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1.0.	  Memoria	  propositiva	  

1.0.0.	  Enunciado	  	  

El	  presente	  proyecto	  	  consiste	  en	  la	  realización	  de	  un	  complejo	  residencial	  geriátrico	  en	  el	  actual	  garaje	  de	  
las	  delicias,	  en	  el	  barrio	  de	  La	  Goleta,	  Málaga.	  	  	  	  	  	  	  
	  
Uso	  residencial	  
Dentro	   del	   complejo	   geriátrico	   propuesto,	   la	   zona	   residencial	   ocupara	   un	   porcentaje	   amplio	   de	   la	  
propuesta,	  se	  podrá	  plantear	  diferentes	  formas	  de	  abordar	  la	  tipología	  habitacional.	  
No	   obstantes	   se	   aconseja	   incluir	   como	   mínimo	   un	   25	   %	   de	   la	   superficie	   residencial	   para	   unidades	  
autónomas,	  pensadas	  para	  parejas	  autosuficientes	  que	  deberán	  contar,	  con	  una	  cocina,	  baño,	  dormitorio	  
y	  salón	  comedor.	  El	  resto	  de	  la	  superficie	  se	  destinará	  a	  unidades	  habitacionales	  asistidas,	  zonas	  comunes,	  
administración,	  zona	  médica,	  comedores,	  etc.	  
	  
Equipamiento	  
Se	   deberá	   proponer	   un	   equipamiento	   que	   responda	   a	   las	   exigencias	   de	   un	   centro	   de	   día	   con	   un	   uso	  
preferentemente	  destinado	  a	  la	  rehabilitación	  mediante	  hidroterapia.	  Por	  lo	  tanto	  se	  deberá	  disponer	  de	  
un	   espacio	   con	   capacidad	   para	   piscinas	   de	   tratamiento,	   zona	   de	   duchas	   para	   tratamiento	   de	   chorros,	  
zonas	  de	  inhalación,	  administración,	  cafetería,	  zona	  de	  espera,	  etc.	  	  
	  
Espacio	  Público	  
La	   propuesta	   deberá	   contar	   con	   un	   espacio	   público	   que	   permita	   dinamizar	   la	   zona	   y	   resuelva	   los	  
problemas	  urbanos	  del	  área.	  
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1.0.1	  Información	  	  previa	  	  

E L 	   L U G A R 	   	  

	  

	  

	  

Barrio	  la	  goleta	  	  
	  
El	  complejo	  residencial	  geriátrico	  se	  sitúa	  en	  
el	  actual	  aparcamiento	  de	  las	  delicias,	  en	  el	  
barrio	   de	   la	   goleta,	   al	   noroeste	   del	   centro	  
histórico	  de	  Málaga.	  	  
	  
Está	  catalogado	  como	  barrio	  vulnerable	  por	  
su	  alto	  porcentaje	  de	  paro,	  viviendas	  en	  mal	  
estado	  y	  escasez	  de	  espacios	  públicos	  	  	  

	  
Es	   este	   problema,	   la	   ausencia	   de	   espacio	  
público,	   la	   que	   causa	   un	  mayor	  malestar	   a	  
los	   vecinos	   (86%).	   	   Además	   de	   ser	   escaso,	  
carece	  de	  funcionalidad.	  	  	  	  
	  
A	  esto	  hay	  que	  unir	  el	  mal	  estado	  de	  la	  red	  
viaria.	   A	   pesar	   de	   ser	   un	   barrio	   con	   poca	  
presencia	  de	  vehículos,	  el	  espacio	  dedicado	  
al	   peatón	   es	   muy	   bajo,	   llegando	   a	   ser	  
inexistente	  en	  algunas	  zonas	  
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L A 	   H I S T O R I A 	  

A	   finales	   del	   siglo	   XVIII	  Málaga	   continúa	   siendo	   una	   ciudad	   conventual.	   Esta	   afirmación	   se	   confirma	   al	  
comprobar	   la	   relación	   entre	   población	   y	   número	   de	   conventos.	   En	   esta	   fecha	   existían	   en	   la	   ciudad	   de	  
Málaga	  un	  total	  de	  25	  conventos.	  	  	  	  

Convento	  	  de	  los	  franciscanos	  	  San	  Luis	  real	  

En	  el	  actual	  garaje	  de	  las	  Delicias	  se	  encontraba	  uno	  de	  ellos,	  el	  convento	  de	  San	  Luis	  Real.	  	  En	  él,	  como	  en	  
el	  resto	  de	  conventos,	  la	  	  huerta	  formaba	  un	  papel	  fundamental.	  	  	  	  

Surgió	  en	  1489	  y	   llegó	  a	  convertirse	  en	  uno	  de	   los	  centros	   religiosos	  más	   importantes.	   	  Su	  presencia	  es	  
todavía	  notable	  en	  la	  actual	  morfología	  de	  la	  zona.	  	  

La	  calle	  Los	  Cristos	   	  marca	  y	  delimita	   	   	   la	  morfología	  del	  antiguo	  convento	  en	  su	  cara	  norte.	  También	  se	  
conserva	  la	  fuente	  pública	  situada	  en	  esta	  misma	  calle.	  Construida	  	  por	  parte	  del	  convento,	  se	  	  pretendía	  
abastecer	  de	  agua	  potable	  a	  la	  población.	  	  

Algo	  común	  en	  los	  centros	  religiosos	  de	  la	  época	  era	  la	  existencia	  de	  un	  compás	  conventual.	  Es	  decir	  un	  
espacio	   de	   transición	   entre	   la	   ciudad	   y	   el	   convento.	   	   De	   esta	   manera	   surge	   la	   actual	   plaza	   de	   San	  
Francisco.	  	  

El	  centro	  religioso	  fue	  construido	  de	  forma	  muy	  precaria,	  lo	  que,	  unido	  a	  	  las	  numerosas	  	  crecidas	  del	  río	  	  
Guadalmedina,	  obligaba	  	  a	  la	  realización	  de	  numerosas	  reformas.	  	  

Desamortización	  	  

En	  1846,	  con	  la	  desamortización	  de	  Mendizábal,	  	  desaparece	  el	  convento.	  Posteriormente,	  	  Antonio	  María	  
Álvarez,	  gobernador	  político	  militar	  de	  la	  ciudad,	  denuncia	  	  que	  este	  espacio	  se	  encuentra	  en	  total	  desuso	  
y	  por	  tanto	  en	  deterioro.	  Con	  ello	  consigue	  que	  	  salga	  a	  subasta.	  	  En	  ella,	  es	  el	  propio	  	  gobernador	  quien	  la	  
acaba	  comprando.	  Su	  intención	  desde	  un	  principio	  era	  construir	  y	  hacer	  negocio.	  	  	  

Junto	  con	  el	  arquitecto	  Rafael	  Mitjana	  realizó	  sucesivas	  edificaciones	  en	  la	  zona.	  Derrumbaron	  gran	  parte	  
del	  complejo	  religioso	  y	  crearon	   las	  calles	  Marqués	  de	  Valdecañas	  y	  Álvarez.	  A	   lo	   largo	  de	  esta	  última	  y	  
sobre	  la	  zona	  de	  huerto	  construyeron	  una	  serie	  de	  viviendas	  siguiendo	  el	  estilo	  decimonónico	  y	  una	  plaza	  
de	  toros.	  	  	  	  

Baños	  de	  Álvarez	  

Al	  mismo	  tiempo,	  	  José	  Trigueros	  	  lleva	  a	  cabo	  el	  trazado	  de	  los	  planos	  de	  
los	  Baños	  de	  Álvarez.	  Se	  compone	  de	  un	  estilo	  neoclasicista	  y	  romántico,	  
con	  templetes	  arcadas,	  columnas	  y	  frondoso	  jardín	  heredado	  del	  antiguo	  
monasterio.	  	  	  

Constituían	   la	   entrada	   real	   a	   la	   plaza	   de	   toros.	   Sin	   embargo	   su	   duración	  
fue	  escasa	  ya	  que	  en	  1907	  se	  produjo	  una	  gran	  riada,	  dejando	  a	  los	  Baños	  
inutilizados.	  	  	  
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Liceo	  y	  Filarmónica	  	  

Parte	   del	   antiguo	   convento	   fue	   ocupado	   por	   el	   Liceo	   de	   Málaga	   hasta	   la	  
década	  de	  1870	  y	   	   	   justo	  en	  este	  momento	   la	   iglesia	   fue	   transformada	  en	   la	  
Sociedad	  Filarmónica	  de	  Málaga.	  Esta	  fue	  sustituida	  por	  el	  Real	  Conservatorio	  
María	  Cristina	  en	  1880.	  	  

Cine	  de	  verano	  y	  boxeo	  	  

En	  la	  década	  de	  los	  años	  20	  se	  reutilizaron	  las	  instalaciones	  	  de	  los	  Baños	  
como	   cine	   de	   verano	   y	   ring	   para	   combates	   de	   boxeo	   o	   espectáculos	  
flamencos.	  	  	  

	  

Garaje	  

No	  es	  hasta	   la	  década	  de	   los	  40	  cuando	  se	   construye	   	   la	  gran	  cubierta	  y	   la	  parcela	  pasa	  a	   tener	   	   como	  
garaje	  su	  uso	  principal.	  

Parcela	  y	  elementos	  con	  valor	  histórico	  
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L A 	   R E S I D E N C I A 	  

A	   veces	   se	   ven	   obligados	   a	   abandonar	   su	   vivienda	   por	   diversos	   motivos.	   Los	   más	   comunes	   son	   la	  
seguridad,	  economía,	  salud	  y	  social.	  

El	  reto	  debe	  ser	  el	   intentar	  mantener	   la	  privacidad	  y	  el	  sentimiento	  de	  hogar	  de	   la	  vida	  anterior	  con	  las	  
ventajas	  de	  seguridad	  y	  salud	  que	  ofrecen	  las	  residencias	  de	  ancianos.	  	  

De	   lo	   contrario	   se	  produce	  un	   rechazo	  al	   lugar	  por	  parte	  del	   anciano.	  Este	   rechazo	  ocasiona	  que	  no	   se	  
puedan	  establecer	  relaciones	  fuertes	  entre	  	  los	  residentes.	  

La	   proxemia	   (ciencia	   que	   estudia	   la	   estructuración	   relacional	   que	   hace	   el	   ser	   humano	   en	   su	   espacio	  
inmediato)	  establece	  distintas	  jerarquías.	  Por	  un	  lado,	   la	  distancia	  íntima	  (hasta	  40	  cm),	  se	  desarrolla	  en	  
casos	  de	  alta	  afinidad,	  normalmente	  en	  las	  parejas.	  

Por	  otro	   lado	  existe	   la	  distancia	  personal	   (de	  40	  a	  100	  cm)	  se	  suele	  dar	  en	   las	  relaciones	  de	  amistad.	  El	  
grado	  siguiente	  se	  denomina	  distancia	   social	   (de	   	  1	  a	  2	  m)	  y	  es	  muy	  común	  en	   las	   relaciones	  sociales	  y	  
laborables.	  

Por	   último,	   la	   distancia	   pública,	   (de	   2	   a	   8m)	   tiene	   lugar	   en	   relaciones	   con	   un	   colectivo	   de	   alumnos,	  
auditorio,	  sala	  de	  espectáculos	  etc.	  	  

Las	  relaciones	  a	  distancias	  más	  pequeñas	  son	  más	  personales	  y	  a	  distancias	  más	  grandes,	  más	  sociales.	  En	  
las	  residencias	  más	  pequeñas.	  Las	  residencias	  de	  tamaños	  pequeños	  y	  medianos	  funcionan	  mejor,	  ya	  que	  
establecen	   relaciones	   más	   cercanas	   y	   fuertes.	   	   La	   distancia	   social	   y	   la	   distancia	   personal	   son	   las	   más	  
comunes	  que	  pueden	  darse	  dentro	  de	  los	  centro	  para	  mayores.	  

Para	  una	  buena	  relación	  con	  la	  ciudad	  es	  bueno	  que	  esté	  dentro	  de	  una	  trama	  urbana.	  Para	  no	  sentirse	  
excluidos,	  la	  transparencia	  y	  	  el	  contacto	  con	  el	  exterior	  es	  primordial	  (vidrieras,	  invernaderos,	  terrazas.	  	  

Es	  recomendable	  establecer	  una	  jerarquía	  de	  espacios	  privados	  

• zonas	   libres,	   cocinas,	   o	   salas	   de	   estar,	   es	   el	   lugar	   para	   estar	   con	   la	   familia,	   personal	   de	  
trabajo	  y	  resto	  de	  residentes	  (zonas	  públicas)	  
	  

• Ver	  la	  televisión,	  leer,	  comer,	  se	  debe	  hacer	  en	  zonas	  semi-‐privadas	  
	  

	  
• La	   habitación	   debe	   ser	   la	   zona	  más	   privada	   solo	   interrumpida	   por	   el	   personal	  médico	   en	  

casos	  concretos.	  
	  

• También	  es	  bueno	  tener	  una	  zonas	  de	  reflexión	  	  
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Uno	  de	  los	  elementos	  a	  tener	  en	  cuenta	  a	  la	  hora	  de	  proyectar	  la	  residencia	  es	  su	  tamaño	  y	  la	  cantidad	  de	  
ancianos	  para	  la	  que	  está	  destinada.	  	  	  
	  
Atendiendo	  a	  esto	  es	  necesario	  diferenciar	  entre:	  
	  

	  
• Densidad	  social.	  Éste	  término	  se	  refiere	  al	  número	  de	  personas	  pertenecientes	  a	  una	  institución.	  

	  
• Densidad	  espacial,	  referida	  al	  número	  de	  recursos	  disponibles	  por	  persona.	  

	  
Es	   importante	   tener	   en	   cuenta	   estos	   dos	   elementos,	   ya	   que	   se	   ha	   demostrado	   que	   la	   disminución	   de	  
recursos	   produce	   un	   aumento	   en	   el	   número	   de	   comportamientos	   agresivos	   y	   reduce	   las	   conductas	  
cooperativas.	  	  	  
	  
Recomendaciones	  	  
	  
Tras	   años	   de	   análisis,	   numerosos	   estudios	   coinciden	   en	   la	   recomendación	   de	   diversos	   elementos	   que	  
facilitan	  la	  estancia	  a	  los	  residentes.	  Por	  lo	  general	  suelen	  ser	  acciones	  que	  asemejan	  la	  residencia	  a	  una	  
vivienda	   tradicional	   y	   que	   propician	   la	   relación	   de	   los	   ancianos	   con	   el	   resto	   de	   la	   ciudad	  para	   hacerlos	  
sentir	  	  que	  siguen	  perteneciendo	  a	  la	  sociedad.	  	  

	  
Residencia	  integrada	  en	  la	  trama	  urbana	  
Durante	  años	  anteriores	  son	  numerosos	   los	  casos	  de	  residencias	  situadas	  a	   las	  a	   fueras	  de	   la	  ciudad.	  La	  
intención	  era	  encontrar	  espacios	   con	   la	   suficiente	   tranquilidad	  y	   la	  posibilidad	  de	   crear	  espacios	  al	   aire	  
libre	  con	  mayor	  facilidad.	  El	  resultado	  ha	  sido	  un	  mayor	  aislamiento	  del	  anciano	  con	  respecto	  a	  la	  ciudad.	  
El	  anciano	  no	  solo	  se	  siente	  apartado	  sino	  "aparcado"	  
	  

Decoración	  superficial	  
La	   decoración	   es	   un	   elemento	  muy	   importante	   en	   las	   residencias	   ya	   que	   es	   lo	   que	   determina	   que	   un	  
espacio	   sea	   frío	   o	   acogedor.	   Algo	   muy	   común	   en	   las	   residencias	   es	   el	   uso	   de	   elementos	   altamente	  
funcionales	  y	  prácticos	  pero	  que	  se	  alejan	  de	  la	  sensación	  de	  hogar.	  
	  

Crear	  espacios	  abiertos	  a	  la	  ciudad	  
Además	  de	  encontrarse	  en	  la	  trama	  urbana,	  debe	  permitir	  que	  la	  ciudadanía	  participe	  y	  utilice	  el	  edifico.	  
Crear	   espacios	   públicos,	   teatros	   bibliotecas...	   invitan	   al	   ciudadano	   a	   relacionarse	   con	   los	   residentes	   y	  
favorece	  la	  impulsión	  de	  actividades	  comunes	  que	  harán	  sentir	  al	  anciano	  menos	  apartado	  y	  más	  útil	  	  
	  
Transparencia	  	  
Se	  recomienda	  el	  uso	  de	  grandes	  ventanas	  que	  permitan	  un	  contacto	  visual	  con	  la	  actividad	  diaria	  de	   la	  
ciudad.	  	  Visualizar	  elementos	  reconocibles	  como	  su	  calle,	  el	  mercado,	  la	  iglesia,	  o	  incluso	  su	  antigua	  casa,	  
permiten	  hacer	  conocer	  al	  residente	  en	  qué	  lugar	  está	  y	  mantener	  el	  contacto,	  aunque	  sea	  levemente	  con	  
los	  lugares	  que	  frecuentaba	  diariamente.	  
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Loggias	  	  
El	  uso	  de	  loggias	  permite	  una	  transición	  fluida	  entre	  interior	  y	  exterior.	  Proporciona	  al	  residente	  paseos	  al	  
aire	   libre	  pero	  con	  una	  mayor	  protección	  de	   las	   inclemencias	  del	   tiempo.	  Además	  es	  una	   forma	  de	  dar	  
más	  libertad	  al	  individuo	  pero	  sin	  dejar	  de	  	  estar	  vigilado,	  por	  lo	  que	  favorece	  la	  idea	  de	  equilibrio	  entre	  
privacidad	  y	  seguridad.	  
	  
	  

Pasillos	  
Los	  pasillos	  deben	  de	  ser	  del	  ancho	  suficiente,	  dos	  metros	  aproximadamente.	  De	  esta	  manera	  permite	  el	  
cruce	  de	  dos	  camillas	  o	  sillas	  de	  ruedas	  sin	  entorpecerse.	  Al	   igual	  que	  ocurre	  con	  las	   loggias,	   los	  pasillos	  
deben	   ser	   lugares	   que	   propicien	   los	   paseos.	   Es	   por	   ello	   que	   	   deben	   alejarse	   del	   tradicional	   pasillo	  
monótono.	   Deben	   crear	   espacios	   donde	   se	   favorezcan	   los	   encuentros	   y	   las	   estancias.	   Además	   se	  
recomienda	  que	  formen	  un	  circuito	  continuo	  y	  cerrado,	  en	  torno	  a	  un	  patio,	  por	  ejemplo.	  De	  esta	  manera	  
para	  los	  residentes	  que	  les	  es	  imposible	  	  salir	  a	  la	  calle	  pueden	  mantenerse	  activos	  recorriéndolos	  
	  

Almacenaje	  	  
Las	  habitaciones	  deben	  permitir	   a	   los	   residentes	   guardar	   sus	  objetos	  personales	  de	   toda	   la	   vida.	  No	  es	  
suficiente	  con	  la	  existencia	  de	  un	  armario	  para	  la	  ropa	  del	  día	  adía.	  Deben	  existir	  otros	  armarios	  o	  lugares	  
auxiliares	  donde	  los	  residentes	  guarden	  sus	  recuerdos.	  Incluso	  es	  aconsejable	  permitir	  al	  nuevo	  inquilino	  	  
trasladarse	  con	  parte	  de	  sus	  muebles	  originales,	  sobre	  todo	  en	  las	  habitaciones	  no	  dependientes.	  	  El	  uso	  
de	  vitrinas	  permite	  dejar	  a	   la	  vista	   los	   recuerdos	  almacenados.	  Además	  de	  ser	  positivo	  para	  el	  anciano,	  
permite	  a	  los	  trabajadores	  conocer	  más	  sobre	  la	  vida	  de	  los	  ancianos	  y	  facilita	  la	  interacción	  con	  ellos	  
	  

Materiales	  	  
Junto	   con	   la	   decoración	   superficial,	   don	   los	   que	   determinan	   el	   grado	   de	   calidez	   de	   los	   espacios.	   Se	  
recomienda	  evitar	  los	  materiales	  metálicos,	  como	  el	  acero,	  ya	  que	  recuerdan	  a	  las	  sillas	  de	  ruedas	  y	  a	  los	  
utensilios	  médicos.	  
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L O S 	   R E S I D E N T E S 	  

Ancianos	  	  

Un	   anciano	   es	   una	   persona	   de	   avanzada	   edad	   y	   que	   ha	   comenzado	   el	   proceso	   de	   envejecimiento	  
acelerado.	  Envejecer	  es	  comúnmente	  experimentado	  fisiológicamente	  como	  un	  progresivo	  declive	  en	  las	  
funciones	   orgánicas	   y	   sicológicas	   como	   una	   pérdida	   de	   las	   capacidades	   sensoriales	   y	   cognitivas.	   Estas	  
pérdidas	   son	   bastante	   diferentes	   	   para	   cada	   individuo.	   Este	   tipo	   de	   personas	   se	   suele	   agrupar	   en	   la	  
denominada	  tercera	  edad.	  	  

¿Cuándo	  empieza	  la	  tercera	  edad?	  

Aunque	  oficialmente	  se	  considera	  tercera	  edad	  al	  grupo	  de	  personas	  que	  supera	  la	  edad	  de	  los	  65	  años,	  	  
socialmente,	  pertenecer	  a	  este	  grupo	   	  es	  más	  una	  cuestión	  de	  actitudes	  y	  aptitudes,	  No	  obstante	  es	  un	  
proceso	  que	  suele	  	  iniciarse	  con	  la	  jubilación.	  	  

	  

	  

La	   jubilación,	   supone	   algo	  más	   que	   el	   cese	   en	   una	   actividad	  más	   o	  menos	   valorada.	   Entre	   otras	   cosas,	  
implica	  la	  adopción	  de	  un	  nuevo	  rol	  muy	  diferente	  del	  desempeñado	  por	  el	  individuo	  hasta	  ese	  momento,	  
con	  la	  consiguiente	  creación	  de	  nuevas	  expectativas	  de	  comportamiento.	  La	  jubilación	  requiere	  además,	  
la	  reestructuración	  de	  los	  contratos	  sociales	  y	  familiares,	  lo	  que	  implica	  una	  nueva	  modificación	  del	  curso	  
cotidiano	  de	  la	  vida	  del	  sujeto,	  hasta	  ese	  momento	  subordinado	  al	  ritmo	  de	  la	  actividad	  profesional.	  

El	   ser	  humano	  es	  un	  ser	  productivo,	   	   con	  un	  sentimiento	  de	  competitividad.	  Pero	  con	   la	   jubilación	  esto	  
desaparece.	  Se	  produce	  una	  pérdida	  de	  estimación	  social.	  	  Por	  lo	  que	  es	  necesario	  hacer	  sentir	  al	  anciano	  
integrado	  en	  la	  sociedad	  y	  que	  todavía	  sigue	  siendo	  útil	  	  y	  perteneciendo	  a	  ella.	  	  	  

Hay	  que	  hacer	  sentir	  productiva	  a	  la	  tercera	  edad	  por	  un	  lado	  por	  la	  satisfacción	  personal	  del	  propio	  
anciano	  y	  por	  otro	  por	  el	  enriquecimiento	  de	  la	  sociedad.	  

Los	   ancianos	   tienen	   la	   misma	   oportunidad	   de	   crecimiento,	   desarrollo,	   aprendizaje	   y	   el	   tener	   nuevas	  
experiencias	  como	  cualquier	  otra	  etapa	  de	  vida.	  Hay	  que	  aceptar	  que	  la	  tercera	  edad	  es	  una	  etapa	  de	  la	  
vida	  tan	  valiosa	  como	  el	  resto.	  

	  

	  

	  

	  

Al	  anciano	  	  se	  le	  asocia	  generalmente	  con	  una	  etapa	  productiva	  terminada,	  al	  aprendizaje	  se	  le	  considera	  
como	   un	   proceso	   siempre	   activo	   que	   se	   realiza	   a	   lo	   largo	   de	   la	   vida.	   En	   este	   proceso	   se	   promueve	   la	  
actualización	  de	  los	  conocimientos	  ya	  alcanzados,	  asociándolos,	  comparándolos,	  reflexionando	  sobre	  sus	  
propias	  creencias	  y	  explicarlos	  frente	  a	  otros.	  	  

De	  esta	  manera	   se	  debe	   liberar	  al	   jubilado	  de	  esa	   imagen	  de	   incapacidad,	  de	   soledad,	   contribuyendo	  a	  
consolidar	  su	  rol	  social,	  a	  redescubrir	  sus	  capacidades	  y	  habilidades	  enriqueciendo	  su	  autoestima	  a	  l	  ser	  el	  
protagonista	  activo	  dentro	  del	  grupo.	  	  
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Envejecer	  es	  comúnmente	  experimentado	  fisiológicamente	  como	  un	  progresivo	  declive	  en	   las	  funciones	  
orgánicas	  y	  `sicológicas	  como	  una	  pérdida	  de	  las	  capacidades	  sensoriales	  y	  cognitivas.	  Estas	  pérdidas	  son	  
bastante	  diferentes	  para	  cada	  individuo.	  

Problemas	  en	  la	  tercera	  edad	  

Jubilarse	  supone,	  a	  su	  vez,	  una	  reestructuración	  del	  campo	  social,	  incluidos	  los	  contactos	  familiares,	  y	  en	  
muchas	   ocasiones,	   la	   pérdida	   de	   contactos	   sociales.	   	   Implica	   ciertas	   modificaciones	   en	   la	   economía	  
personal,	   que	   con	   el	   actual	   sistema	   de	   pensiones,	   suelen	   ser	   negativas,	   y	   un	   desplazamiento	   de	   los	  
compromisos	  e	   intereses	  personales	  del	  mundo	  del	   trabajo	  al	  del	  ocio,	  al	  aumentar	   la	  disponibilidad	  de	  
tiempo	  libre	  para	  rellenarlo	  con	  nuevas	  actividades.	  Es	  por	  ello,	  presumible,	  que	  el	  jubilado,	  varíe	  también	  
su	  percepción	  sobre	  los	  problemas	  que	  más	  le	  preocupan,	  	  	  

"las	  metas	  y	  preocupaciones	  del	  sujeto	  de	   la	  Tercera	  edad,	  son	  el	   reflejo	  de	   las	  tareas	  evolutivas	  que	  
realiza	  en	  ese	  momento	  cronológico".	  	  	  

Nurmi	  (1992)	  	  

De	   este	   modo,	   las	   preocupaciones	   que	   tenían	   sentido	   unos	   años	   antes,	   ahora	   dejan	   de	   tenerlo,	  
apareciendo	  nuevos	  problemas	  y	  nuevas	   inquietudes	  que	   responden	  a	   la	  nueva	   situación	  vital.	  Así,	   por	  
ejemplo,	  	  se	  detectaron	  cuatro	  grandes	  áreas	  de	  problemas	  que	  afectaban	  a	  la	  tercera	  edad:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Sijuwade	  P.	   	  realizó	  un	  estudio	  comparativo	  en	  el	  que	  eran	  los	  propios	  ancianos	  quienes	  expresaban	  los	  
problemas	   	   que	   vivían	   día	   a	   día,	   observó	   que	   existía	   un	   grupo	   de	   problemas	   comunes	   a	   ambos	   sexos,	  
entre	  los	  que	  señala	  la	  ,	   la	  "disminución	  de	  los	  ingresos",	  y	  la	  "soledad",	  así	  como	  problemas	  propios	  de	  
cada	  sexo:	  

	  



C o m p l e j o  r e s i d e n c i a l  g e r i á t r i c o  

A l e j a n d r o  M a r t í n  s á n c h e Z  

	  

M e m o r i a  p r o p o s i t i v a  14	  
 

Los	  problemas	  de	  salud	  en	  la	  tercera	  edad	  son	  comunes	  y	  muy	  variados.	  A	  la	  hora	  de	  realizar	  una	  vivienda	  
destinada	  a	  ancianos	  debemos	  tener	  en	  cuenta	  estos	  problemas	  y	  adaptar	  las	  soluciones	  de	  diseño	  a	  los	  
problemas	  más	  frecuentes.	  Entre	  ellos	  podemos	  destacar:	  	  

	  

Por	   lo	   general	   el	   individuo	   cada	   vez	   se	   siente	   menos	   capaz	   de	   dominar	   su	   ambiente,	   se	   vuelve	   muy	  
defensivo	  y	  lentamente	  empieza	  a	  aislarse.	  El	  sentido	  del	  tacto	  se	  ve	  reducido	  con	  la	  edad.	  La	  calidad	  de	  la	  
visión	  disminuye	  y	  el	  sentido	  del	  gusto	  y	  del	  olfato	  cada	  vez	  se	  vuelve	  menos	  sensible.	  	  

	  

En	   una	   encuesta	   que	   se	   realizó	   a	   personas	   jóvenes	   que	   viven	   con	   una	   persona	  mayor	   de	   65	   años	   con	  
respecto	  a	  las	  limitaciones	  en	  sus	  actividades	  diarias,	  se	  encontró	  lo	  siguiente:	  
	  

Calidad	  de	  vida	  	  
	  
La	   calidad	   de	   vida	   se	   puede	   describir	   como	   el	   criterio	   a	   través	   del	   cual	   se	   juzga	   en	   qué	   medida	   las	  
circunstancias	  de	  la	  vida	  aparecen	  como	  satisfactorias	  o	  insatisfactorias	  y	  necesitadas	  de	  mejora.	  Las	  ocho	  
áreas	  importantes	  para	  determinar	  la	  calidad	  de	  vida	  en	  el	  anciano,	  así	  como	  de	  cualquier	  persona	  adulta	  
son:	  

De	  estas	  ocho,	  la	  vida	  intelectual,	  emocional,	  física,	  social	  y	  espiritual,	  se	  podrán	  desarrollar	  directamente	  
en	  la	  residencia.	  Por	  ello	  es	  muy	  importante	  cómo	  	  se	  establecen	  los	  distintos	  	  equipamientos	  y	  servicios	  
que	  conforman	  el	  centro.	  Esto,	  y	  su	  relación	  con	  el	  resto	  del	  barrio/ciudad	  pueden	  determinar	  un	  menor	  o	  
mayor	   desarrollo	   de	   estos	   campos	   antes	   citados	   y	   ayudar	   al	   anciano	   a	   conseguir	   una	   calidad	   de	   vida	  
adecuada.	  
 

 

 

 

 

 

 



C o m p l e j o  r e s i d e n c i a l  g e r i á t r i c o  

A l e j a n d r o  M a r t í n  s á n c h e Z  

	  

M e m o r i a  p r o p o s i t i v a  15	  
 

B I B L I O G R A F Í A 	  

	  
Gómez	  torres,	  Mª	  Carmen.	  	  
Baños	   de	   las	   delicias.	   Desaparecidos	   tras	   las	   puertas	   de	   un	   garaje,	   2013.	  
.http://www.historiadelartemalaga.es/heridas_del_patrimonio/listing/banos-‐de-‐las-‐delicias/	  	  	  

Margarita	  Rosa	  Pino	  Juste.	  	  
Descripción	   de	   los	   elementos	   espaciales	   en	   residencias	   de	   ancianos	   de	   España.	   2010.	   revista	   de	  
investigación	  en	  educación,	  nº70	  ISSN:	  1697-‐5200	  

Dorado	  R.	  Teresi	  J	  A.	  Gurland	  B	  J.:	  
The	  effects	  of	  expertise	  on	  financial	  problem	  solving:	  Evidence	  for	  Goal	  directed,	  problem-‐solving	  scripts.	  
Organrzational-‐Behavior-‐and-‐Human-‐Decision-‐Processes:	  U	  Southern	  California.	  1984.	  

Lehr.	  U.:	  
Psicología	  de	  la	  Senectud.	  Biblioteca	  de	  psicología	  de	  Herder.	  1980	  

Nurmi	  JE.:	  	  
Age	   differences	   in	   adult	   life	   goals,	   concerns,	   and	   their	   temporal	   extension:	   A	   life	   course	   approach	   to	  
future-‐oriented	  motivation.	  International-‐Joarnal-‐ot-‐Behavioral-‐Development.	  U	  Helsinki.	  Finland	  1992	  

Saenz	  Narro	  N.	  Vega,	  J.L.:	  	  
Acción	  socio-‐educativa	  en	  la	  tercera	  edad.	  ED	  CEAC	  Barcelona.	  España.	  1989.	  

Sijuwade	  P.	  O.:	  	  
5	   Social-‐Behavior-‐and-‐personality.	   1991.	   Vol.	   19(4)	   289-‐296.	   U.	   North	   Texas,	   Ctr	   for	   Studies	   in	   Aging,	  
Denton.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



C o m p l e j o  r e s i d e n c i a l  g e r i á t r i c o  

A l e j a n d r o  M a r t í n  s á n c h e Z  

	  

M e m o r i a  p r o p o s i t i v a  16	  
 

1.0.2.	  	  Idea	  generadora	  

Una	   residencia	   de	   ancianos	   es	   un	   centro	   gerontológico	   en	   el	   que	   viven	   temporalmente	   o	  
permanentemente	   personas	   de	   avanzada	   edad,	   en	   la	  mayoría	   de	   los	   casos,	   con	   determinado	   grado	  de	  
dependencia.	   Las	   residencias	   ofrecen	   a	   los	   ancianos	   las	   estancias	   e	   instalaciones	   necesarias	   para	   el	  
correcto	  desarrollo	  de	  sus	  actividades	  diarias.	  

Por	   lo	   que	   en	   definitiva,	   el	   proyecto	   consiste	   en	   realizar	   un	   hogar,	   adaptado	   a	   las	   necesidades	   de	   las	  
personas	  de	  la	  tercera	  edad,	  pero	  un	  hogar	  al	  fin	  y	  al	  cabo.	  	  	  

¿Qué	  es	  un	  hogar?	  

Un	  hogar	   es	   	   un	   elemento	  que	   tiene	   como	  objetivo	  proporcionar	   un	  medio	   	   ambiente	   a	   la	   familia	   que	  
permita	  a	  sus	  miembros	  satisfacer	  sus	  necesidades	  individuales	  básicas	  en	  lo	  referente	  	  a	  la	  alimentación,	  
sueño,	  higiene,	  ocio	  y	  necesidades	  sociales	  	  

La	  cama	  es	  el	  lugar	  con	  mayor	  comodidad	  y	  casi	  el	  más	  íntimo.	  Se	  podría	  comparar	  como	  un	  nido	  del	  que	  
salimos	   por	   la	   mañana	   y	   al	   que	   volvemos	   al	   anochecer.	   Es	   un	   lugar	   que	   transmite	   seguridad.	   Este	  
sentimiento	  se	  puede	  trasladar	  a	  toda	  la	  vivienda.	  	  	  	  

¿Cómo	  hacer	  de	  las	  residencias	  de	  ancianos	  un	  hogar?	  

El	  anciano	  tiene	  un	  sentimiento	  de	  pertenencia	  a	  su	  domicilio	  habitual.	  En	  él	  existe	  un	  ambiente	  de	  hogar	  
que	  no	  suele	  	  encontrar	  en	  las	  residencias.	  	  

Hay	  que	  lograr	  un	  placer	  estético	  que	  se	  transmite	  inconscientemente	  y	  está	  relacionado	  con	  el	  
sentimiento	  de	  apropiación	  del	  espacio.	  

Por	  lo	  general	  las	  residencias	  de	  ancianos	  suelen	  apostar	  por	  espacios	  funcionales,	  más	  que	  por	  espacios	  
acogedores.	  Como	  consecuencia	  se	  consiguen	  ambientes	  fríos,	  que	  	  provocan	  el	  rechazo	  y	  malestar	  de	  los	  
residentes.	  	  

Otro	  error	  muy	  común	  es	  la	  localización	  de	  las	  residencias.	  La	  tendencia	  de	  los	  últimos	  años	  es	  la	  creación	  
de	   residencias	   situadas	   	   a	   las	   afueras	   de	   la	   ciudad.	   La	   intención	   es	   buscar	   tranquilidad	   y	   facilitar	   la	  
presencia	   de	   zonas	   verdes	   y	   espacios	   al	   aire	   libre.	   Pero	   esto	   tiene	   como	   consecuencia	   la	   creación	   de	  
edificios	  cerrados	  y	  aislados	  del	  resto	  de	  la	  ciudad,	  aumentando	  la	  sensación	  de	  soledad	  y	  abandono	  por	  
parte	  de	  la	  sociedad	  hacia	  los	  residentes.	  

La	  residencia	  debe	  ser	  un	  edificio	  abierto,	  integrado	  en	  la	  trama	  urbana	  y	  que	  permita	  la	  creación	  de	  
espacios	  de	  relación	  entre	  los	  ancianos	  y	  	  el	  resto	  de	  ciudadanos.	  

Esos	  espacios	  verdes	  que	  buscan	   las	  residencias	  situadas	  en	   las	  zonas	  periféricas	  de	   la	  ciudad	  no	  deben	  
ser	  negados.	  A	  pesar	  de	  localizarse	  en	  zonas	  urbanas	  consolidadas,	  la	  presencia	  de	  jardines	  y	  vegetación	  	  
favorece	  la	  creación	  	  de	  un	  ambiente	  acogedor.	  

El	  contacto	  con	  la	  ciudad	  y	  la	  sociedad	  no	  pueden	  manifestarse	  solo	  en	  la	  planta	  baja,	  debe	  trasladarse,	  en	  
mayor	  o	  menor	  medida,	  a	  todo	  el	  complejo	  residencial.	  	  

Se	  buscan	  espacios	  trasparentes,	  abiertos	  y	  huir	  de	  pasillos	  largos	  e	  interiores.	  El	  contacto	  –visual-‐	  en	  las	  
plantas	  superiores	  con	  el	  paisaje	  es	  primordial,	  para	  hacer	  consciente	  al	  residente	  en	  todo	  momento	  en	  
que	  lugar	  está	  y	  hacerlos	  sentir	  partícipes	  de	  la	  ciudad.	  

Esta	  transparencia	  y	  apertura	  debe	  ser	  compatible	  con	   la	  privacidad,	  control,	  seguridad	  y	  asistencia	  que	  
necesitan	  los	  residentes.	  	  
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En	   definitiva,	   el	   objetivo	   buscado	   es	   proporcionar	   un	   hogar	   a	   la	   tercera	   edad	   	   donde	   puedan	   sentirse	  
integrados	   en	   la	   sociedad	   y	   hacerlos	   partícipes	   de	   ella	   pero	   	   proporcionándoles	   los	   servicios	   	   y	  
necesidades	  que	  requieren	  en	  esta	  etapa	  de	  su	  vida.	  

Como	  conclusión,	  y	  para	  hacer	  posible	  esta	   idea	  se	  proyecta	  un	  edificio	  que	  propicie	  el	  equilibrio	  de	   los	  
siguientes	  	  conceptos:	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

• Seguridad,	   	   control,	   relación	  
social	  
	  

• Edificio	   integrado	  en	  la	  trama	  
urbana	  
	  

• Paquetes	   programáticos	   que	  
permitan	   la	   relación	  
residente-‐ciudad	  
	  

• Espacios	  funcionales	  

• Privacidad,	   intimidad,	  
autonomía	  	  
	  

• No	   renunciar	   a	   espacios	  
públicos	   abiertos	   	   y	   a	   la	  
presencia	  	  de	  naturaleza	  
	  

• Espacios	  privados	  que	  permitan	  
la	   relación	   interna	   de	   los	  
residentes	  
	  

• Placer	  estético	  “hogareño”,	  que	  
se	   transmite	   de	   forma	  
inconsciente	   y	   da	   lugar	   al	  
sentimiento	  de	  apropiación	  del	  
espacio	  
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1.1	  Memoria	  descriptiva	  

1.1.1.	  	  Características	  del	  proyecto.	  	  

A	   continuación	   se	   describen	   	   una	   serie	   	   de	   actuaciones	   que	   defienden	   el	   proyecto	   y	   con	   los	   que	   se	  
pretenden	  lograr	  los	  objetivos	  marcados	  en	  la	  memoria	  propositiva	  

Complejo	  residencial	  integrado	  en	  la	  trama	  urbana	  

Si	   queremos	   que	   los	   residentes	   sigan	   sintiendo	   que	   forman	   parte	   de	   la	   sociedad,	   debemos	   situar	   sus	  
residencias	  en	  zonas	  urbanas	  consolidadas,	  y	  éstas	  deben	  tener	  un	  carácter	  abierto.	  

Se	  busca	  un	  edificio	  que	  haga	  ciudad.	  Una	  residencia,	  que	  no	  solo	  forma	  parte	  de	  la	  trama	  urbana,	  si	  no	  
que	  cree	  trama	  urbana.	  	  

Analizando	  los	  problemas	  de	  movilidad	  y	  
aislamiento	  del	  barrio	  en	  cuestión,	  unido	  
a	   las	   necesidades	   antes	   citadas,	   se	  
proyecta	   una	   calle	   -‐la	   goleta-‐	   que	  
pretende	   acercar	   el	   centro	   histórico	   de	  
Málaga	   	   a	   las	   áreas	   del	   barrio	   más	  
interiores.	  	  

De	   esta	   manera	   se	   facilita	   el	   contacto	  
del	   edificio	   con	   la	   ciudad.	   Se	   busca	  
acercar	   la	   actividad	   diaria	   ciudadana	   al	  
residente.	  

