  
de   0,90   m   y   superficie   mayor   de   1,50   m²,   para   permitir   el   traslado   de  
mobiliario.  El  hueco   libre  en  puertas  de  paso  será  como  mínimo  de  0,70  m  de  
anchura  y  2,00  m  de  altura.  
b)  Pasillos:  
La   anchura   mínima   de   los   pasillos   será   de   0,90   m,   permitiéndose  
estrangulamientos  de  hasta  un  ancho  de  0,80  m  con  una   longitud  máxima  de  
0,60  m   por   presencia   de   elementos   estructurales   o   paso   de   instalaciones,   sin  
que  exceda  del  25%  de  la  longitud  total  del  recinto,  medido  en  el  eje  del  pasillo.  
 

En   las   siguientes   imágenes   se   puede   observar   que   los   apartamentos   proyectados  
cumplen  con   lo  dispuesto  anteriormente.  Destacar   la  anchura  mínima  de   los  pasillos  
de  los  apartamentos  tipo  A  los  cuales  tiene  un  ancho  de  0,80  debido  a  la  presencia  de  
elementos  estructurales.  
  
  

  
  

Imágenes  107.  Apartamento  tipo  B  
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Imágenes  108.  Apartamento  tipo  A  

  

EDIFICIO  

La   normativa   de   calidad   y   diseño   también   hace   referencia   a   las   circulaciones  
horizontales  respecto  al  edificio.  

1.  En  todos   los  edificios  de  más  de  una  vivienda,   los  espacios  comunitarios  de  
circulación  contarán  con  las  siguientes  dimensiones:  
a)   Acceso:   La   puerta   de   entrada   tendrá   un   hueco   libre  mínimo   de   0,90  m   de  
ancho  y  2,10  m  de  alto.  
b)  Zaguán:  Altura  libre  mínima  2,30  m.  Ancho  mínimo  1,20  m.  
c)   Pasillos:   El   ancho   mínimo   de   los   pasillos   será   de   1,20   m   y   la   altura   libre  
mínima  será  de  2,30  m.  Se  permitirán  estrangulamientos  de  hasta  un  ancho  de  
0,90   m   con   una   longitud   máxima   de   0,60   m   por   presencia   de   elementos  
estructurales   o   paso   de   instalaciones,   sin   que   exceda   del   25%   de   la   longitud  
total  del  recinto,  medido  en  el  eje  del  pasillo  

  
Al   igual   que   en   el   apartado   anterior   este   punto   queda   justificado   mediante  
documentación   gráfica,   pues   todo   lo   indicado   ha   sido   tenido   en   cuenta   para   la  
proyección  de  la  nueva  distribución.  
  
  

  

Imágenes  109.  Vestíbulo  
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Imágenes  110.  Zaguán  

  

6.3.6	  Circulaciones	  verticales	  
  

La   escalera   tanto   del   sótano   como   la   de   comunicación   entre   los   diferentes  
apartamentos   han   sido   dimensionadas,   para   que   cumplan   con   la   normativa  
correspondiente.  

En   el   apartado   Escaleras,   se   justificara   el   dimensionado   de   una   escalera   nueva   y   el  
cumplimiento  de  esta  tanto  del  Código  Técnico  de  la  edificación  como  con  el  decreto  
151/2009  de  calidad  y  diseño.  

  

6.3.7	  Iluminación	  natural	  
  

Una  de  las  condiciones  que  toda  vivienda  debe  cumplir  es  la  condición  de  Iluminación  
natural   para   ello   toda   las   estancias   de   la   vivienda   a   excepción   del   baño   o   aseo   y  
trastero  dispondrán  de  huecos  acristalados.  

La   superficie   de   los   huecos   de   iluminación   en   relación   a   la   superficie   útil   de   todo   el  
recinto  iluminado  en  tanto  por  cien  viene  recogido  en  la  tabla  12  del  decreto  151/2009  
por  el  que  se  regulan  las  condiciones  de  diseño  y  calidad.  
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Imágenes  111.  Superficies  iluminación  natural  

  

Según   la   normativa   descrita   en   las   líneas   anteriores   para   cumplir   con   la   iluminación  
natural   obligatoria   se  deberá  proyectar  nuevos  huecos   al   exterior.   Para   realizar   este  
trabajos  debemos  analizara  diversas  normativas.    

En  primer  lugar  analizamos  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de  Vilafamés.  

En  las  ordenanzas  generales  el  Plan  General  con  respecto  a  los  huecos  dice:  

Se   propugna   en   general   el   hueco   con   una   mayor   dimensión   vertical   que  
horizontal,   si   bien   se   determinará   en   las   ordenanzas   particulares   para   cada  
zona.  

Las  ordenanzas  particulares  del  Plan  General  nos  definen  un  poco  más  las  condiciones  
estéticas  que  deben  cumplir  los  huecos.  

Los   huecos   recayentes   a   fachada   (principal   o   trasera)   tendrán   una   mayor  
dimensión  vertical  frente  a  la  horizontal,  con  una  relación  alto/ancho  superior  a  
1,50.  Serán  rectangulares  y  con  dintel  recto.    

  

Bien,  una  vez  contemplado  el  plan  general  debemos  tener  en  cuenta  que  únicamente  
podemos  abrir  huecos  exteriores  en  la  fachada  principal  o  trasera,  puesto  que  la  calle  a  
la  que  da  la  fachada  lateral  no  cumple  con  la  anchura  necesaria.  

A  continuación  se  realiza  una  tabla  para  comprobar  el  cumplimiento  de  la  iluminación  
natural.   Cabe   decir   que   se   mantendrán   todos   los   huecos   existentes   y   que   solo   se  
realizar  dimensionará  hueco  exterior  si  es  necesario  porque  no  existe  ningún  hueco  en  
esa   estancia   o   si   es   necesario   para   cumplir   con   la   superficie  mínima   de   iluminación  
natural.  
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En  esta   tabla,   se   recoge   las  dimensiones  de   los  huecos  existentes,   y   se   verifica   si   se  
cumple  o  no  con  lo  estipulado  referente  a  la   iluminación  natural  que  debe  tener  una  
estancia.  

  

Como   vemos   en   el   apartamento   de   la   planta   baja,   no   se   cumple   con   la   iluminación  
natural  mínima  en  la  cocina  y  en  el  salón-‐comedor.  

Y  en   los  apartamentos  tipo  A,   la   iluminación  natural  mínima  no  se  cumple   en   la  sala  
principal,  salón-‐comedor-‐cocina.  

  

Por   lo   tanto  a   continuación  en   las   imágenes  de   los  diferentes  planos  de  distribución  
podemos  ver  los  huecos  propuestos.  

  

Imágenes  112.  Huecos  propuestos  apartamento  tipo  B  Anexo  9.2  P.58  

	  
  

PLANTA FACHADA ESTNACIA
HUECO  

EXISTENTE   Dimensiones
SUP.  

ESTANCIA EXIST  m2 min  % min  m2 cumple
Principal Comedor-‐Salón -‐ -‐ 15,06 -‐ 15% 2,26 NO
Trasera Cocina -‐ -‐ 16,45 -‐ 10% 1,65 NO
Trasera Dormitorio  1 P2 1x1,85 13,79 1,85 10% 1,38 SI
Principal Cocina-‐Comedor B1 1,47x2,35 29,73 3,45 15% 4,46 No
Trasera Dormitorio  1 V2 1  X  1,60 14,27 1,60 10% 1,43 SI
Trasera Dormitorio  2 V3 1  X  1,60 15,89 1,73 10% 1,59 SI
Principal Cocina-‐Comedor B2   1,35x2,27 32,65 3,06 15% 4,90 No
Trasera Dormitorio  1 B3 1X1,60 14,27 1,60 10% 1,43 SI
Trasera Dormitorio  2 B4 1  X  1,60 15,89 1,60 10% 1,59 SI

Segunda

Baja

Primera
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Imágenes  113.  Huecos  propuestos  apartamento  tipo  A.1  Anexo  9.2  P.59  

  

  

  

Imágenes  114.  Huecos  propuestos  apartamento  tipo  A.2  Anexo  9.2  P.60  

  

  

En  la  tabla  siguiente  se  enumera  los  huecos  propuestos  para  la  iluminación  natural  
mínima  de  las  estancias  

  

  

  

PLANTA FACHADA ESTNACIA
Hueco  

propuesto Dimensiones Sup.m2
Principal Comedor-‐Salón V6 1,25x2,27 2,83
Trasera Cocina P3 1X1,85 1,85

Primera Principal Cocina-‐Comedor V7 1x1,85 1,85
Segunda Principal Cocina-‐Comedor V8 1x1,85 1,85

Baja
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Para  la  comprobación  del  cumplimiento  de  las  superficies  mínimas,  se  ha  realizado  una  
tabla  resumen  en  la  que  se  recoge  los  huecos  existentes  y  los  propuestos.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PLANTA FACHADA ESTNACIA HUECOS Dimensiones
SUP.  

ESTANCIA   m2 min  % min  m2 cumple
Principal Comedor-‐Salón V6 1,25x2,27 15,06 2,83 15% 2,26 SI
Trasera Cocina P3 1X1,85 16,45 1,85 10% 1,65 SI
Trasera Dormitorio  1 P2 1x1,85 13,79 1,85 10% 1,38 SI

B1 1,47x2,35 3,45
V7 1x1,85 1,85

Trasera Dormitorio  1 V2 1  X  1,60 14,27 1,60 10% 1,43 SI
Trasera Dormitorio  2 V3 1  X  1,60 15,89 1,73 10% 1,59 SI

B2   1,35x2,27 3,06
V8 1X  1,85 1,85

Trasera Dormitorio  1 B3 1X1,60 14,27 1,60 10% 1,43 SI
Trasera Dormitorio  2 B4 1  X  1,60 15,89 1,60 10% 1,59 SI

15% 4,46 SI

Principal

Cocina-‐Comedor

Cocina-‐Comedor 32,65 15% 4,90 SI
Segunda

Primera
Principal 29,73

Baja
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6.4	  	  ESCALERAS	  
  

El   decreto   151/2009   por   el   que   se   regulan   las   condiciones   de   diseño   y   calidad  
establece  las  condiciones  mínimas  que  debe  cumplir  una  escalera.  

Debido  al  no  cumplimiento  de   las  escaleras  actuales,    se  ha  dimensionado  una  nueva  
escalera  para  el  acceso  al  sótano  y  la  escalera  que  comunica  todos  los  apartamentos.  

Las  condiciones  que  establece  el  Decreto  151/2009  son  las  siguientes:  

Escaleras:   Las   escaleras   que   sean   paso   necesario   desde   la   vía   pública   a   las  
viviendas   de   un   edificio,   o   a   los   espacios   de   uso   común,   deberán   cumplir   las  
condiciones  indicadas  en  la  tabla  6.1.  
Tabla  6.1.  Dimensiones  de  las  escaleras  del  edificio.  
-‐ Ancho  mínimo  de  tramo  sin  incluir  pasamanos  1,00  m  
-‐ Huella  mínima  0,28  m  
-‐ Tabica  máxima  0,185  m  
-‐ Altura  máxima  por  tramo  de  escalera  sin  meseta  o  rellano  3,15m  
-‐ 2  Tabicas+Huella  0,62m+   0,05  m  
La   altura   libre  mínima   de   la   escalera   será   de   2,20  m,  medida   desde   la   arista  
exterior  del  escalón  hasta  la  cara  inferior  del  tramo  inmediatamente  superior.  
Las   mesetas   o   rellanos,   tendrán   un   ancho   mínimo   igual   al   ancho   del   tramo  
mayor  que  en  ella  desembarca,  y  una  longitud  mínima  de  0,70  m,  medido  en  la  
línea  de  huella.  
En  el  caso  de  mesetas  o  rellanos  que  sirvan  de  acceso  a  viviendas  o  locales,  el  
ancho  mínimo  de  éstos  será  de  1,20  m  y  la  distancia  mínima  entre  la  arista  del  
último  peldaño  y  el  hueco  de  las  puertas  a  las  que  sirva  será  de  0,40  m.  
(Anexo  III  gráficos  5  y  6)  
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Imagen  115.  Condiciones  circulaciones  verticales  

  

  

Imagen  116.  Condiciones  circulaciones  verticales  
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Cumpliendo  con   las  condiciones  de  calidad  y  diseño,  se  cumple  con   las  disposiciones  
del  Documento  Básico  de  Seguridad  de  Utilización  y  Accesibilidad  del  Código  Técnico  
de  la  edificación.  

En  primer  lugar  se  definirá  la  escalera  de  acceso  al  sótano.  

La  escalera  actual  del   sótano,  es  una  escalera  de  un  tramo  recto,  con  una  pendiente  
pronunciada,  que  como  se  ha  dicho  anteriormente  era  para   facilitar  el  acceso  de   los  
animales,  la  escalera  del  sótano  no  cumple  con  ninguna  de  las  disposiciones  descritas  
anteriormente  por  lo  que  se  realiza  su  dimensionado.  

  

Imagen  117  Sección  escalera  sótano  actual  

Se   ha   dimensionado   una   escalera   de   12   escalones,   de   huella   28cm   y   de   15cm   de  
contrahuella,  para  poder  cumplir  con  la  altura  mínima  de  2,20  en  todo  el  tramo  de  la  
escalera   se   ha   decidido   arrancar   la   escalera   de   30cm   antes   de   lo   que   arranca   en   el  
estado  actual.  

En  la  imagen  siguiente  se  puede  comprobar  lo  definido  anteriormente,  en  la  sección  se  
observa  como  cumple  con  la  altura  mínima  establecida.  
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Imagen  118.  Sección  escalera  sótano  propuesta  

  

El  dimensionado  de  la  escalera  del  edificio  se  ha  realizado  manteniendo  exactamente  
el   hueco   de   la   actual,   realizando   una   escalera   de   3   tramos,   en   planta   baja   y   planta  
primera  donde  los  descansillos  han  sido  partidos  para  ganar  altura.    

El  tramo  de  escalera  que  nos  da  acceso  a  la  planta  bajo  cubierta  es  de  dos  tramos,  y  a  
diferencia  de  las  plantas  anteriores  el  descansillo    ha  sido  partido,  para  ganar  altura.  

A   lo   largo  de   toda   la  escalera   cumpliendo  con   la  normativa   se  ha  dimensionado  una  
huella  de  28cm  y  una  contrahuella  de  18cm.  Al  igual  que  en  el  estado  actual  la  escalera  
será  abovedada.  

Se   realizara   una   escalera   abovedada,   como   la   que   existe   actualmente,   este   tipo   de  
escalera   es   una  técnica  de  construcción  tradicional   catalana.   Consiste   en   cubrir   el  
recinto   o   espacio   mediante   una  bóveda  de  ladrillos  colocados   por   la   parte   plana,   es  
decir,   por   la   cara   de   superficie   mayor   que   forman   el   largo   o  soga  y   el   ancho  
o  tizón  del  ladrillo,  en  vez  de  hacerlo  por  cualquiera  de  las  demás  caras  gruesas.    

Es  de  interés  hacer  hincapié  en  esta  construcción  tradicional,  por  lo  que  a  continuación  
se  explicara  con  más  profundidad  esta  técnica  constructiva.  
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LA  BÓVEDA  CATALANA  O  TABICADA  

Historia  de  la  bóveda  catalana  o  tabicada  

El  origen  de  la  bóveda  tabicada  lo  hallamos  en  el  trabajo  de  los  constructores  romanos,  
que   doblaban   para   reforzar   el   encofrado   permanente   de   ladrillos   planos   que   se  
extendían   por   debajo   de   las   bóvedas   de      argamasa   (tipo   de  mortero  compuesto   por  
una  mezcla  de  cal,  arena  y  agua)  y  piedra.    

En   España   no   fue   hasta   el   siglo   XVII,   cuando   los   arquitectos   y   maestros   de   obras  
italianos   fueron   llamados  por   las   coronas  de  Castilla   y  Aragón   y  por   la   Iglesia  de   los  
reinos   de   la   península,   para   construir   todo   tipo   de   edificio.   Estos   arquitectos   y  
maestros  de  obras  que  habían  mantenido  vivo  el  arte  de  hacer  bóvedas,  importaron  el  
método  de  la  
de   albañiles,   los   cuales   fueron   los   responsables   de   difundir   la   técnica   en   toda   la  
península.  

En  el  siglo  XIII,  la  técnica  cayo  en  desuso  en  Madrid,  y  fue  entonces  cuanto  el  fraile  de  
la  orden  de  los  agustinos,  Fray  Lorenzo  de  Sn  Nicolás,  que  ejercía  de  maestro  de  obras  
en  la  corte  de  Madrid,  popularizo  el  nombre  de  Bóveda  catalana,  en  reconocimiento  al  
buen   oficio   de   los   albañiles   y   maestros   de   obras   del   Principado   de   Cataluña   que  
trabajaban  allí,   los  cuales  se  distinguían  por  la  perfección  y  audacia  que  demostraban  
en  la  construcción  de  las  bóvedas  tabicadas.  