Posibles	   futuros	   residentes,	   utilizan	   la	  
nueva	   vía	   de	   forma	   habitual,	   la	   hacen	  
partícipe	  de	  su	  vida	  diaria,	  haciendo	  más	  
fácil	  su	  incorporación	  en	  la	  residencia,	  ya	  
que	   es	   un	   lugar	   que	   les	   es	   familiar,	  
favoreciendo	   la	   apropiación	   del	   espacio	  
y	   disminuyendo	   las	   posibilidades	   de	  
rechazo.	  

Espacio	  público	  desarrollado	  en	  dos	  niveles	  

Realizar	  una	  residencia	  en	  un	  entorno	  urbano	  consolidado	  tiene,	  por	  lo	  general,	  la	  desventaja	  de	  disponer	  
de	  menor	  número	  	  de	  espacios	  públicos	  y	  zonas	  verdes.	  Para	  evitar	  esto	  pero	  sin	  renunciar	  a	  un	  edificio	  
abierto	  e	  integrado	  en	  la	  ciudad,	  se	  establecen	  dos	  niveles	  de	  equipamientos	  públicos.	  	  	  
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Por	  un	  lado,	  en	  planta	  baja,	  un	  nivel	  más	  urbano	  y	  público	  por	  donde	  discurre	  la	  calle	  (de	  nueva	  apertura)	  
la	  goleta.	  La	  intención	  es	  que	  este	  nivel	  se	  integre	  completamente	  en	  la	  trama	  urbana	  ya	  consolidada.	  Se	  
pretende	   que	   sea	   una	   calle	   más	   del	   barrio	   abierta	   a	   todos	   los	   ciudadanos.	   Ésta	   permite	   una	   mejor	  
conexión	  del	  centro	  con	  las	  zonas	  más	  aisladas	  de	  la	  goleta,	  y	  en	  ella	  se	  integran	  los	  principales	  accesos	  a	  
los	  programas	  que	  integran	  el	  complejo	  residencial.	  	  

En	  planta	  primera,	  un	  nivel	  más	  verde	  	  	  que	  hace	  aumentar	  el	  espacio	  de	  recreo	  del	  barrio.	  	  Y	  no	  solo	  en	  
superficie	  si	  no	  también	  en	  funcionalidad.	  Como	  ya	  se	  ha	  comentado	  en	  los	  estudios	  sobre	  el	  barrio,	   las	  
zonas	   verdes	   predominantes	   se	   reducen	   a	   zonas	   valladas	   e	   impracticables.	   Con	   este	   nivel	   se	   pretende	  
dotar	  a	  la	  goleta	  de	  áreas	  verdes	  funcionales,	  no	  meramente	  decorativas.	  	  	  

Este	   nivel	   tiene	   un	   carácter	   semi-‐público.	   Se	   relaciona	   con	   el	   programa	   del	   complejo	   residencial	   que	  
comprende	  los	  salones	  y	  comedores	  del	  centro	  de	  día	  y	  geriátrico,	  así	  como	  de	  las	  salas	  de	  estudio	  de	  la	  
biblioteca.	  	  Es,	  por	  tanto,	  un	  nivel	  más	  reservado	  pero	  público	  igualmente.	  Para	  una	  correcta	  accesibilidad	  
desde	  la	  vía	  pública	  a	  ambos	  espacios,	  se	  establece	  el	  nivel	  urbano	  en	  la	  cota	  -‐1,3	  y	  el	  nivel	  verde	  a	  +2,1.	  

Como	   consecuencia,	   se	   obtienen	   dos	   niveles	   de	   espacio	   público	   con	   diferente	   carácter	   en	   términos	   de	  
privacidad.	  

Espacios	  de	  relación	  compartidos	  con	  la	  ciudad	  

Bajar	  el	  nivel	  de	  acceso	  hasta	   la	  cota	  -‐1,3	  permite	  casi	  duplicar	   la	  superficie	  en	  contacto	  con	  el	  nivel	  de	  
calle.	  Logrando	  multiplicar	  los	  espacios	  que	  potencialmente	  pueden	  ser	  compartidos	  con	  la	  ciudad.	  

Esta	   idea	   es	   muy	   importante	   en	   el	   presente	   proyecto,	   ya	   que	   la	   intención	   es	   disminuir	   o	   eliminar	   la	  
sensación	  de	  aislamiento	  o	  soledad	  que	  el	  residente	  suele	  sentir	  al	  trasladarse	  a	  un	  centro	  geriátrico.	  	  	  

Los	  dos	  niveles	  permiten	  crear	  dos	  tipos	  de	  espacios,	  ambos	  compartidos	  con	  
la	  ciudad.	  El	  nivel	  -‐1,3	  establece	  una	  calle	  y	  dos	  plazas	  con	  un	  carácter	  más	  de	  
ciudad.	   El	   nivel	   +2,1,	   en	   contacto	   directo	   con	   equipamientos	   semi-‐públicos	  
como	  el	   salón	  o	  el	   comedor,	   	   ofrece	   jardines	   abiertos	   al	   barrio	  pero	   con	  un	  
carácter	  algo	  más	  privado.	  	  

Esto,	   facilita	   y	   permite	   la	   celebración	   de	   diversas	   actividades	   donde	   los	  
ciudadanos	  puedan	  participar.	  	  

 

Control,	  seguridad,	  privacidad	  y	  apertura	  

Tras	   las	   investigaciones	   realizadas,	   llegamos	   a	   la	   conclusión	   de	   que	   el	  
edificio	   residencial	   debe	   ser	   un	   edificio	   que	  permita	   el	   equilibrio	   entre	  
seguridad	  y	  privacidad.	  	  

El	   nivel	   residencial	   debe	   garantizar	   el	   control	   de	   los	   ancianos	   pero	   sin	  
transmitir	   la	   sensación	   de	   edificio	   cerrado.	   Se	   debe	   continuar	   con	   el	  
carácter	  de	  apertura	  desarrollado	  en	  el	  resto	  del	  proyecto.	  

Para	  permitir	  este	  equilibrio	  se	  establece	  un	  esquema	  general	  donde	  	  las	  
células	   habitacionales	   se	   disponen	   en	   torno	   a	   un	   patio	   central,	   que	  
facilitan	  el	  control	  y	  la	  asistencia	  a	  los	  residentes.	  	  
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Con	  el	  fin	  de	  huir	  de	  la	  idea	  de	  edificio	  cerrado,	  éste	  es	  perforado	  desde	  su	  fachada	  exterior	  hasta	  llegar	  al	  
patio	  central	  interior.	  

Las	   células	   se	  colocan	  de	  manera	   intermitente	  creando	  vacios	  que	  permiten	  el	   contacto	  con	  el	  exterior	  
desde	  el	  corredor	  central.	  	  

Además	   mediante	   este	   método	   se	   aumenta	   la	   cantidad	   de	   luz	   natural	   que	   entra	   tanto	   en	   las	   zonas	  
comunes	  como	  en	  las	  células	  privadas.	  

 

Espacios	  de	  relación	  privados	  

Además	   de	   lugares	   al	   aire	   libre	   donde	   poder	   relacionarse	   con	   el	   resto	   de	   la	   ciudad,	   son	   necesarios	  
espacios	  propios,	  donde	  el	  residente	  pueda	  encontrar	  tranquilidad.	  	  
	  
Un	   espacio	   donde	   solo	   se	   puedan	   relacionar	   los	   residentes	   tanto	   de	   carácter	   autónomo	   como	  
dependientes.	  Éste	  lugar	  debe	  garantizar	  el	  control	  y	  la	  seguridad	  de	  los	  	  pero	  sin	  renunciar	  a	  	  la	  sensación	  
de	  libertad.	  

La	   cubierta	   del	   edificio	   es	   aprovechada	   como	   un	   lugar	   apartado	   en	   el	   que	   el	  
anciano	  puede	  disfrutar	  del	  aire	  libre	  pero	  en	  un	  espacio	  acotado	  y	  controlado.	  	  	  

Para	  esta	  función	  se	  opta	  por	  	  el	  uso	  de	  la	  cubierta	  que	  permite	  a	  los	  ancianos	  
un	   	   	  contacto	   -‐visual-‐	  con	   la	  ciudad.	  De	  esta	  manera	  pueden	  observar	  objetos	  
reconocibles	   para	   ellos	   -‐como	   la	   torre	   de	   la	   catedral-‐	   y	   de	   esta	   manera	  
favorecer	   la	   aceptación	   de	   su	   estancia	   en	   el	   complejo	   residencial,	  
reconociéndolo	   cómo	   un	   lugar	   familiar	   y	   garantizando	   la	   apropiación	   del	  
espacio	  
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1.1.2.	  Desarrollo	  del	  proyecto	  

A	   continuación	   se	   describen	   las	   estrategias	   adoptadas	   para	   la	   implantación	   del	   proyecto	   en	   la	   parcela,	  	  
con	  el	  fin	  de	  lograr	  los	  objetivos	  marcados	  anteriormente	  descritos.	  

• Parcela	  actual	  	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Nos	   encontramos	   ante	   una	   	   parcela	   situada	   entre	   medianeras,	   colindante	   al	   sur	   con	   la	   calle	  
Marqués	   de	   Valdecañas	   y	   al	   norte	   con	   la	   calle	   Don	   Rodrigo.	   	   Presenta	   una	   configuración	  
geométrica	  singular	  como	  consecuencia	  de	  la	  presencia	  de	  diversas	  construcciones	  de	  diferentes	  
épocas	  
	  
Las	  medianeras	  están	  conformadas	  por:	  

- Al	  este	  	  el	  conservatorio	  María	  Cristina	  (3)	  y	  la	  Plaza	  de	  los	  Cristos	  
- Al	  	  oeste	  las	  viviendas	  del	  siglo	  XVIII	  de	  la	  calle	  Álvarez	  (2)	  	  	  

	  En	   el	   interior	   de	   la	   parcela	   podemos	   encontrar	   diversos	   elementos	   históricos	   que	   se	   deben	  
conservar.	  	  

- Cubierta	  de	  hormigón.	  (1)	  Fue	  construida	  en	  los	  años	  con	  una	  función	  de	  aparcamiento	  
(uso	  actual)	  Su	  singularidad	  se	  debe	  a	  la	  estructura	  de	  hormigón	  	  de	  grandes	  luces.	  
	  

- Muro	   histórico	   (5).	   	   Pertenece	   a	   los	   antiguos	   baños	   	   Las	   Delicias	   diseñados	   por	   el	  
Arquitecto	  José	  Trigueros	  en	  el	  año	  1942.	  	  

	  
- Templete	  (4).	  Junto	  al	  muro	  anteriormente	  descrito	  fue	  creado	  para	  los	  antiguos	  Baños	  

Las	  Delicias.	  Sin	  embargo	  su	  ubicación	  actual	  no	  es	  la	  original.	  
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• Zonificación	  general	  
	  
Ante	   la	   geometría	   singular	   de	   la	   parcela	   se	   desarrolla	   una	   distribución	   general	   teniendo	   en	  
cuenta	  las	  premisas	  que	  el	  proyecto	  requiere	  y	  los	  problemas	  urbanísticos	  del	  barrio.	  
	  
A	  nivel	  urbano	  se	  pretenden	  conseguir	  dos	  objetivos:	  
	  	  

- Aportar	  al	  barrio	  de	  un	  gran	  espacio	  público	  compartido	  con	  los	  residentes	  
- Mejorar	  la	  conexión	  	  del	  barrio	  con	  el	  centro	  histórico.	  	  

	  
Estos	  dos	  objetivos	  se	  traducen	  en	  las	  siguientes	  actuaciones:	  

- Concentra	  la	  edificación	  en	  la	  zona	  más	  angosta	  e	  irregular	  
- Dejar	  espacio	  público	  libre	  en	  la	  zona	  más	  abierta.	  De	  esta	  manera	  se	  puede	  obtener	  un	  

espacio	  de	  relación	  de	  grandes	  dimensiones	  y	  	  se	  permite	  la	  continuidad	  y	  conexión	  con	  
la	  ya	  existente	  Plaza	  de	  los	  Cristos.	  	  	  

- Desarrollar	  	  un	  eje	  de	  comunicación	  en	  el	  interior	  de	  la	  parcela	  que	  permita	  una	  mejor	  
conexión	  con	  el	  centro	  histórico	  

Por	   otro	   lado	   se	   aprovechan	   las	   grandes	   luces	   aportadas	   por	   la	   estructura	   de	   la	   cubierta	   de	  
hormigón	   para	   alojar	   el	   programa	   de	   centro	   de	   hidroterapia,	   el	   cual	   necesita	   de	   espacios	   de	  
grandes	  mayores	  dimensiones.	  
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• Planta	  baja	  	  
	  
Si	   queremos	   un	   edificio	   abierto,	   con	   grandes	   espacios	   públicos	   y	   que	   además	   aporte	  
equipamientos	  accesibles	  tanto	  para	  el	  residente	  como	  para	  la	  ciudad,	  el	  espacio	  existente	  en	  la	  
parcela	  es	  insuficiente.	  	  	  
	  
Es	  por	  ello	  que	  se	  realizan	  las	  siguientes	  acciones:	  

1. Bajar	   en	   nivel	   de	   la	   planta	   baja	   levemente	   (-‐1;30)	   	   para,	   de	   esta	   manera	   poder	  
aprovechar	  la	  planta	  primera	  como	  espacio	  público	  accesible	  a	  los	  ciudadanos.	  
	  

2. Creación	  de	  una	  calle	  que	  mejore	  la	  conexión	  del	  barrio.	  Ésta	  se	  ensancha	  puntualmente	  
para	   la	   creación	   de	   peñas	   plazas	   que	   dan	   acceso	   a	   los	   paquetes	   programáticos	   que	  
conforman	   el	   proyecto.	   De	   esta	   manera	   se	   asegura	   el	   dinamismo	   de	   estos	   nuevos	  
espacios	  creados.	  	  	  
	  

3. Se	  desarrollan	  diversos	  patios,	  cuya	  colocación	  y	  diseño	  longitudinal	  está	  pensado	  para	  
favorecer	  la	  entrada	  de	  luz	  solar	  en	  los	  espacios	  semienterrados.	  	  	  

	  

Programa:	  	  

En	  la	  planta	  baja	  se	  encuentran	  los	  accesos	  a	  los	  diferentes	  usos	  que	  conforman	  el	  proyecto.	  Esos	  
son:	  

- Residencia	  de	  ancianos	  
- Centro	  de	  hidroterapia	  
- Equipamientos	  complementarios	  	  

o Biblioteca	  
o Cafetería	  	  

- Servicios	  	  	  
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• Planta	  primera	  
	  
Como	  consecuencia	  de	  semi-‐enterrar	  la	  planta	  baja,	  la	  planta	  primera	  adquiere	  otro	  carácter,	  al	  
estar	  también	  en	  contacto	  con	  el	  nivel	  de	  la	  calle	  y	  ser	  accesible	  al	  público.	  Es	  un	  nivel	  	  con	  una	  
mayor	   presencia	   de	   espacios	   verdes,	   en	   comparación	   con	   la	   planta	   baja	   con	   un	   carácter	  más	  
urbano.	  

	  

1. Se	   sitúa	   el	   nivel	   de	   la	   planta	   primera	   en	   la	   cota	   +2,1	   	   que	   facilita	   el	   acceso	   de	   los	  
viandantes	  mediante	  escaleras	  y	  rampas	  que	  no	  superan	  el	  5%	  
	  

2. Se	  pretende	   la	   continuidad	  de	   la	   plaza	  de	   los	  Cristos,	   creando	   zonas	   verdes	  mediante	  
cubiertas	  ajardinadas.	  	  
	  

3. Esta	   acción	   permite	   el	   acceso	   directo	   de	   la	   residencia	   a	   espacios	   públicos	   verdes	  
compartidos	  con	  la	  ciudad.	  
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• Planta	  segunda	  y	  tercera.	  	  	  	  

El	  programa	  residencial	  se	  concentra	  en	  las	  plantas	  superiores,	  segunda	  y	  tercera.	  	  	  
	  
A	  partir	  del	  primer	  nivel,	  	  el	  edificio	  concentra	  su	  presencia	  	  en	  la	  zona	  sur	  de	  la	  parcela.	  De	  esta	  
manera	  la	  mitad	  norte	  	  se	  destina	  a	  espacio	  público	  favoreciendo	  la	  continuidad	  	  con	  la	  plaza	  de	  
Los	  Cristos	  adyacente.	  	  	  	  
	  
	  
La	  distribución	  de	  las	  células	  habitacionales	  se	  realiza	  en	  torno	  a	  un	  patio	  central,	  que	  favorece	  el	  
control	  y	  seguridad	  de	  los	  residentes.	  	  
	  
Para	  continuar	  con	   la	   idea	  de	  edificio	  abierto,	  estas	  células	  se	  colocan	  de	  manera	   intermitente,	  
permitiendo	   la	   conexión	  del	   corredor	  central	   con	   	  el	  exterior.	  Además,	  de	  esta	   forma	  se	  busca	  
huir	  de	  la	  monotonía	  	  de	  los	  y	  crear	  puntos	  singulares	  en	  un	  espacio	  que	  suele	  ser	  repetitivo.	  	  
	  
Programa:	  
	  
Las	  células	  de	  residentes	  dependientes	  y	  autónomos	  se	  	  establecen	  en	  la	  misma	  planta	  buscando	  
la	   integración	  de	  ambos	  grupos.	  Sin	  embargo	  Los	   residentes	  autónomos	  se	  disponen	   	  en	  el	  ala	  
sur-‐este,	  fuera	  del	  patio	  central,	  para	  reducir	  la	  sensación	  de	  control	  y	  otorgarles	  mayor	  libertad.	  	  	  
	  
Cada	   una	   de	   las	   células	   cuentan	   con	   su	   propia	   terraza,	   	   En	   las	   habitaciones	   dobles	   juegan	   un	  
papel	   importante,	   al	   ser	   habitaciones	   pareadas	   comparten	   la	   terraza	   creándose	   espacios	   de	  
reunión.	  
	  
Cada	  planta	  (segunda	  y	  tercera)	  cuenta	  con	  su	  propia	  enfermería,	  lo	  que	  propicia	  una	  asistencia	  
médica	  más	  rápida	  y	  cercana.	  	  	  	  
	  
En	  cuanto	  a	  	  los	  núcleos	  de	  comunicación	  vertical,	  	  existen	  2,	  uno	  para	  el	  uso	  de	  residentes	  y	  otro	  
para	  el	  uso	  del	  servicio	  
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1.1.3.	  Distribución	  	  

• Planta	  baja	  y	  primera	  

	  	  

• Planta	  segunda	  y	  tercera	  
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1.1.4	  Superficies	  	  

• Residencia	  de	  ancianos	  	  
- Planta	  baja	  

o 	  Vestíbulos	  ....................................................................................................................	  106	  m2	  	  
o Administración	  .............................................................................................................	  35	  m2	  	  	  
o Cafetería	  	  ......................................................................................................................	  82	  m2	   	   	   	   	  
o Corredor	  principal	  ........................................................................................................	  73	  m2	  	  
o Instalaciones	  	  ...............................................................................................................	  21	  m2	  	  	  
o Almacén	  	  ......................................................................................................................	  25	  m2	   	   	   	   	  
o Lavandería	  ....................................................................................................................	  36	  m2	  	  
o Aparcamiento	  	  ..............................................................................................................	  344	  m2	  	  	  
o Almacén	  	  ......................................................................................................................	  25	  m2	   	   	   	   	  
o Lavandería	  ....................................................................................................................	  36	  m2	  	  

	  
- Planta	  primera	  	  

o Salón	  I	  ...........................................................................................................................	  64	  m2	  ..	  	  
o Salón	  II	  ..........................................................................................................................	  96	  m2	  	  	  
o Comedor	  ......................................................................................................................	  66	  m2	   	   	   	   	  
o Espacio	  multiuso	  ..........................................................................................................	  120	  m2	  	  
o Aseos	  	  ...........................................................................................................................	  30	  m2	  	  	  
o Corredor	  principal	  ........................................................................................................	  126	  m2	  	   	   	   	  
o Corredor	  de	  servicio	  .....................................................................................................	  40	  m2	  	  
o Cocina	  ..........................................................................................................................	  44	  m2	  	  	  

	  
- Planta	  segunda	  	  	  

o Corredor	  de	  servicio	  .....................................................................................................	  40m2	  ...	  	  
o Habitaciones	  dependientes	  dobles	  (x6)	  .......................................................................	  32	  m2	  	  	  
o Habitaciones	  dependientes	  individuales	  (x2)	  ..............................................................	  27	  m2	   	   	   	   	  
o Habitaciones	  autónomos	  (x5)	  ......................................................................................	  49m2	  	  
o Enfermería	  ...................................................................................................................	  30	  m2	  	  	  	  
o Corredor	  principal	  ........................................................................................................	  215m2	  

- Planta	  tercera	  	  
o Corredor	  de	  servicio	  .....................................................................................................	  40m2	  
o Habitaciones	  dependientes	  dobles	  (x6)	  .......................................................................	  32	  m2	  	  	  
o Habitaciones	  dependientes	  individuales	  (x2)	  ..............................................................	  27	  m2	   	   	   	   	  
o Habitaciones	  autónomos	  (x5)	  ......................................................................................	  49m2	  	  
o Enfermería	  ...................................................................................................................	  30	  m2	  	  	  	  
o Corredor	  principal	  ........................................................................................................	  215m2	  

	  
- Cubierta	  

o Cubierta	  vegetal	  ...........................................................................................................	  480	  m2	  	  	  
o Cubierta	  técnica	  ...........................................................................................................	  207	  m2	  	   	   	   	  
o Corredor	  principal	  ........................................................................................................	  94m2	  	  
o Corredor	  de	  servicio	  .....................................................................................................	  40	  m2	  	  	  	  

	  

• Biblioteca	  	  
- Planta	  baja	  	  	  

o Vestíbulo	  ......................................................................................................................	  40	  m2	  	  	  
o Aseos	  ............................................................................................................................	  19	  m2	   	   	   	   	  
o Sala	  de	  lectura	  ..............................................................................................................	  60	  m2	  	  
o Sala	  de	  informática	  ......................................................................................................	  30	  m2	  	  	  	  
o 	  Almacén	  ......................................................................................................................	  13	  m2	  	  
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- Planta	  primera	  

o Vestíbulo	  ......................................................................................................................	  56	  m2	  	  	  
o Aseos	  ............................................................................................................................	  47	  m2	   	   	   	  
o Sala	  de	  lectura	  ..............................................................................................................	  32	  m2	  	  

 

• Centro	  de	  hidroterapia	  	  
- Planta	  baja	  	  	  	  

o Vestíbulo	  ......................................................................................................................	  56	  m2	  	  	  
o Administración	  .............................................................................................................	  27m2	   	   	   	   	  
o Peluquería	  ....................................................................................................................	  22	  m2	  	  
o Corredor	  principal	  ........................................................................................................	  86	  m2	  	  	  	  
o Vestuarios	  ....................................................................................................................	  172m2	  	  
o Sala	  de	  instalaciones	  ....................................................................................................	  25	  m2	  	  
o Sala	  de	  masajes	  ............................................................................................................	  22	  m2	  	  	  	  
o Sauna	  ...........................................................................................................................	  10	  m2	  	  
o Piscinas	  termales	  ..........................................................................................................	  134	  m2	  	  	  	  
o Piscina	  activa	  ................................................................................................................	  68m2	  	  
o Aparcamiento	  ..............................................................................................................	  190m2	  	  

	  
	  

- Planta	  primera	  	  
o Piscinas	  .........................................................................................................................	  471	  m2	  	  
o Solárium	  .......................................................................................................................	  190	  m2	  	  
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1.1.5.-‐	  Prestaciones	  del	  edificio	  

1.1.5.1-‐Seguridad	  

• Seguridad	  estructural	  
En	  el	  proyecto	  se	  ha	  tenido	  en	  cuenta	  lo	  establecido	  en	  los	  documentos	  básicos	  DB-‐SE	  de	  Bases	  
de	  Calculo,	  DB-‐SE	  AE	  de	  Acciones	  en	  la	  Edificación,	  DB-‐SE-‐C	  de	  Cimientos,	  DB-‐SE-‐A	  de	  Acero	  y	  DB-‐
SE-‐M	  de	  Madera,	  así	  como	  en	  la	  norma	  EHE-‐08	  de	  Hormigón	  Estructural	  y	  NCSE	  de	  construcción	  
sismorresistente;	   para	   asegurar	   que	   el	   edificio	   tiene	   un	   comportamiento	   estructural	   adecuado	  
frente	   a	   las	   acciones	   e	   influencias	   previsibles	   a	   las	   que	   pueda	   estar	   sometido	   durante	   su	  
construcción	   y	   uso	   previsto,	   de	   modo	   que	   no	   se	   produzcan	   en	   el	   mismo	   o	   en	   alguna	   de	   sus	  
partes,	  daños	  que	  tengan	  su	  origen	  o	  afecten	  a	  la	  cimentación,	  vigas,	  pilares,	  forjados,	  muros	  u	  
otros	   elementos	   estructurales	   que	   comprometan	   directamente	   la	   resistencia	   mecánica,	   la	  
estabilidad	  del	  edificio	  o	  que	  se	  produzcan	  deformaciones	  inadmisibles.	  	  
	  
Su	  justificación	  se	  realiza	  en	  el	  apartado	  3.1.	  Cumplimiento	  de	  la	  Seguridad	  Estructural.	  
	  

• Seguridad	  en	  caso	  de	  incendios	  
El	  proyecto	  se	  ajusta	  a	  lo	  establecido	  en	  DB-‐SI	  para	  reducir	  a	  límites	  aceptables	  el	  riesgo	  de	  que	  
los	  usuarios	  Del	  edificio	  sufran	  daños	  derivados	  de	  un	  incendio	  de	  origen	  accidental,	  asegurando	  
que	   los	   ocupantes	   puedan	   desalojar	   el	   edificio	   en	   condiciones	   seguras,	   se	   pueda	   limitar	   la	  
extensión	  del	   incendio	  dentro	  del	  propio	  edificio	  y	  de	  los	  colindantes,	  y	  se	  permita	  la	  actuación	  
de	  los	  equipos	  de	  extinción	  y	  rescate.	  
	  
Su	  justificación	  se	  realiza	  en	  el	  apartado	  3.2.	  Cumplimiento	  de	  la	  Seguridad	  en	  caso	  de	  incendio.	  
	  

• Seguridad	  de	  utilización	  
El	  proyecto	  se	  ajusta	  a	  lo	  establecido	  en	  DB-‐SU	  en	  lo	  referente	  a	  la	  configuración	  de	  los	  espacios,	  
y	  a	  los	  elementos	  fijos	  y	  móviles	  que	  se	  instalen	  en	  el	  edificio,	  de	  tal	  manera	  que	  pueda	  ser	  usado	  
para	  los	  fines	  previstos	  reduciendo	  a	  límites	  aceptables	  el	  riesgo	  de	  accidentes	  para	  los	  usuarios.	  	  
	  
Su	  justificación	  se	  realiza	  en	  el	  apartado	  3.3.	  Cumplimiento	  de	  la	  Seguridad	  de	  utilización.	  

 

1.1.5.2-‐Habitabilidad	  	  	  

• Higiene,	  salud	  y	  protección	  del	  medio	  ambiente	  
En	  el	  proyecto	  se	  ha	  tenido	  en	  cuenta	  lo	  establecido	  en	  el	  DB-‐HS	  con	  respecto	  a	  higiene,	  salud	  y	  
protección	   del	   medioambiente,	   de	   tal	   forma	   que	   se	   alcancen	   condiciones	   aceptables	   de	  
salubridad	  y	  estanqueidad	  en	  el	  ambiente	   interior	  del	  edificio	  y	  que	  este	  no	  deteriore	  el	  medio	  
ambiente	   en	   su	   entorno	   inmediato,	   garantizando	   una	   adecuada	   gestión	   de	   toda	   clase	   de	  
residuos.	  
El	  conjunto	  de	   la	  edificación	  proyectada	  dispone	  de	  medios	  que	   impiden	   la	  presencia	  de	  aguao	  
humedad	   inadecuada	   procedente	   de	   precipitaciones	   atmosféricas,	   del	   terreno	   o	   de	  
condensaciones,	  de	  medios	  para	   impedir	  su	  penetración	  o,	  en	  su	  caso,	  permiten	  su	  evacuación	  
sin	  producción	  de	  daños,	  de	  espacios	  y	  medios	  para	  extraer	  los	  residuos	  ordinarios	  generados	  en	  
ellos	   de	   forma	  acorde	   con	  el	   sistema	  público	  de	   recogida,	   de	  medios	  para	  que	   sus	   recintos	   se	  
puedan	   ventilar	   adecuadamente,	   eliminando	   los	   contaminantes	   que	   se	   produzcan	   de	  
formahabitual	   durante	   su	   uso	   normal,	   de	   forma	   que	   se	   aporte	   un	   caudal	   suficiente	   de	   aire	  
exterior	  yse	  garantice	  la	  extracción	  y	  expulsión	  del	  aire	  viciado	  por	  los	  contaminantes,	  de	  medios	  
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adecuados	  para	  suministrar	  al	  equipamiento	  higiénico	  previsto	  de	  agua	  apta	  para	  el	  consumo	  de	  
forma	   sostenible,	   aportando	   caudales	   suficientes	   para	   su	   funcionamiento,	   sin	   alteración	   delas	  
propiedades	   de	   aptitud	   para	   el	   consumo	   e	   impidiendo	   los	   posibles	   retornos	   que	   puedan	  
contaminar	  la	  red,	  incorporando	  medios	  que	  permitan	  el	  ahorro	  y	  el	  control	  del	  agua	  y	  de	  medios	  
adecuados	   para	   extraer	   las	   aguas	   residuales	   generadas	   de	   forma	   independiente	   con	   las	  
precipitaciones	  atmosféricas.	  
	  
Su	  justificación	  se	  realiza	  en	  el	  apartado	  3.4.	  Cumplimiento	  de	  Salubridad.	  	  
	  

• Protección	  frente	  al	  ruido	  
En	   el	   proyecto	   se	   ha	   tenido	   en	   cuenta	   lo	   establecido	   en	   DB-‐HR	   y	   en	   el	   cumplimiento	   de	   la	  
disposición	  transitoria	  segunda	  en	  NBE-‐CA.88,	  de	  tal	   forma	  que	  el	  ruido	  percibido	  o	  emitido	  no	  
ponga	   en	   peligro	   la	   salud	   de	   las	   personas	   y	   les	   permita	   realizar	   satisfactoriamente	   sus	  
actividades.	   Todos	   los	   elementos	   constructivos,	   cuentan	   con	   el	   aislamiento	   acústico	   requerido	  
para	  los	  usos	  previstos	  en	  las	  dependencias	  que	  delimitan.	  
	  
Su	  justificación	  se	  realiza	  en	  el	  apartado	  3.5.	  Cumplimiento	  de	  protección	  frente	  al	  ruido	  	  
	  

• Ahorro	  de	  energía	  y	  aislamiento	  térmico	  
	  

En	  el	  proyecto	  se	  ha	  tenido	  en	  cuenta	   lo	  establecido	  en	  DB-‐HE,	  de	  tal	   forma	  que	  se	  consiga	  un	  
uso	  racional	  de	  la	  energía	  necesaria	  para	  la	  adecuada	  utilización	  del	  edificio.	  Cumple	  con	  el	  RD.	  
47/2007	  DE	   CERTIFICACIÓN	   ENERGÉTICA	  DE	   LOS	   EDIFICIOS	   y	   con	   la	  UNE	   EN	   ISO	   13	   370:	   1999	  
“Prestaciones	  térmicas	  de	  edificios.	  Transmisión	  de	  calor	  por	  el	  terreno.	  Métodos	  de	  cálculo”.	  

El	   edificio	   proyectado	   dispone	   de	   una	   envolvente	   adecuada	   a	   la	   limitación	   de	   la	   demanda	  
energética	  necesaria	  para	  alcanzar	  el	  bienestar	  térmico	  en	  función	  del	  clima,	  del	  uso	  previsto	  y	  
del	  régimen	  de	  verano	  y	  de	  invierno.	  

Las	  características	  de	  aislamiento	  e	  inercia,	  permeabilidad	  al	  aire	  y	  exposición	  a	  la	  radiación	  solar,	  
permiten	   la	   reducción	   del	   riesgo	   de	   aparición	   de	   humedades	   de	   condensación,	   superficiales	   e	  
intersticiales	  que	  puedan	  perjudicar	  las	  características	  de	  la	  envolvente.	  

Se	   ha	   tenido	   en	   cuenta	   especialmente	   el	   tratamiento	   de	   los	   puentes	   térmicos	   para	   limitar	   las	  
pérdidas	  o	  ganancias	  de	  calor	  y	  evitar	  problemas	  higrotérmicos	  en	  los	  mismos.	  

La	  edificación	  proyectada	  dispone	  de	   instalaciones	  de	   iluminación	  adecuadas	  a	   las	  necesidades	  
de	   sus	  usuarios	   y	  a	   la	   vez	  eficaces	  energéticamente	  disponiendo	  de	  un	   sistema	  de	  control	  que	  
permita	  ajustar	  el	  encendido	  a	  la	  ocupación	  real	  de	  la	  zona,	  así	  como	  de	  un	  sistema	  de	  regulación	  
que	  optimice	  el	  aprovechamiento	  de	  la	  luz	  natural,	  en	  las	  zonas	  que	  reúnan	  unas	  determinadas	  
condiciones.	  

Su	  justificación	  se	  realiza	  en	  el	  apartado	  3.6.	  Cumplimiento	  del	  Ahorro	  de	  Energía	  de	  la	  memoria.	  

1.1.5.3-‐Funcionalidad	  

• Utilización	  
En	  el	  proyecto	  se	  ha	  tenido	  en	  cuenta	  lo	  establecido	  en	  DB-‐SU,	  de	  tal	  forma	  que	  la	  disposición	  y	  
las	   dimensiones	   de	   los	   espacios	   y	   la	   dotación	   de	   las	   instalaciones	   faciliten	   la	   adecuada	  
realización	  de	  las	  funciones	  previstas	  en	  el	  edificio.	  
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Su	  justificación	  se	  realiza	  en	  el	  apartado	  4.	  

• Accesibilidad	  
El	  proyecto	  se	  ajusta	  a	  lo	  establecido	  en	  DB-‐SU	  y	  en	  la	  ordenanza	  reguladora	  de	  accesibilidad	  del	  
municipio	  de	  Málaga,	  de	  tal	  forma	  que	  se	  permita	  a	  las	  personas	  con	  movilidad	  y	  comunicación	  
reducidas	   el	   acceso	   y	   la	   circulación	   por	   el	   edificio.	   Su	   justificación	   se	   realiza	   en	   el	   apartado	   4.	  
Cumplimiento	  de	  otros	  reglamentos.	  
	  

• Acceso	  a	  los	  servicios	  de	  telecomunicación,	  audiovisuales	  y	  de	  información	  

El	   edificio	   se	   ha	   proyectado	   de	   tal	   manera	   que	   se	   garanticen	   el	   acceso	   a	   los	   servicios	   de	  
telecomunicaciones,	   ajustándose	   el	   proyecto	   a	   lo	   establecido	   en	   el	   RD	   Ley	   1/1998	   sobre	  
infraestructuras	  comunes	  en	  los	  edificios	  para	  el	  acceso	  a	  los	  servicios	  de	  telecomunicación,	  y	  en	  
el	  RD	  401/2003	  por	  el	  que	  se	  aprueba	  el	  Reglamento	  regulador	  de	  las	  infraestructuras	  comunes	  
de	   telecomunicaciones	   para	   el	   acceso	   a	   los	   servicios	   de	   telecomunicación	   en	   el	   interior	   de	   los	  
edificios	   y	   de	   la	   actividad	   de	   instalación	   de	   equipos	   y	   sistemas	   de	   telecomunicaciones	   y	   en	   la	  
ORDEN	  CTE/1296/2003	  que	  lo	  desarrolla.	  

Su	  justificación	  se	  realiza	  en	  el	  apartado	  4.	  

	  

1.1.5.4-‐Limitaciones	  de	  uso	  

El	   edificio	   solo	   podrá	   destinarse	   a	   los	   usos	   previstos	   en	   el	   proyecto.	   La	   dedicación	   de	   algunas	   de	   sus	  
dependencias	  a	  uso	  distinto	  del	  proyectado	  requerirá	  de	  un	  proyecto	  de	  reforma	  y	  cambio	  de	  uso.	  Este	  
cambio	   de	   uso	   será	   posible	   siempre	   y	   cuando	   el	   nuevo	   destino	   no	   altere	   las	   condiciones	   del	   resto	   del	  
edificio	  ni	  sobrecargue	  las	  prestaciones	  iniciales	  del	  mismo	  en	  cuanto	  a	  estructura,	  instalaciones,	  etc.	  
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1.2 	  Memoria 	  construct iva 	   	   	  

1.2.1	  Sustentación	  del	  edificio	  	  	  	  

Estudio	  geotécnico	  	  	  

Al	   no	   disponer	   de	   un	   estudio	   geotécnico	   de	   la	   parcela	   en	   cuestión,	   	   el	   diseño	   de	   la	   estructura	   y	   su	  
cimentación	  se	  realiza	  	  tomando	  los	  resultados	  del	  estudio	  geotécnico	  de	  una	  parcela	  próxima	  (Situada	  en	  
calle	  gigantes)	  	  

Estudio	  geotécnico	  de	  la	  	  parcela	  situada	  en	  	  calle	  	  Gigantes	  

Sondeo	  nº1	  

Siendo	  “Qu”	  la	  presión	  admisible	  normal	  aconsejada	  para	  el	  terreno.	  	  

Conclusiones	  	  	  

• La	   zona	   objeto	   de	   estudio	   está	   enclavada	   dentro	   de	   las	   Depresiones	   Internas,	   con	   formas	   de	  
relieve	  suaves	  o	  llanas,	  perteneciendo	  a	  la	  parcela	  estudiada	  a	  la	  denominada	  geotécnicamente	  
como	  Región	  III,	  quedando	  recogidos	  sus	  materiales	  	  en	  el	  Área	  III-‐1	  
	  

• Litológicamente	  el	  Área	   III-‐1	  comprende	  materiales	  cuaternarios	  de	   tipo	  aluvial,	  predominando	  
en	  general	   las	  arenas	  gruesas,	  arenas,	   limos,	   cantos	   rodados	  y	  algo	  de	   limos,	   todos	  en	  general	  
asociados	  frecuentemente	  con	  travertinos	  
	  
	  

• El	  drenaje	  es	  deficiente	  a	  causa	  de	  lo	  suave	  de	  la	  morfología	  y	  aunque	  sus	  materiales	  se	  pueden	  
considerar	  como	  permeables,	  esta	  propiedad	  se	  puede	  ver	  afectada	  o	  disminuida	  allí	  donde	  sea	  
mayor	  la	  concentración	  de	  las	  fracciones	  finas	  (limos)	  	  
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En	  general	  puede	  aparecer	  agua	  a	  poca	  profundidad,	  en	  nuestro	  caso	  se	  detectó	  fuerte	  humedad	  
a	  partir	  de	  -‐3,50m,	  quedando	  reflejada	  la	  cota	  freática	  a	  -‐5,20m	  	  
	  

• Desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  capacidad	  soporte,	  el	  comportamiento	  mecánico	  de	  los	  materiales	  es	  
muy	   variable,	   a	   tenor	   de	   los	   componentes	   litológicos,	   por	   tanto	   para	   la	   zona,	   ésta	   se	   deberá	  
considerar	   como	  media-‐baja	   con	   asientos	   generalmente	  medios,	   pero	   que	  pueden	   llegar	   a	   ser	  
diferenciales	  en	  puntos	  o	  zonas	  donde	  predominen	  los	  limos	  y	  las	  arcillas.	  	  	  
	  
En	   lo	   que	   a	   la	   parcela	   estudiada	   se	   refiere,	   la	   capacidad	   es	   baja-‐media,	   por	   lo	   que	   una	  
cimentación	  directa	  mediante	   zapatas	  podría	  originar	  asientos	  diferenciales,	   ya	  que	   tal	   y	   como	  
presenta	   el	   sondeo	   mecánico	   y	   sondeo	   penetrométrico,	   	   a	   igual	   cota	   existen	   capacidades	  
soportales	  diferentes.	  	  
	  
Si	   se	   proyecta	   una	   cimentación	   profunda,	   solo	   nos	   podemos	   apoyar	   	   en	   los	   resultados	   	   del	  
sondeo	  penetromético	   realizado,	  el	   cual	  nos	   indica	  que	  habría	  que	  alcanzar	   como	  mínimo	  una	  
profundidad	  de	  14,00m	  haciendo	  trabajar	  los	  pilotes	  por	  punta	  y	  rozamiento.	  	  
	  
Nuestro	  criterio	  se	   inclina,	  dado	  que	   la	  altura	  máxima	  permitida	  en	   la	  zona	  PB+3,	  por	  cimentar	  
mediante	  losa	  rígida	  armada,	  previa	  preparación	  del	  terreno	  de	  apoyo,	  que	  consistirá	  en	  retirar	  
el	   relleno	   y	   escombro	   y	   bajar	   en	   las	   arenas	   contaminadas	   lo	   necesario	   para	   poder	   sustituir	   el	  
terreno	  poco	  denso	  por	  3	  tongadas	  de	  zahorra	  natural	  compactada	  con	  el	  98%	  de	  la	  energía	  del	  
proctor.	  	  
	  
Sobre	   esta	   losa	   artificial,	   se	   apoyará	   la	   definitiva	   losa	   de	   cimentación	   calculada	   de	   forma	   que	  
transmita	  al	  terreno	  una	  carga	  no	  superior	  a	  0,500	  Kp/cm2.	  
	  
En	  cualquier	  caso,	  será	  la	  dirección	  facultativa,	  la	  que	  se	  incline	  por	  el	  tipo	  de	  cimentación	  	  que	  
estime	  más	  conveniente	  frente	  al	  proyecto	  que	  realice.	  
	  

• Finalmente	  indicar:	  
A. Que	   los	   límites	   de	   consistencia	   de	   las	  muestras	   extraídas	   no	   son	   altos,	   por	   lo	   que	   no	  

cabe	   esperar	   ni	   expansiones	   ni	   entumecimientos.	   Sin	   embargo	   si	   se	   puede	   presentar	  
asientos	  bajo	  carga.	  

B. La	   concentración	   del	   anión	   SO3	   	   no	   es	   lo	   suficientemente	   alta	   como	   para	   utilizar	  
cementos	  especiales.	  

C. El	   grado	   de	   sismicidad	   en	   la	   zona	   es	   medio	   VI<G<VIII	   en	   la	   escala	   internacional	  
Macrosísmica.	  

Estudio	  geotécnico	  realizado	  por	  Compañía	  General	  de	  Sondeos	  CGS.	  S.A.	  	  

Bases	  de	  cálculo	  

• Método	   de	   cálculo:	   El	   dimensionado	   de	   secciones	   se	   realiza	   según	   la	   Teoría	   de	   los	   Estados	  
Limites	  Últimos	  (apartado	  3.2.1	  DB-‐SE)	  y	  los	  Estados	  Limites	  de	  Servicio	  (apartado	  3.2.2	  DB-‐SE).	  El	  
comportamiento	  de	  la	  cimentación	  debe	  comprobarse	  frente	  a	  la	  capacidad	  portante	  (resistencia	  
y	  estabilidad)	  y	  la	  aptitud	  de	  servicio.	  
	  

• Verificaciones:	  	  
Las	  verificaciones	  de	  los	  Estados	  Limites	  están	  basadas	  en	  el	  uso	  de	  un	  modelo	  adecuado	  para	  al	  
sistema	  de	  cimentación	  elegido	  y	  el	  terreno	  de	  apoyo	  de	  la	  misma.	  
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• Acciones:	  	  
Se	   han	   considerado	   las	   acciones	   que	   actúan	   sobre	   el	   edificio	   soportado	   según	   el	   documento	  
DBSE-‐	  AE	   y	   las	   acciones	   geotécnicas	   que	   transmiten	   o	   generan	   a	   través	   del	   terreno	   en	   que	   se	  
apoya	  según	  el	  documento	  DB-‐SE	  en	  los	  apartados	  (4.3	  -‐	  4.4	  –	  4.5).	  

	  

1.2.2	  Sistema	  estructural	  	  

Cimentación	  	  

Siguiendo	   las	   indicaciones	   plasmadas	   en	   el	   estudio	   geotécnico	   y	   la	   composición	   del	   proyecto	   (el	   cuál	  
presenta	  construcciones	  a	  diferentes	  alturas)	  se	  opta	  por	  el	  uso	  de	   	   losa	  de	  cimentación	  de	  600	  mm	  de	  
espesor	  (para	  gran	  parte	  del	  edificio).	  Losa	  de	  cimentación	  de	  500mm	  de	  espesor	  (para	  el	  parking.	  Solera	  
de	  30	  cm	  de	  espesor	  para	  creación	  de	  	  rampas	  de	  acceso.	  	  
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• Datos	  de	  partida:	  

Como	  punto	  de	   	  partida	  se	  dispone	  de	   las	  conclusiones	  del	  Estudio	  Geotécnico	  así	  como	  de	   las	  
cargas	  transmitidas	  por	  la	  estructura	  a	  la	  cimentación.	  

• Programa	  de	  necesidades:	  

De	   los	   planos	   de	   distribución	   se	   obtienen	   los	   usos	   a	   los	   que	   se	   va	   a	   destinar	   el	   edificio,	  
definiéndose	  así	  las	  solicitaciones	  a	  las	  que	  se	  encuentra	  sometida	  cada	  zona.	  

• Las	  características	  de	  los	  materiales	  son:	  

-‐	  Losas	  1,	  3,	  4,	  5:	  HA-‐25/b/20/IIB	  y	  B-‐400	  S	  	  	  

-‐	  Losa	  	  2:	  HA-‐25/p/20/IV	  	  y	  B-‐400	  S	  	  

-‐	  Soleras:	  HA-‐25/b/20/IIB	  y	  B-‐400	  S	  
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• Bases	  de	  cálculo:	  

Las	   bases	   de	   cálculo	   adoptadas	   y	   el	   cumplimiento	   de	   las	   exigencias	   básicas	   de	   seguridad	   se	  
ajustan	  en	  general	  a	  los	  documentos	  básicos	  del	  CTE	  y	  en	  particular	  al	  DB-‐SE.	  También	  se	  cumple	  
con	  lo	  dispuesto	  en	  la	  EHE.	  

• Procedimientos	  o	  métodos	  empleados	  para	  todo	  el	  sistema	  estructural:	  
	  
El	  dimensionado	  de	  secciones	  se	  realiza	  según	  la	  Teoría	  de	  los	  Estados	  Limites	  Últimos	  (apartado	  
3.2.1	  DB-‐SE)	   y	   los	  Estados	   Limites	  de	  Servicio	   (apartado	  3.2.2	  DB-‐SE).	   El	   comportamiento	  de	   la	  
cimentación	   debe	   comprobarse	   frente	   a	   la	   capacidad	   portante	   (resistencia	   y	   estabilidad)	   y	   la	  
aptitud	  de	  servicio.	  	  
	  
Se	  ha	  utilizado	  el	  programa	  CYPECAD	  para	  el	  cálculo	  de	  cimentación,	  obteniéndose	  	  los	  cantos	  de	  
losas	  adecuados,	  armaduras	  base	  y	  refuerzos	  superiores	  e	  inferiores.	  	  
	  

• Consideraciones:	  	  
El	   centro	   de	   hidroterapia	   (losa	   2)	   se	   sitúa	   bajo	   la	   cubierta	   de	   hormigón	   ya	   existente.	   Al	   no	  
disponer	   de	   estudios	   ni	   planos	   de	   cimentación	   de	   dicha	   construcción,	   se	   considera	   que	   la	  
sustentación	  de	  dicha	  zona	  se	  realiza	  mediante	  zapatas	  de	  borde	  o	  esquina.	  	  
	  
Se	   utilizan	  muros	   pantalla	   que	   encepan	   y	   rodean	   las	   zapatas	   existentes	   y	   permiten	   realizar	   la	  	  
nueva	  cimentación	  que	  sustenta	  las	  piscinas	  del	  centro	  de	  hidroterapia.	  
	  
De	   esta	  manera,	   las	   cargas	   de	   las	   nuevas	   construcciones	   realizadas	   dentro	   de	   la	   cubierta,	   	   se	  
transmiten	  directamente	  al	  terreno,	  sin	  aportar	  nuevas	  cargas	  a	  la	  cubierta	  de	  hormigón.	  
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Estructura	  portante	  

En	  cuanto	  a	  la	  estructura	  portante	  podemos	  distinguir	  dos	  módulos.	  

A. El	  módulo	  perteneciente	  a	  la	  residencia	  está	  conformado	  por	  pilares	  metálicos	  HEB,	  IPN	  	  y	  	  CC.	  La	  
unión	  a	  la	  cimentación	  se	  produce	  mediante	  placas	  de	  anclaje.	  La	  unión	  a	  los	  forjados	  	  se	  realiza	  
de	  forma	  embebida	  y	  mediante	  perfiles	  IPN	  que	  amortiguan	  el	  punzonamiento.	  	  
	  
A	  su	  vez,	  este	  módulo	  se	  divide	  en	  tres	  partes,	  separadas	  mediante	  juntas	  de	  dilatación	  colocadas	  
a	  una	  distancia	  máxima	  de	  40	  metros	  entre	  sí	  	  
	  

B. El	  módulo	  perteneciente	  al	  centro	  de	  hidroterapia,	  situado	  en	  el	  interior	  de	  la	  nave	  de	  hormigón	  
ya	  existente.	   	   La	  estructura	  portante	  se	  basa	  en	  muros	  de	  hormigón	  armado	  que	  apoyan	  en	   la	  
nueva	  cimentación	  creada	  
	  

• Datos	  de	  partida:	  

Se	  proyecta	  	  estructura	  portante	  de	  pilares	  y	  muros	  de	  hormigón.	  

• Programa	  de	  necesidades:	  

De	   los	   planos	   de	   distribución	   se	   obtienen	   los	   usos	   a	   los	   que	   se	   va	   a	   destinar	   el	   edificio,	  
definiéndose	  así	  las	  solicitaciones	  a	  las	  que	  se	  encuentra	  sometida	  cada	  zona.	  

• Las	  características	  de	  los	  materiales	  son:	  
- Pilares	  de	  acero:	  S275	  
- Muros	  de	  hormigón:	  HA-‐25/p/20/IV	  	  	  y	  B	  400	  S	  

• Bases	  de	  cálculo:	  

Las	   bases	   de	   cálculo	   adoptadas	   y	   el	   cumplimiento	   de	   las	   exigencias	   básicas	   de	   seguridad	   se	  
ajustan	  en	  general	  a	  los	  documentos	  básicos	  del	  CTE	  y	  en	  particular	  al	  DB-‐SE.	  También	  se	  cumple	  
con	  lo	  dispuesto	  en	  la	  EHE.	  

• Procedimientos	  o	  métodos	  empleados	  para	  todo	  el	  sistema	  estructural:	  
	  

El	  método	   de	   cálculo	   aplicado	   es	   de	   los	   Estados	   Limites,	   en	   el	   que	   se	   pretende	   limitar	   que	   el	  
efecto	  de	  las	  acciones	  exteriores	  ponderadas	  por	  unos	  coeficientes,	  sea	  inferior	  a	  la	  respuesta	  de	  
la	  estructura,	  minorando	  las	  resistencias	  de	  los	  materiales.	  

Estructura	  horizontal	  	  

Consistente	  en	  forjados	  de	  hormigón	  de	  losa	  maciza	  de	  espesor	  30.	  Para	  las	  zonas	  con	  cubierta	  ajardinada	  	  
o	  presencia	  de	  	  vasos	  de	  piscinas	  el	  canto	  será	  de	  35	  cm.	  El	  canto	  de	  los	  forjados	  se	  reducirá	  hasta	  los	  20	  
cm	  en	  vuelos	  y	  terrazas.	  

• Programa	  de	  necesidades:	  

El	   forjado	   debe	   salvar	   las	   luces	   existentes	   y	   soportar	   tanto	   su	   peso	   propio	   como	   el	   peso	   de	  
sobrecarga	  de	  uso	  y	  cargas	  permanentes.	  	  

• Las	  características	  de	  los	  materiales	  son:	  
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- Hormigón	  módulo	  A	  (	  Residencia):	  HA-‐25/b/20/IIB	  y	  B-‐400	  S	  	  	  
- Hormigón	  módulo	  B	  (Centro	  de	  hidroterapia)	  :	  HA-‐25/b/20/IV	  y	  B-‐400	  S	  	  	  

	  
• Bases	  de	  cálculo:	  

Las	   bases	   de	   cálculo	   adoptadas	   y	   el	   cumplimiento	   de	   las	   exigencias	   básicas	   de	   seguridad	   se	  
ajustan	  en	  general	  a	  los	  documentos	  básicos	  del	  CTE	  y	  en	  particular	  al	  DB-‐SE.	  También	  se	  cumple	  
con	  lo	  dispuesto	  en	  la	  EHE.	  

• Bases	  de	  cálculo:	  
Las	   bases	   de	   cálculo	   adoptadas	   y	   el	   cumplimiento	   de	   las	   exigencias	   básicas	   de	   seguridad	   se	  
ajustan	  en	  general	  a	  los	  documentos	  básicos	  del	  CTE	  y	  en	  particular	  al	  DB-‐SE.	  También	  se	  cumple	  
con	  lo	  dispuesto	  en	  la	  EHE.	  
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1.2.3	  Sistema	  envolvente	  	  	  

1.2.3.1 Fachadas	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

5.	  	   	   	  Trasdosado	  	  conformado	  por	  dos	  placas	  de	  cartón	  yeso	  pladur	  fonic	  de	  15	  mm	  cada	  una	  (30	  mm)	  	  
(900	  kg/m³)	  fijada	  mecánicamente	  a	  subestructura	  metálica.	  	  

6. Montantes	   verticales	   formados	   por	   perfiles	   en	   u	   (50x30	  mm)	   colocados	   cada	   40	   cm	   y	   anclados	  
mecánicamente	  de	  forjado	  a	  forjado.	  	  

	  
7. Aislante	  térmico	  y	  acústico	  de	  lana	  de	  vidrio.	  e=	  50mm	  (resistencia	  térmica	  0.65/1.35	  r	  (m²·∙K/W))	  

reacción	  al	  fuego	  M0	  (incombustible))	  
	  
8. Cámara	  de	  aire	  cerrada	  e=3cm	  	  
	  
9. Fábrica	  de	  1/2	  pie	  de	  ladrillo	  macizo	  recibido	  con	  mortero	  de	  cemento	  de	  juntas	  m5.	  condiciones	  

de	  ejecución	  según	  db-‐hs1.	  
	  
10. Enfoscado	   de	   mortero	   de	   cemento	   acabado	   en	   pintura	   plástica	   e=1.5	   cm.	   reforzado	   en	   puntos	  

singulares	  con	  malla	  de	  fibra	  de	  vidrio	  



C o m p l e j o  r e s i d e n c i a l  g e r i á t r i c o  

A l e j a n d r o  M a r t í n  s á n c h e z  

	  

M e m o r i a  c o n s t r u c t i v a  42	  
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

co1.	  Doble	  placa	  de	  yeso	  laminado	  pladur	  fonic	  con	  revestimiento	  de	  lámina	  vinílica	  exterior	  e=	  1,5	  cm	  

	  co2.	  Tornillo	  de	  acero	  inoxidable	  3,5x25	  mm	  	  

co3.	   Aislante	   térmico	   y	   acústico	   de	   lana	   de	   vidrio	   e=	   30	  mm	   (resistencia	   termia	   0,65/1,35	   r	   (M2·∙K/W).	  
reacción	  al	  fuego	  M0	  (incombustible)	  	  

co4.	  Travesaño	  de	  acero	  inoxidable	  

co5.	   Montantes	   verticales	   formados	   por	   perfiles	   en	   u	   (30x30	   mm)	   colocados	   cada	   40	   cm	   y	   anclados	  
mecánicamente	  de	  forjado	  a	  forjado.	  	  

co6.	  Sellado	  elástico	  impermeable	  	  

co7.	  Banda	  de	  dilatación.	  	  

co8.	  Banda	  acústica	  de	  neopreno	  	  

co9.	  Tornillo	  de	  acero	  inoxidable	  para	  anclaje	  a	  forjado	  

co10.	  Perfil	  u	  base	  de	  acero	  inoxidable	  

co11.	  Perfil	  angular	  de	  acero	  inoxidable	  anclado	  mecánicamente	  a	  los	  travesaños	  

co12.	  Fijación	  mecánica	  mediante	  	  taco	  de	  reborde	  de	  Nylon	  	  

co13.	  Pasta	  de	  juntas	  en	  base	  de	  yeso	  según	  norma	  une	  en	  13963	  
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1.2.3.2	  Cubierta	  	  

• Cubierta	  Técnica	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

CT.1.	  Capa	  protectora	  separadora	  anti-‐punzonamiento	  d=200g/	  

CT.2.	   Aislamiento	   térmico	   de	   poliestireno	   extruido	   de	   espesor	   =	   5cm	   	   según	   DB-‐HS	   1	   y	   d=33	  
kg/m³.	  Según	  DB-‐HE1	  

CT.3.Capa	   impermeabilizante	   formada	  por	   lámina	  asfáltica	  de	  doble	  armadura	  de	  d=4kg/m²	  en	  
posición	  no	  adherida	  excepto	  en	  puntos	  singulares.	  Según	  DB-‐HS1	  

CT.4.	   Mortero	   de	   regularización	   OC-‐CS	   III	   W2	   de	   e=2cm	   para	   colocación	   de	   lámina	  
impermeabilizante.	  

CT.5.	   Hormigón	   celular	   aligerado	   a	   base	   de	   arcillas	   expandidas	   (arlita)	   para	   formación	   de	  
pendiente	   	   y	   aislamiento	   térmico	   de	   e.mín=	   3cm	   y	   e.máx=10cm,	   con	   pendiente	   hacia	   drenaje,	  
dispuesto	  sobre	  la	  barrera	  de	  vapor	  y	  sobre	  la	  estructura	  de	  cubierta.	  	  

CT.6.	  Barrera	  de	  vapor	  de	   lámina	  asfáltica	  colocada	  directamente	  sobre	  estructura	  horizontal	  y	  
totalmente	  adherida.	  Según	  DB-‐HS1	  	  

CT.7.	   Soporte	   regulable	  de	  polietileno	   rígido	  de	  alta	  densidad,	  de	  70	  a	  100	  mm	  de	  altura,	  para	  
tarima	  modular	  de	  madera.	  
	  
CT.8.	  Sumidero	  de	  caucho	  de	  30x30	  cm	  con	  un	  refuerzo	  de	  	  impermeabilizante	  mediante	  20	  cm	  
de	   solape	   	   de	   lámina	   asfáltica	   polimérica	   de	   doble	   armadura.	   Rejilla	   de	   sumidero	   de	   caucho	   y	  
tapa	  registrable	  
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• Cubierta	  Técnica	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

CA1.	  Sustrato	  vegetal	  conformado	  por	  una	  mezcla	  de	  enmiendas	  vegetales,	  turba,	  tierra	  y	  arena.	  Espesor	  
mínimo	  =	  35	  cm	  	  

CA2.	  Capa	  separadora	  filtrante	  y	  anti-‐raíz	  	  d=200g/m²	  

CA3.	  Capa	  drenante	  prefabricada	  formada	  por	  nódulos	  e=	  6cm	  	  

CA4.	  Capa	  protectora	  separadora	  anti-‐punzonamiento	  d=200g/	  

CA5.aislamiento	  térmico	  de	  poliestireno	  extruido	  de	  espesor	  =	  5cm	  	  según	  DB	  HS	  1	  y	  d=33	  kg/m³.	  Según	  
DB-‐HE1	  

CA6.	  Capa	   impermeabilizante	  formada	  por	   lámina	  asfáltica	  de	  doble	  armadura	  de	  d=4kg/m²	  en	  posición	  
no	  adherida	  excepto	  en	  puntos	  singulares.	  Según	  DB-‐HS1	  	  

CA7.	  Mortero	  de	  regularización	  OC-‐CSIII	  W2	  de	  e=2cm	  para	  colocación	  de	  lámina	  impermeabilizante.	  

CA8.	   Hormigón	   celular	   aligerado	   a	   base	   de	   arcillas	   expandidas	   (arlita)	   para	   formación	   de	   pendiente	   	   y	  
aislamiento	   térmico	   de	   e.mín=	   3cm	   y	   e.máx=10cm,	   con	   pendiente	   hacia	   drenaje,	   dispuesto	   sobre	   la	  
barrera	  de	  vapor	  y	  sobre	  la	  estructura	  de	  cubierta.	  	  

CA9.	  Barrera	  de	  vapor	  de	  lámina	  asfáltica	  colocada	  directamente	  sobre	  estructura	  horizontal	  y	  totalmente	  
adherida.	  Según	  DB-‐HS1.	  	  	  

CA10.	   Estrato	   vegetal	   conformado	   por	   césped	   de	   clima	   cálido	   (paspalum	   notatum).	   Puede	   aguantar	  
temperaturas	  de	  hasta	  -‐3c	  °.	  Sistema	  de	  riego	  automático.	  	  
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1.2.4	  Sistema	  de	  compartimentación	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

co1.	  Placa	  de	  yeso	  laminado	  Pladur	  Fonic	  con	  revestimiento	  de	  lámina	  vinílica	  exterior	  e=	  1,5	  cm	  	  

co2.	  Tornillo	  de	  acero	  inoxidable	  3,5x25	  mm	  	  

co3.	   Aislante	   térmico	   y	   acústico	   de	   lana	   de	   vidrio	   e=	   30	   mm	   (resistencia	   termia	   0,65/1,35	   r	  
(M2·∙K/W).	  reacción	  al	  fuego	  M0	  (incombustible)	  	  

co4.	  Travesaño	  de	  acero	  inoxidable	  

co5.	  Montantes	  verticales	  formados	  por	  perfiles	  en	  u	  (30x30	  mm)	  colocados	  cada	  40	  cm	  y	  anclados	  
mecánicamente	  de	  forjado	  a	  forjado.	  	  

co6.	  Montantes	  verticales	  formados	  por	  perfiles	  en	  u	  (30x30	  mm)	  colocados	  cada	  40	  cm	  y	  anclados	  
mecánicamente	  de	  forjado	  a	  forjado.	  	  	  

co7.	  Banda	  de	  dilatación.	  	  

co8.	  Banda	  acústica	  de	  neopreno	  	  

co9.	  Tornillo	  de	  acero	  inoxidable	  para	  anclaje	  a	  forjado	  

c10.	  Perfil	  u	  base	  de	  acero	  inoxidable	  

c11.	  Sellado	  elástico	  impermeable	  
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1. trasdosado	   conformado	   por	   una	   placa	   de	  
cartón	   yeso	   Pladur	   Fonic	   de	   15	  mm	   de	   espesor	   (900	  
Kg/m3)	   fijada	   mecánicamente	   a	   subestructura	  
metálica.	  
	  
2. Montantes	   verticales	   formados	   por	   perfiles	  
en	   U	   (30x30	   mm)	   colocados	   cada	   40	   cm	   y	   anclados	  
mecánicamente	  de	  forjado	  a	  forjado.	  
	  
3. Aislante	   térmico	   y	   acústico	   de	   lana	  de	   vidrio	  
e=	   30	   mm	   (resistencia	   termia	   0,65/1,35	   R	   (M2·∙K/W).	  
Reacción	  al	  fuego	  M0	  (incombustible)	  	  
	  
4. Enfoscado	   de	   mortero	   de	   cemento	   acabado	  
en	  pintura	  plástica	  e=1,5cm	  
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1.2.5	  Sistema	  de	  acabados	  

• Suelos	  
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• Falso	  techo	  

	  

FT1.	  Gancho	  regulable	  de	  acero	  inoxidable	  como	  elemento	  de	  sujeción	  del	  falso	  techo.	  

FT2.	  Aislamiento	  térmico	  de	  poliestireno	  extruido	  de	  espesor	  =	  5cm	  	  según	  DB	  HS	  1	  y	  d=33	  kg/m³.	  Según	  
db-‐he1	  

FT3.	  Subestructura	  conformada	  por	  perfiles	  de	  acero	  inoxidable	  (4x4cm)	  como	  sistema	  de	  anclaje	  del	  
premarco	  al	  forjado.	  	  	  	  

FT4.	  Celosía	  de	  lamas	  de	  madera	  de	  pino	  radiata	  (6x10cm)	  anclado	  a	  forjado	  mediante	  subestructura	  de	  
perfiles	  de	  acero	  inoxidable	  (4x4	  cm)	  	  
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1.2.6	  Sistema	  de	  carpinterías	  
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1.2.7	  Sistema	  de	  acondicionamiento	  de	  instalaciones	  	  

• Sistema	  de	  acondicionamiento	  ambiental	  	  
	  
Los	   sistemas	   de	   ventilación	   se	   efectuarán	   por	   medio	   de	   piezas	   prefabricadas	   de	   PVC	   con	  
conductores	  individuales	  y	  generales	  separados,	  que	  discurrirán	  por	  techos	  técnicos	  y	  galerías	  de	  
instalaciones.	  
	  
	  La	  cocina	  llevará	  su	  conducto	  de	  ventilación	  para	  humos	  aparte	  de	  la	  ventilación	  de	  las	  ventanas.	  
Dicho	   conducto	   será	   independiente	   del	   resto,	   vertical,	   perfectamente	   estanco	   y	   con	   sus	  
materiales	  protegidos	  contra	  la	  agresión,	  y	  discurrirá	  por	  la	  galería	  de	  instalaciones	  junto	  al	  hueco	  
de	  ascensor.	  La	  acometida	  desde	  el	  aparato	  o	  campana	  de	  recogida	  de	  humos	  a	   la	  canalización	  
no	  poseerá	  elemento	  que	  estorbe	  la	  propia	  salida	  de	  gases	  y	  será	  suficientemente	  amplia.	  De	  la	  
misma	  forma	  se	  procederá	  con	  el	  conducto	  de	  evacuación	  de	  gases	  del	  calentador.	  

	  

• Instalación	  de	  saneamiento	  	  
La	  instalación	  de	  saneamiento	  vertical	  se	  realizará	  a	  base	  de	  tubos	  de	  P.V.C.	  para	  aguas	  
fecales	   y	   tubos	   de	   acero	   inoxidable	   para	   pluviales.	   Todos	   los	   aparatos,	   excepto	   el	  
inodoro,	   estarán	   conectados	   a	   un	   bote	   sifónico.	   Los	   cuartos	   húmedos	   dispondrán	   de	  
sumidero,	  así	  como	  aquellos	  de	  instalaciones	  especiales.	  
	  
Se	  dispondrán	  registros	  sifónicos	  en	  aquellos	  cambios	  de	  dirección	  (horizontal-‐vertical)	  
al	  estar	  los	  colectores	  suspendidos	  de	  los	  forjados,	  y	  una	  arqueta	  sifónica	  registrable	  al	  
final	  del	  recorrido	  y	  antes	  de	  conectar	  con	  la	  red	  general	  de	  alcantarillado.	  
	  
Ha	   de	   existir	   la	   posibilidad	   de	   dilatación	   en	   tramos	   largos	   de	   recorrido,	   así	   como	  
protección	  suficiente	  a	  los	  agentes	  externos	  físicos	  y	  químicos	  en	  todos	  los	  conductores	  
y	  accesorios	  de	  la	  instalación.	  

	  	  

• Instalación	  de	  fontanería	  	  	  	  
Los	  servicios	  de	  agua	  que	  dispone	  el	  inmueble	  en	  cada	  punto	  son	  los	  siguientes:	  
	  

- Lavabo:	  	  0,1	  l/s	  
- Inodoro	  con	  cisterna:	  	  0,1	  l/s	  
- Fregadero	  no	  domestico:	  0,3	  l/s	  
- Lavavajillas	  industrial:	  0,25	  l/s	  
- Grifo:	  	  0,15	  l/s	  	  

	  
En	   lo	   referente	   a	   la	   distribución	   de	   agua	   fría	   y	   la	   acometida	   está	   prevista	   la	   ejecución	   de	   la	  
entrada	   de	   ésta	   desde	   la	   zona	   noreste,	   siendo	   sus	   características	   las	   establecidas	   en	   la	  
reglamentación	  municipal.	  
	  
Así,	  desde	   la	  red	  pública,	  se	  conducirá	  el	  agua	  hasta	  el	  depósito	  del	  edificio.	  Por	  tratarse	  de	  un	  
edificio	  público	  habrá	  un	  único	  contador	  colectivo.	  
	  
La	   instalación	  de	  suministro	  de	  agua	  será	  por	  el	   techo	  y	   se	   ramificará	  en	   tuberías	  de	   recorrido	  
vertical	  descendente	  hacia	  cada	  uno	  de	  los	  aparatos	  de	  consumo.	  Las	  tuberías	  serán	  
polipropileno,	  excepto	  para	  la	  acometida,	  que	  será	  de	  polietileno,	  (todas	  con	  su	  correspondiente	  
aislamiento	   térmico).	   Ambos	   materiales	   son	   resistentes	   a	   la	   corrosión	   interior	   y	   funcionarán	  
eficazmente	  en	  las	  condiciones	  de	  servicio	  previstas.	  
La	  disposición	  y	  distribución	  de	  las	  redes	  aparecerán	  en	  el	  plano	  de	  fontanería.	  
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Finalmente	  se	  evitará	  en	  lo	  posible	  los	  codos	  de	  90	  sustituyéndose	  con	  curvas	  de	  amplio	  radio.	  La	  
instalación	  será	  estancada	  y	  protegida	  contra	  choques	  y	  deterioros.	  La	  red	  estará	  libre	  dilatación	  
y	  tendrá	  la	  posibilidad	  de	  evacuar	  el	  agua	  condensada.	  Todos	  los	  materiales	  irán	  protegidos.	  

	  

• Instalación	  eléctrica	  	  	  	  	  	  
Descripción	  general	  
	  
Esta	  instalación	  pretende	  lograr	  una	  distribución	  segura	  y	  versátil	  de	  la	  corriente	  eléctrica	  y	  una	  
discriminación	   máxima	   del	   posible	   fallo	   eléctrico,	   mediante	   los	   correspondientes	   circuitos	   y	  
mecanismos	  de	  protección.	  
	  
El	  suministro	  de	  electricidad	  se	  realizará	  a	  través	  de	  la	  red	  pública	  de	  alta	  tensión.	  Se	  contará	  con	  
un	   centro	  modular	   de	   transformación,	   accesible	   desde	   la	   vía	   pública,	   que	   transformará	   la	   alta	  
tensión	  en	  baja	   tensión	  para	  su	  consumo.	  Posteriormente	  dicho	  centro	  de	  transformación	  será	  
cedido	   a	   la	   empresa	   suministradora.	   La	   corriente	   en	   baja	   tensión	   será	   conducida	  mediante	   la	  
línea	  general	  de	  alimentación	  a	  un	  cuarto	  de	  contadores	  donde	  se	  situará	  igualmente	  el	  cuadro	  
general	  de	  distribución	  (CGD).	  A	  partir	  de	  ahí,	  se	  distribuirá	  a	  los	  distintos	  cuadros	  secundarios	  de	  
los	  módulos	  donde	  se	  realizarán	  los	  consumos.	  
Se	  instalará	  junto	  a	  los	  conductores	  de	  las	  líneas,	  una	  red	  de	  puesta	  a	  tierra	  que	  unirá	  todos	  los	  
elementos	  que	  sean	  de	  obligada	  conexión,	  con	   la	   red	  de	  puesta	  a	   tierra	  general.	   Las	   secciones	  
serán	   iguales	  que	   las	  de	   línea	  en	   todos	   los	  casos,	   tal	   y	   como	  se	   indica	  en	   la	   ITC-‐BT	  18	  y	  estará	  
compuesto	  por	  los	  siguientes	  elementos:	  
	  

- Picas	   verticales	   de	   2	   metros	   de	   longitud	   de	   acero	   cobreado	   unidas	   formando	   un	  
anillo	  mediante	  un	  conductor	  de	  cobre	  desnudo	  de	  35	  mm2.	  
	  

- Línea	  de	  enlace	  con	  tierra,	  que	  se	  realizara	  con	  conductor	  de	  cobre	  desnudo	  de	  35	  
mm2.	  
	  

- Antenas,	  armaduras	  de	   la	  estructura	  y	  en	  general	  cualquier	  elemento	  metálico	  que	  
se	   considere	   necesario	   proteger	   irán	   convenientemente	   conectados	   a	   la	   red	   de	  
puesta	  a	  tierra.	  
	  

- Los	  cálculos	  de	  la	  puesta	  a	  tierra	  se	  realizaran	  para	  que	  en	  ningún	  caso	  la	  resistencia	  
de	  difusión	  a	  tierra	  exceda	  de	  20	  6.	  
	  

- Al	  mismo	   tiempo	   se	   realizaran	  de	   forma	  que	   cualquier	  masa	   no	  pueda	  dar	   lugar	   a	  
tensiones	  de	  contacto	  superiores	  a	  24	  V.	  

	  
Para	  la	  ejecución	  de	  la	  presente	  instalación	  se	  han	  tenido	  en	  cuenta	  la	  siguiente	  normativa:	  
	  
Reglamento	  Electrotécnico	  de	  Baja	  Tensión	  (Real	  Decreto	  842/2002,	  de	  2	  de	  agosto	  de	  2002),	  así	  
como	  a	  sus	  Instrucciones	  Técnicas	  Complementarias	  (ITC)	  BT	  01	  a	  BT	  51.	  
Normas	  particulares	  de	  ENDESA	  en	  Andalucía	  (Resolución	  de	  5	  de	  mayo	  de	  2005)	  
	  
	  

- Acometida	  
La	   acometida	   será	   subterránea	   por	   vía	   pública	   hasta	   la	   llegada	   al	   centro	   de	  
transformación.	   Discurrirá	   bajo	   la	   acera	   coincidiendo	   con	   la	   distribución	   urbana.	  
Correrá	  a	  cargo	  de	  la	  compañía	  suministradora	  en	  todo	  momento	  que	  la	  dispondrá	  y	  
dimensionará.	  
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- Línea	  general	  de	  alimentación	  	  
La	   línea	   general	   de	   alimentación	   enlaza	   el	   cuadro	   general	   de	   alimentación	   con	   el	  
centro	   de	   transformación.	   Estará	   constituida	   por	   cuatro	   conductores	   de	   cobre	  
unipolar	  de	  16	  mm2	  (fase,	  neutro	  y	  protección)	  aislados	  con	  dieléctrico	  de	  PCV,	  en	  el	  
interior	  de	  tubo	  empotrado	  de	  PVC	  flexible	  de	  Ø	  32	  cm	  conforme	  a	  la	  ICT	  BT	  15.	  Las	  
derivaciones	  discurren	  por	  lugares	  de	  uso	  común.	  
	  

- Cuadro	  general	  de	  distribución	  	  
	  
Caja	   o	   armario	   dedicado	   a	   albergar	   los	   mecanismos	   de	  mando	   y	   protección	   de	   la	  
instalación	  interior.	  La	  envolvente	  del	  cuadro	  se	  ajustará	  a	  las	  normas	  UNE	  20.451	  y	  
UNE-‐EN	  60.349	  –3,	  con	  unos	  grados	  de	  protección	  IP30	  e	  IK07	  	  

	  
Contará	   con	   los	   siguientes	   dispositivos	   generales	   e	   individuales	   de	   mando	   y	  
protección:	  
	  

o Un	  interruptor	  general,	  contra	  sobreintensidades	  y	  cortocircuitos.	  
o Un	   interruptor	   diferencial	   general,	   destinado	   contra	   los	   contactos	  

indirectos	  de	  todos	  los	  circuitos.	  
o Un	   interruptor	   automático	   por	   circuito,	   PIA,	   pequeño	   interruptor	  

automático.	  
o Un	  dispositivo	  de	  protección	  contra	  sobreintensidades.	  

	  
	  

Estos	  partirán	  a	  los	  siguientes	  circuitos	  interiores:	  
- C1	  Circuito	  de	  distribución	  interna,	  destinado	  a	  alimentar	  los	  puntos	  de	  iluminación.	  
- 	  
- C2	  Circuito	  de	  distribución	  interna,	  destinado	  a	  tomas	  de	  corriente	  de	  uso	  general	  y	  frigoríficos.	  

	  
- C3	  Circuito	  de	  distribución	  interna,	  destinado	  a	  alimentar	  la	  cocina	  y	  hornos.	  

	  
- C4	  Circuito	  de	  distribución	  interna,	  destinado	  a	  alimentar	  lavadora,	  lavavajillas	  y	  termo	  eléctrico.	  
- C5	   Circuito	   de	   distribución	   interna,	   destinado	   a	   alimentar	   tomas	   de	   corriente	   de	   vestuarios	   y	  

aseos,	  así	  como	  las	  bases	  auxiliares	  de	  cocinas.	  
	  

- C6	  Circuito	  adicional	  del	  tipo	  C1,	  por	  cada	  30	  puntos	  de	  luz.	  
	  

- C7	  Circuito	  adicional	  del	  tipo	  C2,	  por	  cada	  20	  tomas	  de	  corriente	  de	  uso	  general.	  
	  

- C8	   Circuito	   de	   distribución	   interna,	   destinado	   a	   la	   instalación	   de	   calefacción	   eléctrica,	   cuando	  
existe	  previsión	  de	  ésta.	  
	  

- C9	   Circuito	   de	   distribución	   interna,	   destinado	   a	   la	   instalación	   de	   aire	   acondicionado,	   cuando	  
existe	  previsión	  de	  éste.	  
	  

- C10	  Circuito	  de	  distribución	  interna,	  destinado	  a	  la	  instalación	  de	  una	  secadora	  independiente.	  
	  

- C11	  Circuito	  de	  distribución	  interna,	  destinado	  a	  la	  alimentación	  del	  sistema	  de	  automatización,	  
gestión	  técnica	  de	  la	  energía	  y	  de	  seguridad,	  cuando	  exista	  previsión	  de	  éste.	  
	  
	  

- C12	   Circuitos	   adicionales	   de	   cualquiera	   de	   los	   tipos	   C3	   o	   C4,	   cuando	   se	   prevean,	   o	   circuito	  
adicional	  del	  tipo	  C5,	  cuando	  su	  número	  de	  tomas	  de	  corriente	  exceda	  de	  6.	  
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• Instalación	  de	  Telecomunicación	  

A	  continuación	  se	  exponen	  los	  elementos	  necesarios	  para	  dotar	  al	  edificio	  de	  unainfraestructura	  mínima	  
para	  el	  acceso	  a	  los	  servicios	  de	  telecomunicación.	  

Dentro	  de	  la	  edificación	  las	  instalaciones	  de	  telecomunicación	  se	  organizaran	  en	  cuatro	  tramos:	  

- Red	  de	  Alimentación:	  

Es	  la	  parte	  que	  une	  el	  edificio	  con	  las	  señales	  provenientes	  por	  cableado	  o	  bien	  inalámbricas.	  

- Red	  de	  Distribución:	  
Es	  el	  tramo	  vertical	  u	  horizontal	  que	  parte	  de	  la	  red	  de	  alimentación	  y	  que	  discurre	  a	  lo	  largo	  del	  
edificio.	  
	  

- Red	  de	  dispersión	  
Es	  el	  tramo	  horizontal	  que	  une	  la	  red	  de	  distribución	  con	  el	  punto	  de	  terminación	  de	  la	  red	  o	  PTR.	  	  	  

- Red	  	  inferior	  	  
	  

- Es	  la	  que	  discurre	  por	  el	  interior	  de	  las	  dependencias,	  uniendo	  el	  PTR	  con	  las	  distintas	  tomas	  de	  
usuario.	  
	  

- Red	  de	  telefonía	  básica	  
Se	  hace	  obligatorio	  el	   servicio	  de	   telefonía	  que	  de	  acceso	  a	   la	  Red	  de	  Telefonía	  Básica	  RTB	  de	  
conexión	  a	  través	  de	  los	  distintos	  operadores	  autorizados.	  

Red	  de	  Alimentación	  formada	  por	  la	  acometida	  con	  el	  mazo	  de	  tantos	  pares	  de	  0,5	  mm.	  Cada	  uno	  
como	  números	  telefónicos	  se	  deseen.	  Este	  tramo	  terminará	  en	  el	  registro	  principal	  de	  conexiones	  
y	  siempre	  con	  una	  canalización	  de	  reserva.	  

Red	   de	   Distribución,	   hasta	   un	   máximo	   de	   25	   pares,	   con	   pares	   sueltos	   de	   0,5mm.	   Red	   de	  
Dispersión	  e	  Interior	  con	  un	  par	  simétrico	  de	  0,5	  mm.	  Y	  un	  PTR	  por	  número	  telefónico	  y	  una	  serie	  
de	  tomas	  o	  rosetas	  de	  usuario	  en	  los	  salones	  sociales.	  

- Instalación	  de	  radio	  y	  televisión	  terrestre	  (RTV)	  

Red	  de	  Alimentación	  o	  captación	  de	  señales,	  formada	  por	  una	  antena	  omnidireccional	  para	  radio	  
en	  F.M,	  una	  o	  varios	  antenas	  direccionales	  multicanal	  para	  T.V.	  y	  un	  conjunto	  de	  amplificadores	  
monocanal.	  Las	  Redes	  de	  Distribución,	  Dispersión	  e	  Interior,	  con	  un	  único	  cable	  coaxial	  de	  75	  Ω	  y	  
un	  ancho	  de	  banda	  a	  862	  Mhz,	   con	  derivador,	  un	  PTR	  y	  una	   serie	  de	   tomas	   	  de	  usuario	  en	   las	  
aulas	  

Consideraciones	  constructivas	  

Para	  el	  desarrollo	  de	  todas	  las	  instalaciones	  y	  sus	  redes	  se	  requieren	  cuatro	  espacios	  físicos	  y	  que	  son	  los	  
siguientes:	  

- Azotea	  de	  antenas:	  
Para	  la	  ubicación	  de	  las	  correspondientes	  antenas	  terrestres	  del	  sistema	  de	  Radio	  y	  T.V.	  Debe	  ser	  
fácilmente	  accesible	  para	  mantenimiento.	  
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- Armario	  de	  cabecera:	  
Es	  el	  lugar	  donde	  se	  instalan	  los	  equipos	  de	  amplificación	  y	  mezcla	  de	  recepción	  de	  Radio	  y	  T.V.	  
Debe	   estar	   preferentemente	   bajo	   cubierta,	   debajo	   de	   la	   azotea	   de	   antenas.	   Las	   dimensiones	  
serán	  según	  el	  equipamiento	  y	  siempre	  con	  suministro	  eléctrico	  monofásico	  de	  10	  A.	  
	  