Y  es  por  tanto  que  la  habilidad  de  los  albañiles  es  un  factor  decisivo  en  la  construcción  
de  bóvedas  tabicadas.  

  

Ejecución  de  una  escalera  tabicada.  

Tras  consultar  varios   libros  y  artículos  de  bóvedas  y  escalera  tabicada     se  ha  extraído  
de   forma   general   los   pasos   a   seguir   para   la   ejecución   correcta   de   una   escalera  
tabicada,   a   continuación   se   explicara   la   ejecución   de   la   escalera   que   hemos  
dimensionado.  

Se   ara   referencia   de   ejemplo   de   ejecución   la   que   existe   actualmente,   puesto   que  
aunque   no   cumple   con   las   dimensiones   mínimas,   si   es   ejemplo   a   seguir   para   la  
ejecución  de  la  nueva.  

Se  ha  realizado  la  escalera  dimensionada  en  tres  de  para  explicar  sobre  ella  el  proceso  
a  seguir  para  su  ejecución.  
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Imagen  119  Escalera  dimensionada  en  3D  
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1. El  Replanteo  
  

El   replanteo   de   una   escalera   tabicada   es   la   clave   del   éxito   de   su   funcionamiento,  
puesto  que  la  estabilidad  de  una  estructura  de  fábrica  depende  de  la  correcta  elección,  
composición  y  dimensionado  de  sus  formas.  No  es  tanto  la  resistencia  del  material  de  
una  bóveda  como  su  forma  y  su  relación  dimensional  con  el  resto  de  elementos  de  una  
estructura  lo  que  posibilita  la  estabilidad  del  conjunto.  

  
En  primer  lugar  se  realiza  un  primer  replanteo,  en  el  que  se  marcan  las  líneas  de  
terminado   y   gruesos   de   piso,   esto   no   tiene   nada   en   particular   respecto   a   el  
replanteo  de  cualquier  tipo  de  escalera.  Se  marcan  los  terminados  del  arranque  
y   cierre   de   la   escalera.   En   función   de   estas   cotas   se   calcular   las  medidas   de  
huella  y  contrahuella.  
  

  
  

  
  

Imagen  120  Cotas  escalera  
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La  altura  a  salvar  por   la  escalera  es  de  2,80m  en  planta  baja  y  primera  por   lo  que  si  
realizamos   la   contrahuella   de   la   máxima   distancia   permitida   que   es   de   18,5cm;  
obtenemos  un  total  de  15  escalones.  

  
  

  
Imagen  121  Planta  escalera  

  
  

Para  distribuir  en  planta  el  número  de  escalones,  contamos  con      un  hueco  de  1,56  x  
3,80m  por  lo  que  en  principio  no  tiene  ningún  problema  de  replanteo,  el  primer  tramo  
de  dos  escalones  de  28cm,  descansillo  de  1  x  1,04m,  segundo  tramo  de  6  escalones  de  
28  cm,  descansillo  igual  al  anterior  de  1  x  1,04  y  el  último  tramo  igual  que  el  primero  
de  dos  escalones  de  28cm.  

  
Así   cumplimos   con   la   huella   mínima   establecida   28cm,   pero   no   obtenemos   los  
escalones  totales  correctos  por   lo  que  se  decide  partir   los  descansillos  par  obtener  el  
número  de  escalones  que  hemos  calculado  anteriormente  15.  

  
Calculadas   las   dimensiones   que   deben   tener   las   huella   y   contrahuellas,   se  
marcará   el   terminado   de   los   peldaños,   bajo   la   línea   quebrada   que   resulta   de  
este   replanteo   se   marca   una   segunda   línea,   en   la   que   se   descontarán   los  
gruesos  de  material  necesarios  (3  o  5cm).  
  

Tras  este  último  replanteo  se  realiza  el  trazado  de  la  curva  del  tablero  en  su  encuentro  
con  el  muro.  

En  la  imagen  siguiente  podemos  ver  como  se  realiza  el  marcado  de  los  peldaños  sobre  
el  tendido  de  yeso.  
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   Imagen  122  Marcado  de  los  peldaños  

  
2. Geometría  

  
La  geometría  de  una  escalera  tabicada,  es  un  punto  importante  a  tener  en  cuenta  en  
su  replanteo,  puesto  que  para  un  correcto  replanteo  se  debe  tener  en  cuenta  las  líneas  
de  empuje  para  marcar  una  traza  correcta.    

  
Una   traza  excesivamente  plana   sería  poco   recomendable,   ya  que  podría   conllevar  el  
colapso  de  la  estructura  en  el  momento  en  que  se  produjeran  en  ella  deformaciones  
mínimas.  

  
Un   gran   abobamiento   debería   estar   recogido,   a   partir   de   cierto   límite,   por   unos  
considerables  hombros  de   relleno,   lo   cual   conlleva  el   doble  problema  del   sobrepeso  
innecesario  del  relleno  y  de  la  posible  cabezada  bajo  el  tablero.  

  
No  obstante  como  se  ha  dicho  anteriormente   la  habilidad  del  albañil  y   la  práctica  de  
este   es   un   punto   fuerte   en   este   tipo   de   construcción,   un   albañil   marca   la   curva   a  
sentimiento,  sin  entrar  en  excesivas  complejidades  matemáticas,  una  de  las  reglas  que  
seguían  para  marcar  la  curva,  consistía  en  lo  siguiente:  

El  oficial  cortaba    una  vara  a  curvar,  con  medidas  proporcionales  al  tramo  recto,  
y  utilizando  esta  vara  como  plantilla,   la     ajustaba  en  los  puntos  de  arranque  y  
desembarco   para   luego   desplazarla   verticalmente      hasta   que   pasara   por   el  
punto  mínimo  marcado  previamente  y  trazar  la  curva.    
  
El  punto  mínimo  será  la  huella  más  próxima  al  punto  en  que  la  línea  de  máxima  
pendiente  y  la  curva  son  tangentes.  
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3. Materiales  
  

Para  la  ejecución  de  este  tipo  de  escalera  se  utiliza  rasillas  cerámica  de  24  x  11  2,7cm,  
un  material  muy  ligero  y  manejable.  

  

  
  

Imagen  123.  Rasilla  cerámica  
  

Para  los  peldaños  y  los  rellenos  se  puede  utilizar  ladrillo  hueco  doble  de  dimensiones  
24  x  12  x  9cm.  

  
Imagen  124  Ladrillo  hueco  doble  

  
Mortero  de   yeso   grueso,   tradicionalmente   se   amasaba   vertiendo  poco  a  poca   varias  
almorzadas  de  yeso  sobre  agua  limpia  en  una  artesa  (tina  tradicional  para  el  amasado  
de  mortero)  hasta  que  el  yeso  se  cubría  de  agua  sin  remover  en  ningún  momento   la  
mezcla.   El   oficial   bate   con   el   paletín   tan   solo   la   cantidad   necesaria   para   untar   cada  
pieza,  de  este  modo  disponía  siempre  del  yeso  con  la  untuosidad  precisa  y  se  consigue  
que  no  fragüe  antes  de  tiempo.  

  

  
Imagen  125.    Amasodo  tradicional  del  mortero  
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4. Arranque  
  

Se   levanta   una   pequeña   zapata   de   fábrica   en   el   arranque   de   la   escalera.   La  
misión   de   este   elemento   es   servir   de   contención   de   los   esfuerzos   horizontales  
que  genera  el  primer  tramo  de  la  escalera  en  su  extremo  inferior.  

La   zapata   se   recibe   con   yeso  al   soporte,   en  nuestro   caso   la   escalera   arranca  de  una  
pequeña   escalera  maciza,   puesto   que   la   planta   baja   esta   en   desnivel,   en   la   imagen  
siguiente  podemos  ver  en  arranque  de  nuestra  escalera,  en  nuestro  caso  es  la  escalera  
anterior   la   que   sirve   de   contención   de   los   esfuerzos   horizontales   a   nuestro   primer  
tramo  de  escalera.  

  

Imagen  126  Arranque  del  primer  tramo  

Sobre   la   traza   curva  marcada   en   el   muro   se   realiza   una   pequeña   roza,   para  
poder   empotrar   en   ella   al  menos   al  menos   un   canuto   de   la   rasilla,   esta   roza  
ayuda   a   la   sujeción   provisional   de   la   rasilla   durante   la   ejecución   y   facilita   la  
transmisión   de   los   esfuerzos   de   la   lámina   al   muro   y   el   trabajo   conjunto   de  
ambos.  

En  la  imagen  podemos  ver  el  arranque  de  la  escalera  y  e  empotramiento  de  la  primera  
rasilla  en  la  roza  del  muro.  
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Imagen  127  .  Colocación  primera  rasilla  

  

5. Primera  rosca  
  

El  orden  de  colocación  de  las  rasillas  es  fundamental  para  la  estabilidad  de  la  primera  
rosca  durante  su  ejecución.  Se  colocan  primero  las  rasillas  pertenecientes  a  las  hiladas  
más   próximas   al  muro,  que  deben   irse   complementando   con   las   siguientes.  De   este  
modo  cada  rasilla  colocada  descargará  provisionalmente  no  sólo  sobre  las  piezas  sobre  
las  que  apoya  directamente  sino,  además,  sobre  todas  las  de  las  hiladas  anteriores.  

  

  
Imagen  128.    Ejecución  primera  rosca  
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Imagen  129.    Ejecución  primera  rosca  

  
Cuando  llegamos  al  final  del  primer  tramo,  el  oficial  remata  la  primera  rosca  contra  el  
muro  de  apoyo,  se  deberán  cortar  las  últimas  piezas.  

  
La  tangente  a   la  curva  principal  del  tablero  en  el  remate  suele  ser  horizontal,  porque  
minora   el   volumen   de   relleno   necesario   y   posibilita   que   el   arranque   del   segundo  
tramo.  

  
  
  
  
  

  
Imagen  130  y  131.  Arranque  segundo  tramo  
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El  segundo  tramo  se  arranca  montando  sobre  el  inicial,  la  primera  rasilla  que  se  coloca  
es  la  que  apoya  en  la  esquina  entre  el  muro  y  el  primer  tramo.  La  pieza  monta  sobre  la  
parte  superior  del  tablero,  para  evitar  así  problemas  de  deslizamiento.  

  
  

  
  

  
  

Imagen  132  y  133.  Arranque  del  segundo  tramo  
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Para   el   arranque   del   tercer   plano,   se   sigue   el   mismo   procedimiento   anteriormente  
explicado.   En   la   imagen   vemos   como   el   arranque   del   tercer   y   último   tramo   de   la  
escalera.  

  
  

  
Imagen  134.    Arranque  segundo  tramo  

  
6. La  segunda  rosca  

  
Al  mismo  tiempo  que  avanza  la  ejecución  de  la  primera  rosca,  se  va  detrás  ejecutando  
la  segunda,  la  única  condición  que  debe  cumplir  la  ejecución  de  la  segunda  o  sucesivas  
roscas  es  que  deben  ser  montadas  sobre  hiladas  cerradas  de  la  primera  rosca.  

  

  
Imagen  135.  Ejecución  segunda  rosca  

  
Las  rasillas  de  la  segunda  rosca  deben  estar  humedecidas  para  permitir  mejor  cohesión  
entre  el  ladrillo  y  el  mortero.  
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Imagen  136.  Humedecido  de  las  rasillas  

  
Las  rasillas  de  la  segunda  rosca  se  colocan  ortogonalmente  a  la  primera  como  se  puede  
apreciar  en   la   imagen  anterior.  La  humedad  de  la  rasilla  permite  en  este  caso  que  el  
yeso  seque  de  forma  lenta  mejorando  la  unión  entre  ambas  roscas.  

  
La  última  rosca  se  complementa  siempre,  en  la  zona  de  encuentro  entre  el  primer  y  el  
segundo  tramo,  con  una  pieza  que  forma  una  boca  de  pato  o  media  caño  (una  curva  
cóncava).  

  

  
Imagen  137.Final  de  la  segunda  rosca  en  el  primer  tramo  

  

Tradicionalmente  las  escaleras  tabicas  eran  ejecutas  a  tres  roscas,  no  obstante  aunque  
en   la   ejecución   solo   se   ha   explicado   dos   roscas,   una   tercera   seguiría   el   mismo  
procedimiento   de   colocación   que   la   segunda,   eso   si   las   rasillas   se   colocarían  
ortogonales  a  la  segunda  rosca.  
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7. Encuentro  de  la  escalera  con  el  forjado.  
 

El   final   del   tercer   tramo   de   la   escalera,   es   con   el   encuentro   del   forjado,   la   bóveda  
muere   en   el   forjado,   en   la   foto   siguiente   se   puede   ver   cómo   está   realizado   el  
encuentro  actualmente  que  como  se  ha  dicho  al  principio  es  ejemplo  a  seguir.  
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6.5	  	  CALIDAD	  DEL	  AIRE	  INTERIOR	  
  

En  el  presente  apartado  del  proyecto  definiremos  el  sistema  de  ventilación  elegido  en  
el   edificio   objeto   de   estudio   para   el   cumplimiento   con   lo   que   establece   el   DB   HS3  
Calidad  del  aire  interior  del  CTE.  

Este  documento  es  de  aplicación,  en  los  edificios  de  viviendas,  al  interior  de  las  mismas  
por  lo  que  es  de  obligado  cumplimiento    en  el  presente  trabajo.  

Según  el  DB  HS3  las  viviendas  deben  disponer  de  un  sistema  general  de  ventilación  que  
puede   ser   híbrido   o   mecánico,   eso   sí   con   unas   características   específicas,   que   se  
pueden  ver  en  el  ejemplo  siguiente  proporcionado  por  el  CTE.  

  

Imagen  138.  Ejemplo  ventilación  DB  HS3  de  CTE  

  

Conociendo   las   exigencias   del   CTE   se   ha   decidido   que   la   vivienda   contará   con   un  
sistema  general  de  ventilación  híbrida.  

El  aire  circulara  desde  los  locales  secos  a  los  húmedos  mediante  aberturas  de  admisión  
dispuestas  en  los  dormitorios  y  salas  de  estar-‐  comedor.  

Los   baños   y   cocinas   estarán   dotados   de   aberturas   de   extracción   y   las   particiones  
situadas   entre   locales   con   admisión   y   locales   con   extracción,   como   los   pasillos  
contarán  con  aberturas  de  paso.  
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Al   tratarse   de   ventilación   híbrida   todas   las   aberturas   de   admisión   comunicarán  
directamente  con  el  espacio  exterior.  

Las   cocinas   dispondrán   de   un   sistema   adicional   específico   de   ventilación   con  
extracción  mecánica,   se   dispondrá   de   una   campana   extractora   con   filtro   de   carbón,  
que   gracias   a   su   dotación   catalítica   atrapa   en   sus  microporos   las  moléculas   de   olor,  
descomponiéndolas   en  moléculas   neutras,   por   tanto   no   precisa   de   un   conducto   de  
extracción  de  humos  y  gases.  

  

Imagen  139.  Esquema  ventilación  apartamento  tipo  B  Anexo  9.2  P.55  

  

Imagen  140.  Esquema  ventilación  apartamento  tipo  A.1  Anexo  9.2  P.56  

  

Imagen  141.  Esquema  ventilación  apartamento  tipo  A.2  Anexo  9.2  P.57  
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En   los   esquemas   anteriores   podemos   comprobar   que   los   espacios   exteriores   que  
comunican  directamente  con  los  locales  mediante  aberturas  de  admisión.  

Las   aberturas   de   paso   se   realizarán   aprovechando   las   holguras   existentes   entre   las  
hojas  de  las  puertas  y  el  suelo.  

Las  bocas  de  expulsión  para  el  sistema  general  de  ventilación  híbrida  se  situara  en   la  
cubierta  del  edificio,  a  una  altura   sobre  ella  de  1m  como  mínimo  y  debe   superar   las  
siguientes  alturas  en  función  de  su  emplazamiento,  2  metro  en  cubiertas  transitables,  
se  dispondrá  en  la  cubierta  plana  de  la  tercera  planta.    

Debemos  tener  en  cuenta  que  el  PGOU  de  Vilafamés  hace  referencia  a  los  elementos  
sobre  cubiertas,  por  lo  que  nos  deberemos  ceñirnos  a  él.  