- Patinillo	  de	  distribución:	  
Es	   la	   canalización	   vertical	   que	   alberga	   todas	   las	   redes	   de	   distribución	   de	   telecomunicaciones.	  
Ubicado	  bajo	  el	  armario	  de	  cabecera.	  Las	  dimensiones	  mínimas	  para	  todas	  las	  redes	  serán	  de	  60	  
cm.	  de	  frente	  por	  20	  cm.	  de	  fondo,	  con	  cortafuegos	  a	  nivel	  de	  forjado.	  
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2.0.	  Memoria	  justificativa.	  	  Cumplimiento	  del	  CTE	  

2.1.	  Exigencias	  básicas	  de	  	  Seguridad	  Estructural.	  (DB-‐SE)	  	  

REAL	  DECRETO	  314/2006,	  de	  17	  de	  marzo,	  por	  el	  que	  se	  aprueba	  el	  Código	  Técnico	  de	  la	  Edificación.	  (BOE	  
núm.	  74,	  Martes	  28	  marzo	  2006)	  
	  
Artículo	  10.	  Exigencias	  básicas	  de	  seguridad	  estructural	  (SE).	  
	  
El	   objetivo	   del	   requisito	   básico	   «Seguridad	   estructural»	   consiste	   en	   asegurar	   que	   el	   edificio	   tiene	   un	  
comportamiento	  estructural	  adecuado	  frente	  a	  las	  acciones	  e	  influencias	  previsibles	  a	  las	  que	  pueda	  estar	  
sometido	  durante	  su	  construcción	  y	  uso	  previsto.	  
Para	  satisfacer	  este	  objetivo,	  los	  edificios	  se	  proyectarán,	  fabricarán,	  construirán	  y	  mantendrán	  de	  forma	  
que	   cumplan	   con	   una	   fiabilidad	   adecuada	   las	   exigencias	   básicas	   que	   se	   establecen	   en	   los	   apartados	  
siguientes.	  
	  
Los	  Documentos	  Básicos	  «DB	  SE	  Seguridad	  Estructural»,	  «DB-‐SE-‐AE	  Acciones	  en	  la	  edificación»,	  «DBSE-‐C	  
Cimientos»,	  «DB-‐SE-‐A	  Acero»,	  «DB-‐SE-‐F	  Fábrica»	  y	  «DB-‐SE-‐M	  Madera»,	  especifican	  parámetros	  objetivos	  
y	  procedimientos	  cuyo	  cumplimiento	  asegura	   la	  satisfacción	  de	   las	  exigencias	  básicas	  y	   la	  superación	  de	  
los	  niveles	  mínimos	  de	  calidad	  propios	  del	  requisito	  básico	  de	  seguridad	  estructural.	  
	  
Las	  estructuras	  de	  hormigón	  están	  reguladas	  por	  la	  Instrucción	  de	  Hormigón	  Estructural	  vigente.	  
	  
10.1	   Exigencia	   básica	   SE	   1:	   Resistencia	   y	   estabilidad:	   la	   resistencia	   y	   la	   estabilidad	   serán	   las	   adecuadas	  
para	  que	  no	  se	  generen	  riesgos	  indebidos,	  de	  forma	  que	  se	  mantenga	  la	  resistencia	  y	  la	  estabilidad	  frente	  
a	  las	  acciones	  e	  influencias	  previsibles	  durante	  las	  fases	  de	  construcción	  y	  usos	  previstos	  de	  los	  edificios,	  y	  
que	  un	  evento	  extraordinario	  no	  produzca	  consecuencias	  desproporcionadas	  respecto	  a	  la	  causa	  original	  y	  
se	  facilite	  el	  mantenimiento	  previsto.	  
	  
10.2	  Exigencia	  básica	  SE	  2:	  Aptitud	  al	  servicio:	  la	  aptitud	  al	  servicio	  será	  conforme	  con	  el	  uso	  previsto	  del	  
edificio,	   de	   forma	   que	   no	   se	   produzcan	   deformaciones	   inadmisibles,	   se	   limite	   a	   un	   nivel	   aceptable	   la	  
probabilidad	  de	  un	  comportamiento	  dinámico	  inadmisible	  y	  no	  se	  produzcan	  degradaciones	  o	  anomalías	  
inadmisibles.	  
	  

2.1.	  	  SE:	  Seguridad	  estructural	  	  

Análisis	  estructural	  y	  dimensionado.	  	  	  

• Proceso	  	  
- Determinación	  de	  situaciones	  de	  dimensionado	  
- Establecimiento	  de	  las	  acciones	  
- Análisis	  estructural	  
- Dimensionado	  	  

	  
• Situaciones	  de	  dimensionado	  

- Persistentes:	  condiciones	  normales	  de	  uso	  
- Transitorias:	  Condiciones	  aplicables	  durante	  un	  tiempo	  limitado	  	  
- Extraordinarias:	  Condiciones	  excepcionales	  en	  las	  que	  se	  puede	  encontrar	  o	  estar	  

expuesto	  el	  edificio.	  	  
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• Periodo	  de	  servicio	  	  
50	  años	  	  
	  

• Método	  de	  comprobación	  	  
Estados	  límites	  

• Definición	  estado	  límite	  	  
Situaciones	  que	  de	  ser	  superadas,	  puede	  considerarse	  que	  el	  edificio	  no	  cumple	  con	  alguno	  de	  
los	  requisitos	  estructurales	  para	  los	  que	  se	  ha	  concebido.	  	  
	  

• Resistencia	  y	  estabilidad	  	  
Estado	  límite	  último:	  Situación	  que	  de	  ser	  superada,	  existe	  un	  riesgo	  para	  las	  personas,	  ya	  sea	  por	  
una	  puesta	  fuera	  de	  servicio	  o	  por	  colapso	  parcial	  o	  total	  de	  la	  estructura:	  
	  

- perdida	  de	  equilibrio	  
- deformación	  excesiva	  
- transformación	  estructura	  en	  mecanismo	  	  
- Rotura	  	  de	  elementos	  estructurales	  o	  sus	  uniones	  
- Inestabilidad	  de	  elementos	  estructurales.	  

• Aptitud	  de	  servicio	  	  
	  
Estado	  límite	  de	  servicio:	  Situación	  que	  de	  ser	  superada	  se	  afecta:	  
	  

-‐	  el	  nivel	  de	  confort	  y	  bienestar	  de	  los	  usuarios	  
-‐	  correcto	  funcionamiento	  del	  edificio	  
-‐	  apariencia	  de	  la	  construcción	  

Acciones	  

Clasificación	  de	  las	  
acciones	  

PERMANENTES	   Aquellas	   que	   actúan	   en	   todo	   instante,	   con	   posición	  
constante	   y	   valor	   constante	   (pesos	   propios)	   o	   con	  
variación	  despreciable:	  acciones	  geológicas.	  

VARIABLES	   Aquellas	  que	  pueden	  actuar	  o	  no	   sobre	  el	  edificio:	  uso	  y	  
acciones	  climáticas.	  

ACCIDENTALES	   Aquellas	   cuya	   probabilidad	   de	   ocurrencia	   es	   pequeña	  
pero	   de	   gran	   importancia:	   sismo,	   incendio,	   impacto	   o	  
explosión.	  

	   	  

Valores	  característicos	  de	  
las	  acciones	  

Los	  valores	  de	  las	  acciones	  se	  recogerán	  en	  la	  justificación	  del	  cumplimiento	  
del	  DB	  SE-‐AE.	  

	   	  

Datos	  geométricos	  de	  la	  
estructura	  

La	  definición	  geométrica	  de	  la	  estructura	  está	  indicada	  en	  los	  planos	  de	  
proyecto.	  
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Características	  de	  los	  
materiales	  

Los	  valores	  característicos	  de	  las	  propiedades	  de	  los	  materiales	  se	  detallarán	  
en	   	   la	   justificación	   del	   DB	   correspondiente	   o	   bien	   en	   la	   justificación	   de	   la	  
EHE.	  

	  

	  

	  

Modelo	  análisis	  
estructural	  

Se	   realiza	  un	  cálculo	  espacial	  en	   tres	  dimensiones	  por	  métodos	  matriciales	  
de	   rigidez,	   formando	   las	   barras	   los	   elementos	   que	   definen	   la	   estructura:	  
pilares,	   vigas,	   brochales	   y	   viguetas.	   Se	   establece	   la	   compatibilidad	   de	  
deformación	  en	   todos	   los	  nudos	   considerando	   seis	   grados	  de	   libertad	  y	   se	  
crea	  la	  hipótesis	  de	  indeformabilidad	  del	  plano	  de	  cada	  planta,	  para	  simular	  
el	   comportamiento	   del	   forjado,	   	   impidiendo	   los	   desplazamientos	   relativos	  
entre	   nudos	   del	   mismo.	   A	   los	   efectos	   de	   obtención	   de	   solicitaciones	   y	  
desplazamientos,	   	   para	   todos	   los	   estados	   de	   carga	   se	   realiza	   un	   cálculo	  
estático	  y	  se	  supone	  un	  comportamiento	  lineal	  de	  los	  materiales,	  por	  tanto,	  
un	  cálculo	  en	  primer	  orden.	  

	  

	  

Verificación	  de	  la	  estabilidad	  

	  

Ed,dst	  ↙Ed,stb	  

	  

Ed,dst:	  Valor	  de	  cálculo	  del	  efecto	  de	  las	  acciones	  desestabilizadoras.	  

Ed,stb:	  Valor	  de	  cálculo	  del	  efecto	  de	  las	  acciones	  estabilizadoras.	  

	  

Verificación	  de	  la	  resistencia	  de	  la	  estructura	  

	  

Ed	  ↙Rd	  

	  

Ed	  :	  Valor	  de	  cálculo	  del	  efecto	  de	  las	  acciones.	  

Rd:	  Valor	  de	  cálculo	  de	  la	  resistencia	  correspondiente.	  

	  

Combinación	  de	  acciones	  

El	   valor	   de	   cálculo	   de	   las	   acciones	   correspondientes	   a	   una	   situación	   persistente	   o	   transitoria	   y	   los	  
correspondientes	  coeficientes	  de	  seguridad	  se	  han	  obtenido	  de	  la	  formula	  4.3	  y	  de	  las	  tablas	  4.1	  y	  4.2	  del	  
presente	  DB.	  

El	  valor	  de	  cálculo	  de	   las	  acciones	  correspondientes	  a	  una	  situación	  extraordinaria	  se	  ha	  obtenido	  de	   la	  
expresión	  4.4	  del	  presente	  DB	  y	  los	  valores	  de	  cálculo	  de	  las	  acciones	  se	  han	  considerado	  0	  o	  1	  si	  su	  acción	  
es	  favorable	  o	  desfavorable	  respectivamente.	  
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Verificación	  de	  la	  aptitud	  de	  servicio	  

Se	   considera	   un	   comportamiento	   adecuado	   en	   relación	   con	   las	   deformaciones,	   las	   vibraciones	   o	   el	  
deterioro	  si	  se	  cumple	  que	  el	  efecto	  de	  las	  acciones	  no	  alcanza	  el	  valor	  límite	  admisible	  establecido	  para	  
dicho	  efecto.	  

	  

Flechas	   La	  limitación	  de	  flecha	  	  activa	  establecida	  en	  general	  es	  de	  1/500	  de	  la	  luz.	  

	   	  

Desplazamientos	  
horizontales	  

El	  desplome	  total	  limite	  es	  1/500	  de	  la	  altura	  total.	  

	  

2.1.2	  	  SE-‐AE.	  ACCIONES	  DE	  LA	  EDIFICACION	  

	  

Acciones	  
Permanentes	  

(G):	  

Peso	  Propio	  de	  la	  
estructura:	  

Corresponde	   generalmente	   a	   los	   elementos	   de	   hormigón	   armado,	  
calculados	  a	  partir	  de	  su	  sección	  bruta	  y	  multiplicados	  por	  25	  (peso	  
específico	  del	  hormigón	  armado)	  en	  pilares,	  paredes	  y	  vigas.	  En	  losas	  
macizas	  será	  el	  canto	  h	  (cm.)	  x	  25	  kN/m².	  

Cargas	  Muertas:	  

Se	   estiman	   uniformemente	   repartidas	   en	   la	   planta.	   Son	   elementos	  
tales	  como	  el	  pavimento	  y	   la	   tabiquería	   (aunque	  esta	  última	  podría	  
considerarse	  una	  carga	  variable,	  sí	  su	  posición	  o	  presencia	  varía	  a	  lo	  
largo	  del	  tiempo).	  

Peso	  propio	  de	  
tabiques	  pesados	  
y	  muros	  de	  
cerramiento:	  

Éstos	  se	  consideran	  al	  margen	  de	  la	  sobrecarga	  de	  tabiquería.	  	  

En	   el	   anejo	   C	   del	   DB-‐SE-‐AE	   se	   incluyen	   los	   pesos	   de	   algunos	  
materiales	  y	  productos.	  	  

El	  pretensado	  se	  regirá	  por	  lo	  establecido	  en	  la	  Instrucción	  EHE.	  	  

Las	  acciones	  del	  terreno	  se	  tratarán	  de	  acuerdo	  con	  lo	  establecido	  en	  
DB-‐SE-‐C.	  

	  

	  

Acciones	  
Variables	  

(Q):	  

La	   sobrecarga	   de	  
uso:	  

Se	   adoptarán	   los	   valores	   de	   la	   tabla	   3.1.	   Los	   equipos	   pesados	   no	  
están	  cubiertos	  por	  los	  valores	  indicados.	  

Las	  fuerzas	  sobre	  las	  barandillas	  y	  elementos	  divisorios:	  

Se	   considera	   una	   sobrecarga	   lineal	   de	   2	   kN/m	   en	   los	   balcones	  
volados	  de	  toda	  clase	  de	  edificios.	  
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Acciones	  
Variables	  

(Q):	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Las	  acciones	  
climáticas:	  

El	  viento:	  

Las	  disposiciones	  de	  este	  documento	  no	  son	  de	  aplicación	  en	  los	  
edificios	  situados	  en	  altitudes	  superiores	  a	  2.000	  m.	  En	  general,	  las	  
estructuras	  habituales	  de	  edificación	  no	  son	  sensibles	  a	  los	  efectos	  
dinámicos	  del	  viento	  y	  podrán	  despreciarse	  estos	  efectos	  en	  edificios	  
cuya	  esbeltez	  máxima	  (relación	  altura	  y	  anchura	  del	  edificio)	  sea	  
menor	  que	  6.	  En	  los	  casos	  especiales	  de	  estructuras	  sensibles	  al	  
viento	  será	  necesario	  efectuar	  un	  análisis	  dinámico	  detallado.	  

La	  presión	  dinámica	  del	  viento	  Qb	  para	  Jaén	  (Zona	  A)	  es	  de	  0,42	  
kN/m²,	  correspondiente	  a	  un	  periodo	  de	  retorno	  de	  50	  años.	  

Los	  coeficientes	  de	  presión	  exterior	  e	  interior	  se	  encuentran	  en	  el	  
Anejo	  D.	  

	  

La	  temperatura:	  

En	  estructuras	  habituales	  de	  hormigón	  estructural	  o	  metálicas	  
formadas	  por	  pilares	  y	  vigas,	  pueden	  no	  considerarse	  las	  acciones	  
térmicas	  cuando	  se	  dispongan	  de	  juntas	  de	  dilatación	  	  a	  una	  
distancia	  máxima	  de	  40	  metros.	  

	  

La	  nieve:	  

Según	  la	  Tabla	  E.2	  Sobre	  carga	  de	  nieve	  en	  un	  terreno	  horizontal	  y	  
sabiendo	  que	  Málaga	  	  esta	  a	  una	  Altitud	  de	  0	  m	  y	  la	  zona	  climática	  se	  
estima	  una	  sobrecarga	  de	  nieve	  de	  entre	  0,2	  	  kN/m².	  

Las	  acciones	  
químicas,	  físicas	  y	  
biológicas:	  

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

El	  sistema	  de	  protección	  de	  las	  estructuras	  de	  acero	  se	  regirá	  por	  el	  
DB-‐SE-‐A.	  En	  cuanto	  a	  las	  estructuras	  de	  hormigón	  estructural	  se	  
regirán	  por	  el	  Art.3.4.2	  del	  DB-‐SE-‐AE.	  
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Acciones	  
Variables	  

(Q):	  

	  

Acciones	  
accidentales	  (A):	  

Los	  impactos,	  las	  explosiones,	  el	  sismo,	  el	  fuego.	  

Las	  acciones	  debidas	  al	  sismo	  están	  definidas	  en	  la	  Norma	  de	  
Construcción	  Sismorresistente	  NCSE-‐02.	  

En	  este	  documento	  básico	  solamente	  se	  recogen	  los	  impactos	  de	  los	  
vehículos	  en	  los	  edificios,	  por	  lo	  que	  solo	  representan	  las	  acciones	  
sobre	  las	  estructuras	  portantes.	  Los	  valores	  de	  cálculo	  de	  las	  fuerzas	  
estáticas	  equivalentes	  al	  impacto	  de	  vehículos	  están	  reflejados	  en	  la	  
tabla	  4.1.	  

	  

	  

2.1.3.	  Cumplimiento	  de	  la	  instrucción	  de	  hormigón	  estructural	  

2.1.3.1.	  Estructura	  

Sistema	  estructural	  de	  hormigón	  conformado	  por	  muros	  de	  carga	  y	  contención	  de	  tierras	  y	  forjados	  de	  
losa	  maciza.	  

2.1.3.2.	  Programa	  de	  cálculo:	  

• Nombre	  comercial:	  Cypecad	  	  2012	  
	  

• Empresa:	  	  
Cype	  Ingenieros	  	  	  
	  

• Descripción	  del	  programa:	  	  
El	  programa	  realiza	  un	  cálculo	  espacial	  en	  tres	  dimensiones	  por	  métodos	  matriciales	  de	  	  rigidez,	  
formando	  las	  barras	  los	  elementos	  que	  definen	  la	  estructura:	  pilares,	  vigas,	  brochales	  	  y	  viguetas.	  
Se	  establece	  la	  compatibilidad	  de	  deformación	  en	  todos	  los	  nudos	  considerando	  seis	  	  grados	  de	  
libertad	   y	   se	   crea	   la	   hipótesis	   de	   indeformabilidad	   del	   plano	   de	   cada	   planta,	   para	   	   simular	   el	  
comportamiento	  del	  forjado,	  impidiendo	  los	  desplazamientos	  relativos	  entre	  nudos	  	  del	  mismo.	  	  
A	  los	  efectos	  de	  obtención	  de	  solicitaciones	  y	  desplazamientos,	  para	  todos	  los	  estados	  de	  carga	  
se	  realiza	  un	  cálculo	  estático	  y	  se	  supone	  un	  comportamiento	  lineal	  de	  los	  materiales,	  por	  tanto,	  
un	  cálculo	  en	  primer	  orden.	  	  
	  

Memoria	  	  de	  cálculo	  	  

Método	  de	  cálculo	   Normas	  EHE-‐08,	  NCSE-‐02,	  CTE	  DB-‐AE,	  CTE	  DB	  SE,	  CTE	  DB	  SE-‐C,	  CTE	  DB-‐SI	  

	  
	  

Redistribución	  de	  
esfuerzos	  

Se	  realiza	  una	  plastificación	  de	  hasta	  un	  15%	  de	  momentos	  negativos	  en	  vigas,	  
según	  el	  artículo	  24.1	  de	  la	  EHE.	  
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Deformaciones	  
Lím.	  Flecha	  total	   Lím.	  Flecha	  activa	   Máx.	  recomendada	  

L/250	   L/500	   1cm.	  

Valores	  de	  acuerdo	  al	  artículo	  50.1	  de	  la	  EHE.	  

Para	  la	  estimación	  de	  flechas	  se	  considera	  la	  Inercia	  Equivalente	  (Ie)	  a	  partir	  de	  la	  
Formula	  de	  Branson.	  	  

Se	  considera	  el	  modulo	  de	  deformación	  Ec	  establecido	  en	  la	  EHE,	  art.	  39.1.	  

	  

Cuantías	  
geométricas	  

Serán	  como	  mínimo	  las	  fijadas	  por	  la	  instrucción	  en	  la	  tabla	  42.3.5	  de	  la	  Instrucción	  
vigente.	  

	  

2.1.3.3.	  Estado	  de	  cargas	  consideradas	  	  

	  

Las	  combinaciones	  de	  
las	  acciones	  
consideradas	  se	  han	  
establecido	  siguiendo	  
los	  criterios	  de	  

NORMA	  ESPAÑOLA	  EHE	  	  DOCUMENTO	  BASICO	  SE	  (CODIGO	  TÉCNICO)	  

	  

Los	  valores	  de	  las	  
acciones	  serán	  los	  
recogidos	  en:	  

DOCUMENTO	  BASICO	  SE-‐AE	  (CODIGO	  TECNICO)	  ANEJO	  A	  del	  Documento	  
Nacional	  de	  Aplicación	  de	  la	  norma	  UNE	  ENV	  1992	  parte	  1,	  publicado	  en	  la	  
norma	  EHE	  Norma	  Básica	  Española	  AE/88.	  

	  

Evaluación	  de	  cargas	  

Planta	   S.C.U	  
(t/m²)	  

Cargas	  muertas	  
(t/m²)	  

P5	  (Pérgola)	   0.10	   0.10	  

P4	  (cubierta	  ajardinada)	   0.20	   0.75	  

P3	  (Residencia)	   0.20	   0.20	  

P2.	  (Residencia)	   0.20	   0.20	  

P1.	  (residencia)	   0.20	   0.20	  

P1.	  (Hidroterapia)	   0.20	   0.75	  



C o m p l e j o  r e s i d e n c i a l  g e r i á t r i c o  

A l e j a n d r o  M a r t í n  S á n c h e z  

	  

M e m o r i a  j u s t i f i c a t i v a  64	  
 

	  

	  
	  

2.1.3.4.	  Características	  de	  los	  materiales	  	  

	  

• Hormigón	  (Residencia)	   HA-‐25/B/20/IIB	  

• Hormigón	  (Hidroterapia)	   HA-‐25/B/20/IV	  

	  

• Tipo	  de	  cemento	   CEM	  1	  

	  

• Tamaño	  máximo	  del	  árido	   20	  mm	  

	  

• Máxima	  relación	  
agua/cemento	  

20	  mm	  

	  

• Mínimo	  contenido	  de	  
cemento	  

275kg/m3	  

	  

• Fck	   30	  Mpa	  (N/mm2)	  =	  225	  Kg/cm2	  

	  

• Mínimo	  contenido	  de	  
cemento	  

275kg/m3	  

	  

• Tipo	  de	  acero	   B-‐500S	  

	  

• Fyk	   500N/mm2=5100	  Kg/cm2	  

	  

	  

P1.	  (Cubierta	  ajardinada)	   0,20	   0,75	  

PB	  (Residencia)	   0.20	   0.20	  

PB	  (Hidroterapia)	   0.20	   0.75	  
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Coeficiente	  de	  seguridad	  y	  nivel	  de	  control	  	  

El	  nivel	  de	  control	  de	  ejecución	  de	  acuerdo	  al	  artº	  95	  de	  EHE	  para	  esta	  obra	  es	  normal.	  El	  nivel	  control	  de	  
materiales	  es	  estadístico	  para	  el	  hormigón	  y	  normal	  para	  el	  acero	  de	  acuerdo	  a	  los	  artículos	  88	  y	  90	  de	  la	  
EHE	  respectivamente.	  	  

Hormigón	  

Coeficiente	  de	  minoración	   1.50	  

Nivel	  de	  control	   Normal	  

	  

Acero	  

Coeficiente	  de	  minoración	   1.15	  

Nivel	  de	  control	   Normal	  

	  

Ejecución	  

Cargas	  permanentes	   1.15	  

Cargas	  variables	   1.6	  

Nivel	  de	  control	   Normal	  

	  

	  

	  

Recubrimientos	  exigidos	  

Al	  objeto	  de	  garantizar	  la	  durabilidad	  de	  la	  estructura	  durante	  su	  vida	  útil,	  el	  artículo	  37	  de	  la	  EHE	  
establece	  los	  siguientes	  parámetros.	  

Recubrimientos	   A	   los	   efectos	   de	   determinar	   los	   recubrimientos	   exigidos	   en	   la	  
tabla	  37.2.4.	  de	  la	  vigente	  EHE,	  

Para	   los	   elementos	   de	   hormigón	   visto	   en	   ambiente	   IIIa,	   el	  
recubrimiento	   mínimo	   será	   de	   35	   mm,	   esto	   es	   recubrimiento	  
nominal	   de	   45	   mm,	   a	   cualquier	   armadura	   (estribos).	   Para	  
garantizar	   estos	   recubrimientos	   se	   exigirá	   la	   disposición	   de	  
separadores	  homologados	  de	   acuerdo	   con	   los	   criterios	   descritos	  
en	  cuando	  a	  distancias	  y	  posición	  en	  el	  artículo	  66.2	  de	  la	  vigente	  
EHE.	  
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Cantidad	  mínima	  de	  
cemento	  

Para	  el	  ambiente	  considerado	  III,	  la	  cantidad	  mínima	  de	  cemento	  
requerida	  es	  de	  275	  kg/m3.	  

	  

Cantidad	  mínima	  de	  
cemento	  

Para	  el	  tamaño	  de	  árido	  previsto	  de	  20	  mm.	  La	  cantidad	  máxima	  
de	  cemento	  es	  de	  375	  kg/m3.	  

	  

Cantidad	  máxima	  de	  
cemento	  

Para	  el	  tamaño	  de	  árido	  previsto	  de	  20	  mm.	  La	  cantidad	  máxima	  
de	  cemento	  es	  de	  375	  kg/m3.	  

	  

Relación	  agua	  cemento	   La	  cantidad	  máxima	  de	  agua	  se	  deduce	  de	  la	  relación	  a/c	  ≤	  0.60	  

	  

2.1.3.5.	  Características	  de	  los	  forjados	  

Características	  técnicas	  de	  los	  forjados	  de	  losas	  macizas	  de	  hormigón	  	  

	  

Material	  adoptado	   Los	  forjados	  de	  losas	  macizas	  se	  definen	  por	  el	  canto	  (espesor	  del	  forjado)	  y	  la	  
armadura,	  consta	  de	  una	  malla	  que	  se	  dispone	  en	  dos	  capas	  (superior	  e	  inferior)	  
con	  los	  detalles	  de	  refuerzo	  a	  punzonamiento	  (en	  los	  pilares),	  con	  las	  cuantías	  y	  
separaciones	  según	  se	  indican	  en	  los	  planos	  de	  los	  forjados	  de	  la	  estructura.	  

	  

Sistema	  de	  
unidades	  	  

Se	   indican	  en	  los	  planos	  de	  los	  forjados	  de	  las	   losas	  macizas	  de	  hormigón	  armado	  
los	   detalles	   de	   la	   sección	   del	   forjado,	   indicando	   el	   espesor	   total,	   y	   la	   cuantía	   y	  
separación	  de	  la	  armadura.	  

	  

Dimensiones	  y	  
armado	  	   Residencia	  

(cubiertas	  
vegetales)	  

Cato	  total	  
Hormigón	  in	  

situ	   Peso	  propio	  
Acero	  de	  
refuerzos	  

35	   HA/25/B/20/IIB	   9KN/M1	  
	  

B400s	  

	  

Residencia	  
(forjados	  
interiores)	  

Cato	  total	   Hormigón	  in	  
situ	   Peso	  propio	  

Acero	  de	  
refuerzos	  

30	   HA/25/B/20/IIB	   7,50KN/M1	  
	  

B400s	  

Hidroterapia	  

Cato	  total	   Hormigón	  in	  
situ	  

Peso	  propio	  
Acero	  de	  
refuerzos	  

35	   HA/25/B/20/IV	   9,50KN/M1	  
	  

B400s	  
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Observaciones	  

En	  lo	  que	  respecta	  al	  estudio	  de	  la	  deformabilidad	  de	  las	  vigas	  de	  hormigón	  armado	  
y	   los	   forjados	   de	   losas	   macizas	   de	   hormigón	   armado,	   que	   son	   elementos	  
estructurales	   solicitados	   a	   flexión	   simple	   o	   compuesta,	   se	   ha	   aplicado	   el	  método	  
simplificado	  descrito	  en	  el	  artículo	  50.2.2	  de	  la	  instrucción	  EHE,	  donde	  se	  establece	  
que	  no	  será	  necesaria	  la	  comprobación	  de	  flechas	  cuando	  la	  relación	  luz/canto	  útil	  
del	   elemento	   estudiado	   sea	   igual	   o	   inferior	   a	   los	   valores	   indicados	   en	   la	   tabla	  
50.2.2.1	  

Los	  límites	  de	  deformación	  vertical	  (flechas)	  de	  las	  vigas	  y	  de	  los	  forjados	  de	  losas	  
macizas,	   establecidos	   para	   asegurar	   la	   compatibilidad	   de	   deformaciones	   de	   los	  
distintos	   elementos	   estructurales	   y	   constructivos,	   son	   los	   que	   se	   señalan	   en	   el	  
cuadro	  que	  se	   incluye	  a	  continuación,	  según	   lo	  establecido	  en	  el	  artículo	  50	  de	   la	  
EHE:	  

	   Límite	  de	  flecha	  total	  a	  
plazo	  infinito	  

Límite	  relativo	  de	  la	  flecha	  
activa	  

Límite	  absoluto	  de	  la	  
flecha	  activa	  

	   Flecha	  ≤	  L/250	   Flecha	  ≤	  L/500	   Flecha	  ≤	  1cm	  
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2.2.	  Exigencias	  básicas	  de	  seguridad	  en	  caso	  de	  incendio	  (DB-‐SI)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

REAL	  DECRETO	  314/2006,	  de	  17	  de	  marzo,	  por	  el	  que	  se	  aprueba	  el	  Código	  Técnico	  de	  la	  Edificación.(	  BOE	  núm.	  
74,	  martes	  28	  marzo	  2006)	  

	  

Artículo	  11.	  Exigencias	  básicas	  de	  seguridad	  en	  caso	  de	  incendio	  (SI).	  

1. El	   objetivo	   del	   requisito	   básico	   «Seguridad	   en	   caso	   de	   incendio»	   consiste	   en	   reducir	   a	   límites	   aceptables	   el	  
riesgo	   de	   que	   los	  usuarios	  de	   un	   edificio	   sufran	   daños	   derivados	   de	   un	   incendio	   de	   origen	   accidental,	   como	  
consecuencia	  de	  las	  características	  de	  su	  proyecto,	  construcción,	  uso	  y	  mantenimiento.	  

2. Para	  satisfacer	  este	  objetivo,	  los	  edificios	  se	  proyectarán,	  construirán,	  mantendrán	  y	  utilizarán	  de	  forma	  que,	  en	  
caso	  de	  incendio,	  se	  cumplan	  las	  exigencias	  básicas	  que	  se	  establecen	  en	  los	  apartados	  siguientes.	  

3. El	   Documento	   Básico	   DB-‐SI	   especifica	   parámetros	   objetivos	   y	   procedimientos	   cuyo	   cumplimiento	   asegura	   la	  
satisfacción	   de	   las	   exigencias	   básicas	   y	   la	   superación	   de	   los	   niveles	  mínimos	   de	   calidad	   propios	   del	   requisito	  
básico	  de	  seguridad	  en	  caso	  de	   incendio,	  excepto	  en	  el	   caso	  de	   los	  edificios,	  establecimientos	   y	   zonas	  de	  uso	  
industrial	  a	  los	  que	  les	  sea	  de	  aplicación	  el	  «Reglamento	  de	  seguridad	  contra	  incendios	  en	  los	  establecimientos	  
industriales»,	  en	  los	  cuales	  las	  exigencias	  básicas	  se	  cumplen	  mediante	  dicha	  aplicación.	  
	  

11.1	  Exigencia	  básica	  SI	  1:	  Propagación	  interior:	  se	  limitará	  el	  riesgo	  de	  propagación	  del	  incendio	  por	  el	  interior	  
del	  edificio.	  

11.2	   Exigencia	   básica	   SI	   2:	   Propagación	   exterior:	   se	   limitará	   el	   riesgo	   de	   propagación	   del	   incendio	   por	   el	  
exterior,	  tanto	  en	  el	  edificio	  considerado	  como	  a	  otros	  edificios.	  

11.3	   Exigencia	   básica	   SI	   3:	   Evacuación	   de	   ocupantes:	   el	   edificio	   dispondrá	   de	   los	   medios	   de	   evacuación	  
adecuados	   para	   que	   los	   ocupantes	   puedan	   abandonarlo	   o	   alcanzar	   un	   lugar	   seguro	   dentro	   del	   mismo	   en	  
condiciones	  de	  seguridad.	  

11.4	  Exigencia	  básica	  SI	  4:	  Instalaciones	  de	  protección	  contra	  incendios:	  el	  edificio	  dispondrá	  de	  los	  equipos	  e	  
instalaciones	   adecuados	   para	   hacer	   posible	   la	   detección,	   el	   control	   y	   la	   extinción	   del	   incendio,	   así	   como	   la	  
transmisión	  de	  la	  alarma	  a	  los	  ocupantes.	  

11.5	  Exigencia	  básica	  SI	  5:	  Intervención	  de	  bomberos:	  se	  facilitará	  la	  intervención	  de	  los	  equipos	  de	  rescate	  y	  
de	  extinción	  de	  incendios.	  

11.6	  Exigencia	  básica	  SI	  6:	  Resistencia	  al	  fuego	  de	  la	  estructura:	  la	  estructura	  portante	  mantendrá	  su	  resistencia	  
al	  fuego	  durante	  el	  tiempo	  necesario	  para	  que	  puedan	  cumplirse	  las	  anteriores	  exigencias	  básicas	  
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2.2.1.	  Tipo	  de	  proyecto	  y	  ámbito	  de	  aplicación	  del	  documento	  básico	  

	  

Definición	  del	  tipo	  de	  proyecto	  de	  que	  se	  trata,	  así	  como	  el	  tipo	  de	  obras	  previstas	  y	  el	  alcance	  
de	  las	  mismas.	  

	  

Tipo	  de	  proyecto	  (1)	   Tipo	  de	  obras	  
previstas	  (2)	  

Alcance	  de	  las	  obras	  
(3)	  

Cambio	  de	  uso	  (4)	  

	   	   	   	  

Fin	  de	  Carrera	   Obra	  nueva	   -‐	   -‐	  

(1)	   Proyecto	  de	  obra;	  proyecto	  de	  cambio	  de	  uso;	  proyecto	  de	  acondicionamiento;	  proyecto	  
de	  instalaciones;	  proyecto	  de	  apertura...	  

(2)	   Proyecto	   de	   obra	   nueva;	   proyecto	   de	   reforma;	   proyecto	   de	   rehabilitación;	   proyecto	   de	  
consolidación	  o	  refuerzo	  estructural;	  proyecto	  de	  legalización...	  

(3)	   Reforma	  total;	  reforma	  parcial;	  rehabilitación	  integral...	  

(4)	   Indíquese	  si	  se	  trata	  de	  una	  reforma	  que	  prevea	  un	  cambio	  de	  uso	  o	  no.	  

	  

Los	  establecimientos	  y	  zonas	  de	  uso	  industrial	  a	  los	  que	  les	  sea	  de	  aplicación	  el	  Reglamento	  de	  
seguridad	   contra	   incendios	   en	   los	   establecimientos	   industriales	   (RD.	   2267/2004,	   de	   3	   de	  
diciembre)	  cumplen	  las	  exigencias	  básicas	  mediante	  su	  aplicación.	  

	  

Deben	   tenerse	   en	   cuenta	   las	   exigencias	   de	   aplicación	   del	   Documento	   Básico	   CTE-‐SI	   que	  
prescribe	  el	  apartado	  III	  (Criterios	  generales	  de	  aplicación)	  para	  las	  reformas	  y	  cambios	  de	  uso.	  
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2.2.2.	  SECCIÓN	  SI	  1:	  Propagación	  interior	  

	  
Compartimentación	  en	  sectores	  de	  incendio	  
Los	   edificios	   y	   establecimientos	   estarán	   compartimentados	   en	   sectores	   de	   incendios	   en	   las	  
condiciones	   que	   se	   establecen	   en	   la	   tabla	   1.1	   de	   esta	   Sección,	   mediante	   elementos	   cuya	  
resistencia	  al	  fuego	  satisfaga	  las	  condiciones	  que	  se	  establecen	  en	  la	  tabla	  1.2	  de	  esta	  Sección.	  

A	  los	  efectos	  del	  cómputo	  de	  la	  superficie	  de	  un	  sector	  de	  incendio,	  se	  considera	  que	  los	  locales	  
de	   riesgo	   especial	   y	   las	   escaleras	   y	   pasillos	   protegidos	   contenidos	   en	   dicho	   sector	   no	   forman	  
parte	  del	  mismo.	  

Toda	   zona	   cuyo	   uso	   previsto	   sea	   diferente	   y	   subsidiario	   del	   principal	   del	   edificio	   o	   del	  
establecimiento	  en	  el	  que	  esté	  integrada	  debe	  constituir	  un	  sector	  de	  incendio	  diferente	  cuando	  
supere	  los	  límites	  que	  establece	  la	  tabla	  1.1.	  

	  

Sector	  

Superficie	  construida	  (m2)	  

Uso	  previsto	  (1)	  

Resistencia	  al	  fuego	  del	  
elemento	  de	  	  

compartimentación	  (2)	  (3)	  

Norma	   Proyecto	   Norma	  
Proyect

o	  

	   	   	   	   	   	  

Sector	  1	  	   5.000	   3.782	  
Pública	  

concurrencia	  
EI-‐90	   EI-‐90	  

Sector	  2	   5.000	   1.495	  
Residencial	  

	  Público	  
EI-‐90	   EI-‐90	  

	  

(1)	   Según	  se	  consideran	  en	  el	  Anejo	  SI-‐A	   (Terminología)	  del	  Documento	  Básico	  CTE-‐SI.	  Para	   los	  
usos	   no	   contemplados	   en	   este	   Documento	   Básico,	   debe	   procederse	   por	   asimilación	   en	  
función	  de	  la	  densidad	  de	  ocupación,	  movilidad	  de	  los	  usuarios,	  etc.	  

(2)	   Los	  valores	  mínimos	  están	  establecidos	  en	  la	  Tabla	  1.2	  de	  esta	  Sección.	  

(3)	   Los	   techos	   deben	   tener	   una	   característica	   REI,	   al	   tratarse	   de	   elementos	   portantes	   y	  
compartimentadores	  de	  incendio.	  
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Sectores	  considerados:	  

-‐Sector	  1:	  plantas	  baja,	  primera,	  segunda	  y	  tercera	  (geriátrico),	  excepto	  ámbito	  piscinas.	  

-‐Sector	  2:	  plantas	  baja	  y	  primera	  ámbito	  piscinas.	  
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Reacción	  al	  fuego	  de	  elementos	  constructivos,	  decorativos	  y	  de	  mobiliario	  

Los	   elementos	   constructivos	   deben	   cumplir	   las	   condiciones	   de	   reacción	   al	   fuego	   que	   se	  
establecen	  en	  la	  tabla	  4.1	  de	  esta	  Sección.	  

	  

Situación	  del	  elemento	  

Revestimiento	  

De	  techos	  y	  paredes	   De	  suelos	  

Norma	   Proyecto	   Norma	  
Proyect

o	  

	   	   	   	   	  

Zonas	  comunes	  del	  edificio	   C-‐s2,d0	   C-‐s2,d0	   EFL	   EFL	  

Aparcamiento	   A2-‐s1,d0	   A2-‐s1,d0	   A2FL-‐s1	   A2FL-‐s1	  

Escaleras	  protegidas	   B-‐s1,d0	   B-‐s1,d0	   CFL-‐s1	   CFL-‐s1	  

Recintos	  de	  riesgo	  especial	   B-‐s1,d0	   B-‐s1,d0	   BFL-‐s1	   BFL-‐s1	  

	  

Locales	  de	  riesgo	  especial	  
Los	  locales	  y	  zonas	  de	  riesgo	  especial	  se	  clasifican	  conforme	  a	  tres	  grados	  de	  riesgo	  (alto,	  medio	  y	  bajo)	  
según	  los	  criterios	  que	  se	  establecen	  en	  la	  tabla	  2.1	  de	  esta	  Sección,	  cumpliendo	  las	  condiciones	  que	  se	  
establecen	  en	  la	  tabla	  2.2	  de	  esta	  Sección.	  

	  

Local	  o	  zona	  

Superficie	  
construida	  (m2)	   Nivel	  de	  

riesgo	  
(1)	  

Vestíbulo	  de	  
independencia	  

(2)	  

Resistencia	  al	  fuego	  del	  elemento	  
de	  	  compartimentación	  (y	  sus	  

puertas)	  (3)	  

Norma	  
Proyect

o	  
Norma	  

Proyect
o	  

Norma	   Proyecto	  

Cuarto	  
instalaciones	  PB	  	  

-‐	   3,50	   Bajo	   No	   No	   EI-‐90	  (EI2	  45-‐C5)	   EI-‐90	  (EI2	  45-‐C5)	  

	  

(1)	   Según	  criterios	  establecidos	  en	  la	  Tabla	  2.1	  de	  esta	  Sección.	  

(2)	   La	  necesidad	  de	  vestíbulo	  de	   independencia	  está	  en	   función	  del	  nivel	  de	   riesgo	  del	   local	  o	   zona,	  
conforme	  exige	  la	  Tabla	  2.2	  de	  esta	  Sección.	  

(3)	   Los	  valores	  mínimos	  están	  establecidos	  en	  la	  Tabla	  2.2	  de	  esta	  Sección.	  
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2.2.3.	  SECCIÓN	  SI	  2:	  Propagación	  exterior	  

	  

a.-‐	  Medianerías	  y	  fachadas	  

Se	   limita	   en	   esta	   Sección	   la	   distancia	  mínima	   entre	   huecos	   entre	   dos	  
edificios,	   los	   pertenecientes	   a	   dos	   sectores	   de	   incendio	   del	   mismo	  
edificio,	  entre	  una	  zona	  de	  riesgo	  especial	  alto	  y	  otras	  zonas,	  o	  hacia	  una	  
escalera	  o	  pasillo	  protegido	  desde	  otras	  zonas.	  El	  paño	  de	  fachada	  o	  de	  
cubierta	  que	  separa	  ambos	  huecos	  deberá	  ser	  como	  mínimo	  EI-‐60.	  

	  

Encuentro	  facha	  con	  saliente	  entre	  

	  sectores	  de	  incendio	  diferentes	  

	  

b.-‐	  Cubiertas	  

1.	  Con	  el	   fin	  de	   limitar	   el	   riesgo	  de	  propagación	  exterior	  del	   incendio	  por	   la	   cubierta,	   ya	   sea	  entre	  dos	  
edificios	   colindantes,	   ya	   sea	   en	   un	   mismo	   edificio,	   esta	   tendrá	   una	   resistencia	   al	   fuego	   REI	   60,	   como	  
mínimo,	  en	  una	  franja	  de	  0,50	  m	  de	  anchura	  medida	  desde	  el	  edificio	  colindante,	  así	  como	  en	  una	  franja	  
de	   1,00	   m	   de	   anchura	   situada	   sobre	   el	   encuentro	   con	   la	   cubierta	   de	   todo	   elemento	   de	  	  
compartimentación	  de	  un	  sector	  de	   incendio	  o	  de	  un	   local	  de	  riesgo	  especial	  alto.	  Como	  alternativa	  a	   la	  
condición	  anterior	  puede	  optarse	  por	  prolongar	  la	  medianería	  o	  el	  elemento	  de	  	  compartimentación	  0,60	  
m	  por	  encima	  del	  acabado	  de	  la	  cubierta.	  

2	  En	  el	  encuentro	  entre	  una	  cubierta	  y	  una	  fachada	  que	  pertenezcan	  a	  sectores	  de	  incendio	  o	  a	  edificios	  
diferentes,	  la	  altura	  h	  sobre	  la	  cubierta	  a	  la	  que	  deberá	  estar	  cualquier	  zona	  de	  fachada	  cuya	  resistencia	  al	  
fuego	   no	   sea	   al	   menos	   EI	   60	   será	   la	   que	   se	   indica	   a	   continuación,	   en	   función	   de	   la	   distancia	   d	   de	   la	  
fachada,	  en	  proyección	  horizontal,	   a	   la	  que	  esté	   cualquier	   zona	  de	   la	   cubierta	   cuya	   resistencia	  al	   fuego	  
tampoco	  alcance	  dicho	  valor.	  

D	  (m)	  ≥	   2,50	  	   2,00	   	  1,75	   	  1,50	   	  1,25	   	  1,00	   	  0,75	   	  0,50	   	  0	  

H	  (m)	  	   	   0	  	   1,00	  	   1,50	   	  2,00	   	  2,50	   	  3,00	   	  3,50	   	  4,00	   	  
5,00	  

	  

3	  Los	  materiales	  que	  ocupan	  más	  del	  10%	  del	  revestimiento	  o	  acabado	  exterior	  de	  las	  zonas	  de	  cubierta	  
situadas	  a	  menos	  de	  5	  m	  de	  distancia	  de	  la	  proyección	  vertical	  de	  cualquier	  zona	  de	  fachada,	  del	  mismo	  o	  
de	  otro	  edificio,	  cuya	  resistencia	  al	  fuego	  no	  sea	  al	  menos	  EI	  60,	  incluida	  la	  cara	  superior	  de	  los	  voladizos	  
cuyo	   saliente	   exceda	   de	   1	   m,	   así	   como	   los	   lucernarios,	   claraboyas	   y	   cualquier	   otro	   elemento	   de	  
iluminación	  o	  ventilación,	  deben	  pertenecer	  a	  la	  clase	  de	  reacción	  al	  fuego	  BROOF(t1).	  

Por	  las	  características	  del	  edificio	  no	  le	  es	  de	  aplicación	  ninguno	  de	  los	  puntos	  del	  presente	  artículo.	  
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2.2.4	  SECCIÓN	  SI	  3:	  Evacuación	  de	  ocupante	  

Cálculo	  de	  ocupación,	  número	  de	  salidas,	  longitud	  de	  recorridos	  de	  evacuación	  y	  dimensionado	  de	  los	  
medios	  de	  evacuación	  
• En	  los	  establecimientos	  de	  Uso	  Comercial	  o	  de	  Pública	  Concurrencia	  de	  cualquier	  superficie	  y	  los	  de	  

uso	  Docente,	  Residencial	  Público	  o	  Administrativo	  cuya	  superficie	  construida	  sea	  mayor	  que	  1.500	  
m2	   contenidos	   en	   edificios	   cuyo	   uso	   previsto	   principal	   sea	   distinto	   del	   suyo,	   las	   salidas	   de	   uso	  
habitual	   y	   los	   recorridos	   de	   evacuación	   hasta	   el	   espacio	   exterior	   seguro	   estarán	   situados	   en	  
elementos	  independientes	  de	  las	  zonas	  comunes	  del	  edificio	  y	  compartimentados	  respecto	  de	  éste	  
de	   igual	   forma	   que	   deba	   estarlo	   el	   establecimiento	   en	   cuestión;	   no	   obstante	   dichos	   elementos	  
podrán	   servir	   como	   salida	   de	   emergencia	   de	   otras	   zonas	   del	   edificio.	   Sus	   salidas	   de	   emergencia	  
podrán	  comunicar	  con	  un	  elemento	  común	  de	  evacuación	  del	  edificio	  a	  través	  de	  un	  vestíbulo	  de	  
independencia,	  siempre	  que	  dicho	  elemento	  de	  evacuación	  esté	  dimensionado	  teniendo	  en	  cuenta	  
dicha	  circunstancia.	  

• Como	  excepción	  al	  punto	  anterior,	  los	  establecimientos	  de	  uso	  Pública	  Concurrencia	  cuya	  superficie	  
construida	   total	   no	   exceda	   de	   500	   m2	   y	   estén	   integrados	   en	   centros	   comerciales	   podrán	   tener	  
salidas	   de	   uso	   habitual	   o	   salidas	   de	   emergencia	   a	   las	   zonas	   comunes	   de	   circulación	   del	   centro.	  
Cuando	   su	   superficie	   sea	   mayor	   que	   la	   indicada,	   al	   menos	   las	   salidas	   de	   emergencia	   serán	  
independientes	  respecto	  de	  dichas	  zonas	  comunes.	  

• El	   cálculo	   de	   la	   anchura	   de	   las	   salidas	   de	   recinto,	   de	   planta	   o	   de	   edificio	   se	   realizará,	   según	   se	  
establece	  el	  apartado	  4	  de	  esta	  Sección,	   teniendo	  en	  cuenta	   la	   inutilización	  de	  una	  de	   las	  salidas,	  
cuando	  haya	  más	  de	  una,	  bajo	  la	  hipótesis	  más	  desfavorable	  y	  la	  asignación	  de	  ocupantes	  a	  la	  salida	  
más	  próxima.	  

• Para	  el	  cálculo	  de	  la	  capacidad	  de	  evacuación	  de	  escaleras,	  cuando	  existan	  varias,	  no	  es	  necesario	  
suponer	  inutilizada	  en	  su	  totalidad	  alguna	  de	  las	  escaleras	  protegidas	  existentes.	  En	  cambio,	  cuando	  
existan	  varias	  escaleras	  no	  protegidas,	  debe	  considerarse	  inutilizada	  en	  su	  totalidad	  alguna	  de	  ellas,	  
bajo	  la	  hipótesis	  más	  desfavorable.	  

	  

	   	   	  



C o m p l e j o  r e s i d e n c i a l  g e r i á t r i c o  

A l e j a n d r o  M a r t í n  S á n c h e z  

	  

M e m o r i a  j u s t i f i c a t i v a  75	  
 

	  

	  

	   	   	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



C o m p l e j o  r e s i d e n c i a l  g e r i á t r i c o  

A l e j a n d r o  M a r t í n  S á n c h e z  

	  

M e m o r i a  j u s t i f i c a t i v a  76	  
 

	  

	  

	  

(1)	   Según	  se	  consideran	  en	  el	  Anejo	  SI-‐A	  (Terminología)	  del	  Documento	  Básico	  CTE-‐SI.	  Para	   los	  usos	  
previstos	   no	   contemplados	   en	   este	   Documento	   Básico,	   debe	   procederse	   por	   asimilación	   en	  
función	  de	  la	  densidad	  de	  ocupación,	  movilidad	  de	  los	  usuarios,	  etc.	  

(2)	   Los	  valores	  de	  ocupación	  de	  los	  recintos	  o	  zonas	  de	  un	  edificio,	  según	  su	  actividad,	  están	  indicados	  
en	  la	  Tabla	  2.1	  	  de	  esta	  Sección.	  

(3)	   El	  número	  mínimo	  de	  salidas	  que	  debe	  haber	  en	  cada	  caso	  y	  la	  longitud	  máxima	  de	  los	  recorridos	  
hasta	  ellas	  están	  indicados	  en	  la	  Tabla	  3.1	  de	  esta	  Sección	  (En	  el	  plano	  de	  justificación	  del	  DB-‐SI	  se	  
justifican	  los	  recorridos	  de	  evacuación	  y	  el	  número	  de	  salidas	  obligatorias).	  

4)	   La	  longitud	  de	  los	  recorridos	  de	  evacuación	  que	  se	  indican	  en	  la	  Tabla	  3.1	  de	  esta	  Sección	  se	  
pueden	  aumentar	  un	  25%	  cuando	  se	  trate	  de	  sectores	  de	  incendio	  protegidos	  con	  una	  instalación	  
automática	  de	  extinción.	  

(5)	  	  	  	  El	  dimensionado	  de	  los	  elementos	  de	  evacuación	  debe	  realizarse	  conforme	  a	  lo	  que	  se	  indica	  en	  la	  
Tabla	  4.1	  de	  esta	  Sección	  (las	  dimensiones	  de	  los	  elementos	  de	  evacuación	  cumplen	  estas	  
exigencias).	  
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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	  son	  abatibles	  con	  eje	  de	  giro	  vertical	  y	  su	  sistema	  de	  cierre,	  o	  bien	  no	  actuará	  mientras	  
haya	  actividad	  en	  las	  zonas	  a	  evacuar,	  o	  bien	  consistirá	  en	  un	  dispositivo	  de	  fácil	  y	  rápida	  apertura	  
desde	  el	  lado	  del	  cual	  provenga	  dicha	  evacuación,	  sin	  tener	  que	  utilizar	  una	  llave	  y	  sin	  tener	  que	  
actuar	  sobre	  más	  de	  un	  mecanismo.	  	  
	  

Protección	  de	  las	  escaleras	  
Las	  condiciones	  de	  protección	  de	  las	  escaleras	  se	  establecen	  en	  la	  Tabla	  5.1	  de	  esta	  Sección.	  

• Las	   escaleras	   protegidas	   deben	   cumplir	   además	   las	   condiciones	   de	   ventilación	   que	   se	   contienen	   en	   la	  
definición	  del	  término	  que	  obra	  en	  el	  Anejo	  SI-‐A	  (Terminología)	  del	  Documento	  Básico	  CTE-‐SI.	  

• Las	   escaleras	   especialmente	   protegidas	   deben	   cumplir	   además	   las	   condiciones	   de	   ventilación	   que	   se	  
contienen	  en	  la	  definición	  del	  término	  que	  obra	  en	  el	  Anejo	  SI-‐A	  (Terminología)	  del	  Documento	  Básico	  CTE-‐
SI.	  

• Las	   escaleras	   que	   sirvan	   a	   diversos	   usos	   previstos	   cumplirán	   en	   todas	   las	   plantas	   las	   condiciones	   más	  
restrictivas	  de	  las	  correspondientes	  a	  cada	  uno	  de	  ellos.	  

	  

Escalera	   Sentido	  de	  
evacuación	  
(asc./desc.)	  

Altura	  
de	  

evacuaci
ón	  (m)	  

Protección	  
(1)	  

Vestíbulo	  de	  
independenci

a	  (2)	  

Anchura	  (3)	  

(m)	  

Ventilación	  

Natural	  
(m2)	  

Forzada	  

Nor
ma	  

Proy.	   Norma	   Proy.	   Nor
ma	  

Proy.	   Nor
ma	  

Proy.	   Nor
ma	  

Proy.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

GER	  1	   Desc.	   14,50	   P	   P	   No	   No	   1,00	   1,10	   	   -‐	   2	  
cond
ucto
s	  

2	  
conduct

os	  

GER	  2	   Desc.	   14,50	   P	   P	   No	   No	   1,00	   1,00	   	   -‐	   2	  
cond
ucto
s	  

2	  
conduct

os	  

	  

(1)	  	  	  	  Las	  escaleras	  serán	  protegidas	  o	  especialmente	  protegidas,	  según	  el	  sentido	  y	  la	  altura	  de	  evacuación	  y	  usos	  
a	  los	  que	  sirvan,	  según	  establece	  la	  Tabla	  5.1	  de	  esta	  Sección:	  

	   No	  protegida	  (NO	  PROCEDE);	  Protegida	  (P);	  Especialmente	  protegida	  (EP).	  

(2)	   Se	  justificará	  en	  la	  memoria	  la	  necesidad	  o	  no	  de	  vestíbulo	  de	  independencia	  en	  los	  casos	  de	  las	  escaleras	  
especialmente	  protegidas.	  

(3)	   El	  dimensionado	  de	  las	  escaleras	  de	  evacuación	  debe	  realizarse	  conforme	  a	  lo	  que	  se	  indica	  en	  la	  Tabla	  4.1	  
de	  esta	  Sección.	  Como	  orientación	  de	  la	  capacidad	  de	  evacuación	  de	  las	  escaleras	  en	  función	  de	  su	  anchura,	  
puede	  utilizarse	  la	  Tabla	  4.2	  de	  esta	  Sección	  (a	  justificar	  en	  memoria).	  
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El	  sistema	  de	  cierre	  de	  las	  puertas	  previstas	  como	  salida	  de	  planta	  o	  edificio,	  puede	  ser	  de	  cualquier	  
tipo	  (o	  incluso	  puede	  no	  existir)	  con	  tal	  de	  que	  no	  actúe	  durante	  el	  horario	  de	  actividad,	  de	  tal	  forma	  
que	  la	  puerta	  se	  pueda	  abrir	  con	  solo	  empujarla.	  
	  
Abrirá	  en	  el	  sentido	  de	  la	  evacuación	  toda	  puerta	  de	  salida	  prevista	  para	  el	  paso	  de	  más	  de	  100	  
personas;	  o	  bien	  permanecerán	  abiertas	  durante	  el	  horario	  de	  apertura	  del	  complejo.	  
Para	  la	  determinación	  del	  número	  de	  personas	  se	  han	  tenido	  en	  cuenta	  los	  criterios	  de	  asignación	  de	  
los	  ocupantes	  establecidos	  en	  el	  apartado	  4.1	  de	  esta	  Sección.	  
	  
	  
Señalización	  de	  los	  medios	  de	  evacuación.	  
Conforme	  a	  lo	  establecido	  en	  el	  apartado	  7	  (DB	  SI	  3),	  se	  utilizan	  señales	  de	  evacuación,	  definidas	  en	  la	  
norma	  UNE	  23034:1988,	  dispuestas	  conforme	  a	  los	  siguientes	  criterios:	  
	  
Las	  salidas	  de	  recinto,	  planta	  o	  edificio	  tienen	  una	  señal	  con	  el	  rótulo	  "SALIDA".	  
	  
La	  señal	  con	  el	  rótulo	  "Salida	  de	  emergencia"	  se	  utilizará	  en	  toda	  salida	  prevista	  para	  uso	  exclusivo	  en	  
caso	  de	  emergencia.	  
	  
Se	  disponen	  señales	  indicativas	  de	  dirección	  de	  los	  recorridos,	  visibles	  desde	  todo	  origen	  de	  
evacuación	  desde	  el	  que	  no	  se	  perciban	  directamente	  las	  salidas	  o	  sus	  señales	  indicativas	  y,	  en	  
particular,	  frente	  a	  toda	  salida	  de	  un	  recinto	  con	  ocupación	  mayor	  que	  100	  personas	  que	  acceda	  
lateralmente	  a	  un	  pasillo.	  
	  
En	  los	  puntos	  de	  los	  recorridos	  de	  evacuación	  en	  los	  que	  existen	  alternativas	  que	  pueden	  inducir	  a	  
error,	  también	  se	  disponen	  las	  señales	  antes	  citadas,	  de	  forma	  tal	  que	  queda	  claramente	  indicada	  la	  
alternativa	  correcta.	  Tal	  es	  el	  caso	  de	  determinados	  cruces	  o	  bifurcaciones	  de	  pasillos,	  así	  como	  de	  
aquellas	  escaleras	  que,	  en	  la	  planta	  de	  salida	  del	  edificio,	  continúan	  su	  trazado	  hacia	  plantas	  más	  
bajas,	  etc.	  

	  
Las	  señales	  se	  disponen	  de	  forma	  coherente	  con	  la	  asignación	  de	  ocupantes	  que	  se	  pretende	  hacer	  a	  
cada	  salida	  de	  planta,	  conforme	  a	  lo	  establecido	  en	  el	  apartado	  4	  (DB	  SI	  3).	  
	  
Las	  señales	  son	  visibles	  incluso	  en	  caso	  de	  fallo	  en	  el	  suministro	  al	  alumbrado	  normal	  ya	  que	  disponen	  
de	  un	  equipo	  autónomo	  de	  alumbrado	  y	  por	  tanto	  se	  pueden	  considerar	  alumbrado	  de	  emergencia.	  
	  
	  
Control	  del	  humo	  del	  edificio	  	  
No	  se	  ha	  previsto	  sistema	  de	  control	  del	  humo	  de	  incendio,	  por	  no	  darse	  ninguna	  de	  las	  condiciones	  
exigidas	  en	  el	  apartado	  8	  (DB	  SI	  3):	  
*	  Zonas	  de	  uso	  Aparcamiento	  que	  no	  tengan	  la	  consideración	  de	  aparcamiento	  abierto;	  
*	  Establecimientos	  de	  uso	  Comercial	  o	  Pública	  Concurrencia	  cuya	  ocupación	  exceda	  de	  1000	  
personas;	  
*	  Atrios,	  cuando	  su	  ocupación,	  en	  el	  conjunto	  de	  las	  zonas	  y	  plantas	  que	  constituyan	  un	  mismo	  sector	  
de	  incendio,	  exceda	  de	  500	  personas,	  o	  bien	  cuando	  esté	  prevista	  su	  utilización	  para	  la	  evacuación	  de	  
más	  de	  500	  personas.	  
	  
	  
	  Evacuación	  de	  personas	  con	  discapacidad	  en	  caso	  de	  incendio	  
Todas	  las	  salidas	  de	  planta	  y	  del	  edificio	  son	  “accesibles”	  en	  cumplimiento	  del	  DB	  SUA,	  por	  tanto	  
queda	  garantizada	  la	  evacuación	  de	  las	  personas	  con	  discapacidad	  
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2.2.5:	  SECCIÓN	  SI	  4:	  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.	  

• Aquellas	   zonas	   cuyo	   uso	   previsto	   sea	   diferente	   y	   subsidiario	   del	   principal	   del	   edificio	   o	   del	  
establecimiento	  en	  el	  que	  deban	  estar	  integradas	  y	  que	  deban	  constituir	  un	  sector	  de	  incendio	  diferente,	  
deben	  disponer	  de	  la	  dotación	  de	  instalaciones	  que	  se	  indica	  para	  el	  uso	  previsto	  de	  la	  zona.	  

• 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.	  

	  

	  

Recinto,	  
planta,	  
sector	  

Extintores	  
portátiles	  

Columna	  seca	   B.I.E.	  
Detección	  y	  
alarma	  

Instalación	  de	  
alarma	  

Rociadores	  
automáticos	  de	  

agua	  

Norma	   Proy.	   Norma	   Proy.	   Norma	   Proy.	   Norma	   Proy.	   Norma	   Proy.	   Norma	   Proy.	  

Sector	  1	   Sí	   Sí	   No	   No	   Sí	   Sí	   Sí	   Sí	   Sí	   Sí	   No	   Sí	  

Sector	  2	   Sí	   Sí	   No	   No	   Sí	   Sí	   Sí	   Sí	   Sí	   Sí	   No	   Sí	  

En	  caso	  de	  precisar	  otro	  tipo	  de	  instalaciones	  de	  protección	  (p.ej.	  ventilación	  forzada	  de	  garaje,	  extracción	  de	  
humos	   de	   cocinas	   industriales,	   sistema	   automático	   de	   extinción,	   ascensor	   de	   emergencia,	   hidrantes	  
exteriores	  etc.),	  consígnese	  en	  las	  siguientes	  casillas	  el	  sector	  y	  la	  instalación	  que	  se	  prevé:	  
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2.2.6:	  SECCIÓN	  SI	  5:	  Intervención	  de	  los	  bomberos	  

	  

Aproximación	  a	  los	  edificios	  

Los	  viales	  de	  aproximación	  a	   los	  espacios	  de	  maniobra	  a	   los	  que	  se	  refiere	  el	  apartado	  1.2	  de	  esta	  Sección,	  
deben	  cumplir	  las	  condiciones	  que	  se	  establecen	  en	  el	  apartado	  1.1	  de	  esta	  Sección.	  

	  

Anchura	  
mínima	  libre	  

(m)	  

Altura	  mínima	  
libre	  o	  gálibo	  

(m)	  

Capacidad	  
portante	  del	  vial	  

(kN/m2)	  

Tramos	  curvos	  

Radio	  interior	  
(m)	  

Radio	  exterior	  
(m)	  

Anchura	  libre	  de	  
circulación	  (m)	  

	   	   	   	   	   	  

Norma	   Proyec
to	  

Norma	   Proyec
to	  

Norma	   Proyect
o	  

Norma	   Proyec
to	  

Norma	   Proyec
to	  

Norma	   Proyecto	  

3,50	   -‐	   4,50	   -‐	   20	   -‐	   5,30	   -‐	   12,50	   -‐	   7,20	   -‐	  

	   *No	  es	  de	  aplicación,	  puesto	  que	  no	  se	  proyectan	  nuevos	  viales	  en	  el	  ámbito	  del	  proyecto.	  

	  

Entorno	  de	  los	  edificios	  

• Los	  edificios	  con	  una	  altura	  de	  evacuación	  descendente	  mayor	  que	  9	  metros	  deben	  disponer	  de	  un	  
espacio	  de	  maniobra	  a	  lo	  largo	  de	  las	  fachadas	  en	  las	  que	  estén	  situados	  los	  accesos	  principales	  que	  
cumpla	  las	  condiciones	  que	  establece	  el	  apartado	  1.2	  de	  esta	  Sección.	  	  

• El	  espacio	  de	  maniobra	  debe	  mantenerse	  libre	  de	  mobiliario	  urbano,	  arbolado,	  jardines,	  mojones	  u	  
otros	   obstáculos.	   De	   igual	   forma,	   donde	   se	   prevea	   el	   acceso	   a	   una	   fachada	   con	   escaleras	   o	  
plataformas	   hidráulicas,	   se	   evitarán	   elementos	   tales	   como	   cables	   eléctricos	   aéreos	   o	   ramas	   de	  
árboles	  que	  puedan	  interferir	  con	  las	  escaleras,	  etc.	  

• En	  el	  caso	  de	  que	  el	  edificio	  esté	  equipado	  con	  columna	  seca	  debe	  haber	  acceso	  para	  un	  equipo	  de	  
bombeo	   a	   menos	   de	   18	   m	   de	   cada	   punto	   de	   conexión	   a	   ella,	   debiendo	   ser	   visible	   el	   punto	   de	  
conexión	  desde	  el	  camión	  de	  bombeo.	  

	  

Anchura	  mínima	  
libre	  (m)	  

Altura	  libre	  
(m)	  

(1)	  

Separación	  
máxima	  del	  

vehículo	  (m)	  (2)	  

Distancia	  
máxima	  (m)	  

(3)	  

Pendiente	  
máxima	  (%)	  

Resistencia	  al	  
punzonamient
o	  del	  suelo	  

	   	   	   	   	   	  

Norma	   Proy.	   Nor
ma	  

Proy.	   Norma	   Proy.	   Nor
ma	  

Proy.	   Norma	   Proy.	   Norma	   Proy.	  

5,00	   cumpl
e	  

La	  
del	  
edifi
cio	  

cumpl
e	  

23	   cumple	   30,0
0	  

cumpl
e	  

10	   cumpl
e	  

100	  kN	   cum
ple	  
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(1)	  	  	  	  La	  altura	  libre	  normativa	  es	  la	  del	  edificio.	  
(2)	  	  	  La	  separación	  máxima	  del	  vehículo	  al	  edificio	  desde	  el	  plano	  de	  la	  fachada	  hasta	  el	  eje	  de	  la	  vía	  se	  

establece	  en	  función	  de	  la	  siguiente	  tabla:	  

	  

edificios	  de	  hasta	  15	  m	  de	  altura	  de	  evacuación	   23	  m	  

edificios	  de	  más	  de	  15	  m	  y	  hasta	  20	  m	  de	  altura	  de	  evacuación	   18	  m	  

edificios	  de	  más	  de	  20	  m	  de	  altura	  de	  evacuación	   10	  m	  

	  
(3)	  	  	  Distancia	  máxima	  hasta	  cualquier	  acceso	  principal	  del	  edificio.	  

	  
	  
Accesibilidad	  por	  fachadas	  

• Las	  fachadas	  a	   las	  que	  se	  hace	  referencia	  en	  el	  apartado	  1.2	  de	  esta	  Sección	  deben	  disponer	  de	  
huecos	   que	   permitan	   el	   acceso	   desde	   el	   exterior	   al	   personal	   del	   servicio	   de	   extinción	   de	  
incendios.	  Las	  condiciones	  que	  deben	  cumplir	  dichos	  huecos	  están	  establecidas	  en	  el	  apartado	  2	  
de	  esta	  Sección.	  

• Los	   aparcamientos	   robotizados	   dispondrán,	   en	   cada	   sector	   de	   incendios	   en	   que	   estén	  
compartimentados,	  de	  una	  vía	   compartimentada	   con	  elementos	  EI-‐120	  y	  puertas	  EI2	   60-‐C5	  que	  
permita	   el	   acceso	   de	   los	   bomberos	   hasta	   cada	   nivel	   existente,	   así	   como	   sistema	   de	   extracción	  
mecánica	  de	  humos.	  

	  

Altura	  máxima	  del	  
alféizar	  (m)	  

Dimensión	  mínima	  
horizontal	  del	  hueco	  

(m)	  

Dimensión	  mínima	  
vertical	  del	  hueco	  (m)	  

Distancia	  máxima	  entre	  
huecos	  consecutivos	  (m)	  

	   	   	   	  

Norma	   Proy.	   Norma	   Proy.	   Norma	   Proy.	   Norma	   Proy.	  

1,20	   1,00	   0,80	   3,00	   1,20	   1,70	   25,00	   5,50	  
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2.2.7:	  SECCIÓN	  SI	  6:	  Resistencia	  al	  fuego	  de	  la	  estructura	  

La	   resistencia	   al	   fuego	   de	   un	   elemento	   estructural	   principal	   del	   edificio	   (incluidos	   forjados,	   vigas,	  
soportes	   y	   tramos	   de	   escaleras	   que	   sean	   recorrido	   de	   evacuación,	   salvo	   que	   sean	   escaleras	  
protegidas),	  es	  suficiente	  si:	  

• alcanza	  la	  clase	  indicada	  en	  la	  Tabla	  3.1	  de	  esta	  Sección,	  que	  representa	  el	  tiempo	  en	  minutos	  
de	  resistencia	  ante	  la	  acción	  representada	  por	  la	  curva	  normalizada	  tiempo	  temperatura	  (en	  
la	   Tabla	   3.2	  de	  esta	   Sección	   si	   está	   en	  un	   sector	  de	   riesgo	  especial)	   en	   función	  del	   uso	  del	  
sector	  de	  incendio	  y	  de	  la	  altura	  de	  evacuación	  del	  edificio;	  

• soporta	   dicha	   acción	   durante	   un	   tiempo	   equivalente	   de	   exposición	   al	   fuego	   indicado	   en	   el	  
Anejo	  B.	  

	  

En	   todo	   el	   complejo,	   por	   no	   tener	   alturas	   de	   evacuación	   superiores	   a	   15m,	   la	   resistencia	   al	   fuego	  
exigible	  a	  la	  estructura	  será	  de	  90minutos.	  

	  

Sector	  o	  local	  de	  
riesgo	  especial	  

Uso	  del	  recinto	  
inferior	  al	  
forjado	  

considerado	  

	  

Material	  estructural	  considerado	  (1)	  

Estabilidad	  al	  
fuego	  de	  los	  
elementos	  

estructurales	  

Soportes	   Vigas	   Forjado	  
Norma	  

Proyect
o	  (2)	  

	   	   	   	   	   	   	  

Sector	  1	  	   Residencial	  
público	  /	  Pública	  
concurrencia	  

Metálico	   Metálico	   Hormigón	   R-‐90	   R-‐90	  

Sector	  2	  	   Pública	  
concurrencia	  

Metálico	   Metálico	   Hormigón	   R-‐90	   R-‐90	  

	  

(1)	   Debe	   definirse	   el	   material	   estructural	   empleado	   en	   cada	   uno	   de	   los	   elementos	   estructurales	  
principales	  (soportes,	  vigas,	  forjados,	  losas,	  tirantes,	  etc.)	  

(2)	   La	  resistencia	  al	  fuego	  de	  un	  elemento	  puede	  establecerse	  de	  alguna	  de	  las	  formas	  siguientes:	  

– comprobando	   las	   dimensiones	   de	   su	   sección	   transversal	   obteniendo	   su	   resistencia	   por	   los	  
métodos	  simplificados	  de	  cálculo	  con	  dados	  en	  los	  anejos	  B	  a	  F,	  aproximados	  para	  la	  mayoría	  
de	  las	  situaciones	  habituales;	  

– adoptando	   otros	   modelos	   de	   incendio	   para	   representar	   la	   evolución	   de	   la	   temperatura	  
durante	  el	  incendio;	  

– mediante	  la	  realización	  de	  los	  ensayos	  que	  establece	  el	  R.D.	  312/2005,	  de	  18	  de	  marzo.	  
Deberá	  justificarse	  en	  la	  memoria	  el	  método	  empleado	  y	  el	  valor	  obtenido.	  

	  

(*)	  La	  estructura	  metálica	  se	  protegerá	  con	  pintura	  intumescente	  con	  las	  capas	  necesarias	  para	  conseguir	  
la	  resistencia	  al	  fuego	  exigida	  por	  la	  norma.	  
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2.3	  Exigencias	  básicas	  de	  seguridad	  	  de	  utilización	  y	  accesibilidad	  (DB-‐SUA)	  	  

2.3.1.	  SUA	  1	  Seguridad	  frente	  al	  riesgo	  de	  caídas	  	  

Clasificación	  del	  suelo	  en	  función	  de	  su	  grado	  	  de	  deslizamiento	  UNE	  ENV	  12633:2003	  	  

	  

	   Proyecto	   CTE	  

Zonas	  interiores	  
secas	  con	  <	  6%	  

1	   1	  

Zonas	  interiores	  
secas	  con	  pendiente	  	  

≥6%	  

2	   2	  

Zonas	   interiores	  
húmedas	  (entrada	  al	  
edificio	   o	   terrazas	  
cubiertas)	   con	  
pendiente	  <	  6%	  

2	   2	  

Zonas	   interiores	  
húmedas	  (entrada	  al	  
edificio	   o	   terrazas	  
cubiertas)	   con	  
pendiente	   ≥6%	  
escaleras	  

3	   3	  

Zonas	  exteriores	   3	   3	  

	  	  

Discontinuidades	  en	  el	  paramento	  

Con	  el	  fin	  de	  limitar	  el	  riesgo	  de	  caídas	  como	  consecuencia	  de	  traspiés	  o	  de	  tropiezos,	  todas	  las	  superficies	  
horizontales	  del	  proyecto,	  no	  existen	  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	  sobresaldrán	  del	  pavimento	  más	  de	  12	  mm.	  

Desniveles	  

No	  proceden	  las	  barreras	  de	  protección	  con	  el	  fin	  de	  limitar	  el	  riesgo	  de	  caída,	  ya	  que	  no	  existen	  
desniveles,	  huecos,	  aberturas,	  balcones,	  ni	  ventanas	  con	  una	  diferencia	  de	  cota	  mayor	  que	  55	  cm.	  

2.3.2.	  SUA	  2	  Seguridad	  frente	  al	  riesgo	  de	  impacto	  o	  de	  atrapamiento	  	  	  
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Impacto	  

• Impacto	  con	  elementos	  fijos	  	  
	  

	   CTE	   Proyecto	  

Altura	  libre	  de	  paso	  en	  zonas	  de	  
circulación	  

	  

≥2.200mm	  

	  

>2600mm	  

Altura	  libre	  en	  umbrales	  de	  puertas	   	  

≥2.000mm	  

	  

≥2.100mm	  

Altura	   de	   los	   elementos	   fijos	   que	  
sobresalgan	   de	   las	   fachadas	   y	   que	  
estén	   situados	   sobre	   zonas	   de	  
circulación.	  

	  

	  

≥2.200mm	  

	  

	  

≥3.000mm	  

Vuelo	   de	   los	   elementos	   en	   las	  
zonas	  de	  circulación	  con	  respecto	  a	  
las	   paredes	   en	   la	   zona	  
comprendida	   entre	   1.000	   y	   2.200	  
mm	  medidos	  a	  partir	  del	  suelo	  

	  

≥150	  mm	  

	  

≥150	  mm	  

	  
• Impacto	  con	  elementos	  practicables	  

La	   disposición	   de	   puertas	   laterales	   a	   vías	   de	   circulación	   en	   pasillos	   <	   2,50	   m	   (zonas	   de	   uso	  
general)	  se	  dispondrán	  de	  tal	  manera	  que	  el	  barrido	  de	  la	  hoja	  no	  invade	  el	  pasillo.	  

• Impacto	  con	  elementos	  frágiles	  

Con	  el	  objetivo	  de	  limitar	  el	  riesgo	  de	  impacto	  en	  las	  siguientes	  superficies	  acristaladas:	  

- En	  puertas,	  el	  área	  comprendida	  entre	  el	  nivel	  del	  suelo,	  una	  altura	  de	  1,50	  m	  y	  una	  
anchura	  igual	  a	  la	  de	  la	  puerta	  más	  0,30	  m	  a	  cada	  lado	  de	  esta.	  
	  

- En	  paños	   fijos,	   el	   área	   comprendida	  entre	   el	   nivel	   del	   suelo	   y	   una	   altura	  de	  0,90	  m.	  
Éstas	   tendrán	  una	  clasificación	  de	  prestaciones	  X(Y)Z	  de	  1(B)1,	  determinada	  según	   la	  
norma	   UNE	   EN	   12600:2003,	   teniendo	   en	   cuenta	   que	   la	   diferencia	   de	   cota	   a	   ambos	  
lados	  de	  la	  superficie	  acristalada	  es	  <0,55m.	  
	  

• Impacto	  con	  elementos	  insuficientemente	  perceptibles:	  

Las	  grandes	  superficies	  acristaladas	  y	  puertas	  de	  vidrio	  que	  se	  puedan	  confundir	  con	  puertas	  o	  
aberturas	  y	  no	  dispongan	  de	  elementos	  que	  permitan	  identificarlas	  estarán	  provistas	  de:	  	  
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Señalización	   CTE	   Proyecto	  

Altura	  inferior	   	  

850mm<h<1100mm	  

	  

1000mm	  

Altura	  superior	   	  

1500mm<h<1700mm	  

	  

1700mm	  

	  	  

≤150N	  

2.3.3.	  SUA	  3	  Seguridad	  frente	  al	  riesgo	  de	  aprisionamiento	  	  

Los	   recintos	   con	   puertas	   con	   sistemas	   de	   bloqueo	   interior	   disponen	   de	   desbloqueo	   desde	   el	   exterior.	  
Dichos	  recintos	  tendrán	  iluminación	  controlada	  desde	  su	  interior.	  Fuerzas	  de	  apertura	  de	  puertas:	  

	  

	   CTE	   Proyecto	  

Fuerza	   de	   apertura	   de	   las	  
puertas	  de	  salida	  

	  

≤150N	  

	  

120	  N	  

Fuerza	  de	  apertura	  en	  
pequeños	  recintos	  
adaptados	  

	  

≤25N	  

	  

20	  N	  

	  

2.3.4.	  SUA	  4	  Seguridad	  frente	  al	  riesgo	  causado	  por	  una	  iluminación	  inadecuada	  

Alumbrado	  normal	  en	  zonas	  de	  circulación	  
En	   todos	   los	  espacios	   interiores	   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,	   con	   un	   factor	   de	  
uniformidad	  media	  superior	  al	  40%.	  	  
	  
En	  la	  sala	  de	  proyecciones	  se	  dispondrá	  una	  iluminación	  de	  balizamiento	  en	  cada	  uno	  de	  los	  peldaños	  de	  
las	  escaleras.	  	  
Alumbrado	  de	  emergencia	  

• Dotación:	  
Contarán	  con	  alumbrado	  de	  emergencia	  las	  zonas	  siguientes:	  

- Recintos	  cuya	  ocupación	  sea	  mayor	  que	  100	  personas.	  
- Recorridos	  de	  evacuación	  
- Locales	   que	   alberguen	   equipos	   generales	   de	   las	   instalaciones	   de	   protección	   contra	  

incendios	  y	  los	  de	  riesgo	  especial.	  
- Los	  aseos	  generales	  de	  planta.	  
- Lugares	   en	   los	   que	   se	   ubican	   cuadros	   de	   distribución	   o	   de	   accionamiento	   de	   la	  

Instalación	  de	  alumbrado.	  
- Las	  señales	  de	  seguridad.	  
- Los	  itinerarios	  accesibles.	  
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• Posición	  y	  característica	  de	  las	  luminarias:	  
Se	  situarán	  a	  2	  m	  por	  encima	  del	  nivel	  del	  suelo.	  Se	  dispondrán:	  
	  

- Cada	  puerta	  de	  salida.	  
- Señalando	  el	  emplazamiento	  de	  un	  equipo	  de	  seguridad.	  
- Puertas	  existentes	  en	  los	  recorridos	  de	  evacuación.	  
- En	  los	  cambios	  de	  dirección	  y	  en	  las	  intersecciones	  de	  pasillos.	  

	  
• Características	  de	  la	  instalación:	  

	  
La	  instalación	  de	  iluminación	  es	  fija,	  está	  provista	  de	  fuente	  propia	  de	  energía	  y	  entra	  automáticamente	  
en	   funcionamiento	  al	  producirse	  un	   fallo	  de	  alimentación	  en	   la	   instalación	  de	  alumbrado	  normal	  en	   las	  
zonas	  cubiertas	  por	  el	  alumbrado	  de	  emergencia,	  considerándose	  como	  fallo	  de	  alimentación	  el	  descenso	  
de	  la	  tensión	  de	  alimentación	  por	  debajo	  del	  70%	  de	  su	  valor	  nominal.	  	  
	  
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.	  
	  
Las	  condiciones	  de	  servicio	  que	  se	  deben	  garantizar	  (durante	  una	  hora	  desde	  el	  fallo):	  

	  

Vías	  de	  evacuación	  	  de	  anchura	  <	  2m	   CTE	   Proyecto	  

Iluminación	  eje	  central	   ≥1	  lux	  

	  

1,75	  

Iluminación	  banda	  central	   	  

≥0,5	  luxes	  

	  

1,75	  

	  	  

	   CTE	   Proyecto	  

Vías	  de	  evacuación	  	  de	  anchura	  >	  2m	  
Pueden	  ser	  tratadas	  como	  varias	  bandas	  
de	  anchura	  =	  2m	  

	  

≥0,5	  luxes	  

1,75	  

Relación	  entre	  iluminancia	  máxima	  y	  
mínima	  a	  lo	  largo	  de	  la	  línea	  central	  

	  

≤40:1	  

	  

3:1	  

Puntos	   donde	   estén	   situados:	   equipos	   de	  
seguridad,	   instalaciones	   de	   protección	  
contra	  incendios	  y	  cuadros	  de	  distribución	  
del	  alumbrado.	  