Las  ordenanzas  generales  dicen:  

 Cualquier  chimenea  o  elemento  de  ventilación   tendrá  una  altura   inferior  a  
1,20   cm.,   contando   sobre   el   elemento   constructivo   del   que   nace   o   desde  
coronación  de  antepecho  próximo.    

  

Nuestro  elemento  de  ventilación  tendrá  una  altura  inferior  a  1,20  sobre  la  terraza  de  la  
planta  bajo  cubierta,  situándose  a  esa  altura,  cumple  tanto  con  el  PGOU,  como  con  el  
CTE,  puesto  que  quedará  a  más  de  1m  de  altura  sobre  cubierta.  

Las  ordenanzas  particulares  nos  indican  las  condiciones  estéticas  que  deben  cumplir  
los  elementos  sobre  cubierta.  

 Los   elementos   de   ventilación   (forzada   y   de   humos)   se   ejecutarán   bajo   la  
configuración   de   chimeneas,   con   los   materiales,   acabados   y   las   formas  
constructivas   tradicionales,   como   la   teja   y   las   rasillas,   no   permitiéndose  
piezas  de  hormigón  vibrado  visto  como  sombrerete  deflector.  

  

Por   lo   tanto   el   elemento   de   ventilación   se   realizará   conforme   a   las   ordenanzas  
particulares,  se  ejecutara  con  la  configuración  de  una  chimenea  tradicional  terminada  
con  teja  cerámica.    

Por  otra  parte  debemos  tener  en  cuenta  que  cada  conducto  de  extracción  dispondrá  
de   un   aspirador   híbrido   situado   después   de   la   última   abertura   de   extracción   en   el  
sentido  del  flujo  del  aire.  

Para  definir  el  diámetro  de  los  conductos  para  extracción  los  dimensionamos  conforme  
al  DB  HS3,  apartado  4.2.1  Conductos  de  extracción  para  ventilación  híbrida.  
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Cálculo  de  la  sección  del  conducto  de  extracción:  

En  primer  lugar  calculamos  el  caudal  de  aire  en  el  tramo  del  conducto  qvt,  que  es  igual  a  
la  suma  de  todos  los  caudales  que  pasa  por  las  aberturas  de  extracción  que  vierten  al  
tramo.  

Para  el  cálculo  del  caudal  utilizamos  la  tabal  2.1  del  DB  HS3  

  

  

CÁLCULO  qvt  

Locales  que  vierten  al  tramo   Otros  
parámetros   Medición   qv   qvt  

Aseo  apartamento  tipo  B   15  por  local   1   15  
75  l/s  

  Aseos  apartamento  tipo  A.1   15  por  local   2   30  
Aseos  apartamento  tipo  A.2   15  por  local   2   30  

  

En  segundo  lugar,  para  conocer  la  clase  de  tiro  se  obtiene  de  la  tabla  4.3  del  DB  HS3,  
en  función  del  número  de  plantas  existentes  entre  la  más  baja  que  vierte  al  conducto  y  
la  última,  ambas  incluidas,  y  de  la  zona  térmica  en  la  que  se  sitúa  el  edifico.  

-‐ Nº  de  plantes:  3  
-‐ Zona  térmica,  segon  tabla  4.4  del  DB  HS3:      

 Provincia  Castellón,  altitud   800m  
 Zona  tèrmica:  Z  

  

  

Clase  de  tiro  según  tabla  4.3  del  DB  HS3,  
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La  clase  de  tiro  será  T-‐3.  

Para  finalizar,  conociendo  el  qvt    y  la  clase  de  tiro  que  debe  tener,  podemos  conocer  la  
sección  del  conducto  de  extracción  en  cm2,  mediante  la  tabla  4.2  del  DB  HS3.  

  

Por  tanto,  la  sección  del  conducto  de  extracción  será  de  625  cm2.  

  

Por   último   cabe   definir   las   aberturas   de   admisión      que   se   realizarán   mediante  
aberturas  dotadas  de  aireadores  o  aberturas  fijas  de  la  carpintería.    

  

Carpintería  Exterior  

La  carpintería  exterior  tiene  una  gran  importancia  en  los  cerramientos  de  un  edificio,  
ya  que  tienen  una  función  tanto  de  aislante  térmica  como  acústica.  

Por   otro   lado   debemos   tener   en   cuenta   que   es   un   elemento   delicado   respecto   a   la  
filtración  de  agua  y  a  la  formación  de  puentes  térmicos.  

Además  en  nuestro   caso   tenemos  otro   aspecto  a   considerar  que  es   la  estética  de   la  
fachada,  recordando  que  nos  encontramos  en  el  centro  del  casco  antiguo.  

Analizamos  las  diferentes  normativas,  para  estudiar  las  condiciones  que  debe  cumplir  
la  carpintería  elegida.  
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Ordenanzas  Particulares  del  PGOU  

Se  permite  únicamente  la  carpintería  de  madera,  obligatoriamente  oscurecida.  
Las  puertas  de  garaje  se  podrán  ejecutar  mediante  bastidor  metálico  sobre  el  
que   disponer   los   tableros   de  madera.   Asimismo   se   permite   en   los   accesos   de  
planta   baja   elementos   de   forja   y  metálicos,   siempre   que   se   trate   de   barrotes  
verticales   y   sin   profusión   de   decoración.   Se   prohíbe   el   aluminio   y   el   hierro  
tubular,  así  como  la  disposición  horizontal  de  barrotes.  La  pintura  final  será  en  
negro  o  gris  oscuro  con  acabado  rugoso  o  mate.    

  

Las  ordenanzas  particulares  del  PGOU,  nos  condiciona  a  elegir   la   carpintería  exterior  
de  madera  puesto  que  únicamente  permite  el  uso  de  este  material.  

Debemos  tener  en  cuenta  que  la  carpintería  exterior  deberá  contar  con  un  sistema  de  
aireadores  para  cumplir  así  con  el  DB  HS3  Calidad  del  aire  interior.  Por  lo  tanto,  tras  
muchas  consultas  se  ha  elegido    un  tipo  de  ventana  con  aireación.  

  

Imagen  143.  Carpintería  exterior  

  

Se  adjunta  el  documento  de  la  empresa  en  el  que  certifica  el  cumplimiento  del  DB  HS3  
del  CTE.  



PROPUESTA  DE  REHABILITACIÓN  Y  CAMBIO  DE  USO    DE  UNA  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  EN  
VILAFAMÉS  

PFC  ARQUITECTURA  TÉCNICA  UNIVERSITAT  JAUME  I  
     

Autora:  IRIS  CASTILLO  MALLASÉN                       Página  105  
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6.6	  	  INSTALACIONES	  
  

6.6.1	  Instalación	  de	  Fontanería	  
  

Puesto  que  la  instalación  de  fontanería  actual  en  el  edificio  es  insuficiente  se  realizará  
el  dimensionado  de  esta.  

Debemos  tener  en  cuenta  que  tenemos  que  retirar  el  depósito  de  fibrocemento  que  se  
ubica  en  la  cubierta  de  la  terraza  de  la  planta  baja.  

  

  

  

  

  

  

  

                      Imagen  144.  Depósito  de  fibrocemento  

  

Para   la   retirada   de   éste   depósito   nos   deberemos   adherir   al   RD   396/2006,   de   31   de  
marzo,   por   el   que   se   establecen   las   disposiciones   mínimas   de   seguridad   y   salud  
aplicables  a  los  trabajos  con  riesgo  de  exposición  al  amianto.  

En  el  artículo  3  de  dicho  decreto  se  define  el  ámbito  de  aplicación,  

Este   real   decreto   es   aplicable   a   las   operaciones   y   actividades   en   las   que   los  
trabajadores  estén  expuestos  o  sean  susceptibles  de  estar  expuestos  a  fibras  de  
amianto  o  de  materiales  que  lo  contengan.  

  
Debemos   tener   en   cuenta   que   dichos   trabajos   solo   pueden   ser   realizados   por  
empresas  especializadas,  y  acreditadas  como  tal.    
  
El  decreto  RD  396/2006,  también  va  acompañado  por  una  Guía  Técnica  que  publicó  el  
Ministerio  de  trabajo  e  inmigración  junto  al  Instituto  Nacional  de  Seguridad  e  Higiene  
en  el  Trabajo.  
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El   Real   Decreto   396/2006,   de   31   de   marzo,   por   el   que   se   establecen   las  
disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  aplicables  a  los  trabajos  con  riesgo  
de  exposición  al  amianto,  encomienda  de  manera  específica,  en  su  Disposición  
adicional  segunda,  al  Instituto  Nacional  de  Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo,  la  
elaboración  y  actualización  de  una  Guía  técnica,  de  carácter  no  vinculante,  para  
la   evaluación   de   los   riesgos   derivados   de   la   exposición   al   amianto   durante   el  
trabajo.  

  

       Imagen  145.  Guía  Técnica  
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A   continuación   se   procederá   al   dimensionado  de   la  nueva   instalación   de   fontanería,  
dicha  instalación  deberá  cumplir  con  el  Documento  Básico  de  Salubridad  del  CTE.  

  

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  INSTALACIÓN  GENERAL  DEL  EDIFICIO  

Desde   la   red  general  de   suministro  de  agua   encontraremos   los   siguientes  elementos  
en  la  instalación:  
  

-‐   Acometida   al   edificio   consistente   en   una   llave   de   toma   sobre   la   tubería   de  
distribución  de  la  red  exterior,  un  tubo  de  acometida  de  polietileno  (PE)  hasta  
el  edificio  y  una  llave  de  corte  en  el  exterior.  
  
-‐  Llave  de  corte  general  situada  el  sótano.  
  
-‐  Filtro  de  tipo  Y  que  evite  la  entrada  de  residuos  a  la  instalación  general.  
  
-‐  El  contador  general  seguido  de  una  llave,  un  racor  de  prueba,  una  válvula  de  
retención  y  una  llave  de  salida  que  permita  el  corte  de  agua  para  el  montaje  y  
desmontaje  de  los  elementos  anteriores.  
  
-‐   Distribuidor   principal   también   de   PE,   cuyo   trazado   se   realiza   por   el   sótano  
hasta  el  montante  hacia  las  plantas  superiores.  
  
-‐   El   montante,   realizado   con   tubería   de   PE,   que   suministra   agua   a   las  
derivaciones   individuales,   se  dispone  en   su  base  de  una  válvula  de   retención,  
una   llave   de   corte   y   una   llave   de   paso   con   grifo   de   vaciado,   y   en   la   parte  
superior  un  dispositivo  de  purga.  
  
-‐  Un  contador  divisionario  para  cada  vivienda,  precedido  por  una  llave  de  corte  
y  seguido  por  una  válvula  de  retención.  

  
CARACTERÍSTICAS  DE  LAS  INSTALACIÓNES  PARTICULARES  

  
El  material  elegido  para   los   tubos  de   la  nueva   instalación  es  el  polietileno   reticulado  
(PEX)  porque  funciona  correctamente  tanto  para  agua  fría  como  para  agua  caliente,  ya  
que  tiene  una  buena  resistencia  y  durabilidad,  y  además  su  instalación  es  más  sencilla  
que  la  de  otros  materiales.    
  
El   recorrido   horizontal   de   la   instalación   se   realizará   por   falso   techo   en   los   baños   y  
aseos   y   por   tabiquería   en   las   cocinas.   Se   realizará   una   falsa   viga   para   conducir   la  
instalación  de   los  aseos  a   los   tabiques  de   la   cocina,  esta   solución  se  adoptará  en   los  
apartamentos  tipo  A.  
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Todo  esto  tiene  una  función  estética,  puesto  que  para  respetar  el  forjado  de  madera,  
en  la  mayoría  de  la  casa,  no  se  dispondrá  falso  techo  y  la  disposición  de  la  falsa  viga  al  
lado  de  la  viga  existente  creemos  que  es  una  buena  forma  de  camuflar  el  paso  de  las  
instalaciones.  
  
Los  elementos  que  componen  la  instalación  particular  son  los  siguientes:  
  

-‐  Una  llave  de  paso  general  de  la  instalación  en  el  interior  de  la  propiedad.  
  
-‐  Diversas  derivaciones  particulares  individuales  para  cada  cuarto  húmedo  que  
contarán  con  una  llave  de  corte,  tanto  para  agua  fría  como  para  agua  caliente.  
  
-‐  Puntos  de  consumo  con  una  llave  de  corte   individual  para  el  agua  fría  y  otra  
para  la  caliente.  
  
-‐  Para  el  agua  caliente  sanitaria  se  dispondrá  de  un  termo  eléctrico  en  cada  uno  
de  los  apartamentos,  dicho  elemento  se  dispondrá  en  las  cocinas.  

  
  
DIMENSIONADO  DE  LAS  REDES  DE  DISTRIBUCIÓN  
  
Se   han   calculado   los   diámetros   de   los   diferentes   tramos   de   la   instalación   según   el  
caudal   que   circula   por   cada   uno   y   las   pérdidas   de   presión   en   los   puntos   más  
desfavorables  desde  el  punto  de  vista  de  la  presión  mínima  y  de  la  presión  máxima.  Los  
cálculos  se  adjuntan  en  el  anexo  9.1  Dimensionado  de  la  instalación  de  fontanería.  

El  material  utilizado  en  la  red  de  distribución  es  el  siguiente  

      Distribuidor  principal  y  montante   PE100  PN16  DN40  
Distribuidor  particular  AFS   PEX  20x2,8  
Distribuidor  particular  ACS   PEX  20x2,8  

  

NECESIDAD  DE  GRUPO  DE  PRESIÓN  

Tras  conocer  la  presión  que  tenemos  en  nuestro  edificio,  contamos  con  una  presión  de  
2,8,  analizamos  la  necesidad  o  no  de  un  grupo  de  presión.  

Datos  de  partida:  

-‐ Pacometida  =  28  m.c.a  
-‐ H  (altura  geomètrica)  =  10,75  

  
Presión  mínima  necesaria  en  la  acometida  

Pacometida  =  1,2H  +  10  
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Pacometida  =  1,2  x1     

Puesto  que  la  presión  mínima  necesaria  en  la  acometida  es  menor  que  la  presión  que  
nos   asegura   la   compañía   suministradora   de   agua   potable,   no   es   necesario   la  
instalación  de  un  grupo  de  presión.  

Ahora  realizaremos  la  comprobación  de  la  presión  máxima  para  descartar  la  necesidad  
de  un  grupo  de  reducción  

Presión  máxima  debe  cumplir:  

-‐ Pmáx  <  50m.c.a  
-‐ Pmáx  =  Pacometida  -‐1,2(H-‐10)  

  

Pmáx  =  28     1,2(10,75-‐10)  =  27,1  <  50  CUMPLE  

La  presión  máxima  calculada  es  menor  que  50  por  lo  tanto  no  necesitaremos  grupo  de  
reducción.  
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6.6.2	  Instalación	  de	  Saneamiento	  
  

El   sistema   de   evacuación   dimensionado   será   un   sistema   separativo,   este   sistema  
mantiene   dos   redes   independientes   (una   para   aguas   residuales   y   otra   para   aguas  
pluviales)  no  obstante  ambas  redes  se  conectarán  al   final  antes  de  su  salida  a   la   red  
exterior,  puesto  que  existe  una  única  red  de  alcantarillado.  
  

Esquema  del  sistema  separativo:  
  

  

Imagen  146.  Esquema  sistema  separativo  

  

RED  DE  EVACUACIÓN  DE  AGUAS  RESIDUALES  

A   continuación   se   define   la   instalación   de   saneamiento   de   aguas   residuales   de   los  
cuartos   húmedos,   cumpliendo   con   las   condiciones   del   CTE   en   el   DB   de   Salubridad  
sección  HS-‐5.  Todas   las   tuberías  de   la  nueva   instalación   serán  de  PVC  sanitario  y   los  
diámetros  correspondientes  a  cada  ramal  se  obtienen  mediante  la  Tabla  4.1  del  DB-‐HS  
5.  
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APARTAMENTO  TIPO  A  
  

Ramal  desagüe   Unidades  
de  descarga  

Ømin  según  
CTE  (mm)  

Ø  comercial  
escogido  
(mm)  

Fregadero  cocina   3   40   40  
Lavavajillas  
Cocina  

3   40   40  

Lavabo  1   1   32   32  
Inodoro1   4   100   100  
Ducha    1   2   40   40  
Lavabo  2   1   32   32  
Inodoro  2   4   100   100  
Ducha2   2   40   40  

  

APARTAMENTO  TIPO  B  
  

Ramal  desagüe   Unidades  
de  

descarga  

Ømin  según  
CTE  (mm)  

Ø  comercial  
escogido  
(mm)  

Fregadero  cocina   3   40   40  
Lavavajillas  
Cocina  

3   40   40  

Lavabo  1   1   32   32  
Inodoro1   4   100   100  
Bañera  1   3   40   40  

  

Los  diámetros  de  las  bajantes  de  aguas  residuales  y  de  los  colectores  asociados  a  éstas  
se  obtienen  gracias  a  la  Tabla  4.3  y  4.4  del  DB  HS5  
  
Se  dimensionan   tres  bajantes,   una  para   los  baños   y   aseos   de   todas   las  plantas,   otra  
para   la   cocina   del   apartamento   de   la   planta   baja   y   otra   para   las   cocinas   de   los  
apartamentos  de  las  plantas  1  y  2.  
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Bajante   Uds  que  acometen  
a  dicha  bajante  

Ømin  

CTE  
(mm)  

Ø  comercial  
escogido  
(mm)  

Bajante  1  (baños  y  aseos)   22   75   110  
Bajante  2  (cocina  PB)   6  

  
50   80  

Bajante  3  
(cocinas  P1y2)  

12   63  
  

80  

  

Los  colectores  en  los  baños  y  aseos  discurrirán  por  los  falsos  techos  a  excepción  de  las  
cocinas  que  serán  enterrados  en  tabiques.  