	  

Iluminancia	  ≥	  5	  luxes	  

	  

17,37	  

Valor	   mínimo	   de	   índice	   de	   rendimiento	  
Cromático	  (Ra)	  

Ra≥40	   80	  

	  

Iluminación	  de	  las	  señales	  de	  seguridad	   CTE	   Proyecto	  



C o m p l e j o  r e s i d e n c i a l  g e r i á t r i c o  

A l e j a n d r o  M a r t í n  S á n c h e z  

	  

M e m o r i a  j u s t i f i c a t i v a  87	  
 

Luminancia	  de	  cualquier	  área	  de	  color	  de	  
seguridad	  

	  

≥2cd/m2	  

	  

	  

4cd/m2	  

Relación	  entre	  iluminancia	  máxima	  y	  
mínima	  a	  dentro	  del	  color	  blanco	  o	  de	  
seguridad	  

	  

≤10:1	  

	  

10:1	  

Relación	  entre	   la	   luminancia	  Lblanca	  y	   	   la	  
luminancia	  Lcolor	  >10	  

	  

≥5:1≤15:1	  

	  

10:1	  

	  

Tiempo	  	  en	  el	  que	  se	  debe	  alcanzar	  cada	  
nivel	  de	  iluminación	  

CTE	   Proyecto	  

50%	   5s	   4s	  

100%	   60	  s	   60s	  

	  

2.3.5	  SUA	  5	  Seguridad	  frente	  al	  riesgo	  por	  situaciones	  con	  alta	  ocupación	  

No	  es	  de	  aplicación	  en	  este	  proyecto.	  

2.3.6	  SUA	  6	  Seguridad	  frente	  al	  riesgo	  de	  ahogamiento	  

No	  es	  de	  aplicación	  en	  este	  proyecto.	  

2.3.7	  SUA	  7	  Seguridad	  frente	  al	  riesgo	  causado	  por	  vehículos	  en	  movimiento	  

No	  es	  de	  aplicación	  en	  este	  proyecto.	  

2.3.8	  SUA	  8	  Seguridad	  frente	  al	  riesgo	  relacionado	  con	  la	  acción	  del	  rayo	  

Será	  necesaria	  la	  instalación	  de	  un	  sistema	  de	  protección	  contra	  el	  rayo	  cuando	  la	  frecuencia	  esperada	  de	  
impactos	  (Ne)	  sea	  mayor	  que	  el	  riesgo	  admisible	  (Na).	  

• Frecuencia	  esperada	  en	  impactos	  (Ne)	  

Siendo:	  

Ng:	  Densidad	  de	  impactos	  sobre	  el	  terreno	  (impactos/año,	  km²).	  	  
Ae:	  Superficie	  de	  captura	  equivalente	  del	  edificio	  aislado	  en	  m².	  
C1:	  Coeficiente	  relacionado	  con	  el	  entorno.	  	  
C2:	  Coeficiente	  en	  función	  del	  tipo	  de	  construcción.	  
C3:	  Coeficiente	  en	  función	  del	  contenido	  del	  edificio.	  
C4:	  Coeficiente	  en	  función	  del	  uso	  del	  edificio.	  
C5:	  Coeficiente	  en	  función	  de	  la	  necesidad	  de	  continuidad	  en	  las	  actividades	  que	  se	  desarrollan	  en	  
el	  edificio.	  

Ng	   	   	   Densidad	   de	   impactos	   sobre	   el	   terreno	   (impactos/año,km2).	   AE	   Superficie	   de	   captura	  
equivalente	  del	  edificio	  aislado	  en	  m2.	  C1	  	  Coeficiente	  relacionado	  con	  el	  entorno.	  
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Ng	  	  	  (Málaga)	  =	  1,50	  impactos/año,km2	  
AE	  	  =	  3772,98	  m2	  	  
C1	  	  	  =	  0,5	  
C2	  	  =	  1	  
C3	  =	  1	  
C4	  =	  3	  
C5	  =	  1	  	  

Ne=Ng	  Ae	  C1	  10
-‐6=	  1,50	  x	  3772,98	  x	  0,5	  x	  10-‐6	  =0,002829	  

• Riesgo	  admisible	  

Na=	  Riesgo	  admisible	  

	  	  

Na=	  0.00183	  

• Verificación	  	  
El	  número	  de	  impactos	  por	  año	  debes	  ser	  menor	  al	  riesgo	  admisible	  	  
Ne	  >	  Na	  	  0,002829>0,00183	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CUMPLE	  	  
	  
No	  es	  necesaria	  la	  instalación	  de	  	  para-‐rayos	  	  

	  

2.3.9	  SUA	  9	  Accesibilidad	  

Condiciones	  de	  accesibilidad	  

-‐Condiciones	  funcionales:	  

Accesibilidad	  en	  el	  exterior	  del	  edificio:	  la	  parcela	  dispondrá	  de	  un	  itinerario	  accesible	  que	  comunique	  la	  
entrada	   principal	   al	   edificio	   con	   la	   vía	   pública	   y	   con	   las	   otras	   zonas	   comunes	   exteriores,	   tal	   como	   el	  
aparcamiento	  exterior	  propio	  del	  edificio.	  

Accesibilidad	  en	  las	  plantas	  del	  edificio:	  el	  edificio	  dispondrá	  de	  un	  itinerario	  accesible	  que	  comunique,	  en	  
la	  planta,	  el	  acceso	  accesible	  a	  ella	   (entrada	  principal	  accesible	  al	  edificio)	  con	   las	  zonas	  de	  uso	  público,	  
con	   todo	  origen	  de	  evacuación	  de	   las	  zonas	  de	  uso	  privado	  exceptuando	   las	  zonas	  de	  ocupación	  nula	  y	  
con	  los	  elementos	  accesibles.	  

Condiciones	  y	  características	  de	  la	  información	  y	  señalización	  para	  la	  accesibilidad	  

• Dotación:	  
Con	  el	  fin	  de	  facilitar	  el	  acceso	  y	  la	  utilización	  independiente,	  no	  discriminatoria	  y	  segura	  de	  los	  
edificios,	  se	  señalizaran	  los	  elementos	  que	  se	  indican	  a	  continuación:	  

- Entradas	  al	  edificio	  accesibles	  
- Itinerarios	  accesibles	  
- Plazas	  reservadas	  
- Servicios	  higiénicos	  accesibles	  (aseo	  accesible)	  

	  
• Características:	  
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- Las	   entradas	   al	   edificio	   accesible,	   los	   itinerarios	   accesibles	   y	   los	   servicios	   higiénicos	  
accesibles	  (aseos)	  se	  señalizarán	  mediante	  SIA,	  complementado	  con	  flecha	  direccional.	  
	  

- Los	  servicios	  higiénicos	  de	  uso	  general	  se	  señalizarán	  con	  pictogramas	  normalizados	  de	  
sexo	   en	   alto	   relieve	   y	   contraste	   cromático,	   a	   una	   altura	   de	   1	  m,	   junto	   al	  marco,	   a	   la	  
derecha	  de	  la	  puerta	  y	  en	  el	  sentido	  de	  la	  entrada.	  
	  

- Las	   bandas	   penalizadoras	   visuales	   y	   táctiles	   serán	   de	   color	   contrastado	   con	   el	  
pavimento,	  con	  relieve	  de	  altura	  3±1	  mm	  en	  interiores	  y	  5±1	  mm	  en	  exteriores.	  
	  

- Las	   características	   y	   dimensiones	   del	   Símbolo	   Internacional	   de	   Accesibilidad	   para	   la	  
movilidad	  (SIA)	  se	  establecen	  en	  la	  norma	  UNE	  41501:2002.	  	  

	  

2.4.	  Exigencias	  básicas	  de	  salubridad	  (DB-‐HS)	  	  

2.4.1	  HS1	  Protección	  frente	  a	  la	  humedad	  	  

• Muro	  perimetral	  planta	  baja	  	  
Grado	  de	  impermeabilidad	  	  
	  
El	  grado	  de	  impermeabilidad	  mínimo	  exigido	  a	  los	  muros	  que	  están	  en	  contacto	  con	  el	  terreno	  se	  
obtiene	   mediante	   la	   tabla	   2.1	   de	   CTE	   DB	   HS	   1,	   en	   función	   de	   la	   presencia	   de	   agua	   y	   del	  
coeficiente	  de	  permeabilidad	  del	  terreno.	  
	  
La	   presencia	   de	   agua	   se	   considera	   baja,	   ya	   que	   la	   cara	   inferior	   del	   suelo	   en	   contacto	   con	   el	  
terreno	  se	  encuentra	  por	  encima	  del	  nivel	  freático.	  
	  
No	   se	   dispone	   de	   estudio	   geotécnico	   realizado	   por	   laboratorio	   homologado,	   por	   tanto	   es	  
desconocido	  el	  coeficiente	  de	  permeabilidad	  del	  terreno,	  suponemos	  10-‐5<kS<10-‐2	  cm/s.	  Por	  lo	  
tanto	  el	  grado	  de	  impermeabilidad	  mínimo	  exigido	  a	  los	  muros	  es	  igual	  a	  1.	  
	  
Condiciones	  de	  las	  soluciones	  constructivas	  
	  
Muro	  flexorresistente.	  Según	  la	  tabla	  2.2,	  la	  solución	  adoptada	  debe	  ser	  I2+I3+D1+D5	  
	  
-‐I2:	  La	  impermeabilización	  se	  realiza	  mediante	  la	  aplicación	  de	  una	  pintura	  impermeabilizante.	  
-‐D1:	  Debe	  disponerse	  una	  capa	  drenante	  y	  una	  capa	  filtrante	  entre	  el	  muro	  y	  el	  terreno.	  
-‐D5:	  Debe	  disponerse	  una	  red	  de	  evacuación	  de	  agua	  de	  lluvia.	  
	  
Condiciones	  de	  los	  puntos	  singulares	  
	  
Deben	  respetarse	  las	  condiciones	  de	  disposición	  de	  bandas	  de	  refuerzo	  y	  de	  terminación,	  las	  de	  
continuidad	  o	  discontinuidad,	  así	  como	  cualquier	  otra	  que	  afecte	  al	  diseño,	   relativas	  al	  sistema	  
de	  impermeabilización	  que	  se	  emplee.	  

- Encuentros	   del	   muro	   con	   las	   fachadas:	   Cuando	   el	   muro	   se	   impermeabilice	   por	   el	  
exterior,	   en	   los	   arranques	  de	   las	   fachadas	   sobre	  el	  mismo,	   el	   impermeabilizante	  debe	  
prolongarse	  más	  de	  15	  cm	  por	  encima	  del	  nivel	  del	  suelo	  exterior.	  
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- Esquinas	   y	   rincones:	   Debe	   colocarse	   en	   los	   encuentros	   entre	   dos	   planos	  
impermeabilizados	   una	   banda	   o	   capa	   de	   refuerzo	   del	   mismo	   material	   que	   el	  
impermeabilizante	   utilizado	   de	   una	   anchura	   de	   15	   cm	   como	  mínimo	   y	   centrada	   en	   la	  
arista.	  
	  

- Juntas:	  En	  el	  caso	  de	  muros	  hormigonados	  in	  situ,	  tanto	  si	  están	  impermeabilizados	  con	  
lámina	   o	   con	   productos	   líquidos,	   para	   la	   impermeabilización	   de	   las	   juntas	   verticales	   y	  
horizontales,	   debe	   disponerse	   una	   banda	   elástica	   embebida	   en	   los	   dos	   testeros	   de	  
ambos	  lados	  de	  la	  junta.	  

	  
• Suelos	  

El	  grado	  de	  impermeabilidad	  mínimo	  exigido	  a	  los	  suelos	  que	  están	  en	  contacto	  con	  el	  terreno	  se	  
obtiene	   mediante	   la	   tabla	   2.3	   de	   CTE	   DB	   HS	   1,	   en	   función	   de	   la	   presencia	   de	   agua	   y	   del	  
coeficiente	  de	  permeabilidad	  del	  terreno.	  

La	   presencia	   de	   agua	   se	   considera	   baja,	   ya	   que	   la	   cara	   inferior	   del	   suelo	   en	   contacto	   con	   el	  
terreno	  se	  encuentra	  por	  encima	  del	  nivel	  freático	  (cota	  -‐5,20)	  

No	   se	   dispone	   de	   estudio	   geotécnico	   realizado	   por	   laboratorio	   homologado,	   por	   tanto	   es	  
desconocido	  el	  coeficiente	  de	  permeabilidad	  del	  terreno,	  suponemos	  10-‐5<ks	  cm/s.	  Por	  lo	  tanto	  el	  
grado	  de	  impermeabilidad	  mínimo	  exigido	  a	  los	  suelos	  es	  igual	  a	  2.	  

Condiciones	  de	  las	  soluciones	  constructivas	  

Según	  la	  tabla	  2.4	  del	  CTE	  DB	  HS	  1	  para	  muro	  flexorresistente,	  solera	  inyecciones	  y	  un	  grado	  de	  
impermeabilidad	  2	  se	  exige	  C2+C3+D1	  	  

-‐C2:	   Cuando	   el	   suelo	   se	   construya	   in	   situ	   debe	   utilizarse	   hormigón	   hidrófugo	   de	   elevada	  
compacidad.	  

-‐C3:	  Debe	   realizarse	  una	  hidrofugación	  complementaria	  del	   suelo	  mediante	   la	  aplicación	  de	  un	  
producto	  líquido	  colmatador	  de	  poros	  sobre	  la	  superficie	  terminada	  del	  mismo.	  

-‐D1:	   Debe	   disponerse	   una	   capa	   drenante	   y	   una	   capa	   filtrante	   sobre	   el	   terreno	   situado	   bajo	   el	  
suelo.	   En	   el	   caso	   de	   que	   se	   utilice	   como	   capa	   drenante	   un	   encachado,	   debe	   disponerse	   una	  
lámina	  de	  polietileno	  por	  encima	  de	  ella.	  

Condiciones	  de	  los	  puntos	  singulares	  

Deben	  respetarse	  las	  condiciones	  de	  disposición	  de	  bandas	  de	  refuerzo	  y	  de	  terminación,	  las	  de	  
continuidad	  discontinuidad,	  así	  como	  cualquier	  otra	  que	  afecte	  al	  diseño,	  relativas	  al	  sistema	  de	  
impermeabilización	  que	  se	  emplee.	  

• Fachadas	  

Grado	  de	  impermeabilidad	  

El	  grado	  de	  impermeabilidad	  mínimo	  exigido	  a	  las	  fachadas	  se	  obtiene	  de	  la	  tabla	  2.5	  de	  CTE	  DB	  
HS	   1,	   en	   función	   de	   la	   zona	   pluviométrica	   de	   promedios	   y	   del	   grado	   de	   exposición	   al	   viento	  
correspondientes	  al	  lugar	  de	  ubicación	  del	  edificio,	  según	  las	  tablas	  2.6	  y	  2.7	  de	  CTE	  DB	  HS	  1.	  

Se	  han	  tenido	  en	  cuenta	  los	  siguientes	  parámetros:	  
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- Zona	  pluviométrica	  de	  promedios:	  Málaga	  (III).	  
- Zona	  eólica:	  Málaga	  (A).	  
- Clase	  de	  entorno	  en	  el	  que	  está	  situado	  el	  edificio:	  E1	  
- Grado	  de	  exposición	  al	  viento:	  V3.	  

Por	  lo	  tanto,	  el	  grado	  de	  impermeabilidad	  mínimo	  exigido	  a	  las	  fachadas	  es	  de	  3.	  

Condiciones	  de	  las	  soluciones	  constructivas	  

Según	  la	  tabla	  2.7	  del	  CT	  DB	  HS	  1,	  la	  solución	  adoptada	  debe	  ser	  R1	  +	  B1	  +C1	  

- R1:	   Revestimiento	   	   exterior	   con	   u	   al	   menos	   una	   resistencia	   media	   a	   la	   filtración.	  	  
Revestimiento	  continuo	  	  de	  espesor	  15	  mm	  

- B1:	   Debe	   disponerse	   de	   cámara	   de	   aire	   sin	   ventilar	   y	   aislante	   no	   hidrófilo	   en	   la	   cara	  
interior	  de	  la	  hoja	  principal.	  	  

- C1.	  ½	  pie	  de	  ladrillo	  cerámico	  macizo.	  

Condiciones	  de	  los	  puntos	  singulares	  

Arranque	  de	  la	  fachada	  desde	  la	  cimentación:	  para	  evitar	  el	  ascenso	  de	  agua	  por	  capilaridad	  debe	  
disponerse	  una	  barrera	  impermeable	  que	  cubra	  todo	  el	  espesor	  de	  la	  fachada	  a	  más	  de	  15cm	  por	  
encima	  del	  nivel	  del	  suelo	  exterior.	  

• Cubiertas	  

Grado	  de	  impermeabilidad	  

Para	   las	   cubiertas	   el	   grado	   de	   impermeabilidad	   exigido	   es	   único	   e	   independiente	   de	   factores	  
climáticos.	  

Condiciones	  de	  las	  soluciones	  constructivas	  

Los	  componentes	  de	  las	  diferentes	  soluciones	  constructivas	  de	  cubierta	  adoptada	  en	  el	  proyecto	  
cumplen	  las	  condiciones	  indicadas	  en	  el	  DB-‐HS1.	  

Condiciones	  de	  los	  puntos	  singulares	  

Deben	  respetarse	  las	  condiciones	  de	  disposición	  de	  bandas	  de	  refuerzo	  y	  de	  terminación,	  las	  de	  
continuidad	  o	  discontinuidad,	  así	  como	  cualquier	  otra	  que	  afecte	  al	  diseño,	  relativas	  al	  sistema	  de	  
impermeabilización	  que	  se	  emplee.	  

- Juntas	  de	  dilatación:	  Deben	  disponerse	  juntas	  de	  dilatación	  de	  la	  cubierta	  y	  la	  distancia	  
entrejuntas	  de	  dilatación	  contiguas	  debe	  ser	  como	  máximo	  15	  m.	  Siempre	  que	  exista	  un	  
encuentro	  con	  un	  paramento	  vertical	  o	  una	  junta	  estructural	  debe	  disponerse	  una	  junta	  
de	  dilatación	  coincidiendo	  con	  ellos.	  Las	  juntas	  deben	  afectar	  a	  las	  distintas	  capas	  de	  la	  
cubierta	  a	  partir	  del	  elemento	  que	  sirve	  de	  soporte	  resistente.	  Los	  bordes	  de	  las	  juntas	  
de	  dilatación	  deben	  ser	  romos,	  con	  un	  ángulo	  de	  45°	  aproximadamente,	  y	  la	  anchura	  de	  
la	   junta	  debe	   ser	  mayor	  que	  3	   cm.	   En	   las	   juntas	  debe	   colocarse	  un	   sellante	  dispuesto	  
sobre	   un	   relleno	   introducido	   en	   su	   interior.	   El	   sellado	   debe	   quedar	   enrasado	   con	   la	  
superficie	  de	  la	  capa	  de	  protección	  de	  la	  cubierta.	  
	  

- Encuentro	  de	  la	  cubierta	  con	  un	  sumidero	  o	  un	  canalón:	  El	  sumidero	  o	  el	  canalón	  debe	  
ser	  una	  pieza	  prefabricada,	  de	  un	  material	  compatible	  con	  el	  tipo	  de	  impermeabilización	  



C o m p l e j o  r e s i d e n c i a l  g e r i á t r i c o  

A l e j a n d r o  M a r t í n  S á n c h e z  

	  

M e m o r i a  j u s t i f i c a t i v a  92	  
 

que	  se	  utilice	  y	  debe	  disponer	  de	  un	  ala	  de	  10	  cm	  de	  anchura	  como	  mínimo	  en	  el	  borde	  
superior.	  

El	  sumidero	  o	  el	  canalón	  debe	  estar	  provisto	  de	  un	  elemento	  de	  protección	  para	  retener	  
los	  sólidos	  que	  puedan	  obturar	  la	  bajante.	  

El	  elemento	  que	  sirve	  de	  soporte	  de	  la	  impermeabilización	  debe	  rebajarse	  alrededor	  de	  
los	  sumideros	  o	  en	  todo	  el	  perímetro	  de	  los	  canalones	  lo	  suficiente	  para	  que	  después	  de	  
haberse	  dispuesto	  el	   impermeabilizante	   siga	   existiendo	  una	  pendiente	   adecuada	  en	  el	  
sentido	  de	  la	  evacuación.	  

La	  impermeabilización	  debe	  prolongarse	  10	  cm	  como	  mínimo	  por	  encima	  de	  las	  alas.	  

La	  unión	  del	  impermeabilizante	  con	  el	  sumidero	  o	  el	  canalón	  debe	  ser	  estanca.	  	  

Cuando	   el	   sumidero	   se	   disponga	   en	   la	   parte	   horizontal	   de	   la	   cubierta,	   debe	   situarse	  
separado	   50	   cm	   como	  mínimo	  de	   los	   encuentros	   con	   los	   paramentos	   verticales	   o	   con	  
cualquier	  otro	  elemento	  que	  sobresalga	  de	  la	  cubierta.	  

El	   borde	   superior	  del	   sumidero	  debe	  quedar	  por	  debajo	  del	   nivel	   de	  escorrentía	  de	   la	  
cubierta.	  

2.4.2	  HS	  2	  Recogida	  y	  evacuación	  de	  residuos	  

No	  es	  de	  aplicación	  en	  este	  proyecto.	  

Esta	  sección	  no	  se	  aplica	  al	  no	  tratarse	  de	  un	  edificio	  de	  viviendas	  de	  nueva	  construcción.	  Para	  los	  edificios	  
y	   locales	   con	   otros	   usos	   la	   demostración	   de	   la	   conformidad	   con	   las	   exigencias	   básicas	   debe	   realizarse	  
mediante	  un	  estudio	  específico	  adoptando	  criterios	  análogos	  a	  los	  establecidos	  en	  esta	  sección.	  

	  

2.4.3	  HS	  3	  Calidad	  del	  aire	  interior	  

Caudales	  de	  ventilación	  mínimos	  exigidos:	  

• Salas	  de	  estar	  y	  comedores	  (equivalente	  a	  salas	  de	  reunión	  y	  restaurante-‐bar):	  3	  l/s	  por	  ocupante	  
de	  sala.	  

• Aseos:	  15	  l/s	  por	  local	  	  
• Cocina	  3l/s	  por	  m2	  útil	  	  

	  
Conductos	  de	  extracción	  para	  ventilación	  híbrida:	  
La	  sección	  de	  cada	  tramo	  de	  los	  conductos	  de	  extracción	  debe	  ser	  como	  mínimo	  la	  obtenida	  de	  la	  tabla	  
4.2	  en	  función	  del	  caudal	  de	  aire	  en	  el	  tramo	  del	  conducto	  y	  de	  la	  clase	  del	  tiro	  que	  se	  determinarán	  de	  la	  
siguiente	  forma:	  
	  

• El	  caudal	  de	  aire	  en	  el	  tramo	  del	  conducto,	  qvt,	  que	  es	  igual	  a	  la	  suma	  de	  todos	  los	  caudales	  que	  
pasan	  por	  las	  aberturas	  de	  extracción	  que	  vienen	  al	  tramo.	  
	  

• La	  clase	  de	  tiro	  se	  obtiene	  en	   la	  tabla	  4.3	  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	  edificio	  de	  acuerdo	  con	  la	  tabla	  4.4.	  
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2.4.4	  	  HS	  4	  Suministro	  de	  agua	  
	  
El	  diseño	  de	  la	  instalación	  y	  esquema	  general	  de	  la	  instalación	  de	  agua	  fría	  quedan	  definidos	  en	  el	  
apartado:	  
	  
Anejos	  a	  la	  memoria.	  Instalaciones	  del	  edificio.	  Anejo	  de	  cálculo	  de	  la	  instalación	  de	  suministro	  de	  agua.	  
	  
2.4.5	  HS	  5	  Evacuación	  de	  aguas	  residuales	  
	  
El	  diseño	  de	  la	  instalación	  y	  esquema	  general	  de	  la	  instalación	  de	  evacuación	  de	  aguas	  residuales	  quedan	  
definidos	  en	  el	  apartado:	  
Anejos	  a	  la	  memoria.	  Instalaciones	  del	  edificio.	  Anejo	  de	  cálculo	  de	  la	  instalación	  de	  agua	  residuales	  y	  
pluviales.	  
	  
Descripción	  General	  
Características	  del	  Alcantarillado	  de	  Acometida:	  

• Publico	  
• Separativo	  	  

	  
Cota	  y	  capacidad	  de	  la	  red	  

	  
Cota	  alcantarillado	  <	  Cota	  de	  evacuación	  	  
	  
2.5	  Exigencias	  básicas	  de	  protección	  frente	  al	  ruido	  (DB-‐HR)	  
2.5.1	  Valores	  límite	  de	  aislamiento	  
2.5.1.1.	  Aislamiento	  acústico	  a	  ruido	  aéreo	  
Los	  elementos	  constructivos	   interiores	  de	  separación,	  así	   como	   las	   fachadas	  y	   las	  cubiertas	  en	  contacto	  
con	  el	  aire	  exterior	  que	  conforman	  cada	  recinto	  del	  edificio	  deben	  tener,	  en	  conjunción	  con	  los	  elementos	  
constructivos	  adyacentes,	  unas	  características	  tales	  que	  se	  cumpla:	  

• En	  recintos	  protegidos:	  
- Protección	   frente	   al	   ruido	   generado	   en	   recintos	   no	   pertenecientes	   a	   la	  misma	   unidad	   de	  

uso.	  
	  
El	   aislamiento	   acústico	   a	   ruido	   aéreo	   entre	   un	   recinto	   protegido	   y	   cualquier	   otro	   recinto	  
habitable	  o	  protegido	  del	  edificio	  no	  perteneciente	  a	  la	  misma	  unidad	  de	  uso	  y	  que	  no	  sea	  
recinto	   de	   instalaciones	   o	   de	   actividad,	   colindante	   vertical	   u	   horizontalmente	   con	   él,	  
siempre	  que	  no	  compartan	  puertas	  o	  ventanas	  DnT,A	  	  ≥	  50	  dBA	  
	  

- Cuando	  si	  compartan	  puertas	  o	  ventanas	  el	  índice	  de	  reducción	  acústica,	  ponderado	  A	  
RA	  (de	  puertas	  y	  ventanas)	  	  ≥	  30	  dBA	  
RA	  (del	  cerramiento)	  	  ≥50	  dBA	  
	  

- Protección	  frente	  al	  ruido	  generado	  en	  recintos	  de	  instalaciones	  y	  en	  recintos	  de	  actividad.	  
	  
El	   aislamiento	   acústico	   a	   ruido	   aéreo	   entre	   un	   recinto	   protegido	   y	   un	   recinto	   de	  
instalaciones	   o	   un	   recinto	   de	   actividad,	   colindante	   vertical	   u	   horizontalmente	   DnT,A	   	   ≥	  
55dBA	  	  
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- Protección	  frente	  al	  ruido	  procedente	  del	  exterior:	  
El	  aislamiento	  acústico	  a	  ruido	  aéreo	  entre	  un	  recinto	  protegido	  y	  el	  exterior	  (en	  función	  del	  
uso	  del	  edificio	  y	  del	  valor	  del	  índice	  de	  ruido	  día	  de	  la	  zona,	  Ld)	  
Ld=	  60	  dBA	  (1)	  
D2m,nT,Atr	  	  ≥	  30	  dBA	  (2)	  
(1)Según	  los	  datos	  oficiales	  del	  Ayuntamiento	  de	  Málaga,	  el	  valor	  del	  índice	  de	  ruido	  día,	  
Ld,	  es	  de	  60	  dBA	  en	  la	  zona	  en	  la	  que	  se	  sitúa	  el	  edificio.	  
(2)	  Tomando	  Ld	  =	  60,	  uso	  residencial	  

	  
• En	  recintos	  habitables:	  

- Protección	  frente	  al	  ruido	  generado	  en	  recintos	  no	  pertenecientes	  a	  la	  misma	  unidad	  de	  
uso	  

	  
El	  aislamiento	  acústico	  a	  ruido	  aéreo	  entre	  un	  recinto	  habitable	  y	  cualquier	  otro	  recinto	  
habitable	  o	  protegido	  del	  edificio	  no	  perteneciente	  a	  la	  misma	  unidad	  de	  uso	  y	  que	  no	  
sea	  recinto	  de	  instalaciones	  o	  de	  actividad,	  colindante	  vertical	  u	  horizontalmente	  con	  él,	  
siempre	  que	  no	  compartan	  puertas	  o	  ventanas	  DnT,A	  	  ≥	  45	  dBA.	  

	  
- Protección	   frente	   al	   ruido	   generado	   en	   recintos	   de	   instalaciones	   y	   en	   recintos	   de	  

actividad.	  
El	   aislamiento	   acústico	   a	   ruido	   aéreo	   entre	   un	   recinto	   habitable	   y	   un	   recinto	   de	  
instalaciones	  o	  un	  recinto	  de	  actividad,	  colindante	  vertical	  u	  horizontalmente,	  siempre	  
que	  no	  compartan	  puertas	  DnT,A	  	  ≥	  45	  dBA.	  
	  

- Cuando	  si	  compartan	  puertas,	  el	  índice	  de	  reducción	  acústica,	  ponderado	  A	  
RA	  (de	  puertas)	  	  ≥	  30	  dBA	  
RA	  (del	  cerramiento)	  	  ≥	  50	  dBA	  

	  
2.5.1.2. Aislamiento	  acústico	  a	  ruido	  de	  impactos	  

	  
Los	   elementos	   constructivos	   de	   separación	   horizontales	   deben	   tener,	   en	   conjunción	   con	   los	   elementos	  
constructivos	  adyacentes,	  unas	  características	  tales	  que	  se	  cumpla:	  
	  

• En	  recintos	  protegidos	  
	  

- Protección	  frente	  al	  ruido	  generado	  en	  recintos	  no	  pertenecientes	  a	  la	  misma	  unidad	  de	  
uso	  
El	   nivel	   global	   de	   presión	   de	   ruido	   de	   impactos	   en	   un	   recinto	   protegido	   colindante	  
vertical,	   horizontalmente	   o	   que	   tenga	   una	   arista	   horizontal	   común	   con	   cualquier	   otro	  
recinto	  habitable	  o	  protegido	  del	  edificio,	  no	  perteneciente	  a	  la	  misma	  unidad	  de	  uso	  y	  
que	  no	  sea	  recinto	  de	  instalaciones	  o	  de	  actividad	  L'nT,w	  ≤	  65	  dBA	  	  

	  
- Protección	   frente	   al	   ruido	   generado	   en	   recintos	   de	   instalaciones	   y	   en	   recintos	   de	  

actividad	  
	  

El	   nivel	   global	   de	   presión	   de	   ruido	   de	   impactos	   en	   un	   recinto	   protegido	   colindante	  
vertical,	   horizontalmente	   o	   que	   tenga	   una	   arista	   horizontal	   común	   con	   un	   recinto	   de	  
actividad	  o	  con	  un	  recinto	  de	  instalaciones	  L'nT,w	  ≤	  60	  dBA	  
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• En	  recintos	  habitables	  
- Protección	   frente	   al	   ruido	   generado	   en	   recintos	   de	   instalaciones	   y	   en	   recintos	   de	  

actividad	  
El	   nivel	   global	   de	   presión	   de	   ruido	   de	   impactos	   en	   un	   recinto	   protegido	   colindante	  
vertical,	   horizontalmente	   o	   que	   tenga	   una	   arista	   horizontal	   común	   con	   un	   recinto	   de	  
actividad	  o	  con	  un	  recinto	  de	  instalaciones	  L'nT,w	  	  ≤	  60	  dB	  	  
	  

2.5.1.3	  Valores	  límite	  de	  tiempo	  de	  reverberación	  	  	  	  

En	   conjunto	   los	   elementos	   constructivos,	   acabados	   superficiales	   y	   revestimientos	   tendrán	   la	   absorción	  
acústica	  suficiente	  de	  tal	  manera	  que:	  

• El	  tiempo	  de	  reverberación	  en	  restaurantes	  y	  comedores	  vacíos	  no	  será	  mayor	  que	  0,8	  s.	  

	  

2.5.2	  Ruido	  y	  vibraciones	  de	  las	  instalaciones	  

Se	   limitaran	   los	  niveles	  de	   ruido	   y	  de	   vibraciones	  que	   las	   instalaciones	  puedan	   transmitir	   a	   los	   recintos	  
protegidos	  y	  habitables	  del	  edificio	  a	   través	  de	   las	   sujeciones	  o	  puntos	  de	  contacto	  de	  aquellas	   con	   los	  
elementos	   constructivos,	   de	   tal	   forma	   que	   no	   se	   aumenten	   perceptiblemente	   los	   niveles	   debidos	   a	   las	  
restantes	  fuentes	  de	  ruido	  del	  edificio.	  

El	   nivel	   de	   potencia	   acústica	   máximo	   de	   los	   equipos	   generadores	   de	   ruido	   estacionario	   situados	   en	  
recintos	   de	   instalaciones,	   así	   como	   las	   rejillas	   y	   difusores	   terminales	   de	   instalaciones	   de	   aire	  
acondicionado,	  será	  tal	  que	  se	  cumplan	   los	  niveles	  de	   inmisión	  en	   los	  recintos	  colindantes.	  Ley	  37/2003	  
del	  Ruido.	  

El	  nivel	  de	  potencia	  acústica	  máximo	  de	  los	  equipos	  situados	  en	  cubiertas	  y	  zonas	  exteriores	  anejas,	  será	  
tal	  que	  en	  el	  entorno	  del	  equipo	  y	  en	  los	  recintos	  habitables	  y	  protegidos	  no	  se	  superen	  los	  objetivos	  de	  
calidad	  acústica	  correspondientes.	  

	  

2.5.3	  Diseño	  y	  dimensionado	  	  

2.5.3.1	  Aislamiento	  acústico	  a	  ruido	  aéreo	  y	  a	  ruido	  de	  impactos	  	  

Para	   dar	   una	   adecuada	   respuesta	   a	   la	   exigencia	   básica	   de	   protección	   frente	   al	   ruido,	   las	   soluciones	  
adoptadas	  se	  han	   llevado	  a	  cabo	  teniendo	  en	  cuenta	  el	  “Catálogo	  de	  Elementos	  Constructivos	  del	  CTE”,	  
así	  como	  las	  especificaciones	  de	  los	  fabricantes.	  

Para	   el	   diseño	   y	   dimensionado	   de	   dichos	   elementos	   constructivos	   se	   ha	   optado	   por	   elegir	   la	   opción	  
simplificada	  de	  cálculo.	  

• Elementos	  de	  separación	  vertical	  

Tipo	   3:	   Elementos	   de	   dos	   hojas	   de	   entramado	   autoportante	   (Ee)	   Parámetros	   acústicos	   de	   los	  
componentes	  de	  los	  elementos	  de	  separación	  verticales	  (tabla	  3.2.)	  	  	  

Masa	  por	  unidad	  de	  superficie	  m=44	  Kg/m2	  

Índice	  global	  de	  reducción	  acústica	  Ra=	  58	  dBA	  	  
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• Elementos	   de	   separación	   horizontal	   (separación	   recinto	   de	   instalación	   de	   climatización	   en	  
cubierta)	  	  
	  
Los	   elementos	   de	   separación	   horizontales	   están	   formados	   por	   el	   forjado	   (F),	   el	   suelo	   (S)	   y	   el	  
techo	  suspendido	  (Ts)	  Parámetros	  acústicos	  de	  los	  componentes	  de	  los	  elementos	  de	  separación	  
horizontales	  (tabla	  3.3.)	  
	  
Masa	  por	  unidad	  de	  superficie:	  500	  kg/m2	  
Índice	  global	  de	  reducción	  acústica:	  54	  dBA	  
Reducción	  del	  nivel	  global	  de	  presión	  de	  ruido	  de	  impacto	  (suelo):	  9	  	  	  
	  	  

• Tabiquería	  de	  una	  misma	  unidad	  de	  uso	  
Condiciones	  mínimas	  de	  la	  tabiquería	  (tabla	  3.1.)	  Entramado	  autoportante.	  
Masa	  por	  unidad	  de	  superficie	  m	  =	  25	  kg/m2	  
Índice	  global	  de	  reducción	  acústica	  Ra=43	  dBA	  	  	  
	  
	  

• Fachadas	  

Componentes:	  	  

Solución	   F3.4.	   	   Fábrica	   de	   ladrillo	   cerámico	   	   con	   revestimiento	   exterior	   continuo,	   trasdosado	  
interior	  de	  placa	  de	  yeso	  laminado	  y	  aislamiento	  térmico	  de	  lana	  de	  vidrio	  de	  50mm	  de	  espesor	  
separada	  de	  la	  hoja	  principal	  10	  mm.	  

m:	  157	  Kg/m2	  	  

Ra:	  	  59	  dBA	  

Ra,	  tr:	  54	  dBA	  	  

Cumplimiento	  (tabla	  3.4	  DB	  HR)	  	  

Parte	  ciega	  ≠	  100	  %	  	  	  Ra,	  tr	  =	  35	  dBA	  	  

	  

• Cubierta	  (suelo	  técnico)	  
Componentes:	  	  
Solución	  C4.8.	  Cubierta	  plana	  invertida	  	  transitable	  con	  cámara,	  solado	  flotante.	  	  
	  
m:	  	  875	  Kg/m2	  	  
Aislamiento	  acústico	  	  a	  ruido	  aéreo	  	  RA	  =69	  dBA	  
Aislamiento	  acústico	  a	  ruido	  de	  impacto	  L	  n,w	  =61	  	  	  	  
	  
Cumplimiento	  (tabla	  3.4	  DB	  HR)	  	  

	  

Parte	  ciega	  ≠	  100	  %	  	  	  Ra,	  tr	  =	  35	  dBA	  	  
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2.5.3.2	  Ruido	  y	  vibraciones	  de	  las	  instalaciones	  	  

Los	  suministradores	  de	  los	  equipos	  y	  productos	  incluirán	  en	  la	  documentación	  de	  los	  mismos	  los	  valores	  
de	   las	  magnitudes	   que	   caracterizan	   los	   ruidos	   y	   las	   vibraciones	   procedentes	   de	   las	   instalaciones	   de	   los	  
edificios.	  	  	  

Los	  equipos	  se	  instalaran	  sobre	  soportes	  antivibratorios	  elásticos	  cuando	  se	  trate	  de	  equipos	  pequeños	  y	  
compactos	  o	  sobre	  una	  bancada	  de	  inercia	  cuando	  el	  equipo	  no	  posea	  una	  base	  propia	  suficientemente	  
rígida.	  

Conducciones	  y	  equipamiento:	  

• Hidráulicas	  
- Las	  conducciones	  colectivas	  del	  edificio	  deberán	   ir	   tratadas	  con	  el	   fin	  de	  no	  provocar	  molestias	  

en	  los	  recintos	  habitables	  o	  protegidos	  adyacentes	  	  
	  

- En	   el	   paso	   de	   las	   tuberías	   a	   través	   de	   los	   elementos	   constructivos	   se	   utilizaran	   sistemas	  
antivibratorios	   tales	   como	   manguitos	   elásticos	   estancos,	   coquillas,	   pasamuros	   estancos	   y	  
abrazaderas	  desolidarizadoras.	  
	  

- El	   anclaje	  de	   tuberías	   colectivas	   se	   realizara	  a	  elementos	   constructivos	  de	  masa	  por	  unidad	  de	  
superficie	  mayor	  que	  150	  kg/m2.	  
	  
	  

- En	   los	   cuartos	   húmedos	   en	   los	   que	   la	   instalación	   de	   evacuación	   de	   aguas	   este	   descolgada	   del	  
forjado,	  debe	  instalarse	  un	  techo	  suspendido	  con	  un	  material	  absorbente	  acústico	  en	  la	  cámara.	  	  
	  

- La	   grifería	   situada	   dentro	   de	   los	   recintos	   habitables	   será	   de	   Grupo	   II	   como	  mínimo,	   según	   la	  
clasificación	  de	  UNE	  EN	  200.	  
	  
	  

- Se	  evitara	  el	  uso	  de	  cisternas	  elevadas	  de	  descarga	  a	  través	  de	  tuberías	  y	  de	  grifos	  de	  llenado	  de	  
cisternas	  de	  descarga	  al	  aire.	  
	  

• Aire	  acondicionado	  
- 	  Los	   conductos	   de	   aire	   acondicionado	   deben	   ser	   absorbentes	   acústicos	   cuando	   la	  

instalación	  lo	  requiera	  y	  deben	  utilizarse	  silenciadores	  específicos.	  
	  

- Se	   evitara	   el	   paso	   de	   las	   vibraciones	   de	   los	   conductos	   a	   los	   elementos	   constructivos	  
mediante	   sistemas	   antivibratorios,	   tales	   como	   abrazaderas,	  manguitos	   y	   suspensiones	  
elásticas.	  
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• Ventilación	  
	  

- Los	  conductos	  de	  extracción	  que	  discurran	  dentro	  de	  una	  unidad	  de	  uso	  deben	  revestirse	  
con	  elementos	  constructivos	  cuyo	   índice	  global	  de	  reducción	  acústica,	  ponderado	  A,	  RA,	  
sea	  al	  menos	  33	  dBA.	  
	  

- Asimismo,	   cuando	   un	   conducto	   de	   ventilación	   se	   adose	   a	   un	   elemento	   de	   separación	  
vertical	  se	  seguirán	  las	  especificaciones	  del	  apartado	  3.1.4.1.2.	  
	  