Los   colectores  de   los  baños  y  aseos  de   todas   las  plantas   se  unirán   todos  a   la  misma  
bajante   que   bajara   por   un   falso   pilar   hasta   el   sótano   donde,   el   resto   de   bajantes  
bajaran   igual   al   sótano,   en   la  planta   sótano   se  unirán  mediante   arquetas   sifónicas   y  
finalmente  a   la   red  de  distribución  municipal,  una  vez   las  bajantes   lleguen  al   sótano,  
estás  serán  enterradas,  salvaguardando  así  la  estética  del  sótano.  

  

RED  DE  EVACUACIÓN  DE  AGUAS  PLUVIALES  
  
Para   la   recogida   de   aguas   pluviales   se   ha   diseñado   una   nueva   red   de   evacuación  
independiente   de   la   red   de   aguas   residuales,   se   dispondrá   de   canalones   en   todo   la  
parte  delantera  y  posterior  de  la  cubierta,  siguiendo  la  normativa  del  CTE  del  DB  HS5.  
  
Para  dimensionar   la  red  de  aguas  pluviales,  se  ha  considerado   la  superficie  corregida  
de  la  cubierta  y  la  zona  pluviométrica  en  la  que  se  ubica  el  edificio,  obteniendo  así  la  
intensidad  pluviométrica.  
  
Superficie  en  proyección  horizontal  de  la  cubierta:    Sph  =  126,10  m2  
  
Intensidad  pluviométrica:    
  
   Según  mapa  zonas  pluviométricas:  Zona  B  
   Según  tabla  Intensidad  Pluviométrica  
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Intensidad  Pluviométrica  resultante  es  de  135mm/h  

Factor  de  corrección:  f  =  i  /  100  =  135/100  =  1,35mm/h  

Superficie  corregida  SC  =  Sph  x  i  =  126,10  x  1,35  =  170,23  m2  

Por  la  tanto  según  la  Tabla  4.7  Diámetro  del  canalón  para  un  régimen  pluviométrico  de  
100mm/h    

  

Considerando   una   superficie   de   175m2,   la   pendiente   del   canalón   será   de   un   2%   y  
obtenemos  un  diámetro  nominal  del  canalón  de  150mm2.  

  

Dimensionaremos  las  bajantes  mediante  la  tabla  4.8  Diámetro  de  las  bajantes  de  aguas  
pluviales  para  un  régimen  pluviométrico  de  100mm/h  

  

Considerando   una   superficie   de   177m2,   el   diámetro   nominal   de   la   bajante   será   de  
75mm.  
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6.6.3	  Instalación	  de	  pararrayos	  
  

Para  el  cumplimiento  de  la  normativa  del  CTE  en  su  DB  de  Seguridad  de  Utilización  y  
Accesibilidad  sección  SUA-‐8,  sobre  seguridad  frente  al  riesgo  causado  por  la  acción  del  
rayo,  deberá  comprobarse  la  necesidad  de  instalar  un  sistema  de  protección  contra  el  
rayo,  ya  que  actualmente  el  edificio  carece  él.  
  
COMPROBACIÓN  DE  LA  NECESIDAD  DE  PARARRAYOS  
  
Según   el   DB-‐SUA   será   necesaria   dicha   instalación   cuando   la   frecuencia   esperada   de  
impactos  (Ne)  sea  mayor  que  el  riesgo  admisible  (Na).  A  continuación  se  comprueba  si  
se  cumple  esta  condición  en  el  caso  que  nos  ocupa:  
  
Densidad  de  impactos  en  Castellón  de  la  Plana  (Ng):  2,5  impactos/año,km2  
  

  
  
Superficie  de  captura  equivalente  del  edificio  (Ae):  1356,57m2  

Coeficiente  (C1)  Tabla  1.1,  al  estar  rodeado  de  edificios  más  bajos:  0,5  
Coeficiente  (C2)  Tabla  1.2,  al  ser  una  estructura  de  madera:  2,5  
Coeficiente  (C3)  Tabla  1.3,  al  no  tener  contenido  inflamable:  1  
Coeficiente  (C4)  Tabla  1.4,  al  ser  un  edificio  residencial:  1  
Coeficiente  (C5)  Tabla  1.5,  al  no  ser  imprescindible  ni  tener  peligro  ambiental:  1  
  

  

Ne  =  0,00169571  
  

  
Na  =  0,0022  
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Puesto  que  la  frecuencia  esperada  de  impactos  es  menor  que  el  riesgo  admisible  no  se  
requiere  la  instalación  de  pararrayos.  
  

6.6.4	  Instalación	  Eléctrica	  
  

Puesto  que   la   instalación  eléctrica   actual  no   cumple   con   las   condiciones  mínimas  de  
seguridad  y  los  estándares  actuales  de  confort  se  dimensionará  una  nueva    instalación  
eléctrica  que  debe  cumplir  con  el  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión  (REBT).  

CARACTERÍSTICAS  DE  LAS  INSTALACIONES  DE  ENLACE.  

Desde   la   acometida,   se   dispondrá   de   los   siguientes   elementos   en   la   instalación  
eléctrica  del  edificio.  

-‐ Caja  general  de  protección  (CGP)  que  contendrá  fusibles  de  protección  para  
proteger  la  línea  general  de  alimentación.  
  

-‐ Línea  general  de  alimentación  (LGA)  de  conductor  de  cobre  con  aislamiento  
de  PVC,  que  enlaza  la  CGP  con  la  centralización  de  contadores.  

  
-‐ Centralización   de   contadores   (CC)   en      armario   variante   A15   según   la  

normativa  particular  de  Iberdrola  con  espacio  para  3  contadores.  
  
-‐ Derivaciones  individuales  (DI)  ,  parten  de  la  CC  y  comprenden  los  aparatos  

de  medida,  mando  y  protección.  
  
-‐ Caja    para  el  interruptor  de  control  de  potencia  y  dispositivos  generales  de  

mando  y  protección,  ubicada  en  el  interior  de  cada  vivienda.  
 

 
DIMENSIONADO  DE  LA  CGP  (Caja  General  de  Protección)  

En  primer  lugar,  para  escoger  el  tipo  de  caja  general  de  protección  se  debe  conocer  la  
intensidad  total  según  la  carga  total  del  edificio.  

Nº  de  viviendas  3  

Coeficiente  de  simultaneidad  según  la  tabla  1  de  la  ITC-‐BT-‐10  :  3  

Potencia  instalada  por  vivienda:  9200W  electrificación  elevada.  

Potencia  instalada  por  vivienda  =9200*3  =27600  W  

Servicios  generales:  
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-‐ Alumbrado   de   las   zonas   comunes:   10   a   20   W/m2   incandescencia   y   5   a  
10W/m2  fluorescentes.  

 Se   realizará   un   cálculo   aproximado   considerando   zona  
común  la  entrada  con  una  superficie  de  14m2  

 Pasillo  acceso  viviendas  5,27*2  =  10,54m2  
 Si  se  disponen  fluorescentes  consideraremos    10W/m2  
 Se   considerara   una   potencia   de   24,54m2   x   10W/m2  

=245,5m2  
-‐ Caja  de  escalera  

 Superficie  de  la  caja  de  escalera  10,70x3  plantas  =32,1m2  
 Si  se  disponen  fluorescentes  consideraremos    10W/m2  
 Se  considerara  una  potencia  de  32,10m2  x10W/m2  =321  m2  

Potencia  total  servicios  generales:  566,5  W  

Potencia  TOTAL:  28166,5  W  

Con  la  potencia  obtenida  de  los  servicios  generales,  calcularemos  la  corriente  de  diseño:  

  Siendo:  

  Ptotal  :  Potencia  calculada  de  los  servicios  generales  
   Considerando  una  sola  derivación  trifásica:  

               V=  230V  y  cos   =  1  

  IB  =  28166,5/   *230*1  =70,70  

Obteniendo  una   intensidad   de   70,70  A,   la   caja   general   de   protección  a   instalar   será  
normalizada,  de  80A.  El  calibre  del  fusible  será   In  =  100A,  y  el   interruptor  general  de  
maniobra  situado  entre  la  LGA  y  la  CC,  será  del  mismo.  

  

DIMENSIONADO  DE  LA  LGA  

Selección  del  conductor:  

   El  conductor  deberá  ser  de  una  intensidad  máxima  admisible  superior  al  calibre  
de  los  fusibles  de  la  CGP.  

Consultamos  la  tabla  A.52-‐1  BIS  de  la  norma  UNE  20460-‐5-‐523:2004  
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Imagen  148.  Tabla  A.52-‐1BIS  (UNE  20460-‐5-‐523:2004)  

  

Se  ha  seleccionado  una  sección    de  cobre  SLGA  =  35mm2  con  una  intensidad  admisible  
de  IZ  =  96A.  

Caída  de  tensión  máxima  

La  caída  de  tensión  en  la  LGA  está  limitada  0,5%  por  lo  que  en  un  circuito  monofásico  
la  caída  de  tensión  máxima  es:  

e  =  0,5/100*230  =  1,15V  
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A  continuación  realizamos  la  comprobación:  

52  (Conductividad  del  cobre  para  una  sección  de  40mm2)  

e  =  2  x  28166,5  x  5  /  (52  x  230  x35)  =  0,67  V;    0,67  V  <  1,15  V  por  lo  tanto  CUMPLE.  

Protección  frente  a  sobrecargas  

   La  protección  con  fusibles  debe  cumplir  las  siguientes  condiciones:  

1. I  B   I  n   I  z                 
2. I2     1,45   IZ           

Comprobación:  

1. 70,70A   80A 100  A ; CUMPLE 
2. Siendo  en  un  fusible  el  valor I2 = 1,6 x In ;  I2 =  1,6  x  80  =128  A 

128   1,45  x  96  ;  128 139,2  CUMPLE  
 

Cumplimos  así  con  las  dos  condiciones  establecidas.  

Protección  contra  cortocircuitos  

Para   la   protección   contra   cortocircuitos   se   comprobará   el   cumplimiento   de   las  
condiciones  siguientes:  

1. Is > If5 
2. Icc min > If5 

Siendo:  

Is,  la  intensidad  de  cortocircuito  admisible  por  
K=  115  para  cobre  y  PVC  

If5  ,  es  la  intensidad  de  fusión  en  5s,  que  para  un  fusible    de  100  A  es  igual  a  580  A  

Por  tanto:  

IS  =  115  x  25  / 5  ;    1800  >  580  A  

  

Por  lo  tanto  el  conductor  de  fase  de  sección  35mm2  cumple  con  todas  las  condiciones.  
Según  la  tabla  1  de  la  ITC-‐BT-‐14  le  corresponde  una  sección  de  neutro  de  16mm2  y  un  
diámetro  de  tubo  de  110mm.  

LGA  =  3  X  25  +16  mm2  
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ØLGA  =  110mm  

DIMENSIONADO  DE  LAS  DI  DE  VIVIENDAS  

Selección  del  conductor  

Según  la  NT-‐IEEV  la  derivación  individual  deberá  tener  una  sección  mínima  de  10mm2.  
Según   la   Tabla   A.52-‐1bis   de   la   norma   UNE   20460-‐5-‐523:2004,   para   un   sistema   de  
instalación   de   conductores   unipolares   bajo   tubo   empotrado   en   obra   se   obtiene   una  
intensidad  máxima  admisible  Iz  =  44  A.  

  

Imagen  149.  Tabla  A.52-‐1BIS  (UNE  20460-‐5-‐523:2004)  
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Caída  de  tensión  máxima  

La  caída  de  tensión  en  la  DI  está   limitada  1%  por   lo  que  en  un  circuito  monofásico  la  
caída  de  tensión  máxima  es:  

e  =  1/100*230  =  4,35  x  10-‐5  V  

A  continuación  realizamos  la  comprobación:  

56  (Conductividad  del  cobre  para  una  sección  de  20mm2)  

e  =  2  x   -‐5  V  por  tanto    NO  
CUMPLE.  

Esta  caída  de  tensión  puede  compensarse  con   la  de   los  circuitos   interiores,  de  forma  
que  la  caída  de  tensión  total  sea  inferior  a  4,5%.  

  

Protección  frente  a  sobrecargas  

La  protección  frente  a  sobrecargas  será  realizada  por  el   interruptor  automático  (IGA)  
de  cada  vivienda,  por  lo  que  únicamente  se  deberá  cumplir  la  siguiente  condición:  

Ib   In     
  

Protección  contra  cortocircuitos  

La   protección   contra   circuitos   será   realizada   por   un   fusible   situado   al   inicio   de   la  
derivación  individual.  De  acuerdo  a  la  NT-‐IEEV,  su  calibre  será  1,5  veces  mayor  al  de  la  
IGA  de  las  viviendas,  que  al  ser  de  electrificación  elevada  es  de  40ª,  por  tanto:  

In  >  1,5  x  40;  In  >  60  por  lo  tanto  el  fusible  elegido  será  de  In  =  63ª  

A  continuación  se  comprobará  la  protección  contra  cortocircuitos:  

If5  ,  es  la  intensidad  de  fusión  en  5s,  que  para  un  fusible    de  63  A  es  igual  a  320  A  

Por  tanto:  

IS  =  115  x  10  / 5  ;    514  >  320  A  

Por  lo  tanto  el  conductor  de  sección  10mm2  cumple  con  todas  las  condiciones.  Según  
la   tabla   2   de   la   ITC-‐BT-‐18   le   corresponde   una   sección   de   neutro   de   10mm2   y   un  
diámetro  de  tubo  de  32mm.  Según  la   ITC-‐BT-‐15,  que  cumple  con  lo  establecido  en  la  
tabal  5  de  la  ITC-‐BT-‐21  para  tubos  que  discurren  en  canalización  empotrada.  
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DI  =  2  X  10  +10  mm2  

ØDI  =  32mm  

Canaladura  vertical  

De  acuerdo  a  la  ITC-‐BT-‐15,  para  el  paso  de  las  3  DI  previstas  se  dejará  na  canaladura  o  
conducto  de  obra  de  fábrica  con  un  ancho  y  una  profundidad  mínimos  de  0,65  y  0,15  
m   respectivamente.      La   altura   mínima   de   las   tapas   de   registro   será   de   30cm   y   su  
anchura  igual  a  la  de  la  canaladura.  Su  parte  superior  quedará  instalada  como  mínimo  
a  0,2m  del  techo.  

CARACTERÍSTICAS  DE  LAS  INSTALACIONES  INTERIORES  

La  instalación  interior  de  cada  vivienda  comprenderá  los  siguientes  elementos:  

-‐ Cuadro  general  donde  se  alojan  los  dispositivos  de  mando  y  protección  de  
cada  circuito.  

-‐ Los   circuitos   interiores   de   la   vivienda   que   son   los   que   alimentan   a   los  
diferentes  puntos  de  utilización.  

DIMENSIONADO  DE  LOS  CIRCUITOS  INTERIORES  

NÚMERO  Y  CARACTERÍSTICAS  DE  LOS  CIRCUITOS  INTERIORES  

Para  la  determinación  del  número  de  circuitos  y  sus  características  utilizaremos  la  tabla  
1  de  la  ITC-‐BT-‐25.  

  

Imagen  150.  Tabla  1  del  ITC-‐BT-‐25  
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Para   la   previsión   de   carga   de   cada   circuito   de   la   vivienda   tendremos   en   cuenta   el  
número   de   puntos   de   utilización   en   cada  estancia   de   la   vivienda,   de   acuerdo   con   la  
tabla  2  de  la  ITC-‐BT-‐25.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Imagen  151.  Tabla  2  del  ITC-‐BT-‐25  
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A  continuación  se  presenta  una  tabla  para  cada  tipo  de  vivienda  en  el  que  recogemos  
el  número  de  puntos  de  utilización  en  cada  circuito.  

Vivienda  Tipo  A  

CIRCUITO   USO  
INTERRUPTOR  
AUTOMÁTICO  

(A)  

SECCIÓN  DEL  
CONDUCTOR  

(mm2)  

Ø  DEL  
TUBO  
(mm)  

Nº  PUNTOS  
UTILIZACIÓN  

C1   Iluminación   10   1,5   16   20  
C2   Tomas   de   uso  

general  
16   2,5   20   20  

C3   Cocina  y  horno   25   6   25   2  
C4.1   Lavavajillas   20   2,5   20   1  
C4.2   Termo  

eléctrico  
20   2,5   20   1  

C5   Cuartos  
húmedos  

16   2,5   20   2  

C9   Aire  
acondicionada  
(previsión)  

25   6   25   3  

  

Cálculo  previsión  de  potencia.  

CIRCUITO   n   Potencia  prevista    por  toma   Fs   Fu   P  
C1   20   200   0,75   0,5   1560  
C2   20   3450   0,2   0,25   3450  
C3   2   5400   0,5   0,75   4050  
C4.1   1   3450   0,66   0,75   1707,75  
C4.2   1   3450   0,66   0,75   1707,75  
C5   2   3450   0,4   0,5   1380  
C9   3   5750         17250  

TOTAL   31105,5  
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Vivienda  Tipo  B  

CIRCUITO   USO  
INTERRUPTOR  
AUTOMÁTICO  
(A)  

SECCIÓN  DEL  
CONDUCTOR  
(mm2)  

Ø   DEL  
TUBO  
(mm)  

Nº   PUNTOS  
UTILIZACIÓN  

C1   Iluminación   10   1,5   16   15  
C2   Tomas   de   uso  

general  
16   2,5   20   20  

C3   Cocina  y  horno   25   6   25   2  
C4.1   Lavavajillas   20   2,5   20   1  
C4.2   Termo  

eléctrico  
20   2,5   20   1  

C5   Cuartos  
húmedos  

16   2,5   20   2  

C9   Aire  
acondicionada  
(previsión)  

25   6   25   3  

  

Cálculo  previsión  de  potencia.  

CIRCUITO   n   Potencia  
prevista    
por  toma  

Fs   Fu   P  

C1   15   200   0,75   0,5   1125  
C2   20   3450   0,2   0,25   3450  
C3   2   5400   0,5   0,75   4050  
C4.1   1   3450   0,66   0,75   1707,75  
C4.2   1   3450   0,66   0,75   1707,75  
C5   2   3450   0,4   0,5   1380  
C9   3   5750         17250  

TOTAL   30670,5  
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INSTALACIÓN  DE  PUESTA  A  TIERRA  

La   instalación  de  puesta  a  tierra  que  se  debe   instalara  en  el  edificio  cumplirá  con   las  
condiciones  que  impone  el  REBT  y  tendrá  las  siguientes  características:  

-‐ Los  conductores  de  cobre  desnudos  utilizados  como  electrodos  tendrán  una  
sección  mínima  de  35mm2.  

-‐ La  profundidad  mínima  de  enterramiento  del  conductor  será  de  0,8m.  
-‐   
-‐ El   número  de  electrodos   se  obtendrá  en   función  de   las   características  del  

terreno  y   la   longitud  del  anillo,   teniendo  en  cuenta  que  no   se  dispone  de  
pararrayos.  
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6.7	  CONTRIBUCIÓN	  SOLAR	  MÍNIMA	  DE	  AGUA	  CALIENTE	  
SANITARIA.	  
  

En  este  apartado  se  justificara  el  cumplimiento  del  DB  HE  4,  Contribución  solar  mínima  
de  agua  caliente  sanitaria.  

El  documento  define  el  siguiente  Ámbito  de  aplicación  

1  Esta  Sección  es  aplicable  a  los  edificios  de  nueva  construcción  y  rehabilitación  
de  edificios  existentes  de  cualquier  uso  en  los  que  exista  una  demanda  de  agua  
caliente  sanitaria  y/o  climatización  de  piscina  cubierta.  
  

  
Por   lo   tanto   entendemos   que   nuestro   edificio   objeto   de   estudio   debe   cumplir   el  
presente  documento,  porque  se  trata  de  una  rehabilitación  de  edificios  existentes.  
  
No  obstante  debemos  tener  en  cuenta  que  debemos  ceñirnos  al  PGOU  Vilafamés,  el  
cual  para  la  zona  CHA1  prohíbe  los  acabados  brillantes.  
  

Se   prohíben,   en   general,   materiales   no   cerámicos   o   tipo   terrazo,   así   como  
acabados  vidriados,  brillantes  y  pulidos.  

  
Con   esto   debemos   tener   claro   que   no   podemos   utilizar   placas   solares   para   la  
contribución  solar  mínima  de  agua  caliente  sanitaria.  
  
No  obstante  en  el  punto  2  del  punto  1.1  Ámbito  de  aplicación  del  DB  HE4,  determina  
unos   determinados   casos   en   los   que   podrá   disminuirse   justificadamente   la  
contribución  solar  mínima.  
  

2  La  contribución  solar  mínima  determinada  en  aplicación  de  la  exigencia  básica  
que   se   desarrolla   en   esta   Sección,   podrá   disminuirse   justificadamente   en   los  
siguientes  casos:  

a)   cuando   se   cubra   ese   aporte   energético   de   agua   caliente   sanitaria  
mediante   el   aprovechamiento   de   energías   renovables,   procesos   de  
cogeneración   o   fuentes   de   energía   residuales   procedentes   de   la  
instalación  de   recuperadores  de  calor  ajenos  a   la  propia  generación  de  
calor  del  edificio;  
b)   cuando   el   cumplimiento   de   este   nivel   de   producción   suponga  
sobrepasar   los   criterios  de   cálculo  que  marca   la   legislación  de   carácter  
básico  aplicable;  
c)  cuando  el  emplazamiento  del  edificio  no  cuente  con  suficiente  acceso  
al  sol  por  barreras  externas  al  mismo;  
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d)   en   rehabilitación   de   edificios,   cuando   existan   limitaciones   no  
subsanables  derivadas  de  la  configuración  previa  del  edificio  existente  o  
de  la  normativa  urbanística  aplicable;  
e)   en   edificios   de   nueva   planta,   cuando   existan   limitaciones   no  
subsanables   derivadas   de   la   normativa   urbanística   aplicable,   que  
imposibiliten   de   forma   evidente   la   disposición   de   la   superficie   de  
captación  necesaria;  
f)  cuando  así  lo  determine  el  órgano  competente  que  deba  dictaminar  en  
materia  de  protección  histórico-‐artística.  

  
Nuestro  caso,  podemos  clasificarlo  tipo  d  puesto  que  no  modificamos  la  configuración  
previa   del   edificio   existente   y   nuestra   intervención   está   limitada   a   la   normativa  
urbanística  aplicable,  que  en  nuestro  caso  es  el  PGOU  Vilafamés,  y  este  nos  impide  la  
instalación  de  placas  solares.  
  
  
Por   tanto,  clasificado  nuestro  caso  de   tipo  d,  en  el  3  punto  del  punto  1.1  Ámbito  de  
aplicación  del  DB  HE4,  nos  indica  la  justificación  alternativa  que  debemos  adoptar.  

En  edificios  que  se  encuentren  en  los  casos  b),  c)  d),  y  e)  del  apartado  anterior,  
en   el   proyecto,   se   justificará   la   inclusión   alternativa   de  medidas   o   elementos  
que   produzcan   un   ahorro   energético   térmico   o   reducción   de   emisiones   de  
dióxido   de   carbono,   equivalentes   a   las   que   se   obtendrían   mediante   la  
correspondiente   instalación   solar,   respecto   a   los   requisitos   básicos   que   fije   la  
normativa  vigente,  realizando  mejoras  en  el  aislamiento  térmico  y  rendimiento  
energético  de  los  equipos.  

  
Por   tanto,   justificaremos   un   ahorro   energético   térmico   realizando   mejoras   en   el  
aislamiento  térmico.  
  
Debemos  tener  en  cuenta:  
  

1. 
justificar   un   ahorro   de   energía   igual   o   mayor   al   que   obtendríamos   por   la  
instalación  del   sistema  de  energía   solar  para  ACS,  en   las   condiciones  exigidas  
por  el  DB  HE4  del  CTE.  

2. Ahorro  energético  que  obtendríamos  por  la  instalación  del  sistema  de  energía  
solar  para  ACS.  
  
Cálculo  de  la  contribución  solar  mínima  exigida  por  el  CTE  
  

-‐ Situación:  Castellon  de  la  Plana    
-‐ Zona  Climática:  IV  
-‐ Latitud:  40º  
-‐ Coeficiente  climático:  C  =  1,3  
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-‐ Fuente  de  Energía  Complementaría:  Efecto  Joule  
 

  
                                                                                  

Contribución  solar  mínima  en  %.  Caso  Efecto  Joule  :  70%  
                                                                                      
  

Por   tanto,   el   ahorro   energético   que   debemos   obtener   será   el   equivalente   al  
70%   del   que   requeriría   la   fuente   energética   de   apoyo   (efecto   joule)   para  
calentar,   a   la   temperatura   de   diseño,   el   volumen   de   ACS   demandado  
anualmente.  

  
3. Para   poder  determinar  dicho   ahorro  necesitaremos   saber   cuál   es   el   volumen  

total   de   agua   caliente   demandando   anualmente,   y   su   temperatura   de  
preparación,   de   acuerdo   con   los   ratios   exigidos   por   el   DB   HE4.   Además,  
necesitaremos  la  temperatura  de  entrada  de  agua  de  la  red  y  el  calor  específico  
del  agua  

  
Calculo  del  volumen  total  ACS,  y  su  temperatura  de  preparación.  
  
-‐ Cálculo  de  la  demandea  ACS  l/d  

  
 Uso:   Viviendas   multifamiliares   (puesto   que   nuestro  

uso   no   esta   en   la   tabla   a   efectos   se   ecoge   uso   de  
vivienda  multifamiliar)  
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 Nº  ocupantes  10  
 Litro  ACS/día  a  60ºC  por  persona:  22  
 Total  de  la  demanda  serán  220  litros/día.  
 Suponemos   que   al   tratarse   de   apartamentos  

turísticos   rurales,   no   estarán   ocupadas   todo   el   año,  
por   lo   que   a   efectos   de   cálculo   consideraremos   que  
serán  ocupados   los   fines  de   semana   y  dos  meses  de  
verano,  156  días  al  año)  
  

220l/d  x  364  d  =  80300  litros  anuales  a  60ºC  
  

 Suponemos   una   temperatura   media   de   entrada   de  
agua  de  red  es  de  15ºC  

 El   calor   específico   del   agua   es   de   4186   J/lito   ºC   y  
teniendo  en  que  un  KW/h  son  3.600.000  j,   la  energía  
total  demandada  sería:  

  
80.300  x  (60ºC     15ºC)  x  4.186  /  3.600.000  =  4.201,69  KW/H  
  
Por   tanto   la   energía   a   ahorra   sería      0,70   x   4.201,69   =  
2941,18KW/H  

  
4. A   continuación,   tendremos   que   justificar   que   nuestras   mejoras   en   el  

aislamiento   térmico   permiten   un   ahorro   energético   igual   o   superior   al   valor  
obtenido   anteriormente.   A   estos   efectos,   tendremos   que   disponer   de  
aislamiento   para   disminuir   la   transmitancia,   en   W/m2ºC,   de   uno   o   varios  
elementos  constructivos  de  nuestra  envolvente  térmica.  
 

5. Así,  para  cada  elemento  tendremos  su  transmitancia   inicial  y  su  transmitancia  

entre   ambas.   Al   multiplicar   cada   valor   obtenido   por   su   superficie  
correspondiente,  calculamos  las  pérdidas  que   para  ese  elemento  constructivo-‐  
nos  ahorramos  en  W/ºC.  Sumando   los  ahorros  de  todos   los  cerramientos  que  
componen  la  envolvente,  obtendremos  el  ahorro  total  en  W/ºC.  

  

  

  

  

  

CERRAMIENTOS  
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Los   cerramientos   de   nuestro   edificio,   son   de   mampostería   de   piedra   de   un  
espesor  entre  50-‐60cm.  La   solución  adoptada  es   la   instalación  de  aislamiento  
térmico  por  el   interior  del  muro.  Hemos  consultado  el  catálogo  de  elementos  
constructivos   del   CTE   y   no   se   refleja   nuestra   tipología   por   lo   que   por   lo   que  
calcularemos  nuestro  tipo.  

  

  
  

   Imagen  152.  Composición  de  los  cerramientos  

  
La   determinación   de   la   zona   climática   a   partir   de   valores   tabulados,   la  
determina  el  apéndice  D  Zonas  climáticas  del  DB  HE1.  Según  la  tabla  D.1  de  esta  
disposición   Castellón   de   la   Plana   está   en   la   zona   climática   B3,   no   obstante  
Vilafamés  con  un  desnivel   sobre   la   capital      400m  se  encuentra  en  una  zona  
climática  C2.  

  
La   tabla   2.1   del   DB   HE1,   nos   indica   la   transmitancia   térmica   máxima   de  
cerramientos  y  particiones   interior  de   la  envolvente   térmica  U  en  W/m2K.  En  
nuestro  caso  U=0,95  
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Sin  aislante  la  transmitancia  del  muro  es  de  1/Rt  =1,69  W/m2ºK  
  
U  =  1/RT    
RT  =  RSE+R1+R2+R3+RSI  

     
   Donde,    

RSE  y  RSI  son  las  resistencias  térmicas  superficiales  de  las  particiones  
interiores  en  m²K/W.  (Tabla  4  adjunta  DB  HE  CTE)    
Rn  son  las  resistencias  térmicas  de  cada  uno  de  los  materiales  que  

forman  la  composición  del  muro  (m²K/W)  y  se  calcula  como:    
Rn  =  e/   

Siendo,    
e  =  espesor  del  material    
 =  conductividad  térmica  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

Composición  del  muro:  
  

   Espesor  (m)   Conductividad  ( )    
  

1. Pintura   0,01   0,2  
2. Mortero   de   cal  

(100<d<1250)  
0,015   0,65  

3. Muro  mampostería    
(Arenísca  
2200<d<2600)  

0,5   2,4  

4. Enlucido   yeso  
(1000<d<1300)  

0,01   0,57  
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Rt  =  0,04  +  (0,5/2,4)+(0,015/0,55)+(0,01/0,2)+(0,01/0,57)+0,13  =  0,47  
  
Umuros  =  1/0,47  =2,13  W/m2ºK    >    0,95  W/m2ºK  NO  CUMPLE.  
  
Si   añadimos   una   capa   de   aislante   térmico   interior   de   las   siguientes  
características  aislante  de  lana  mineral  P0051  DE  URSA  de  100mm,  el  conjunto  
del  cerramiento  tiene  una  transmitancia  U  de  0,33  W/m2ºK     0,95  

  
   U  =  1/(0,47  +  2,55)  =  0,33  W/m2ºK  
  
A   continuación   se   puede   comprobar   el   marcado   AENOR   del   material   elegido   como  
aislante  térmico.  
  



PROPUESTA  DE  REHABILITACIÓN  Y  CAMBIO  DE  USO    DE  UNA  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  EN  
VILAFAMÉS  

PFC  ARQUITECTURA  TÉCNICA  UNIVERSITAT  JAUME  I  
     

Autora:  IRIS  CASTILLO  MALLASÉN                       Página  135  

  
  



PROPUESTA  DE  REHABILITACIÓN  Y  CAMBIO  DE  USO    DE  UNA  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  EN  
VILAFAMÉS  

PFC  ARQUITECTURA  TÉCNICA  UNIVERSITAT  JAUME  I  
     

Autora:  IRIS  CASTILLO  MALLASÉN                       Página  136  

  

Diferencia  de  transmitancia  =  2,13     0,33  =  1,8  
  
Superficies  totales  de  fachadas  ciegas:  601,5  
Fachada  principal:  56,94m2  
Fachada  trasera:  80   
Fachada  lateral  :  232,15m2  
Medianera:  232,15m2  

  
   601,5  m2  x  1,8  W/m2ºk  =  1082,7  W/ºK  
  
Por  último  nos  queda  obtener  el  salto  térmico  medio,  paro  lo  que  debemos  conseguir  
los  datos  de  la  temperatura  interior  y  exterior.  