- En	   el	   caso	   de	   que	   dos	   unidades	   de	   uso	   colindantes	   horizontalmente	   compartieran	   el	  
mismo	  conducto	  colectivo	  de	  extracción,	  se	  cumplirán	  las	  condiciones	  especificadas	  en	  el	  
DB	  HS3.	  

2.6.	  	  Exigencias	  básicas	  de	  ahorro	  de	  energía	  (DB-‐HE)	  	  

2.6.1.	  HE	  1	  Limitación	  de	  la	  demanda	  energética	  

En	   el	   proyecto	   se	   optará	   por	   el	   procedimiento	   de	   comprobación	   de	   la	   opción	   simplificada,	   cuyas	  
características	  son	  las	  siguientes:	  está	  basada	  en	  el	  control	  indirecto	  de	  la	  demanda	  energética	  del	  edificio	  
mediante	  la	  limitación	  de	  los	  parámetros	  característicos	  de	  los	  cerramientos	  que	  componen	  su	  envolvente	  
térmica.	  La	  comprobación	  se	  realiza	  a	  través	  de	  la	  comparación	  de	  los	  valores	  obtenidos	  en	  el	  cálculo	  con	  
los	  valores	  límites	  permitidos.	  	  

-‐Demanda	  energética:	  

Zona	  climática:	  Málaga,	  A3	  

-‐Transmitancia	  límite	  de	  muros	  de	  fachada	  y	  cerramientos	  en	  contacto	  con	  el	  terreno:	  

Umlim:	  0,94	  W/m2K	  

-‐Transmitancia	  límite	  de	  suelos:	  Uslim:	  0,53W/m2K	  

-‐Transmitancia	  límite	  de	  cubiertas:	  Uclim:	  0,50	  W/m2K	  	  

-‐Factor	  solar	  modificado	  límite	  de	  lucernarios:	  Fllim:	  0,29	  

A	   efectos	   de	   cálculo	   de	   la	   demanda	   energética,	   los	   espacios	   habitables	   del	   proyecto	   se	   consideran	  
espacios	   con	   carga	   interna	   alta:	   espacios	   en	   los	   que	   se	   genera	   gran	   cantidad	   de	   calor	   por	   causa	   de	   su	  
ocupación,	  iluminación	  o	  equipos	  existentes.	  	  

Cálculo	  de	  parámetros	  característicos	  de	  la	  demanda	  (apéndice	  E)	  

• Fachada	  
	  	  

Rsi	  =	  0,13	  	  	  m2K/W	  
Rse=	  0,04	  	  m2K/W	  	  
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Material	   Espesor	   Conductividad	  
térmica	  (W/mK)	  

Resistencia	  térmica	  
(m2K/W)	  

½	  pie	  de	  ladrillo	  macizo	   0.115	  m	   0.87	   0,12	  

Lana	  	  mineral	  de	  vidrio	   0.05	  m	   0,036	   1,80	  

Panel	  de	  catón	  yeso	  
Pladur	  Fonic	  

0.015m	   0,18	   0,038	  

	  
RT=(0,12	  x	  0,13)	  +	  1,80	  +	  	  (0,04	  x	  0,038)	  =	  1,82	  m2K/W	  	  
U=	  1/Rt=	  1/1.82	  =	  0.55	  W/m2	  K;	  0.55	  W/m2	  K	  <	  0,94	  W/m2	  K	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cumple	  

	  

	  

• Suelos	  	  
	  
Losa	  apoyada	  sobre	  el	  nivel	  del	  terreno	  	  
Ancho	  de	  banda	  	  de	  aislamiento	  perimétrico	  	  D>15	  
Resistencia	  térmica	  aislante	  lana	  de	  roca	  Ra	  =	  0,65	  	  

Longitud	  característica	  de	  la	  solera	  	  B’	  =	  !"#".!"  
!/!×!"!

=	  21,73	  	  

Según	  la	  tabla	  E.3.	  	  
	  
Us=	  0.23	  W/m2	  K;	  	  	  	  0,23	  w/m2	  K	  <0,53	  w/m2	  K	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cumple	  
	  	  
	  

• Cubierta	  (suelo	  técnico)	  
Rsi	  =	  0,10	  	  	  m2K/W	  
Rse=	  0,04	  	  m2K/W	  	  
	  
	  

Material	   Espesor	   Conductividad	  
térmica	  (W/mK)	  

Resistencia	  térmica	  
(m2K/W)	  

Tarima	  flotante	   0,02	   0,12	   0,10	  

Aislamiento	  térmico	   0,07	   0,036	   1,80	  

Impermeabilizante	   0.003	  m	   0,16	   0,016	  

Capa	  de	  regularización	   0,05	   0,09	   0,44	  

forjado	   0,35	   1,52	   0,23	  

	  
	  
RT=	  (0,1	  x0,04)	  +	  0,44	  +	  0,016	  +	  1,80	  +0,10	  +	  (0,23	  x	  0,1)	  =	  2,383	  
U=	  1/Rt=	  0,41	  	  
U=	  0.41	  W/m2	  K;	  	  	  	  0,41	  w/m2	  K	  <0,50	  w/m2	  K	  	  	  Cumple	  	  
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• Condensaciones	  

Las	   condensaciones	   superficiales	   en	   los	   cerramientos	   y	  particiones	   interiores	  que	   componen	   la	  
envolvente	  térmica	  del	  edificio,	  se	  limitarán	  de	  forma	  que	  se	  evite	  la	  formación	  de	  mohos	  en	  su	  
superficie	   interior.	  Para	  ello,	  en	  aquellas	   superficies	   interiores	  de	   los	   cerramientos	  que	  puedan	  
absorber	   agua	   o	   susceptibles	   de	   degradarse	   y	   especialmente	   en	   los	   puentes	   térmicos	   de	   los	  
mismos,	  la	  humedad	  relativa	  media	  mensual	  en	  dicha	  superficie	  será	  inferior	  al	  80%.	  

Las	  condensaciones	   intersticiales	  que	  se	  produzcan	  en	   los	  cerramientos	  y	  particiones	   interiores	  
que	   componen	   la	   envolvente	   térmica	   del	   edificio	   serán	   tales	   que	   no	   produzcan	   una	   merma	  
significativa	  en	  sus	  prestaciones	  térmicas	  o	  supongan	  un	  riesgo	  de	  degradación	  o	  pérdida	  de	  su	  
vida	  útil.	  Además,	  la	  máxima	  condensación	  acumulada	  en	  cada	  periodo	  anual	  no	  será	  superior	  a	  
la	  cantidad	  de	  evaporación	  posible	  en	  el	  mismo	  periodo.	  

Permeabilidad	   al	   aire	   Las	   carpinterías	   de	   los	   huecos	   (ventanas	   y	   puertas)	   y	   lucernarios	   de	   los	  
cerramientos	  se	  caracterizan	  por	  su	  permeabilidad	  al	  aire.	  

La	  permeabilidad	  de	  las	  carpinterías	  de	  los	  huecos	  y	  lucernarios	  de	  los	  cerramientos	  que	  limitan	  
los	  espacios	  habitables	  de	  los	  edificios	  con	  el	  ambiente	  exterior	  se	  limita	  en	  función	  del	  clima	  de	  
la	  localidad	  en	  la	  que	  se	  ubican,	  según	  la	  zonificación	  climática	  establecida	  en	  el	  apartado	  3.1.1.	  

La	  permeabilidad	  al	  aire	  de	  las	  carpinterías,	  medida	  con	  una	  sobrepresión	  de	  100	  Pa,	  tendrá	  unos	  
valores	  inferiores	  a	  los	  siguientes:	  

a)	  para	  la	  zona	  climática	  A:	  50	  m3/h	  m2	  

2.6.2	  HE	  2	  Rendimiento	  de	  las	  instalaciones	  térmicas	  (RITE)	  

Exigencia	  básica	  HE	  2:	  

Los	  edificios	  dispondrán	  de	  instalaciones	  térmicas	  apropiadas	  destinadas	  a	  proporcionar	  el	  bienestar	  
térmico	  de	  sus	  ocupantes,	  regulando	  el	  rendimiento	  de	  las	  mismas	  y	  de	  sus	  equipos.	  

Esta	  exigencia	  se	  desarrolla	  en	  el	  vigente	  Reglamento	  de	  Instalaciones	  Térmicas	  en	  los	  edificios,	  RITE.	  

A	  continuación	  se	  incluye	  la	  justificación	  del	  cumplimiento	  de	  los	  aspectos	  generales	  del	  RITE.	  La	  
justificación	  del	  cumplimiento	  de	  las	  Instrucciones	  Técnicas	  I.T.01	  “Diseño	  y	  dimensionado”,	  I.T.02	  
“Montaje”,	  I.T.03	  “Mantenimiento	  y	  uso”	  e	  I.T.04	  “Inspecciones”	  se	  realiza	  en	  	  la	  documentación	  técnica	  
exigida	  (proyecto	  específico	  o	  memoria	  técnica),	  el	  anexo	  de	  cálculo	  y	  planos	  correspondientes	  y	  en	  las	  
instrucciones	  de	  uso	  y	  mantenimiento.	  

Rendimiento	  de	  las	  instalaciones	  térmicas	  (RITE-‐07)	  

Ámbito	  de	  aplicación	  

Para	  aquellas	  instalaciones	  destinadas	  al	  bienestar	  térmico	  e	  higiene	  de	  las	  personas.	  

Es	  aplicable	  el	  RITE,	  dado	  que	  el	  edificio	  proyectado	  es	  de	  nueva	  construcción.	  

Instalaciones	  proyectadas:	  

• Instalación	  de	  climatización	  
Potencia	  instalada:	  45,200	  (kW)	  

• Instalación	  de	  ventilación	  
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Potencia	  instalada	  15,420	  (KW)	  
• Total	  de	  la	  potencia	  térmica	  instalada	  60,60	  (KW)	  

Exigencias	  técnicas:	  

Las	  instalaciones	  térmicas	  del	  edificio	  objeto	  del	  presente	  proyecto	  han	  sido	  diseñadas	  y	  calculadas	  de	  tal	  
forma	  que:	  

• Se	  obtenga	  una	   calidad	   térmica	  del	   ambiente,	   una	   calidad	  del	   aire	   interior	   y	   una	   calidad	  de	   la	  
dotación	  de	  agua	  caliente	  sanitaria	  que	  son	  aceptables	  para	  los	  usuarios	  de	  la	  vivienda	  sin	  que	  se	  
produzca	  menoscabo	  de	  la	  calidad	  acústica	  del	  ambiente.	  

• Se	   reduzca	   el	   consumo	   de	   energía	   convencional	   de	   las	   instalaciones	   térmicas	   y,	   como	  
consecuencia,	  las	  emisiones	  de	  gases	  de	  efecto	  invernadero	  y	  otros	  contaminantes	  atmosféricos.	  

• Se	  prevenga	  y	  reduzca	  a	  límites	  aceptables	  el	  riesgo	  de	  sufrir	  accidentes	  y	  siniestros	  capaces	  de	  
producir	  daños	  o	  perjuicios	  a	  las	  personas,	  flora,	  fauna,	  bienes	  o	  al	  medio	  ambiente,	  así	  como	  de	  
otros	  hechos	  susceptibles	  de	  producir	  en	  los	  usuarios	  molestias	  o	  enfermedades.	  

2.6.3	  HE	  3	  Eficiencia	  energética	  de	  las	  instalaciones	  de	  iluminación	  

Los	  edificios	  dispondrán	  de	  instalaciones	  de	  iluminación	  adecuada	  a	  las	  necesidades	  de	  sus	  usuarios	  y	  a	  la	  
vez	  eficaz	  energéticamente	  disponiendo	  de	  un	  sistema	  de	  control	  que	  permita	  ajustar	  el	  encendido	  a	   la	  
ocupación	  real	  de	  la	  zona,	  así	  como	  un	  sistema	  de	  regulación	  que	  optimice	  el	  aprovechamiento	  de	  la	  luz	  
natural,	  en	  las	  zonas	  que	  reúnan	  unas	  determinadas	  condiciones.	  
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3.	  Cumplimiento	  de	  otros	  reglamentos	  y	  disposiciones	  	  
	  

3.1	  Accesibilidad	  
• Tipo	  de	  actuación	  

Nueva	  Construcción	  
	  

• Infraestructura,	  urbanización	  y	  mobiliario	  urbano	  
Itinerarios	  peatonales	  de	  uso	  comunitario	  

• Trazado	  y	  diseño:	  
Ancho	  mínimo	  de	  1,20	  m.	  
Pendiente	  longitudinal	  (tramos>3	  m)	  con	  5%.	  
Pendiente	  transversal	  <2	  %.	  

• Pavimentos	  
Antideslizantes	  variando	  la	  textura	  y	  color	  en	  las	  esquinas	  y	  en	  cualquier	  obstáculo.	  
Los	  registros	  y	  los	  alcorques	  están	  en	  el	  mismo	  plano	  del	  nivel	  del	  pavimento.	  
	  

Edificios,	  establecimientos	  o	  instalaciones	  de	  pública	  concurrencia	  
• Itinerarios	  practicables	  

Comunicación	  entre	  exterior	  e	  interior	  del	  edificio.	  
La	  comunicación	  entre	  un	  acceso	  y	  la	  totalidad	  de	  sus	  áreas	  o	  recintos.	  
El	  acceso	  a	  dos	  aseos	  adaptados.	  
	  

• Vestíbulos	  
Diámetro	  1,50	  m.	  
No	  existen	  desniveles.	  
	  

• Pasillos	  
Anchura	  mínima	  libre:	  1,50	  m.	  
No	  existen	  desniveles.	  
	  

• Huecos	  de	  paso	  
Anchura	  de	  puertas	  de	  entrada	  de	  0,90	  m.	  
Anchura	  de	  salidas	  de	  emergencia	  1,22	  m.	  
A	  ambos	  lados	  de	  las	  puertas	  existe	  un	  espacio	  libre	  horizontal	  no	  barrido	  por	  puertas	  de	  1,20m.	  
Entre	  puertas	  dobles	  deberá	  existir	  un	  espacio	  libre	  de	  diámetro	  1,50	  m.	  
La	  apertura	  de	  las	  salidas	  de	  emergencia	  será	  por	  presión	  simple.	  	  
	  

• Mostradores	  
Los	  mostradores	  tendrán	  un	  tramo	  de	  0,80	  m	  con	  altura	  de	  0,70	  m.	  	  
	  

• Aseos	  accesibles	  
Espacio	  libre	  1,50	  m.	  
El	  lavabo	  no	  tendrá	  obstáculos	  en	  su	  parte	  inferior.	  
No	  es	  admisible	  la	  grifería	  de	  pomo	  redondo.	  
Altura	  de	  accesorios	  y	  mecanismos	  0,90	  m	  
Altura	  borde	  inferior	  del	  espejo	  0,90	  m.	  
Inodoro	  con	  espacio	  lateral	  libre	  de	  anchura	  0,70	  m	  y	  dos	  barras	  abatibles	  de	  0,50	  m	  de	  longitud	  y	  0,75	  m	  
de	  altura.	  	  
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4.	  Anejos	  a	  la	  memoria	  	  

4.1	  Caculo	  de	  la	  estructura.	  	  	  

• Justificación	  geotécnica	  por	  el	  autor	  del	  proyecto	  	  	  
Al	  no	  disponer	  de	  estudio	  geotécnico	  de	  la	  parcela	  en	  cuestión,	  se	  toman	  como	  válidos	  los	  datos	  
aportados	  por	  el	  estudio	  geotécnico	  de	  la	  parcela	  contigua	  situada	  en	  calle	  Gigantes.	  	  	  
Los	  datos	  recogidos	  de	  este	  estudio	  se	  encuentran	  en	  el	  apartado	  1.2	  Memoria	  constructiva	  de	  
este	  mismo	  documento.	  

	  

4.1.1Versión	  del	  programa	  y	  número	  de	  licencia	  

Versión:	  2012	  

Número	  de	  licencia:	  36836	  

4.1.2.	  Datos	  generales	  de	  la	  estructura	  

Proyecto:	  Centro	  residencial	  geriátrico	  y	  centro	  de	  hidroterapia.	  

4.1.3.	  Normas	  consideradas	  

• Hormigón:	  EHE-‐08	  
• Aceros	  conformados:	  CTE	  DB	  SE-‐A	  
• Aceros	  laminados	  y	  armados:	  CTE	  DB	  SE-‐A	  
• Fuego	   (Hormigón):	   CTE	   DB	   SI	   -‐	   Anejo	   C:	   Resistencia	   al	   fuego	   de	   las	   estructuras	   de	   hormigón	  

armado.	  
• Fuego	  (Acero):	  CTE	  DB	  SI	  -‐	  Anejo	  D:	  Resistencia	  al	  fuego	  de	  los	  elementos	  de	  acero.	  
• Categoría	  de	  uso:	  C.	  Zonas	  de	  acceso	  al	  público	  

4.1.4.	  Acciones	  consideradas	  

• Gravitatorias	  

Planta	  
S.C.U	  
(t/m²)	  

Cargas	  muertas	  
(t/m²)	  

P5	  (Cubierta	  superior)	   0.10	   0.10	  

P4	  (Cubierta	  inferior,	  ajardinada)	   0.20	   0.60	  

P3.	  (Residencia)	   0.20	   0.20	  

P2.	  (Residencia)	   0.20	   0.20	  

P1.	  (Hidroterapia)	   0.50	   0.75	  

P1.	  (Geriátrico)	   0.50	   0.20	  

P1.	  (Cubierta	  ajardinada)	   0.50	   0.60	  
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Planta	  
S.C.U	  
(t/m²)	  

Cargas	  muertas	  
(t/m²)	  

Cimentación	   0.50	   0.20	  

	  

• Viento	  

CTEDBSE-‐AE	  
Código	   Técnico	   de	   la	   Edificación.	  
Documento	  Básico	  Seguridad	  Estructural	  -‐	  Acciones	  en	  la	  Edificación	  

• Zona	  eólica:	  A	  
• Grado	  de	  aspereza:	  IV.	  Zona	  urbana,	  industrial	  o	  forestal	  

	  	  

La	   acción	   del	   viento	   se	   calcula	   a	   partir	   de	   la	   presión	   estática	   qe	   que	   actúa	   en	   la	   dirección	  
perpendicular	  a	  la	  superficie	  expuesta.	  El	  programa	  obtiene	  de	  forma	  automática	  dicha	  presión,	  
conforme	  a	  los	  criterios	  del	  Código	  Técnico	  de	  la	  Edificación	  DB-‐SE	  AE,	  en	  función	  de	  la	  geometría	  
del	   edificio,	   la	   zona	   eólica	   y	   grado	   de	   aspereza	   seleccionados,	   y	   la	   altura	   sobre	   el	   terreno	   del	  
punto	  considerado:	  

qe	  =	  qb	  ·∙	  ce	  ·∙	  cp	  

	  	  

Donde:	  

qb	  Es	  la	  presión	  dinámica	  del	  viento	  conforme	  al	  mapa	  eólico	  del	  Anejo	  D.	  

	  	  

ce	  Es	  el	  coeficiente	  de	  exposición,	  determinado	  conforme	  a	  las	  especificaciones	  del	  Anejo	  D.2,	  en	  
función	  del	  grado	  de	  aspereza	  del	  entorno	  y	  la	  altura	  sobre	  el	  terreno	  del	  punto	  considerado.	  

	  	  

cp	  Es	  el	  coeficiente	  eólico	  o	  de	  presión,	  calculado	  según	  la	  tabla	  3.5	  del	  apartado	  3.3.4,	  en	  función	  
de	  la	  esbeltez	  del	  edificio	  en	  el	  plano	  paralelo	  al	  viento.	  

	  	  

	  	  

	   Viento	  X	   Viento	  Y	  

qb	  

(t/m²)	  
esbeltez	   cp	  (presión)	   cp	  (succión)	   esbeltez	   cp	  (presión)	   cp	  (succión)	  

0.04	   0.35	   0.70	   -‐0.34	   0.42	   0.70	   -‐0.37	  
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Anchos	  de	  banda	  

Plantas	  
Ancho	  de	  banda	  Y	  

(m)	  
Ancho	  de	  banda	  X	  

(m)	  

P1,	  P2.	  P3,	  P4	   (Cubierta	   I)	   y	  P5	   (Cubierta	  
S)	  

37.00	   45.00	  

	  

	  	  

No	  se	  realiza	  análisis	  de	  los	  efectos	  de	  2º	  orden	  

Coeficientes	  de	  Cargas	  

	  	  	  	  +X:	  0.78	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐X:0.40	  

	  	  	  	  +Y:	  1.00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐Y:1.00	  

	  	  

Cargas	  de	  viento	  

Planta	  
Viento	   +X	  
(t)	  

Viento	   -‐X	  
(t)	  

Viento	   Y	  
(t)	  

P5	  (Cubierta	  S)	   4.853	   -‐2.489	   7.786	  

P4	  (Cubierta	  I)	   8.237	   -‐4.224	   13.216	  

P3	   6.818	   -‐3.496	   10.939	  

P2.	   4.435	   -‐2.275	   7.117	  

P1.	  	   2.060	   -‐1.056	   3.305	  

P0.	  Cimentación	   0.000	   0.000	   0.000	  

	  

	  	  

Conforme	  al	  artículo	  3.3.2.,	  apartado	  2	  del	  Documento	  Básico	  AE,	  se	  ha	  considerado	  que	  las	  
fuerzas	  de	  viento	  por	  planta,	  en	  cada	  dirección	  del	  análisis,	  actúan	  con	  una	  excentricidad	  de	  
±5%	  de	  la	  dimensión	  máxima	  del	  edificio.	  
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• Sismo	  	  

Norma	  utilizada:	  NCSE-‐02	  

Norma	  de	  Construcción	  Sismorresistente	  NCSE-‐02	  

Método	  de	  cálculo:	  Análisis	  mediante	  espectros	  de	  respuesta	  (NCSE-‐02,	  3.6.2)	  

	  	  

Datos	  generales	  de	  sismo	  

	  

Caracterización	  del	  emplazamiento	   	   	   	   	   	  

ab:	   Aceleración	   básica	   (NCSE-‐02,	   2.1	   y	  
Anejo	  1)	   	  	   ab	   :	  	   0.110	   g	  

K:	   Coeficiente	   de	   contribución	   (NCSE-‐
02,	  2.1	  y	  Anejo	  1)	   	  	   K	   :	  	   1.00	  

	  

Tipo	  de	  suelo	  (NCSE-‐02,	  2.4):	  Tipo	  III	   	   	   	   	   	  

	  

Sistema	  estructural	   	   	   	   	   	  

Ductilidad	   (NCSE-‐02,	   Tabla	   3.1):	  
Ductilidad	  baja	  

	   	   	   	   	  

W:	   Amortiguamiento	   (NCSE-‐02,	   Tabla	  
3.1)	   	  	   W	   :	  	   5.00	   %	  

	  

Tipo	   de	   construcción	   (NCSE-‐02,	   2.2):	  
Construcciones	  de	  importancia	  normal	  

	   	   	   	   	  

	  

Parámetros	  de	  cálculo	   	   	   	   	   	  

Número	  de	  modos	   	  	   	   :	  	   6.00	   	  

Fracción	  de	  sobrecarga	  de	  uso	   	  	   	   :	  	   0.50	   	  

Fracción	  de	  sobrecarga	  de	  nieve	   	  	   	   :	  	   0.50	   	  
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No	   se	   realiza	   análisis	   de	   los	   efectos	   de	  
2º	  orden	  

	   	   	   	   	  

	  

Criterio	   de	   armado	   a	   aplicar	   por	  
ductilidad:	  Ductilidad	  alta	  

	   	   	   	   	  

	  

	  	  

Direcciones	  de	  análisis	  

Acción	  sísmica	  según	  X	  

Acción	  sísmica	  según	  Y	  

	  

Proyección	  en	  planta	  de	  la	  obra	  

	  

	  	  

• Fuego	  

Datos	  por	  planta	  

Planta	  
R.	  
req.	  

F.	  
Comp.	  

Revestimiento	   de	   elementos	   de	  
hormigón	  

Revestimiento	   de	   elementos	  
metálicos	  

Inferior	   (forjados	   y	  
vigas)	  

Pilares	   y	  
muros	  

Vigas	   Pilares	  

P5	   (Cubierta	  
Sup)	  

R	  90	   X	   Genérico	  
Sin	  
revestimient
o	  ignífugo	  

Pintura	  
intumescente	  

Pintura	  
intumescente	  



C o m p l e j o  r e s i d e n c i a l  g e r i á t r i c o  

A l e j a n d r o  M a r t í n  S á n c h e z  

	  

a n e j o s  110	  
 

Datos	  por	  planta	  

Planta	  
R.	  
req.	  

F.	  
Comp.	  

Revestimiento	   de	   elementos	   de	  
hormigón	  

Revestimiento	   de	   elementos	  
metálicos	  

Inferior	   (forjados	   y	  
vigas)	  

Pilares	   y	  
muros	  

Vigas	   Pilares	  

P4	   (Cubierta	  
inf.)	  

R	  90	   X	   Genérico	  
Sin	  
revestimient
o	  ignífugo	  

Pintura	  
intumescente	  

Pintura	  
intumescente	  

P3	  
(Residencia)	  

R	  90	   X	   Genérico	  
Sin	  
revestimient
o	  ignífugo	  

Pintura	  
intumescente	  

Pintura	  
intumescente	  

P2.	  
(Residencia)	  

R	  90	   X	   Genérico	  
Sin	  
revestimient
o	  ignífugo	  

Pintura	  
intumescente	  

Pintura	  
intumescente	  

P1.	  
(Geriátrico)	  

R	  90	   X	   Genérico	  
Sin	  
revestimient
o	  ignífugo	  

Pintura	  
intumescente	  

Pintura	  
intumescente	  

P1.	   C.	  
ajardinada	   e	  
Hidroterapia	  

R	  90	   X	   Genérico	  
Sin	  
revestimient
o	  ignífugo	  

Pintura	  
intumescente	  

Pintura	  
intumescente	  

Cimentación	   R	  90	   X	   Genérico	  
Sin	  
revestimient
o	  ignífugo	  

Pintura	  
intumescente	  

Pintura	  
intumescente	  

Notas:	  

-‐	  R.	  req.:	  resistencia	  requerida,	  periodo	  de	  tiempo	  durante	  el	  cual	  un	  elemento	  estructural	  debe	  
mantener	  su	  capacidad	  portante,	  expresado	  en	  minutos.	  

-‐	  F.	  Comp.:	  indica	  si	  el	  forjado	  tiene	  función	  de	  compartimentación.	  
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• Hipótesis	  de	  carga	  

Automáticas	  Carga	  permanente	  

Sobrecarga	  de	  uso	  

Sismo	  X	  

Sismo	  Y	  

Viento	  +X	  exc.+	  

Viento	  +X	  exc.-‐	  

Viento	  -‐X	  exc.+	  

Viento	  -‐X	  exc.-‐	  

Viento	  +Y	  exc.+	  

Viento	  +Y	  exc.-‐	  

Viento	  -‐Y	  exc.+	  

Viento	  -‐Y	  exc.-‐	  

Adicionales	   Referencia	  Descripción	   Naturaleza	  

G	  1	   agua	  piscina	  Carga	  permanente	  
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• Listado	  de	  cargas	  

Cargas	  Gravitatorias	  

	  

	  

Cargas	  verticales	  

	  

Descripción	  

	  

Carga	  (T/m2)	  

	  

P4	  (Cubierta	  	  

Ajardinada)	  

	   	  

Cargas	  permanentes	   Formación	  de	  
pendiente	  

0,05	  

Impermeabilización	   0,009	  

Aislamiento	  térmico	   0,0026	  

Capa	  drenante	   0,01	  

Capa	  
antipunzonamiento	  

0,009	  

Tierra	   0,5	  

Falso	  techo	   0,015	  

Total	   	   0,6	  

Cargas	  variables	   SCU	  	  

(Pública	  concurrencia)	  

0,5	  
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Cargas	  verticales	  

	  

Descripción	  

	  

Carga	  (T/m2)	  

	  

P3,	  P2	  (Residencia)	  

	   	  

Cargas	  permanentes	   Tabiquería	  	  y	  solado	   0,	  85	  

Falso	  techo	   0,015	  

Total	   	   0,2	  

Cargas	  variables	   SCU	  	  

(residencial)	  

0,2	  

	  

	  

	  

	  

Cargas	  verticales	  

	  

Descripción	  

	  

Carga	  (T/m2)	  

P1	  (Geriátrico)	   	   	  

	   Tabiquería	  	  y	  solado	   0,	  85	  

Falso	  techo	   0,015	  

Total	   	   0,2	  

Cargas	  variables	   SCU	  	  

(Espacios	  de	  pública	  
concurrencia)	  

0,5	  
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Cargas	  verticales	  

	  

Descripción	  

	  

Carga	  (T/m2)	  

	  

P1	  (Cubierta	  	  

Ajardinada)	  

	   	  

Cargas	  permanentes	   Formación	  de	  
pendiente	  

0,05	  

Impermeabilización	   0,009	  

Aislamiento	  térmico	   0,0026	  

Capa	  drenante	   0,01	  

Capa	  
antipunzonamiento	  

0,009	  

Tierra	  (30	  cm)	   0,5	  

Falso	  techo	   0,015	  

Total	   	   0,6	  

Cargas	  variables	   SCU	  	  

(Pública	  concurrencia)	  

0,5	  
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Cargas	  verticales	  

	  

Descripción	  

	  

Carga	  (T/m2)	  

	  

P1(Piscinas	  

hidroterapia)	  

	   	  

Cargas	  permanentes	   Formación	  de	  
pendiente	  

0,05	  

Impermeabilización	   0,009	  

Resina	  
impermeabilizante	  y	  

pintura	  

0,002	  

Agua	   0,74	  

Total	   	   0,75	  

Cargas	  variables	   SCU	  	  

(Pública	  concurrencia)	  

0,5	  

	  

	  

Cargas	  verticales	  

	  

Descripción	  

	  

Carga	  (T/m2)	  

P0	  (Geriátrico)	   	   	  

	   Tabiquería	  	  y	  solado	   0,	  85	  

Falso	  techo	   0,015	  

Total	   	   0,2	  

Cargas	  variables	   SCU	  	  

(Espacios	  de	  pública	  
concurrencia)	  

0,5	  
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4.1.5.	  ESTADOS	  LÍMITE	  

E.L.U.	  de	  rotura.	  Hormigón	  

E.L.U.	  de	  rotura.	  Hormigón	  en	  cimentaciones	  

E.L.U.	  de	  rotura.	  Acero	  conformado	  

E.L.U.	  de	  rotura.	  Acero	  laminado	  

CTE	  

Cota	  de	  nieve:	  Altitud	  inferior	  o	  igual	  a	  1000	  m	  

Tensiones	  sobre	  el	  terreno	  

Desplazamientos	  

Acciones	  características	  

	  

	  	  

4.1.6.	  SITUACIONES	  DE	  PROYECTO	  

Para	  las	  distintas	  situaciones	  de	  proyecto,	  las	  combinaciones	  de	  acciones	  se	  definirán	  de	  acuerdo	  con	  los	  
siguientes	  criterios:	  

-‐	   Situaciones	  persistentes	  o	  transitorias	  

-‐	   Con	  coeficientes	  de	  combinación	  

	  

-‐	   Sin	  coeficientes	  de	  combinación	  

	  

-‐	   Situaciones	  sísmicas	  

-‐	   Con	  coeficientes	  de	  combinación	  

	  

-‐	   Sin	  coeficientes	  de	  combinación	  

	  

-‐	   Donde:	  

	  	  

	  

	  

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q
≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑EGj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q
≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑EGj kj A E Qi ki
j 1 i 1

G A Q
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Gk	   Acción	  permanente	  

Qk	   Acción	  variable	  

AE	   Acción	  sísmica	  

gG	   Coeficiente	  parcial	  de	  seguridad	  de	  las	  acciones	  permanentes	  

gQ,1	  Coeficiente	  parcial	  de	  seguridad	  de	  la	  acción	  variable	  principal	  

gQ,i	   Coeficiente	  parcial	  de	  seguridad	  de	  las	  acciones	  variables	  de	  acompañamiento	  

gAE	   Coeficiente	  parcial	  de	  seguridad	  de	  la	  acción	  sísmica	  

yp,1	   Coeficiente	  de	  combinación	  de	  la	  acción	  variable	  principal	  

ya,i	   Coeficiente	  de	  combinación	  de	  las	  acciones	  variables	  de	  acompañamiento	  

	  

	  	  

4.1.6.1.-‐	  Coeficientes	  parciales	  de	  seguridad	  (g)	  y	  coeficientes	  de	  combinación	  (y)	  

Para	  cada	  situación	  de	  proyecto	  y	  estado	  límite	  los	  coeficientes	  a	  utilizar	  serán:	  

E.L.U.	  de	  rotura.	  Hormigón:	  EHE-‐08	  

	  	  

Persistente	  o	  transitoria	  

	  
Coeficientes	  parciales	  de	  seguridad	  (g)	   Coeficientes	  de	  combinación	  (y)	  

Favorable	   Desfavorable	   Principal	  (yp)	   Acompañamiento	  (ya)	  

Carga	  permanente	  (G)	   1.000	   1.350	   -‐	   -‐	  

Sobrecarga	  (Q)	   0.000	   1.500	   1.000	   0.700	  

Viento	  (Q)	   0.000	   1.500	   1.000	   0.600	  
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Sísmica	  

	  

Coeficientes	   parciales	   de	  
seguridad	  (g)	  

Coeficientes	  de	  combinación	  (y)	  

Favorable	   Desfavorable	   Principal	  (yp)	   Acompañamiento	  (ya)	  

Carga	  permanente	  (G)	   1.000	   1.000	   -‐	   -‐	  

Sobrecarga	  (Q)	   0.000	   1.000	   0.600	   0.600	  

Viento	  (Q)	   0.000	   1.000	   0.000	   0.000	  

Sismo	  (E)	   -‐1.000	   1.000	   1.000	   0.300(1)	  

Notas:	  

(1)	   Fracción	   de	   las	   solicitaciones	   sísmicas	   a	   considerar	   en	   la	   dirección	   ortogonal:	   Las	   solicitaciones	  
obtenidas	  de	  los	  resultados	  del	  análisis	  en	  cada	  una	  de	  las	  direcciones	  ortogonales	  se	  combinarán	  con	  el	  
30	  %	  de	  los	  de	  la	  otra.	  

	  

	  	  

E.L.U.	  de	  rotura.	  Hormigón	  en	  cimentaciones:	  EHE-‐08	  /	  CTE	  DB-‐SE	  C	  

	  	  

Persistente	  o	  transitoria	  

	  
Coeficientes	  parciales	  de	  seguridad	  (g)	   Coeficientes	  de	  combinación	  (y)	  

Favorable	   Desfavorable	   Principal	  (yp)	   Acompañamiento	  (ya)	  

Carga	  permanente	  (G)	   1.000	   1.600	   -‐	   -‐	  

Sobrecarga	  (Q)	   0.000	   1.600	   1.000	   0.700	  

Viento	  (Q)	   0.000	   1.600	   1.000	   0.600	  
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Sísmica	  

	  

Coeficientes	   parciales	   de	  
seguridad	  (g)	  

Coeficientes	  de	  combinación	  (y)	  

Favorable	   Desfavorable	   Principal	  (yp)	   Acompañamiento	  (ya)	  

Carga	  permanente	  (G)	   1.000	   1.000	   -‐	   -‐	  

Sobrecarga	  (Q)	   0.000	   1.000	   0.600	   0.600	  

Viento	  (Q)	   0.000	   1.000	   0.000	   0.000	  

Sismo	  (E)	   -‐1.000	   1.000	   1.000	   0.300(1)	  

Notas:	  

(1)	   Fracción	   de	   las	   solicitaciones	   sísmicas	   a	   considerar	   en	   la	   dirección	   ortogonal:	   Las	   solicitaciones	  
obtenidas	  de	  los	  resultados	  del	  análisis	  en	  cada	  una	  de	  las	  direcciones	  ortogonales	  se	  combinarán	  con	  el	  
30	  %	  de	  los	  de	  la	  otra.	  

	  

	  	  

E.L.U.	  de	  rotura.	  Acero	  conformado:	  CTE	  DB	  SE-‐A	  

E.L.U.	  de	  rotura.	  Acero	  laminado:	  CTE	  DB	  SE-‐A	  

	  	  

Persistente	  o	  transitoria	  

	  
Coeficientes	  parciales	  de	  seguridad	  (g)	   Coeficientes	  de	  combinación	  (y)	  

Favorable	   Desfavorable	   Principal	  (yp)	   Acompañamiento	  (ya)	  

Carga	  permanente	  (G)	   0.800	   1.350	   -‐	   -‐	  

Sobrecarga	  (Q)	   0.000	   1.500	   1.000	   0.700	  

Viento	  (Q)	   0.000	   1.500	   1.000	   0.600	  
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Sísmica	  

	  

Coeficientes	   parciales	   de	  
seguridad	  (g)	  

Coeficientes	  de	  combinación	  (y)	  

Favorable	   Desfavorable	   Principal	  (yp)	   Acompañamiento	  (ya)	  

Carga	  permanente	  (G)	   1.000	   1.000	   -‐	   -‐	  

Sobrecarga	  (Q)	   0.000	   1.000	   0.600	   0.600	  

Viento	  (Q)	   0.000	   1.000	   0.000	   0.000	  

Sismo	  (E)	   -‐1.000	   1.000	   1.000	   0.300(1)	  

Notas:	  

(1)	   Fracción	   de	   las	   solicitaciones	   sísmicas	   a	   considerar	   en	   la	   dirección	   ortogonal:	   Las	   solicitaciones	  
obtenidas	  de	  los	  resultados	  del	  análisis	  en	  cada	  una	  de	  las	  direcciones	  ortogonales	  se	  combinarán	  con	  el	  
30	  %	  de	  los	  de	  la	  otra.	  

	  

Accidental	  de	  incendio	  

	  
Coeficientes	  parciales	  de	  seguridad	  (g)	   Coeficientes	  de	  combinación	  (y)	  

Favorable	   Desfavorable	   Principal	  (yp)	   Acompañamiento	  (ya)	  

Carga	  permanente	  (G)	   1.000	   1.000	   -‐	   -‐	  

Sobrecarga	  (Q)	   0.000	   1.000	   0.700	   0.600	  

Viento	  (Q)	   0.000	   1.000	   0.500	   0.000	  

	  

Tensiones	  sobre	  el	  terreno	  

Característica	  

	  
Coeficientes	  parciales	  de	  seguridad	  (g)	   Coeficientes	  de	  combinación	  (y)	  

Favorable	   Desfavorable	   Principal	  (yp)	   Acompañamiento	  (ya)	  

Carga	  permanente	  (G)	   1.000	   1.000	   -‐	   -‐	  

Sobrecarga	  (Q)	   0.000	   1.000	   1.000	   1.000	  

Viento	  (Q)	   0.000	   1.000	   1.000	   1.000	  
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Sísmica	  

	  
Coeficientes	  parciales	  de	  seguridad	  (g)	   Coeficientes	  de	  combinación	  (y)	  

Favorable	   Desfavorable	   Principal	  (yp)	   Acompañamiento	  (ya)	  

Carga	  permanente	  (G)	   1.000	   1.000	   -‐	   -‐	  

Sobrecarga	  (Q)	   0.000	   1.000	   1.000	   1.000	  

Viento	  (Q)	   	   	   	   	  

Sismo	  (E)	   -‐1.000	   1.000	   1.000	   0.000	  

	  

Desplazamientos	  

Característica	  

	  
Coeficientes	  parciales	  de	  seguridad	  (g)	   Coeficientes	  de	  combinación	  (y)	  

Favorable	   Desfavorable	   Principal	  (yp)	   Acompañamiento	  (ya)	  

Carga	  permanente	  (G)	   1.000	   1.000	   -‐	   -‐	  

Sobrecarga	  (Q)	   0.000	   1.000	   1.000	   1.000	  

Viento	  (Q)	   0.000	   1.000	   1.000	   1.000	  

	  

	  	  

Sísmica	  

	  
Coeficientes	  parciales	  de	  seguridad	  (g)	   Coeficientes	  de	  combinación	  (y)	  

Favorable	   Desfavorable	   Principal	  (yp)	   Acompañamiento	  (ya)	  

Carga	  permanente	  (G)	   1.000	   1.000	   -‐	   -‐	  

Sobrecarga	  (Q)	   0.000	   1.000	   1.000	   1.000	  

Viento	  (Q)	   	   	   	   	  

Sismo	  (E)	   -‐1.000	   1.000	   1.000	   0.000	  
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4.1.6.2.-‐	  Combinaciones	  

n 	   Nombres	  de	  las	  hipótesis	  

G	   Carga	  permanente	  

G	  1	   agua	  piscina	  

Qa	   Sobrecarga	  de	  uso	  

V(+X	  exc.+)	   Viento	  +X	  exc.+	  

V(+X	  exc.-‐)	   Viento	  +X	  exc.-‐	  

V(-‐X	  exc.+)	   Viento	  -‐X	  exc.+	  

V(-‐X	  exc.-‐)	   Viento	  -‐X	  exc.-‐	  

V(+Y	  exc.+)	   Viento	  +Y	  exc.+	  

V(+Y	  exc.-‐)	   Viento	  +Y	  exc.-‐	  

V(-‐Y	  exc.+)	   Viento	  -‐Y	  exc.+	  

V(-‐Y	  exc.-‐)	   Viento	  -‐Y	  exc.-‐	  

SX	   Sismo	  X	  

SY	   Sismo	  Y	  

	  

	  

	  	  

n 	   E.L.U.	  de	  rotura.	  Hormigón	  

	  	  

Com
b.	  