  
Consultando   el   apéndice   G   del   DBHE1,   donde   se   definen   las   temperaturas  
medias  tabuladas  que  se  minorará  en  un  grada  por  cada  100m  de  diferencia  de  
altitud  con  dicha  capital.  
Como  temperatura  interior  fijamos  una  temperatura  de  20ºC  que  es  el  que  fija  
el  DB  HE  1  para  el  cálculo  de  condensaciones.  
La  temperatura  media  según  el  apéndice  G  para  Castellón  de  la  Plana  es  13,5ºC,  
si  descontamos  un  1ºC  por  cada  100m  de  diferencia  de  altitud  obtenemos  una  
temperatura  exterior  de  9,5ºC,  lo  que  supone  una  salto  de  10,5ºC  
  
1082,7  W/ºK  x  10,5ºC  =  11368,35  W  
  
A  estos  efectos,  es  indiferente  trabajar  con  ºK  que  con  ºC  (0ºK  =  -‐273  ºC,  pero  
el  intervalo  de  temperatura  de  un  grado  es  igual  en  ambos  casos).  

Finalmente,  podemos  obtener  el  ahorro  energético  añadiendo  aislamiento  térmico  por  
el   interior   del   muro,   este   ahorro   energético   como   ha   sido   explicado   anteriormente  
debe  ser  igual  o  superior  al  que  aportaría  el  sistema  de  paneles  solares.  

  
Por  tanto,  hemos  supuesto  365  días  de  uso,  un  total  de  4201,69  horas.  
  
   11368,35  W  x  1000  /  4201,69  h    =  2705,66  KW/  h  
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CUBIERTA  

La   cubierta   del   edificio,   es   una   cubierta   inclinada   con   base   resistente   forjado  
unidireccional   de   viguetas   de   hormigón   y   bovedillas   de   bóveda.   Aislante   térmico   de  
poliuretano  proyectado  de  5cm  de  espesor.  
  
Elegimos   a   efectos   de   cálculo   el   tipo   C   9.3   que   nos   proporciona   el   catálogo   de  
elementos  constructivos  del  CTE.  
  

  
  
  
Ucubierta  =  1/(0,38  +RAT)  =  1/(0,38+1,78)=  0,46  W/m2ºk       0,53  CUMPLE  
  
RAT=  0,05/0,028  =  1,78  
  
Superficie  de  cubierta  aproximadamente:  120m2  
  
0,46W/m2ºk    x  120m2  =  55,55  W/ºK  
  
Considerando  el  mismo  salto  que  anteriormente  obtenemos:  
  
55,55W/ºK  x    10,5  ºC  =  583,28  W  
  
Ahorro  energético  que  nos  proporciona  la  cubierta  existente:  
  

583,28  W  x  1000  /  4201,69  h    =  138,8  KW/  h  
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CARPINTERÍA.  
  
La  carpintería  elegida  como  se  ha  comentado  en  el  apartado  de  calidad  del  aire  interior  
es  de  la  casa    CARINDISA,  se  trata  de  una  carpintería  A12  de  madera.  A  continuación  se  
disponen  las  características:  
  

  
  

  
Si   proveemos   este   tipo   de   carpintería   con   un   cristal   4/12/6,   está   certificado   por  
AENOR:  

  Uhueco  =  2,12w/m2.   4,40  CUMLE  
  

Por  tanto,  
  
Si  la  superficie  de  los  huecos  tiene  aproximadamente  25m2.  
  
2,12  W/m2ºk    x  27m2  =  57,25  W/ºK  
  
Considerando  el  mismo  salto  que  anteriormente  obtenemos:  
  
57,24  W/ºK  x    10,5  ºC  =  601  W  
  
Ahorro  energético  que  nos  proporciona  la  carpintería  propuesta:  
  

601  W  x  1000  /  4201,69  h    =  143  KW/  h  
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6. Conclusiones:  

 
La  suma  del  ahorro  energético  de  los  tres  elementos  estudiados  es  de  2987,46  KW.  
Este  valor  es  superior  a  2941,18  KW,  que  es  la  cantidad  que  se  pretende  ahorrar,  por  lo  
que   hemos   logrado   superar   la   energía   que   habríamos   ahorrado   con   los   paneles  
ahorrando  un  más  de  un  70%.  
  
Por  lo  tanto  con  el  aislamiento  que  contamos  en  la  cubierta,  instalando  una  carpintería  
adecuada   con   un   cristal   aislante   y   disponiendo   10cm   de   aislamiento   térmico   lana  
mineral  (que  equivaldría  aproximadamente  a  unos  7cm  de  poliuretano  proyectado)  en  
los  cerramientos,  justificamos  el  ahorro  energético  que  nos  proporcionarían  las  placas  
solares.  
  
Debemos  tener  en  cuenta  que  el  aislamiento   térmico  de   lana  mineral  cuenta  con  un  
trasdosado   de   placas   de   carton-‐yeso   que   se   dispone   por   la   cara   interior.   Este  
trasdosado  tambien  aporta  aislamiento  térmico,  y  aunque  a  efectos  de  cálculo  no  se  a  
considerado,  este  trasdosado  seguramente  nos  reduciria  el  espesor  del  aislamiento  de  
lana  mineral.  
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6.8	  CUMPLIMIENTO	  DEL	  DB	  SU	  A	  	  SEGURIDAD	  DE	  
UTILIZACIÓN	  Y	  ACCESIBILIDAD	  
  

SECCIÓN  SUA  1  Seguridad  frente  al  riesgo  de  caídas  

Resbaladicidad  de  los  suelos  

Con   el   fin   de   limitar   el   riesgo   de   resbalamiento,   los   suelos   de   los   edificios   o  
zonas  de  uso  Residencial  Público,  Sanitario,  Docente,  Comercial,  Administrativo  
y  Pública  concurrencia,  excluidas  las  zonas  de  ocupación  nula,  tendrán  una  clase  
adecuada  conforme  al  punto  3  de  este  apartado.  

En   el   punto   3   se   nos   indica   la   clase   que   deben   tener   los   suelos,   como  mínimo,   en  
función   de   su   localización,   y   dicha      clase   se   mantendrá   durante   la   vida   útil   del  
pavimento.  

La  clase  exigible  de  los  suelos  se  recoge  en  la  siguiente  tabla  del  DB  SUA.  

  

Por   tanto,  para   cumplir  con  este  punto  deberemos   tener  en  cuenta   la   tabla  anterior  
para  elegir  el  pavimento  con  la  clase  adecuada.  

En   las   zonas   interiores   se   dispondrá   pavimento   de   clase   1,   esto   quiere   decir   que   el  
pavimento  tendrá  una  resistencia  al  deslizamiento  15  <  Rd     35.    

En  las  zonas  interiores  húmedas,  vestíbulo  y  terraza,  se  dispondrá  pavimento    de  clase  
2,  tendrá  una  resistencia  al  deslizamiento  35  <  Rd     45.    
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Discontinuidades  en  el  pavimento.  

Excepto   en   zonas  de  uso   restringido   o   exteriores   y   con   el   fin  de   limitar   el   riesgo  de  
caídas  como  consecuencia  de  traspiés,  el  suelo  debe  cumplir  las  condiciones  siguientes  
que  exige  el  CTE  en  el  apartado  2  del  DB  SUA.  

a)  No  tendrá  juntas  que  presenten  un  resalto  de  más  de  4  mm.  Los  elementos  
salientes   del   nivel   del   pavimento,   puntuales   y   de   pequeña   dimensión   (por  
ejemplo,   los  cerraderos  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.  

Se   dispondrá  pavimento   continuo,   y   estos   tres  puntos   se   tendrán   en   cuenta   para   la  
disposición  del  pavimento  en  todo  el  edificio.    

En  la  zona  de  circulación  no  se  dispone  en  ningún  punto  de  escalones  aislados,  ni  dos  
consecutivos.    

Desniveles  

1.-‐Protección  de  los  desniveles  

Con  el   fin  de   limitar  el   riesgo  de  caída,  existirán  barreras  de  protección  en   los  
desniveles,   huecos   y   aberturas   (tanto   horizontales   como   verticales)   balcones,  
ventanas,  etc.  con  una  diferencia  de  cota  mayor  que  55  cm,  excepto  cuando  la  
disposición  constructiva  haga  muy  improbable  la  caída  o  cuando  la  barrera  sea  
incompatible  con  el  uso  previsto.  

2.-‐Características  de  las  barreras  de  protección  

Altura  

Las  barreras  de  protección  tendrán,  como  mínimo,  una  altura  de  0,90  m  cuando  
la  diferencia  de  cota  que  protegen  no  exceda  de  6  m  y  de  1,10  m  en  el  resto  de  
los  casos,  excepto  en  el  caso  de  huecos  de  escaleras  de  anchura  menor  que  40  
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cm,   en   los   que   la   barrera   tendrá   una   altura   de   0,90  m,   como  mínimo   (véase  
figura  3.1).  

  

  

  

En  todos  los  huecos  exteriores,  se  seguirá  lo  indicado  en  este  punto,  sobre  las  barreras  
de  protección,   siempre  que  sea  necesario  se  dispondrá  de  ellas  siguiendo   lo  descrito  
anteriormente.  

En   las   ventanas   propuestas   que   se   sitúan   en   la   fachada   principal   dispondrán   de  
barreras   de   protección,   la   ventana   del   primera   planta   dispondrá   de   una   barrera   de  
90m.  Y  la  de  la  segunda  planta  será  de  1,10m.  

El  PGOU  nos  regula  las  condiciones  estéticas  de  la  cerrajería.  

Las  defensas,  rejas  y  barandillas  permitidas  serán  las  tradicionales  de  la  zona,  a  
saber:   barrote   vertical   de   hierro   macizo   de   10   mm.   (cuadrado   o   redondo)  
recogido  por  pletinas  de  hierro.  Se  permite  también  elementos  de  forja  siempre  
que  sigan  los  criterios  de  verticalidad  anteriores  y  sin  profusión  de  decoración.  
Se  prohíbe  el  hierro   tubular  y   la  disposición  horizontal  de  barrotes.  La  pintura  
será  en  negro  o  gris  oscuros  con  acabado  rugoso  o  mate.    

  

Resistencia  

Las  barreras  de  protección  tendrán  una  resistencia  y  una  rigidez  suficiente  para  
resistir   la   fuerza   horizontal   establecida   en   el   apartado   3.2.1   del   Documento  
Básico  SE-‐AE,  en  función  de  la  zona  en  que  se  encuentren.  
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Características  Constructivas  

El  DB  SUA,  en  el  punto  3.2.3  estable  las  características  constructivas  para  las  barreras  
de  protección,   incluidas   las  de   las  escaleras  y  rampas,  estas  características  deben  ser  
dispuesta  en  zonas  de  los  edificios  de  uso  Residencial  Vivienda  o  de  escuela  infantiles,  
en  las  zonas  de  uso  público  de  los  establecimientos  de  uso  Comercial  o  de  uso  Pública  
Concurrencia.  

Las  características  que  establece  el  CTE  son  las  siguientes:  

a)  No  puedan  ser  fácilmente  escaladas  por  los  niños,  para  lo  cual:  

-‐  En  la  altura  comprendida  entre  30  cm  y  50  cm  sobre  el  nivel  del  suelo  o  
sobre   la   línea   de   inclinación   de   una   escalera   no   existirán   puntos   de  
apoyo,   incluidos   salientes   sensiblemente  horizontales   con  más  de  5   cm  
de  saliente.  

-‐  En  la  altura  comprendida  entre  50  cm  y  80  cm  sobre  el  nivel  del  suelo  
no   existirán   salientes   que   tengan   una   superficie   sensiblemente  
horizontal  con  más  de  15  cm  de  fondo.  

b)  No  tengan  aberturas  que  puedan  ser  atravesadas  por  una  esfera  de  10  cm  de  
diámetro,  exceptuándose  las  aberturas  triangulares  que  forman  la  huella  y  la  
contrahuella  de  los  peldaños  con  el  límite  inferior  de  la  barandilla,  siempre  que  
la  distancia  entre  este  límite  y  la  línea  de  inclinación  de  la  escalera  no  exceda  de  
5  cm  (véase  figura  3.2).  

  

  

Las   barreras   de   protección   situadas   en   zonas   de   uso   público   en   edificios   o  
establecimientos   de   usos   distintos   a   los   citados   anteriormente   únicamente  
precisarán  cumplir   la   condición  b)   anterior,   considerando  para  ella  una  esfera  
de  15  cm  de  diámetro.  
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Puesto   que   nuestro   uso   Residencial   Público   no   está   incluido   en   las   zonas   para   las  
cuales  el  DB  SUA,  especifica  las  características  constructivas,  solo  será  de  aplicación  en  
nuestro  edificio  en  punto  b,  este  punto   será  el  que  nos   indicará   las   condiciones  que  
nuestra  barandilla  de  la  escalera  deberán  cumplir.  

También  tendremos  en  cuenta  las  dimensiones  de  las  aberturas  para  las  barandillas  de  
protección  de  la  ventana.  

  

Escalera  y  rampas  

En   el   apartado  del   presente   proyecto   Escaleras,   se      ha   dimensionado   la   escalera   de  
nuestro   edificio,   cumpliendo   con   la   toda   la   normativa   existente,   incluyendo   el  
Documentos   de   Seguridad   de   Utilización   y   Accesibilidad   del   Código   Técnico   de   la  
Edificación,  por  lo  que  queda  justificado  este  punto.  

No   se   hará   referencia   a   las   rampas,   porque   nuestro   edificio   no   dispone   de   rampa  
alguna.  

  

Limpieza  de  los  acristalamiento  exteriores  

Los  acristalamientos  que   se  encuentren  a  una  altura  de  más  de  6m  sobre   la   rasante  
exterior   con   vidrio   transparente   siempre   y   cuando   no   sean   practicable   o   fácilmente  
desmontables,   permitiendo   su   limpieza   desde   el   interior,   cumplirán   las   condiciones  
indicadas  en  la  figura  siguiente,  descrita  en  el  punto  5  del  DB  SUA.  
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SECCIÓN  SUA  2  Seguridad  frente  al  riesgo  de  impacto  o  de  atrapamiento.  

Impacto  

Para   evitar   el   impacto   con   elementos   fijos   se   seguirán   las   siguientes   condiciones  
marcadas  por  el  punto  1  del  DB  SUA  2  

1.-‐  La  altura  libre  de  paso  en  zonas  de  circulación  será,  como  mínimo,  2,10  m  en  
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.-‐  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.  

  

Estas  dimensiones  se  pueden  comprobar  en  el  plano  de  sección.  

  

Impacto  con  elementos  frágiles  

Las   partes   vidriadas   de   puertas   y   de   cerramientos   de   duchas   y   bañeras   estarán  
constituidas  por  elementos  laminados  o  templados  que  resistan  sin  rotura  un  impacto  
de  nivel  3,  conforme  al  procedimiento  descrito  en  la  norma  UNE  EN  12600:2003.  

  

Atrapamiento  

Los  elementos  de  apertura  y  cierre  automáticos  deberán  disponer  de  dispositivos  de  
protección   adecuado   al   tipo   de   accionamiento   y   cumplirán   con   las   especificaciones  
propias.  

SECCIÓN  SUA  3  Seguridad  frente  al  riesgo  de  aprisionamientos  

Aprisionamiento  

A  continuación  se  enumeran  las  condiciones  que  son  de  aplicación  en  nuestro  edificio  
para  evitar  el  riesgo  de  aprisionamiento.  

Cuando   las  puertas  de  un   recinto   tengan  dispositivo  para  su  bloqueo  desde  el  
interior   y   las   personas   puedan   quedar   accidentalmente   atrapadas   dentro   del  
mismo,  existirá  algún  sistema  de  desbloqueo  de  las  puertas  desde  el  exterior  del  
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recinto.  Excepto  en  el  caso  de  los  baños  o  los  aseos  de  viviendas,  dichos  recintos  
tendrán  iluminación  controlada  desde  su  interior.  

La   fuerza   de   apertura   de   las   puertas   de   salida   será   de   140  N,   como  máximo,  
excepto   en   las   situadas   en   itinerarios   accesibles,   en   las   que   se   aplicará   lo  
establecido   en   la   definición   de   los  mismos   en   el   anejo   A   Terminología   (como  
máximo  25  N,  en  general,  65  N  cuando  sean  resistentes  al  fuego).  

  

Sección  SUA  4  Seguridad  frente  al  riesgo  causado  por  iluminación  Inadecuada  

Alumbrado  normal  en  zonas  de  circulación  

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.  

El  factor  de  uniformidad  media  será  del  40%  como  mínimo.  

Alumbrado  de  emergencia    

Dotación  

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:  

b)  Los  recorridos  desde  todo  origen  de  evacuación  hasta  el  espacio  exterior  seguro.  

g)  Las  señales  de  seguridad;  

Posición  y  características  de  las  luminarias:  

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  necesario  
destacar  un  peligro  potencial   o  el   emplazamiento  de  un  equipo  de   seguridad.  Como  
mínimo  se  dispondrán  en  los  siguientes  puntos:  
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-‐  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  

  

Características  de  la  instalación:  

Las  características  marcadas  por  el  DB  SUA  2  son  las  siguientes:  

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  
instalación   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  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  
horizontal  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  
instalaciones  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  
iluminancia  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.  
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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.  

  

Iluminación  de  las  señales  de  seguridad:  

Al   igual   que   en   apartado   anterior   el   DB   SUA,   también   recoge   las   características   que  
deben  cumplirse  para  la  iluminación  de  las  señales  de  seguridad.  

1  La  iluminación  de  las  señales  de  evacuación  indicativas  de  las  salidas  y  de  las  señales  
indicativas  de  los  medios  manuales  de  protección  contra  incendios  y  de  los  de  primeros  
auxilios,  deben  cumplir  los  siguientes  requisitos:  

a)  La  luminancia  de  cualquier  área  de  color  de  seguridad  de  la  señal  debe  ser  al  
menos  de  2  cd/m2  en  todas  las  direcciones  de  visión  importantes;  

b)  La  relación  de  la  luminancia  máxima  a  la  mínima  dentro  del  color  blanco  o  de  
seguridad   no   debe   ser   mayor   de   10:1,   debiéndose   evitar   variaciones  
importantes  entre  puntos  adyacentes;  

c)  La   relación  entre   la   luminancia  Lblanca,  y   la   luminancia  Lcolor  >10,  no  será  
menor  que  5:1  ni  mayor  que  15:1.  

d)   Las   señales   de   seguridad   deben   estar   iluminadas   al   menos   al   50%   de   la  
iluminancia  requerida,  al  cabo  de  5  s,  y  al  100%  al  cabo  de  60  s.  

  

SECCIÓN  SUA  5  Seguridad  frente  al  riesgo  causado  por  situaciones  de  alta  ocupación  

No   es   de   aplicación,   esta   sección   solo   es   de   aplicación   a   los   graderíos   de   estadios,  

no  afecta  a  nuestro  proyecto.  

  

SECCIÓN  SUA6  Seguridad  frente  al  riesgo  de  ahogamiento  

No  es  de  aplicación,  puesto  que  en  nuestro  proyecto  no  contamos  con  piscina  de  uso  
colectivo.  
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SECCIÓN  SUA  7  Seguridad  frente  al  riesgo  causado  por  vehículos  en  movimiento  

No  es  de  aplicación,  porque  no  disponemos  de  zonas  de  aparcamiento.  

  

SECCIÓN  SUA  8  Seguridad  frente  al  riesgo  causado  por  la  acción  del  rayo  

No  es  de  aplicación,  puesto  que  en  nuestro  edificio  no  es  necesario   la   instalación  de  
pararrayos,  la  no  necesidad  de  instalación  ha  sido  justificada  en  el  apartado  Instalación  
de  pararrayos.  

  

SECCIÓN  SUA  9  Accesibilidad  

El   Decreto   39/2004,   de   Consell   de   la   Generalitat,   en   materia   de   accesibilidad   en   la  
edificación  de  pública  concurrencia  y  en  el  medio  urbano,  es  el  que  define  el  grado  de  
accesibilidad,   no   obstante      en   nuestro   caso   consideramos   que   no   es   de   aplicación  
puesto  que  no  consideramos  nuestro  uso    de  pública  concurrencia.  

Además  si  contamos  con  las  barreras  como  la  que  nos  provoca  la  pendiente  de  la  calle,  
tenemos  claro  que  nuestro  edificio  no  puede  ser  accesible.  

Cabe   decir   que   no   hemos   encontrado   en   la   normativa   ninguna   referencia   a   la  
accesibilidad  en  apartamentos  turísticos  rurales.  

Por  todo  lo  señalado  se  justifica  la  no  aplicación  de  la  sección  9  del  DB  SUA.  
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6.9	  CUMPLIMIENTO	  DEL	  DB	  SI	  SEGURIDAD	  EN	  CASO	  DE	  
INCENDIO	  
  

SECCIÓN  SI  1:  Propagación  interior  

Compartimentación  en  sectores  de  incendio  

Los  edificios  y  establecimientos  serán  compartimentados  en  sectores  de  incendios  en  
las  condiciones  que  se  establezcan  en  la  tabla  1.1  de  la  sección  SI1,  debiendo  realizarse  
mediante   elementos   cuya   resistencia   al   fuego   satisfaga   las   condiciones   que   se  
establecen  en  la  tabla  1.2  de  la  misma  sección.  

El  uso  previsto  del  edificio  es  Residencial  Público,  y  según  la  tabla  1.1  de  la  sección  SI1:  

- La   superficie   construida   de   cada   sector   de   incendio   no   debe   exceder   de  
2.500m2.  Por  lo  tanto  se  considera  un  solo  sector  de  incendio.  

- Toda   habitación   para   alojamiento,   así   como   todo   oficio   de   planta   cuya  
dimensión   y   uso   previsto   no   obliguen   a   su   clasificación   como   local   de   riesgo  
especial  conforme  a  SI1-‐2,  debe  de  tener  paredes  EI60.    
  

La  determinación  de  la  estabilidad  al  fuego  exigible  a  los  elementos  separadores  de  los  
sectores  de  incendio  se  realizará  conforme  a  los  criterios  establecidos  en  la  sección  SI  
1,  tabla  1.2  en  función  de  la  máxima  altura  de  evacuación  del  edificio  y  del  uso  previsto  
del  recinto  considerado.  
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Espacios  ocultos.  Paso  de   instalaciones  a  través  de  elementos  de  compartimentación  
de  incendios.  

La   compartimentación  contra   incendios  de   los  espacios  que   se  pueden  ocupar  
debe   tener   continuidad  en   los   espacios  ocultos,   tales   como  patinillos,   cámara,  
falsos  techos,  suelos  elevados,  etc.,  salvo  cuando  éstos  estén  compartimentados  
respecto  de  los  primeros  al  menos  con  la  misma  resistencia  al  fuego,  pudiendo  
reducirse  ésta  a  la  mitad  en  los  registros  para  mantenimiento.  

Independientemente  de  lo  anterior,  se  limita  a  tres  plantas  y  a  10m  el  desarrollo  de  las  
cámaras  no  estancas  en  las  que  existan  elementos  cuya  clase  de  reacción  al  fuego  no  
sea  B-‐s3,  d2,  BL-‐s3,  d2  ó  mejor.  

La  resistencia  al  fuego  requerida  a   los  elementos  de  compartimentación  de  incendios  
se  debe  de  mantener  en   los  puntos  en   los  que  dicho  elementos  son  atravesados  por  
elementos  de   las   instalaciones,   tales  como  cables,   tuberías,  conducciones,  conductos  
de  ventilación,etc.  

  

Reacción  al  fuego  de  elementos  constructivos,  decorativos  y  de  mobiliario.  

Los  elementos  constructivos  deben  cumplir  las  condiciones  de  reacción  al  fuego  que  se  
establezcan  en  la  tabla  4.1  
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SECCIÓN  SI  2:  Propagación  exterior  

Medianería  y  fachadas  

Los  elementos  verticales  separadores  de  otro  edificio  deben  ser  al  menos  EI  120.  

Las  fachadas  deben  ser  al  menos  EI  60.  Así  mismo  con  la  finalidad  de  limitar  el  riesgo  
de   propagación   exterior,   los   puentes   de   las   fachadas   que   no   sean   al   menos   EI-‐60  
deben   estar   separados  una   distancia  mínima   en   función  del   ángulo   formado  por   las  
mismas,  en  este  caso:  

distancia  será  d=0.5m.  

  

Cubiertas  

Para  limitar  el  riesgo  de  propagación  exterior  de  un  posible  incendio  por  la  cubierta,  ya  
sea  entre  edificios  colindantes  o  en  un  mismo  edificio,  la  cubierta  deberá  tener  una  
resistencia  al  fuego  REI  60  como  mínimo,  en  una  franja  de  0,50m  de  anchura  desde  el  
edificio  colindante  y  una  franja  de  1m  situada  sobre  el  encuentro  de  la  cubierta  de  
todo  elemento  compartimentado  de  un  sector  de  incendio  o  de  un  local  de  riesgo  
especial  alto,  no  es  el  caso  de  nuestro  edificio.  

  

SECCIÓN  SI  3.  Evacuación  de  ocupantes  

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.   A   efectos   de   determinar   la  
ocupación,  se  debe  tener  en  cuenta  el  carácter  o  alternativo  de  las  diferentes  zonas  de  
un  edificio,  considerando  el  régimen  de  actividad  y  de  uso  previsto  para  el  mismo.  
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Tabla  2.1  Densidades  de  ocupación  
Uso  
previsto  

Zona,  tipo    de  actividad   Ocupación  
(m2/persona)  

Residencial  
Público  

Zonas  de  alojamiento   20  
Salones  de  uso  múltiple   1  
Vestíbulos  generales  y  zonas  generales  de  uso  público  en  
plantas  de  sótano,  baja  y  entreplanta  

2  

  

Uso  
previsto  

zona   Sup.  útil   Ocupación  
prevista  

Residencial  
Público  
  

Zonas  de  alojamiento   223,63   11,18  
Salones  de  uso  múltiple   -‐   -‐  
Vestíbulos   generales   y   zonas   generales   de  
uso   público   en   plantas   de   sótano,   baja   y  
entreplanta  

-‐   -‐  

  

Número  de  salidas  y  longitud  de  los  recorridos  de  evacuación  

En   la   tabla   3.1   se   indica   el   número   de   salidas   que   debe   haber   en   cada   caso,   como  
mínimo,  así  como  la  longitud  de  los  recorridos  de  evacuación  hasta  ellas.  

  

  

  

DB  SI  3  Tabla  3.1  Número  de  salidas  de  planta  y  longitud  de  los  recorridos  de  
evacuación  

Número  de  salidas  existentes   Condiciones  
Plantas   o   recintos   que   disponen   de   una  
única  salida  de  planta  o  salida  de  recinto  
respectivamente.  

- La   ocupación   no   excede   de   100  
personas.  

- La   longitud   de   los   recorridos   de  
evacuación   hasta   una   salida   de  
planta  no  excede  de  25m.  

- La   altura   de   evacuación  
descendente   de   la   planta  
considerada   no   excede   de   28m,  
excepto   en   uso   Residencial  
Público,   en   cuyo   caso   es,   como  
máximo,   la   segunda   planta   por  
encima  de  la  salida  de  edificio(2),  o  
de  10m  cuando   la  evacuación  sea  
ascendente.  
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Por  lo  que  cumpliendo  con  todas  las  condiciones  indicadas  en  la  tabla  anterior,  solo  se  
dispondrá   de   una   única   salida   de   planta,   la   tercera   condición   indica   que   para   uso  
Residencial  Público  la  altura  de  evacuación  descendente  es  como  máximo  la  segunda  
planta  por  encima  de  la  salida  del  edificio,  que  es  nuestro  caso.  

  

Protección  de  escalera    

En  la  tabla  5.1  se  indican  las  condiciones  de  protección  que  deben  cumplir  las  escaleras  
previstas  para  evacuación.  

Tabla  5.1  Protección  de  las  escaleras  
Uso  previsto   Condiciones  según  tipo  de  protección  de  

la  escalera  
  

   Protegida  
Residencial  Público     
  

Puertas  situadas  en  recorridos  de  evacuación  

Las   puertas   previstas   como   salida   de   planta   o   de   edificio   y   las   previstas   para   la  
evacuación  de  más  de  50  personas  serán  abatibles  con  eje  de  giro  vertical  y  su  sistema  
de  cierre,  no  actuará  mientras  haya  actividad  en  las  zonas  a  evacuar.  

Abrirá  en  el  sentido  de  la  evacuación  toda  puerta  de  salida:  

a)  prevista  para  el  paso  de  más  de  200  personas  en  edificios  de  uso  Residencial  
Vivienda  o  de  100  personas  en  los  demás  casos,  o  bien.  

La  fuerza  de  apertura  abatible  se  considera  aplicada  de  forma  estática  en  el  borde  de  
la  hoja,  perpendicularmente  a  la  misma  y  a  una  altura  de  1000  ±10  mm,  

Las  puertas  peatonales  automáticas  se  someterán  obligatoriamente  a   las  condiciones  
de  mantenimiento  conforme  a  la  norma  UNE-‐EN  12635:2002+A1:2009.  

  

  

  

Señalización  de  los  medios  de  evacuación  
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Se   utilizarán   las   señales   de   evacuación   definidas   en   la   norma   UNE   23034:1988,  
siguiendo  los  siguientes  criterios:  

- La  salidas  de  recinto,  planta  o  edificio  tendrán  una  señal  con  el  rótulo  SALIDA  
- Se  dispondrá  el  plano  de  evacuación  que  cada  apartamento.  

  
Control  del  humo  de  incendio  

Para  nuestro  uso  no  se  contempla  la  instalación  de  un  sistema  de  control  de  humo  por  
lo  tanto  no  es  de  aplicación  este  punto  del  DB  SI.  

  

Evacuación  de  personas  con  discapacidad  en  caso  de  incendio.  

No  procede  puesto  que  nuestro  edificio  no  es  accesible.  

  

SECCIÓN  SI  4.  Instalaciones  de  protección  contra  incendios  

Dotación  de  instalaciones  de  protección  contra  incendios  

La  exigencia  de  disponer  de  instalaciones  de  detección,  control  y  extinción  del  incendio  
viene  recogida  en  la  Tabla  1.1  de  esta  sección,  en  función  del  uso  previsto,  superficies,  
niveles  de  riesgo,  etc.  

El   diseño,   la   ejecución,   la   puesta   en   funcionamiento   y   el   mantenimiento   de   las  
instalaciones,  así   como  sus  materiales,   sus   componentes  y   sus  equipos,   cumplirán   lo  
establecido,   tanto   en   el   apartado   3.1   de   la   Norma,   como   en   el   Reglamento   de  
Instalaciones   de   Protección   contra   Incendios   (RD   1942/1993,   de   5   de   Noviembre)   y  
disposiciones   complementarias,   y   demás   reglamentación   específica   que   le   sea   de  
aplicación.  

Aplicación  de  la  Tabla  1.1  Dotación  de  instalaciones  de  protección  contra  incendios  
Uso  previsto   Condiciones  

En  general     
- Extintores  portátiles   Uno  de  eficacia  21A-‐113B:  

- A   15m   de   recorrido   en   cada  
planta,  como  máximo,  desde  todo  
origen  de  evacuación.  

Residencia  Público     
- Sistema   detección      de   alarma   de  

incendio(9)  
Si   la   superficie   construida   excede   de  
500m2  
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(9)  El  sistema  dispondrá  al  menos  de  detectores  de  incendio.  

  

Señalización  de  las  instalaciones  manuales  de  protección  contra  incendios  

Los  medios   de   protección   contra   incendios   de   utilización  manual   se   deben   señalizar  
mediante  señales  definidas  en  la  norma  UNE  23033-‐1,  cuyo  tamaño  sea.  

- 210  x  210mm.  Cuando  la  distancia  de  observación  de  la  señal  n  exceda  de  10m.  
Las   señales  deben  ser  visibles   incluso  en  caso  de   fallo  en  el   suministro  al   alumbrado  
normal.  

  

SECCIÓN  SI  5.  Intervención  de  los  bomberos.  

No  procede.  

  

SECCIÓN  SI  6.  Resistencia  al  fuego  de  la  estructura  

Se   considera      que   la   resistencia   al   fuego   de   un   elemento   estructural   principal   del  
edificio  (incluidos  forjados,  vigas  y  soportes),  es  suficiente  si:  

a)  alcanza   la   clase   indicada  en   la   tabla  3.1  o  3.2  que   representa  el   tiempo  en  
minutos   de   resistencia   ante   la   acción   representada   por   la   curva   normalizada  
tiempo  temperatura,  o  

b)   soporta  dicha  acción  durante  el   tiempo  equivalente  de  exposición  al   fuego  
indicado  en  el  anejo  B  del  DB  SI.  

Según  la  Tabla  3.1  Resistencia  al  fuego  suficiente  de  los  elementos  estructurales  

Uso  del  sector  de  incendio  
considerado  

Plantas  de  sótano   Plantas  sobre  rasante  
altura  de  evacuación  del  

edificio  
15m  

Residencial  Público   R  120   R90  
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7	  CONCLUSIONES	  
  

7.1 REFERIDAS	  AL	  EDIFICIO	  
  

El   objetivo   del   presente   proyecto   es   realizar   un   cambio   de   uso   de   un   edificio   en   la  
actualidad   en   des   uso   pero   con   anterioridad   con   uso   de   vivienda   unifamiliar.   Se  
propone  un  cambio  de  uso,  y  realizar  apartamentos  turísticos.  Uno  de  los  puntos  más  
importantes  de  esta  decisión  es  sin  duda  la  ubicación  del  edificio.  

Tras  el  análisis  del  estado  actual,  se  comprueba  que  su  estado  de  conservación  no  es  
malo.  Y    se  selecciona  y  estudia  toda  la  normativa  vigente  que  es  de  aplicación  en  un  
cambio  de  uso  como  el  que  decidimos  darle  al  edificio.  

La   normativa   de   diseño   y   calidad   es   la   que   nos   influye   en   la   distribución   de   los  
apartamentos  condicionándonos  en  todo,  puesto  que  no  se  ha  hecho  ningún  cambio  
estructural.  

El  PGOU  de  Vilafamés  también  ha  sido  un  condicionante,  puesto  que  nos  ha  limitado  
estéticamente   en   todos   los   elementos   relacionados   con   la   visualización   del      edificio  
desde   el   exterior,   puesto   que   al   estar   el   edificio   ubicado   en   centro   histórico,   es   un  
elemento  con  el  que  el  plan  general  es  bastante  estricto.  

Para   la   realización   de   las   instalaciones   se  ha   realizado   según   el   código   técnico  de   la  
edificación.   Al   igual   que   las   intervenciones   hechas   en   la   cubierta   y   la   escalera   del  
edificio.  

  

7.2 REFERIDAS	  AL	  TRABAJO	  
  

En   el   proyecto   se   ha   intentado   aplicar   todo   lo   estudiado   a   lo   largo   de   la   formación  
universitaria,   desde   el   análisis   del   tipo   de   construcción   y  materiales   propios   de   una  
construcción  tradicional,  planteando  un  cambio  de  uso  del  edificio  y  cumpliendo  con  
toda  la  normativa  aplicable.  

La   experiencia   de   la   realización   del   proyecto   es   positiva   puesto   que   he   tenido   que  
organizarme,  proponer  mis  propias  intervenciones  y  contrastarlas  con  normativa  para  
ver  su  cumplimiento  o  con  profesionales  los  cuales  te  dan  su  opinión  desde  un  punto  
de  vista  de  la  experiencia.  
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9	  ANEXOS	  
  

9.1	  DIMENSIONADO	  DE	  LA	  INSTALACIÓN	  DE	  FONTANERÍA	  
   	  


















Lavabos Duchas Bañeras Bidés Inodoros Fregaderos Lavavajillas Lavadoras Lavadero
AFS 1 0,1 1 1,00 0,100
ACS 0 0 1,00 0,000

A FS +A C S 0 1 1,00 0,000
AFS 1 1 1 0,400 3 0,71 0,283
ACS 0,000 0 1,00 0,000

A FS +A C S 0,000 3 0,71 0,000
AFS 2 2 2 1 1 1,150 8 0,38 0,435
ACS 2 2 0,330 4 0,58 0,191

A FS +A C S 4 2 1,480 12 0,30 0,446
AFS 2 2 2 1 1 1,150 8 0,38 0,435
ACS 2 2 1 1 0,530 6 0,45 0,237

A FS +A C S 4 2 2 2 1,680 14 0,28 0,466
AFS 0,000 0 1,00 0,000
ACS 0,000 0 1,00 0,000

A FS +A C S 0,000 0 1,00 0,000
AFS 0,000 0 1,00 0,000
ACS 0,000 0 1,00 0,000

A FS +A C S 0,000 0 1,00 0,000
AFS 0,000 0 1,00 0,000
ACS 0,000 0 1,00 0,000

A FS +A C S 0,000 0 1,00 0,000
AFS 0,000 0 1,00 0,000
ACS 0,000 0 1,00 0,000

A FS +A C S 0,000 0 1,00 0,000
Caudal de cálculo

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5
EF A FS / A C S 2 1 0,93 3 1,10

A FS / A C S 0,00 0 1,00
A FS / A C S 0,00 0 1,00
A FS / A C S 0,00 0 1,00
A FS / A C S 0,00 0 1,00
A FS / A C S 0,00 0 1,00
A FS / A C S 0,00 0 1,00
A FS / A C S 0,00 0 1,00

Codo Te (paso 
recto)

Te (a 
ramal)

Válvula 
esfera

Válvula 
escuadra

Válvula 
pistón recto

Válvula 
pistón 

inclinado

Válvula 
retención

Caldera 
con 

valvulería

Contador 
general

Contador 
individual

L
Total metros 
equivalentes

AB 0,10 PEX AFS / ramal cuarto húmedo 3,5 3,5 6,03 mín 20 PEX 20x2,8 (14,4) 14,4 0,61 0,000500 4,34 43 2 1 1 3,72 344,26
BC 0,28 PEX AFS / derivación particular 3,5 3,5 10,14 mín 20 PEX 20x2,8 (14,4) 14,4 1,74 0,0005 1,57 263 1 1 3,05 1217,24
CD 0,45 PEX ACS / derivación particular 3,5 3,5 12,74 mín 20 PEX 20x2,8 (14,4) 14,4 2,74 0,000417 3,77 487 1 1 1 1 17,19 10217,20
DE 0,47 PEX ACS / derivación particular 3,5 3,5 13,02 mín 20 PEX 20x2,8 (14,4) 14,4 2,86 0,000417 1,05 526 2 1 15,06 8471,37
EF 1,03 PEX AFS / distribuidor ppal. 3,5 3,5 19,31 mín 25 PEX 25x2,8 (19,4) 19,4 3,47 0,0005 14,09 609 1 0,70 9001,26
- 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 -
- 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 -
- 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 -
- 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 -
- 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 -
- 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 -
- 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 -
- 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 -
- 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 -
- 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 -
- 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 -
- 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 -
- 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 -
- 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 -
- 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 -

TOTAL 29251,33

hr 
(mm.c.a.)
(L+L)·j

0,00
0,00
0,00
0,00

1,03
0,00
0,00
0,00

Pérdidas de carga puntuales (metros equivalentes de tubo)

CAUDALES DE BAÑOS Y ASEOS Nº de 
tomas

0,45

0,47

CAUDALES DE COCINAS Otros
(l/s)

Coefic. 
simultanei

Caudal 
total

0,28

0,00

0,00

Caudal de cálculo

0,10

Coefic. 
simultanei

0,00

0,00

Otros
(l/s)

Otros
(l/s)SUBTRAMO Nº DE VIVIENDAS Otros

(l/s)
Otros
(l/s)

Otros 
(l/s)

CÁLCULO DE 
CAUDALES DE LA RED 
INTERIOR COLECTIVA

CÁLCULO DE 
SECCIONES

Caudal 
total

Nº de 
viviendas

CaudalTRAMO
M (fórmula 
Flamant)

L
Longitud 
real (m)

j
(mm.c.a./m

)

CÁLCULO DE 
CAUDALES DE TRAMOS 
DENTRO DE VIVIENDA 

TIPO 1

TRAMO

AB

BC

CD

DE

Material y tipo de tubo

Velocidad 
mx 

recomendada 
(m/s)

Ø comercial 
escogido

(mm)

Velociad 
real (m/s)

Ø int  
escogido

(mm)

Ø nominal s/ 
CTE
(mm)

Ømin interior
(mm)

Velocidad mx 
s/ CTE (m/s)












Lavabos Duchas Bañeras Bidés Inodoros Fregaderos Lavavajillas Lavadoras Lavadero
AFS 0 0 1,00 0,000
ACS 1 0,1 1 1,00 0,100

A FS +A C S 0 1 1,00 0,000
AFS 0,000 0 1,00 0,000
ACS 1 1 0,165 2 1,00 0,165

A FS +A C S 0,000 2 1,00 0,000
AFS 0,000 0 1,00 0,000
ACS 1 1 1 1 0,365 4 0,58 0,211

A FS +A C S 0,000 4 0,58 0,000
AFS 1 1 1 1 1 0,750 5 0,50 0,375
ACS 2 2 1 1 0,530 6 0,45 0,237

A FS +A C S 3 3 2 2 1,280 11 0,32 0,405
AFS 2 2 2 1 1 1,150 8 0,38 0,435
ACS 2 2 1 1 0,530 6 0,45 0,237

A FS +A C S 4 4 2 2 1,680 14 0,28 0,466
AFS 0,000 0 1,00 0,000
ACS 0,000 0 1,00 0,000

A FS +A C S 0,000 0 1,00 0,000
AFS 0,000 0 1,00 0,000
ACS 0,000 0 1,00 0,000

A FS +A C S 0,000 0 1,00 0,000
AFS 0,000 0 1,00 0,000
ACS 0,000 0 1,00 0,000

A FS +A C S 0,000 0 1,00 0,000
Caudal de cálculo

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5
FG A FS / A C S 2 1 0,93 3 1,10

A FS / A C S 0,00 0 1,00
A FS / A C S 0,00 0 1,00
A FS / A C S 0,00 0 1,00
A FS / A C S 0,00 0 1,00
A FS / A C S 0,00 0 1,00
A FS / A C S 0,00 0 1,00
A FS / A C S 0,00 0 1,00

Codo Te (paso 
recto)

Te (a 
ramal)

Válvula 
esfera

Válvula 
escuadra

Válvula 
pistón recto

Válvula 
pistón 

inclinado

Válvula 
retención

Caldera 
con 

valvulería

Contador 
general

Contador 
individual

L
Total metros 
equivalentes

AB 0,10 PEX ACS / ramal cuarto húmedo 3,5 3,5 6,03 mín 20 PEX 20x2,8 (14,4) 14,4 0,61 0,000417 4,20 36 2 1,06 187,27
BC 0,17 PEX ACS / derivación particular 3,5 3,5 7,75 mín 20 PEX 20x2,8 (14,4) 14,4 1,01 0,000417 1,70 85 1 2,52 360,64
CD 0,21 PEX ACS / derivación particular 3,5 3,5 8,76 mín 20 PEX 20x2,8 (14,4) 14,4 1,29 0,000417 2,00 131 1 0,53 332,01
DE 0,40 PEX ACS / derivación particular 3,5 3,5 12,13 mín 20 PEX 20x2,8 (14,4) 14,4 2,49 0,000417 1,20 411 1 2,52 1528,69
EF 0,47 PEX AFS / montante 3,5 3,5 13,02 mín 20 PEX 20x2,8 (14,4) 14,4 2,86 0,0005 5,20 631 1 1 6,44 7343,19
EF 0,47 PEX AFS / distribuidor ppal. 3,5 3,5 13,02 mín 25 PEX 25x2,8 (19,4) 19,4 1,58 0,0005 6,00 153 1 1 14,21 3095,01
- 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 -
- 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 -
- 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 -
- 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 -
- 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 -
- 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 -
- 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 -
- 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 -
- 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 -
- 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 -
- 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 -
- 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 -
- 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 -
- 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 -

TOTAL 12846,81

hr 
(mm.c.a.)
(L+L)·j

0,00
0,00
0,00
0,00

1,03
0,00
0,00
0,00

Pérdidas de carga puntuales (metros equivalentes de tubo)

CAUDALES DE BAÑOS Y ASEOS Nº de 
tomas

0,21

0,40

CAUDALES DE COCINAS Otros
(l/s)

Coefic. 
simultanei

Caudal 
total

0,17

0,47

0,00

Caudal de cálculo

0,10

Coefic. 
simultanei

0,00

0,00

Otros
(l/s)

Otros
(l/s)SUBTRAMO Nº DE VIVIENDAS Otros

(l/s)
Otros
(l/s)

Otros 
(l/s)

CÁLCULO DE 
CAUDALES DE LA RED 
INTERIOR COLECTIVA

CÁLCULO DE 
SECCIONES

Caudal 
total

Nº de 
viviendas

CaudalTRAMO
M (fórmula 
Flamant)

L
Longitud 
real (m)

j
(mm.c.a./m

)

CÁLCULO DE 
CAUDALES DE TRAMOS 
DENTRO DE VIVIENDA 

TIPO 1

TRAMO

AB

BC

CD

EF

DE

Material y tipo de tubo

Velocidad 
mx 

recomendada 
(m/s)

Ø comercial 
escogido

(mm)

Velociad 
real (m/s)

Ø int  
escogido

(mm)

Ø nominal s/ 
CTE
(mm)

Ømin interior
(mm)

Velocidad mx 
s/ CTE (m/s)
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9.2	  DOCUMENTTACIÓN	  GRÁFICA	  
  

ESTADO  ACTUAL  

   P.1  Situación.  

   P.2  Fachadas  principal  y  posterior.  

P.3  Fachada  lateral.  

P.4  Cubierta.  

P.5  Distribución  y  superficie  planta  sótano.  

P.6  Distribución  y  superficie  planta  baja.  

P.7  Distribución  y  superficie  planta  primera.  

P.8  Distribución  y  superficie  planta  segunda.  

P.9  Distribución  y  superficie  planta  tercera.  

P.10  Cotas  planta  sótano.  

P.11  Cotas  planta  baja.  

P.12  Cotas  planta  primera.  

P.13  Cotas  planta  segunda.  

P.14  Cotas  planta  tercera.  

   P.15  Estructura  planta  baja.  

   P.16  Estructura  planta  primera.  

   P.17  Estructura  planta  segunda.  

P.18  Estructura  planta  tercera.  

P.19  Forjado  Cubierta.  

P.20  Sección  A-‐ .  

P.21  Detalles  forjados.  

P.22  Detalle  encuentro  forjado  con  muro.  
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P.23  Detalle  cubierta.  

P.24  Sección  B-‐ .  

P.25  Instalación  eléctrica  planta  sótano.  

P.26  Instalación  eléctrica  planta  baja.  

P.27  Instalación  eléctrica  planta  primera.  

P.28  Instalación  fontanería  y  saneamiento  planta  sótano.  

P.29  Instalación  fontanería  y  saneamiento  planta  baja.  

P.30  Instalación  fontanería  y  saneamiento  planta  primera.  

  

ESTADO  REFORMADO  

   P.31  Distribución  y  superficies  planta  baja  (Apartamento  tipo  B).  

   P.32  Distribución  y  superficies  planta  primera  (Apartamento  tipo  A.1).  

   P.33  Distribución  y  superficies  planta  segunda  (Apartamento  tipo  A.2).  

   P.34  Fachada  principal  y  posterior.  

   P.35  Fachada  lateral.  

P.36  Cubierta.  

P.37  Sección  A-‐   

P.38  Detalle  cubierta.  

P.39  Sección  B-‐   

P.40  Instalación  fontanería  planta  sótano.  

P.41  Instalación  fontanería  planta  baja  (Apartamento  tipo  B).  

P.42  Instalación  fontanería  planta  primera  (Apartamento  tipo  A.1).  

P.43  Instalación  fontanería  planta  segunda  (Apartamento  tipo  A.2).  

P.44  Falso  techo  planta  baja  (Apartamento  tipo  B).  

P.45  Falso  techo  planta  primera  (Apartamento  tipo  A.1).  
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P.46  Falso  techo  planta  segunda  (Apartamento  tipo  A.2).  

P.47  Instalación  saneamiento  planta  sótano.  

P.48  Instalación  saneamiento  planta  baja  (Apartamento  tipo  B).  

P.49  Instalación  saneamiento  planta  primera  (Apartamento  tipo  A.1).  

P.50  Instalación  saneamiento  planta  segunda  (Apartamento  tipo  A.2).  

P.51  Instalación  eléctrica  planta  sótano.  

P.52  Instalación  eléctrica  planta  baja  (Apartamento  tipo  B).  

P.53  Instalación  eléctrica  planta  primera  (Apartamento  tipo  A.1).  

P.54  Instalación  eléctrica  planta  segunda  (Apartamento  tipo  A.2).  

P.55  Ventilación  planta  baja  (Apartamento  tipo  B).  

P.56  Ventilación  planta  primera  (Apartamento  tipo  A.1).  

P.57  Ventilación  planta  segunda  (Apartamento  tipo  A.2).  

P.58  Huecos  propuestos  planta  baja  (Apartamento  tipo  B).  

P.59  Huecos  propuestos  planta  primera  (Apartamento  tipo  A.1).  

P.60  Huecos  propuestos  planta  segunda  (Apartamento  tipo  A.2).  

P.61  Dimensiones  huecos  propuestos.    

P.62  Superficies  y  dimensiones  mínimas  (Apartamento  tipo  B).  

P.63  Superficies  y  dimensiones  mínimas  (Apartamento  tipo  A.1).  

P.64  Superficies  y  dimensiones  mínimas  (Apartamento  tipo  A.2).  

  

  

  

  


































































































