G	   G	  1	   Qa	  
V(+X	  
exc.+)	  

V(+X	  
exc.-‐)	  

V(-‐X	  
exc.+)	  

V(-‐X	  
exc.-‐)	  

V(+Y	  
exc.+)	  

V(+Y	  
exc.-‐)	  

V(-‐Y	  
exc.+)	  

V(-‐Y	  
exc.-‐)	  

SX	   SY	  

1	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2	  
1.35
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

3	  
1.00
0	  

1.35
0	  
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Com
b.	  

G	   G	  1	   Qa	  
V(+X	  
exc.+)	  

V(+X	  
exc.-‐)	  

V(-‐X	  
exc.+)	  

V(-‐X	  
exc.-‐)	  

V(+Y	  
exc.+)	  

V(+Y	  
exc.-‐)	  

V(-‐Y	  
exc.+)	  

V(-‐Y	  
exc.-‐)	  

SX	   SY	  

4	  
1.35
0	  

1.35
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

5	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.50
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

6	  
1.35
0	  

1.00
0	  

1.50
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

7	  
1.00
0	  

1.35
0	  

1.50
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

8	  
1.35
0	  

1.35
0	  

1.50
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

9	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

10	  
1.35
0	  

1.00
0	  

	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

11	  
1.00
0	  

1.35
0	  

	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

12	  
1.35
0	  

1.35
0	  

	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

13	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.05
0	  

1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

14	  
1.35
0	  

1.00
0	  

1.05
0	  

1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

15	  
1.00
0	  

1.35
0	  

1.05
0	  

1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

16	  
1.35
0	  

1.35
0	  

1.05
0	  

1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

17	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.50
0	  

0.900	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

18	  
1.35
0	  

1.00
0	  

1.50
0	  

0.900	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

19	  
1.00
0	  

1.35
0	  

1.50
0	  

0.900	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

20	  
1.35
0	  

1.35
0	  

1.50
0	  

0.900	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
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Com
b.	  

G	   G	  1	   Qa	  
V(+X	  
exc.+)	  

V(+X	  
exc.-‐)	  

V(-‐X	  
exc.+)	  

V(-‐X	  
exc.-‐)	  

V(+Y	  
exc.+)	  

V(+Y	  
exc.-‐)	  

V(-‐Y	  
exc.+)	  

V(-‐Y	  
exc.-‐)	  

SX	   SY	  

21	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	  

22	  
1.35
0	  

1.00
0	  

	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	  

23	  
1.00
0	  

1.35
0	  

	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	  

24	  
1.35
0	  

1.35
0	  

	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	  

25	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.05
0	  

	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	  

26	  
1.35
0	  

1.00
0	  

1.05
0	  

	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	  

27	  
1.00
0	  

1.35
0	  

1.05
0	  

	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	  

28	  
1.35
0	  

1.35
0	  

1.05
0	  

	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	  

29	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.50
0	  

	   0.900	   	   	   	   	   	   	   	   	  

30	  
1.35
0	  

1.00
0	  

1.50
0	  

	   0.900	   	   	   	   	   	   	   	   	  

31	  
1.00
0	  

1.35
0	  

1.50
0	  

	   0.900	   	   	   	   	   	   	   	   	  

32	  
1.35
0	  

1.35
0	  

1.50
0	  

	   0.900	   	   	   	   	   	   	   	   	  

33	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	  

34	  
1.35
0	  

1.00
0	  

	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	  

35	  
1.00
0	  

1.35
0	  

	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	  

36	  
1.35
0	  

1.35
0	  

	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	  

37	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.05
0	  

	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	  
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Com
b.	  

G	   G	  1	   Qa	  
V(+X	  
exc.+)	  

V(+X	  
exc.-‐)	  

V(-‐X	  
exc.+)	  

V(-‐X	  
exc.-‐)	  

V(+Y	  
exc.+)	  

V(+Y	  
exc.-‐)	  

V(-‐Y	  
exc.+)	  

V(-‐Y	  
exc.-‐)	  

SX	   SY	  

38	  
1.35
0	  

1.00
0	  

1.05
0	  

	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	  

39	  
1.00
0	  

1.35
0	  

1.05
0	  

	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	  

40	  
1.35
0	  

1.35
0	  

1.05
0	  

	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	  

41	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.50
0	  

	   	   0.900	   	   	   	   	   	   	   	  

42	  
1.35
0	  

1.00
0	  

1.50
0	  

	   	   0.900	   	   	   	   	   	   	   	  

43	  
1.00
0	  

1.35
0	  

1.50
0	  

	   	   0.900	   	   	   	   	   	   	   	  

44	  
1.35
0	  

1.35
0	  

1.50
0	  

	   	   0.900	   	   	   	   	   	   	   	  

45	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	  

46	  
1.35
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	  

47	  
1.00
0	  

1.35
0	  

	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	  

48	  
1.35
0	  

1.35
0	  

	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	  

49	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.05
0	  

	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	  

50	  
1.35
0	  

1.00
0	  

1.05
0	  

	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	  

51	  
1.00
0	  

1.35
0	  

1.05
0	  

	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	  

52	  
1.35
0	  

1.35
0	  

1.05
0	  

	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	  

53	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.50
0	  

	   	   	   0.900	   	   	   	   	   	   	  

54	  
1.35
0	  

1.00
0	  

1.50
0	  

	   	   	   0.900	   	   	   	   	   	   	  



C o m p l e j o  r e s i d e n c i a l  g e r i á t r i c o  

A l e j a n d r o  M a r t í n  S á n c h e z  

	  

a n e j o s  126	  
 

Com
b.	  

G	   G	  1	   Qa	  
V(+X	  
exc.+)	  

V(+X	  
exc.-‐)	  

V(-‐X	  
exc.+)	  

V(-‐X	  
exc.-‐)	  

V(+Y	  
exc.+)	  

V(+Y	  
exc.-‐)	  

V(-‐Y	  
exc.+)	  

V(-‐Y	  
exc.-‐)	  

SX	   SY	  

55	  
1.00
0	  

1.35
0	  

1.50
0	  

	   	   	   0.900	   	   	   	   	   	   	  

56	  
1.35
0	  

1.35
0	  

1.50
0	  

	   	   	   0.900	   	   	   	   	   	   	  

57	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	  

58	  
1.35
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	  

59	  
1.00
0	  

1.35
0	  

	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	  

60	  
1.35
0	  

1.35
0	  

	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	  

61	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.05
0	  

	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	  

62	  
1.35
0	  

1.00
0	  

1.05
0	  

	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	  

63	  
1.00
0	  

1.35
0	  

1.05
0	  

	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	  

64	  
1.35
0	  

1.35
0	  

1.05
0	  

	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	  

65	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.50
0	  

	   	   	   	   0.900	   	   	   	   	   	  

66	  
1.35
0	  

1.00
0	  

1.50
0	  

	   	   	   	   0.900	   	   	   	   	   	  

67	  
1.00
0	  

1.35
0	  

1.50
0	  

	   	   	   	   0.900	   	   	   	   	   	  

68	  
1.35
0	  

1.35
0	  

1.50
0	  

	   	   	   	   0.900	   	   	   	   	   	  

69	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	  

70	  
1.35
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	  

71	  
1.00
0	  

1.35
0	  

	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	  



C o m p l e j o  r e s i d e n c i a l  g e r i á t r i c o  

A l e j a n d r o  M a r t í n  S á n c h e z  

	  

a n e j o s  127	  
 

Com
b.	  

G	   G	  1	   Qa	  
V(+X	  
exc.+)	  

V(+X	  
exc.-‐)	  

V(-‐X	  
exc.+)	  

V(-‐X	  
exc.-‐)	  

V(+Y	  
exc.+)	  

V(+Y	  
exc.-‐)	  

V(-‐Y	  
exc.+)	  

V(-‐Y	  
exc.-‐)	  

SX	   SY	  

72	  
1.35
0	  

1.35
0	  

	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	  

73	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.05
0	  

	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	  

74	  
1.35
0	  

1.00
0	  

1.05
0	  

	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	  

75	  
1.00
0	  

1.35
0	  

1.05
0	  

	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	  

76	  
1.35
0	  

1.35
0	  

1.05
0	  

	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	  

77	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.50
0	  

	   	   	   	   	   0.900	   	   	   	   	  

78	  
1.35
0	  

1.00
0	  

1.50
0	  

	   	   	   	   	   0.900	   	   	   	   	  

79	  
1.00
0	  

1.35
0	  

1.50
0	  

	   	   	   	   	   0.900	   	   	   	   	  

80	  
1.35
0	  

1.35
0	  

1.50
0	  

	   	   	   	   	   0.900	   	   	   	   	  

81	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	  

82	  
1.35
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	  

83	  
1.00
0	  

1.35
0	  

	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	  

84	  
1.35
0	  

1.35
0	  

	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	  

85	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.05
0	  

	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	  

86	  
1.35
0	  

1.00
0	  

1.05
0	  

	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	  

87	  
1.00
0	  

1.35
0	  

1.05
0	  

	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	  

88	  
1.35
0	  

1.35
0	  

1.05
0	  

	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	  



C o m p l e j o  r e s i d e n c i a l  g e r i á t r i c o  

A l e j a n d r o  M a r t í n  S á n c h e z  

	  

a n e j o s  128	  
 

Com
b.	  

G	   G	  1	   Qa	  
V(+X	  
exc.+)	  

V(+X	  
exc.-‐)	  

V(-‐X	  
exc.+)	  

V(-‐X	  
exc.-‐)	  

V(+Y	  
exc.+)	  

V(+Y	  
exc.-‐)	  

V(-‐Y	  
exc.+)	  

V(-‐Y	  
exc.-‐)	  

SX	   SY	  

89	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.50
0	  

	   	   	   	   	   	   0.900	   	   	   	  

90	  
1.35
0	  

1.00
0	  

1.50
0	  

	   	   	   	   	   	   0.900	   	   	   	  

91	  
1.00
0	  

1.35
0	  

1.50
0	  

	   	   	   	   	   	   0.900	   	   	   	  

92	  
1.35
0	  

1.35
0	  

1.50
0	  

	   	   	   	   	   	   0.900	   	   	   	  

93	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	  

94	  
1.35
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	  

95	  
1.00
0	  

1.35
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	  

96	  
1.35
0	  

1.35
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	  

97	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.05
0	  

	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	  

98	  
1.35
0	  

1.00
0	  

1.05
0	  

	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	  

99	  
1.00
0	  

1.35
0	  

1.05
0	  

	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	  

100	  
1.35
0	  

1.35
0	  

1.05
0	  

	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	  

101	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.50
0	  

	   	   	   	   	   	   	   0.900	   	   	  

102	  
1.35
0	  

1.00
0	  

1.50
0	  

	   	   	   	   	   	   	   0.900	   	   	  

103	  
1.00
0	  

1.35
0	  

1.50
0	  

	   	   	   	   	   	   	   0.900	   	   	  

104	  
1.35
0	  

1.35
0	  

1.50
0	  

	   	   	   	   	   	   	   0.900	   	   	  

105	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
-‐
0.300	  

-‐
1.000	  



C o m p l e j o  r e s i d e n c i a l  g e r i á t r i c o  

A l e j a n d r o  M a r t í n  S á n c h e z  

	  

a n e j o s  129	  
 

Com
b.	  

G	   G	  1	   Qa	  
V(+X	  
exc.+)	  

V(+X	  
exc.-‐)	  

V(-‐X	  
exc.+)	  

V(-‐X	  
exc.-‐)	  

V(+Y	  
exc.+)	  

V(+Y	  
exc.-‐)	  

V(-‐Y	  
exc.+)	  

V(-‐Y	  
exc.-‐)	  

SX	   SY	  

106	  
1.00
0	  

1.00
0	  

0.60
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	  
-‐
0.300	  

-‐
1.000	  

107	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   0.300	  
-‐
1.000	  

108	  
1.00
0	  

1.00
0	  

0.60
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   0.300	  
-‐
1.000	  

109	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
-‐
0.300	  

1.000	  

110	  
1.00
0	  

1.00
0	  

0.60
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	  
-‐
0.300	  

1.000	  

111	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   0.300	  1.000	  

112	  
1.00
0	  

1.00
0	  

0.60
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   0.300	  1.000	  

113	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
-‐
1.000	  

-‐
0.300	  

114	  
1.00
0	  

1.00
0	  

0.60
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	  
-‐
1.000	  

-‐
0.300	  

115	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   1.000	  
-‐
0.300	  

116	  
1.00
0	  

1.00
0	  

0.60
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   1.000	  
-‐
0.300	  

117	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
-‐
1.000	  

0.300	  

118	  
1.00
0	  

1.00
0	  

0.60
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	  
-‐
1.000	  

0.300	  

119	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   1.000	  0.300	  

120	  
1.00
0	  

1.00
0	  

0.60
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   1.000	  0.300	  

	  

	  	  

n 	   E.L.U.	  de	  rotura.	  Hormigón	  en	  cimentaciones	  

	  	  



C o m p l e j o  r e s i d e n c i a l  g e r i á t r i c o  

A l e j a n d r o  M a r t í n  S á n c h e z  

	  

a n e j o s  130	  
 

Com
b.	  

G	   G	  1	   Qa	  
V(+X	  
exc.+
)	  

V(+X	  
exc.-‐)	  

V(-‐X	  
exc.+)	  

V(-‐X	  
exc.-‐)	  

V(+Y	  
exc.+)	  

V(+Y	  
exc.-‐)	  

V(-‐Y	  
exc.+)	  

V(-‐Y	  
exc.-‐)	  

SX	   SY	  

1	   1.000	   1.000	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2	   1.600	   1.000	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

3	   1.000	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

4	   1.600	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

5	   1.000	   1.000	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

6	   1.600	   1.000	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

7	   1.000	   1.600	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

8	   1.600	   1.600	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

9	   1.000	   1.000	   	  
1.60
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

10	   1.600	   1.000	   	  
1.60
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

11	   1.000	   1.600	   	  
1.60
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

12	   1.600	   1.600	   	  
1.60
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

13	   1.000	   1.000	   1.120	  
1.60
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

14	   1.600	   1.000	   1.120	  
1.60
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

15	   1.000	   1.600	   1.120	  
1.60
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

16	   1.600	   1.600	   1.120	  
1.60
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

17	   1.000	   1.000	   1.600	  
0.96
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

18	   1.600	   1.000	   1.600	  
0.96
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

19	   1.000	   1.600	   1.600	  
0.96
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  



C o m p l e j o  r e s i d e n c i a l  g e r i á t r i c o  

A l e j a n d r o  M a r t í n  S á n c h e z  

	  

a n e j o s  131	  
 

Com
b.	  

G	   G	  1	   Qa	  
V(+X	  
exc.+
)	  

V(+X	  
exc.-‐)	  

V(-‐X	  
exc.+)	  

V(-‐X	  
exc.-‐)	  

V(+Y	  
exc.+)	  

V(+Y	  
exc.-‐)	  

V(-‐Y	  
exc.+)	  

V(-‐Y	  
exc.-‐)	  

SX	   SY	  

20	   1.600	   1.600	   1.600	  
0.96
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

21	   1.000	   1.000	   	   	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	   	  

22	   1.600	   1.000	   	   	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	   	  

23	   1.000	   1.600	   	   	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	   	  

24	   1.600	   1.600	   	   	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	   	  

25	   1.000	   1.000	   1.120	   	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	   	  

26	   1.600	   1.000	   1.120	   	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	   	  

27	   1.000	   1.600	   1.120	   	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	   	  

28	   1.600	   1.600	   1.120	   	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	   	  

29	   1.000	   1.000	   1.600	   	   0.960	   	   	   	   	   	   	   	   	  

30	   1.600	   1.000	   1.600	   	   0.960	   	   	   	   	   	   	   	   	  

31	   1.000	   1.600	   1.600	   	   0.960	   	   	   	   	   	   	   	   	  

32	   1.600	   1.600	   1.600	   	   0.960	   	   	   	   	   	   	   	   	  

33	   1.000	   1.000	   	   	   	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	  

34	   1.600	   1.000	   	   	   	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	  

35	   1.000	   1.600	   	   	   	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	  

36	   1.600	   1.600	   	   	   	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	  

37	   1.000	   1.000	   1.120	   	   	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	  

38	   1.600	   1.000	   1.120	   	   	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	  

39	   1.000	   1.600	   1.120	   	   	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	  

40	   1.600	   1.600	   1.120	   	   	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	  

41	   1.000	   1.000	   1.600	   	   	   0.960	   	   	   	   	   	   	   	  

42	   1.600	   1.000	   1.600	   	   	   0.960	   	   	   	   	   	   	   	  

43	   1.000	   1.600	   1.600	   	   	   0.960	   	   	   	   	   	   	   	  



C o m p l e j o  r e s i d e n c i a l  g e r i á t r i c o  

A l e j a n d r o  M a r t í n  S á n c h e z  

	  

a n e j o s  132	  
 

Com
b.	  

G	   G	  1	   Qa	  
V(+X	  
exc.+
)	  

V(+X	  
exc.-‐)	  

V(-‐X	  
exc.+)	  

V(-‐X	  
exc.-‐)	  

V(+Y	  
exc.+)	  

V(+Y	  
exc.-‐)	  

V(-‐Y	  
exc.+)	  

V(-‐Y	  
exc.-‐)	  

SX	   SY	  

44	   1.600	   1.600	   1.600	   	   	   0.960	   	   	   	   	   	   	   	  

45	   1.000	   1.000	   	   	   	   	   1.600	   	   	   	   	   	   	  

46	   1.600	   1.000	   	   	   	   	   1.600	   	   	   	   	   	   	  

47	   1.000	   1.600	   	   	   	   	   1.600	   	   	   	   	   	   	  

48	   1.600	   1.600	   	   	   	   	   1.600	   	   	   	   	   	   	  

49	   1.000	   1.000	   1.120	   	   	   	   1.600	   	   	   	   	   	   	  

50	   1.600	   1.000	   1.120	   	   	   	   1.600	   	   	   	   	   	   	  

51	   1.000	   1.600	   1.120	   	   	   	   1.600	   	   	   	   	   	   	  

52	   1.600	   1.600	   1.120	   	   	   	   1.600	   	   	   	   	   	   	  

53	   1.000	   1.000	   1.600	   	   	   	   0.960	   	   	   	   	   	   	  

54	   1.600	   1.000	   1.600	   	   	   	   0.960	   	   	   	   	   	   	  

55	   1.000	   1.600	   1.600	   	   	   	   0.960	   	   	   	   	   	   	  

56	   1.600	   1.600	   1.600	   	   	   	   0.960	   	   	   	   	   	   	  

57	   1.000	   1.000	   	   	   	   	   	   1.600	   	   	   	   	   	  

58	   1.600	   1.000	   	   	   	   	   	   1.600	   	   	   	   	   	  

59	   1.000	   1.600	   	   	   	   	   	   1.600	   	   	   	   	   	  

60	   1.600	   1.600	   	   	   	   	   	   1.600	   	   	   	   	   	  

61	   1.000	   1.000	   1.120	   	   	   	   	   1.600	   	   	   	   	   	  

62	   1.600	   1.000	   1.120	   	   	   	   	   1.600	   	   	   	   	   	  

63	   1.000	   1.600	   1.120	   	   	   	   	   1.600	   	   	   	   	   	  

64	   1.600	   1.600	   1.120	   	   	   	   	   1.600	   	   	   	   	   	  

65	   1.000	   1.000	   1.600	   	   	   	   	   0.960	   	   	   	   	   	  

66	   1.600	   1.000	   1.600	   	   	   	   	   0.960	   	   	   	   	   	  

67	   1.000	   1.600	   1.600	   	   	   	   	   0.960	   	   	   	   	   	  

68	   1.600	   1.600	   1.600	   	   	   	   	   0.960	   	   	   	   	   	  



C o m p l e j o  r e s i d e n c i a l  g e r i á t r i c o  

A l e j a n d r o  M a r t í n  S á n c h e z  

	  

a n e j o s  133	  
 

Com
b.	  

G	   G	  1	   Qa	  
V(+X	  
exc.+
)	  

V(+X	  
exc.-‐)	  

V(-‐X	  
exc.+)	  

V(-‐X	  
exc.-‐)	  

V(+Y	  
exc.+)	  

V(+Y	  
exc.-‐)	  

V(-‐Y	  
exc.+)	  

V(-‐Y	  
exc.-‐)	  

SX	   SY	  

69	   1.000	   1.000	   	   	   	   	   	   	   1.600	   	   	   	   	  

70	   1.600	   1.000	   	   	   	   	   	   	   1.600	   	   	   	   	  

71	   1.000	   1.600	   	   	   	   	   	   	   1.600	   	   	   	   	  

72	   1.600	   1.600	   	   	   	   	   	   	   1.600	   	   	   	   	  

73	   1.000	   1.000	   1.120	   	   	   	   	   	   1.600	   	   	   	   	  

74	   1.600	   1.000	   1.120	   	   	   	   	   	   1.600	   	   	   	   	  

75	   1.000	   1.600	   1.120	   	   	   	   	   	   1.600	   	   	   	   	  

76	   1.600	   1.600	   1.120	   	   	   	   	   	   1.600	   	   	   	   	  

77	   1.000	   1.000	   1.600	   	   	   	   	   	   0.960	   	   	   	   	  

78	   1.600	   1.000	   1.600	   	   	   	   	   	   0.960	   	   	   	   	  

79	   1.000	   1.600	   1.600	   	   	   	   	   	   0.960	   	   	   	   	  

80	   1.600	   1.600	   1.600	   	   	   	   	   	   0.960	   	   	   	   	  

81	   1.000	   1.000	   	   	   	   	   	   	   	   1.600	   	   	   	  

82	   1.600	   1.000	   	   	   	   	   	   	   	   1.600	   	   	   	  

83	   1.000	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	   1.600	   	   	   	  

84	   1.600	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	   1.600	   	   	   	  

85	   1.000	   1.000	   1.120	   	   	   	   	   	   	   1.600	   	   	   	  

86	   1.600	   1.000	   1.120	   	   	   	   	   	   	   1.600	   	   	   	  

87	   1.000	   1.600	   1.120	   	   	   	   	   	   	   1.600	   	   	   	  

88	   1.600	   1.600	   1.120	   	   	   	   	   	   	   1.600	   	   	   	  

89	   1.000	   1.000	   1.600	   	   	   	   	   	   	   0.960	   	   	   	  

90	   1.600	   1.000	   1.600	   	   	   	   	   	   	   0.960	   	   	   	  

91	   1.000	   1.600	   1.600	   	   	   	   	   	   	   0.960	   	   	   	  

92	   1.600	   1.600	   1.600	   	   	   	   	   	   	   0.960	   	   	   	  

93	   1.000	   1.000	   	   	   	   	   	   	   	   	   1.600	   	   	  



C o m p l e j o  r e s i d e n c i a l  g e r i á t r i c o  

A l e j a n d r o  M a r t í n  S á n c h e z  

	  

a n e j o s  134	  
 

Com
b.	  

G	   G	  1	   Qa	  
V(+X	  
exc.+
)	  

V(+X	  
exc.-‐)	  

V(-‐X	  
exc.+)	  

V(-‐X	  
exc.-‐)	  

V(+Y	  
exc.+)	  

V(+Y	  
exc.-‐)	  

V(-‐Y	  
exc.+)	  

V(-‐Y	  
exc.-‐)	  

SX	   SY	  

94	   1.600	   1.000	   	   	   	   	   	   	   	   	   1.600	   	   	  

95	   1.000	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	   	   1.600	   	   	  

96	   1.600	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	   	   1.600	   	   	  

97	   1.000	   1.000	   1.120	   	   	   	   	   	   	   	   1.600	   	   	  

98	   1.600	   1.000	   1.120	   	   	   	   	   	   	   	   1.600	   	   	  

99	   1.000	   1.600	   1.120	   	   	   	   	   	   	   	   1.600	   	   	  

100	   1.600	   1.600	   1.120	   	   	   	   	   	   	   	   1.600	   	   	  

101	   1.000	   1.000	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	   0.960	   	   	  

102	   1.600	   1.000	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	   0.960	   	   	  

103	   1.000	   1.600	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	   0.960	   	   	  

104	   1.600	   1.600	   1.600	   	   	   	   	   	   	   	   0.960	   	   	  

105	   1.000	   1.000	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
-‐
0.300	  

-‐
1.000	  

106	   1.000	   1.000	   0.600	   	   	   	   	   	   	   	   	  
-‐
0.300	  

-‐
1.000	  

107	   1.000	   1.000	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   0.300	  
-‐
1.000	  

108	   1.000	   1.000	   0.600	   	   	   	   	   	   	   	   	   0.300	  
-‐
1.000	  

109	   1.000	   1.000	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
-‐
0.300	  

1.000	  

110	   1.000	   1.000	   0.600	   	   	   	   	   	   	   	   	  
-‐
0.300	  

1.000	  

111	   1.000	   1.000	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   0.300	   1.000	  

112	   1.000	   1.000	   0.600	   	   	   	   	   	   	   	   	   0.300	   1.000	  

113	   1.000	   1.000	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
-‐
1.000	  

-‐
0.300	  

114	   1.000	   1.000	   0.600	   	   	   	   	   	   	   	   	  
-‐
1.000	  

-‐
0.300	  



C o m p l e j o  r e s i d e n c i a l  g e r i á t r i c o  

A l e j a n d r o  M a r t í n  S á n c h e z  

	  

a n e j o s  135	  
 

Com
b.	  

G	   G	  1	   Qa	  
V(+X	  
exc.+
)	  

V(+X	  
exc.-‐)	  

V(-‐X	  
exc.+)	  

V(-‐X	  
exc.-‐)	  

V(+Y	  
exc.+)	  

V(+Y	  
exc.-‐)	  

V(-‐Y	  
exc.+)	  

V(-‐Y	  
exc.-‐)	  

SX	   SY	  

115	   1.000	   1.000	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1.000	  
-‐
0.300	  

116	   1.000	   1.000	   0.600	   	   	   	   	   	   	   	   	   1.000	  
-‐
0.300	  

117	   1.000	   1.000	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
-‐
1.000	  

0.300	  

118	   1.000	   1.000	   0.600	   	   	   	   	   	   	   	   	  
-‐
1.000	  

0.300	  

119	   1.000	   1.000	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1.000	   0.300	  

120	   1.000	   1.000	   0.600	   	   	   	   	   	   	   	   	   1.000	   0.300	  

	  

	  	  

n 	   E.L.U.	  de	  rotura.	  Acero	  conformado	  

n 	   E.L.U.	  de	  rotura.	  Acero	  laminado	  

	  	  

4.1.6.2.	  Coeficientes	  para	  situaciones	  persistentes	  o	  transitorias	  y	  sísmicas	  

Com
b.	  

G	   G	  1	   Qa	  
V(+X	  
exc.+)	  

V(+X	  
exc.-‐)	  

V(-‐X	  
exc.+)	  

V(-‐X	  
exc.-‐)	  

V(+Y	  
exc.+)	  

V(+Y	  
exc.-‐)	  

V(-‐Y	  
exc.+)	  

V(-‐Y	  
exc.-‐)	  

SX	   SY	  

1	   0.800	   0.800	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2	   1.350	   0.800	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

3	   0.800	   1.350	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

4	   1.350	   1.350	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

5	   0.800	   0.800	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

6	   1.350	   0.800	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

7	   0.800	   1.350	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

8	   1.350	   1.350	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

9	   0.800	   0.800	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

10	   1.350	   0.800	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  



C o m p l e j o  r e s i d e n c i a l  g e r i á t r i c o  

A l e j a n d r o  M a r t í n  S á n c h e z  

	  

a n e j o s  136	  
 

Com
b.	  

G	   G	  1	   Qa	  
V(+X	  
exc.+)	  

V(+X	  
exc.-‐)	  

V(-‐X	  
exc.+)	  

V(-‐X	  
exc.-‐)	  

V(+Y	  
exc.+)	  

V(+Y	  
exc.-‐)	  

V(-‐Y	  
exc.+)	  

V(-‐Y	  
exc.-‐)	  

SX	   SY	  

11	   0.800	   1.350	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

12	   1.350	   1.350	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

13	   0.800	   0.800	   1.050	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

14	   1.350	   0.800	   1.050	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

15	   0.800	   1.350	   1.050	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

16	   1.350	   1.350	   1.050	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

17	   0.800	   0.800	   1.500	   0.900	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

18	   1.350	   0.800	   1.500	   0.900	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

19	   0.800	   1.350	   1.500	   0.900	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

20	   1.350	   1.350	   1.500	   0.900	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

21	   0.800	   0.800	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	  

22	   1.350	   0.800	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	  

23	   0.800	   1.350	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	  

24	   1.350	   1.350	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	  

25	   0.800	   0.800	   1.050	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	  

26	   1.350	   0.800	   1.050	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	  

27	   0.800	   1.350	   1.050	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	  

28	   1.350	   1.350	   1.050	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   	  

29	   0.800	   0.800	   1.500	   	   0.900	   	   	   	   	   	   	   	   	  

30	   1.350	   0.800	   1.500	   	   0.900	   	   	   	   	   	   	   	   	  

31	   0.800	   1.350	   1.500	   	   0.900	   	   	   	   	   	   	   	   	  

32	   1.350	   1.350	   1.500	   	   0.900	   	   	   	   	   	   	   	   	  

33	   0.800	   0.800	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	  

34	   1.350	   0.800	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	  

35	   0.800	   1.350	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	  



C o m p l e j o  r e s i d e n c i a l  g e r i á t r i c o  

A l e j a n d r o  M a r t í n  S á n c h e z  

	  

a n e j o s  137	  
 

Com
b.	  

G	   G	  1	   Qa	  
V(+X	  
exc.+)	  

V(+X	  
exc.-‐)	  

V(-‐X	  
exc.+)	  

V(-‐X	  
exc.-‐)	  

V(+Y	  
exc.+)	  

V(+Y	  
exc.-‐)	  

V(-‐Y	  
exc.+)	  

V(-‐Y	  
exc.-‐)	  

SX	   SY	  

36	   1.350	   1.350	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	  

37	   0.800	   0.800	   1.050	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	  

38	   1.350	   0.800	   1.050	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	  

39	   0.800	   1.350	   1.050	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	  

40	   1.350	   1.350	   1.050	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	  

41	   0.800	   0.800	   1.500	   	   	   0.900	   	   	   	   	   	   	   	  

42	   1.350	   0.800	   1.500	   	   	   0.900	   	   	   	   	   	   	   	  

43	   0.800	   1.350	   1.500	   	   	   0.900	   	   	   	   	   	   	   	  

44	   1.350	   1.350	   1.500	   	   	   0.900	   	   	   	   	   	   	   	  

45	   0.800	   0.800	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	  

46	   1.350	   0.800	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	  

47	   0.800	   1.350	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	  

48	   1.350	   1.350	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	  

49	   0.800	   0.800	   1.050	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	  

50	   1.350	   0.800	   1.050	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	  

51	   0.800	   1.350	   1.050	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	  

52	   1.350	   1.350	   1.050	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	   	  

53	   0.800	   0.800	   1.500	   	   	   	   0.900	   	   	   	   	   	   	  

54	   1.350	   0.800	   1.500	   	   	   	   0.900	   	   	   	   	   	   	  

55	   0.800	   1.350	   1.500	   	   	   	   0.900	   	   	   	   	   	   	  

56	   1.350	   1.350	   1.500	   	   	   	   0.900	   	   	   	   	   	   	  

57	   0.800	   0.800	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	  

58	   1.350	   0.800	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	  

59	   0.800	   1.350	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	  

60	   1.350	   1.350	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	  



C o m p l e j o  r e s i d e n c i a l  g e r i á t r i c o  

A l e j a n d r o  M a r t í n  S á n c h e z  

	  

a n e j o s  138	  
 

Com
b.	  

G	   G	  1	   Qa	  
V(+X	  
exc.+)	  

V(+X	  
exc.-‐)	  

V(-‐X	  
exc.+)	  

V(-‐X	  
exc.-‐)	  

V(+Y	  
exc.+)	  

V(+Y	  
exc.-‐)	  

V(-‐Y	  
exc.+)	  

V(-‐Y	  
exc.-‐)	  

SX	   SY	  

61	   0.800	   0.800	   1.050	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	  

62	   1.350	   0.800	   1.050	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	  

63	   0.800	   1.350	   1.050	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	  

64	   1.350	   1.350	   1.050	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	   	  

65	   0.800	   0.800	   1.500	   	   	   	   	   0.900	   	   	   	   	   	  

66	   1.350	   0.800	   1.500	   	   	   	   	   0.900	   	   	   	   	   	  

67	   0.800	   1.350	   1.500	   	   	   	   	   0.900	   	   	   	   	   	  

68	   1.350	   1.350	   1.500	   	   	   	   	   0.900	   	   	   	   	   	  

69	   0.800	   0.800	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	  

70	   1.350	   0.800	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	  

71	   0.800	   1.350	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	  

72	   1.350	   1.350	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	  

73	   0.800	   0.800	   1.050	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	  

74	   1.350	   0.800	   1.050	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	  

75	   0.800	   1.350	   1.050	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	  

76	   1.350	   1.350	   1.050	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	   	  

77	   0.800	   0.800	   1.500	   	   	   	   	   	   0.900	   	   	   	   	  

78	   1.350	   0.800	   1.500	   	   	   	   	   	   0.900	   	   	   	   	  

79	   0.800	   1.350	   1.500	   	   	   	   	   	   0.900	   	   	   	   	  

80	   1.350	   1.350	   1.500	   	   	   	   	   	   0.900	   	   	   	   	  

81	   0.800	   0.800	   	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	  

82	   1.350	   0.800	   	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	  

83	   0.800	   1.350	   	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	  

84	   1.350	   1.350	   	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	  

85	   0.800	   0.800	   1.050	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	  
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Com
b.	  

G	   G	  1	   Qa	  
V(+X	  
exc.+)	  

V(+X	  
exc.-‐)	  

V(-‐X	  
exc.+)	  

V(-‐X	  
exc.-‐)	  

V(+Y	  
exc.+)	  

V(+Y	  
exc.-‐)	  

V(-‐Y	  
exc.+)	  

V(-‐Y	  
exc.-‐)	  

SX	   SY	  

86	   1.350	   0.800	   1.050	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	  

87	   0.800	   1.350	   1.050	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	  

88	   1.350	   1.350	   1.050	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	   	  

89	   0.800	   0.800	   1.500	   	   	   	   	   	   	   0.900	   	   	   	  

90	   1.350	   0.800	   1.500	   	   	   	   	   	   	   0.900	   	   	   	  

91	   0.800	   1.350	   1.500	   	   	   	   	   	   	   0.900	   	   	   	  

92	   1.350	   1.350	   1.500	   	   	   	   	   	   	   0.900	   	   	   	  

93	   0.800	   0.800	   	   	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	  

94	   1.350	   0.800	   	   	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	  

95	   0.800	   1.350	   	   	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	  

96	   1.350	   1.350	   	   	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	  

97	   0.800	   0.800	   1.050	   	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	  

98	   1.350	   0.800	   1.050	   	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	  

99	   0.800	   1.350	   1.050	   	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	  

100	   1.350	   1.350	   1.050	   	   	   	   	   	   	   	   1.500	   	   	  

101	   0.800	   0.800	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   0.900	   	   	  

102	   1.350	   0.800	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   0.900	   	   	  

103	   0.800	   1.350	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   0.900	   	   	  

104	   1.350	   1.350	   1.500	   	   	   	   	   	   	   	   0.900	   	   	  

105	   1.000	   1.000	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
-‐
0.30
0	  

-‐
1.00
0	  

106	   1.000	   1.000	   0.600	   	   	   	   	   	   	   	   	  
-‐
0.30
0	  

-‐
1.00
0	  

107	   1.000	   1.000	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
0.30
0	  

-‐
1.00
0	  
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Com
b.	  

G	   G	  1	   Qa	  
V(+X	  
exc.+)	  

V(+X	  
exc.-‐)	  

V(-‐X	  
exc.+)	  

V(-‐X	  
exc.-‐)	  

V(+Y	  
exc.+)	  

V(+Y	  
exc.-‐)	  

V(-‐Y	  
exc.+)	  

V(-‐Y	  
exc.-‐)	  

SX	   SY	  

108	   1.000	   1.000	   0.600	   	   	   	   	   	   	   	   	  
0.30
0	  

-‐
1.00
0	  

109	   1.000	   1.000	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
-‐
0.30
0	  

1.00
0	  

110	   1.000	   1.000	   0.600	   	   	   	   	   	   	   	   	  
-‐
0.30
0	  

1.00
0	  

111	   1.000	   1.000	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
0.30
0	  

1.00
0	  

112	   1.000	   1.000	   0.600	   	   	   	   	   	   	   	   	  
0.30
0	  

1.00
0	  

113	   1.000	   1.000	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
-‐
1.00
0	  

-‐
0.30
0	  

114	   1.000	   1.000	   0.600	   	   	   	   	   	   	   	   	  
-‐
1.00
0	  

-‐
0.30
0	  

115	   1.000	   1.000	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
1.00
0	  

-‐
0.30
0	  

116	   1.000	   1.000	   0.600	   	   	   	   	   	   	   	   	  
1.00
0	  

-‐
0.30
0	  

117	   1.000	   1.000	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
-‐
1.00
0	  

0.30
0	  

118	   1.000	   1.000	   0.600	   	   	   	   	   	   	   	   	  
-‐
1.00
0	  

0.30
0	  

119	   1.000	   1.000	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
1.00
0	  

0.30
0	  

120	   1.000	   1.000	   0.600	   	   	   	   	   	   	   	   	  
1.00
0	  

0.30
0	  

	  

4.1.6.3	  Coeficientes	  para	  situaciones	  accidentales	  de	  incendio	  
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Comb
.	  

G	   G	  1	   Qa	  
V(+X	  
exc.+)	  

V(+X	  exc.-‐
)	  

V(-‐X	  
exc.+)	  

V(-‐X	  exc.-‐
)	  

V(+Y	  
exc.+)	  

V(+Y	  exc.-‐
)	  

V(-‐Y	  
exc.+)	  

V(-‐Y	  exc.-‐
)	  

S
X	  

S
Y	  

1	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2	  
1.00
0	  

1.00
0	  

0.70
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

3	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   0.500	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

4	  
1.00
0	  

1.00
0	  

0.60
0	  

0.500	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

5	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   0.500	   	   	   	   	   	   	   	   	  

6	  
1.00
0	  

1.00
0	  

0.60
0	  

	   0.500	   	   	   	   	   	   	   	   	  

7	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   0.500	   	   	   	   	   	   	   	  

8	  
1.00
0	  

1.00
0	  

0.60
0	  

	   	   0.500	   	   	   	   	   	   	   	  

9	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   0.500	   	   	   	   	   	   	  

10	  
1.00
0	  

1.00
0	  

0.60
0	  

	   	   	   0.500	   	   	   	   	   	   	  

11	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   0.500	   	   	   	   	   	  

12	  
1.00
0	  

1.00
0	  

0.60
0	  

	   	   	   	   0.500	   	   	   	   	   	  

13	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   0.500	   	   	   	   	  

14	  
1.00
0	  

1.00
0	  

0.60
0	  

	   	   	   	   	   0.500	   	   	   	   	  

15	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   0.500	   	   	   	  

16	  
1.00
0	  

1.00
0	  

0.60
0	  

	   	   	   	   	   	   0.500	   	   	   	  

17	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   0.500	   	   	  
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Comb
.	  

G	   G	  1	   Qa	  
V(+X	  
exc.+)	  

V(+X	  exc.-‐
)	  

V(-‐X	  
exc.+)	  

V(-‐X	  exc.-‐
)	  

V(+Y	  
exc.+)	  

V(+Y	  exc.-‐
)	  

V(-‐Y	  
exc.+)	  

V(-‐Y	  exc.-‐
)	  

S
X	  

S
Y	  

18	  
1.00
0	  

1.00
0	  

0.60
0	  

	   	   	   	   	   	   	   0.500	   	   	  

	  

	  	  

n 	   Tensiones	  sobre	  el	  terreno	  

n 	   Desplazamientos	  

	  	  

Com
b.	  

G	   G	  1	   Qa	  
V(+X	  
exc.+)	  

V(+X	  
exc.-‐)	  

V(-‐X	  
exc.+)	  

V(-‐X	  
exc.-‐)	  

V(+Y	  
exc.+)	  

V(+Y	  
exc.-‐)	  

V(-‐Y	  
exc.+)	  

V(-‐Y	  
exc.-‐)	  

SX	   SY	  

1	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

3	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   1.000	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

4	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.00
0	  

1.000	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

5	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   1.000	   	   	   	   	   	   	   	   	  

6	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.00
0	  

	   1.000	   	   	   	   	   	   	   	   	  

7	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   1.000	   	   	   	   	   	   	   	  

8	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   1.000	   	   	   	   	   	   	   	  

9	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   1.000	   	   	   	   	   	   	  

10	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   1.000	   	   	   	   	   	   	  

11	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   1.000	   	   	   	   	   	  

12	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   1.000	   	   	   	   	   	  
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Com
b.	  

G	   G	  1	   Qa	  
V(+X	  
exc.+)	  

V(+X	  
exc.-‐)	  

V(-‐X	  
exc.+)	  

V(-‐X	  
exc.-‐)	  

V(+Y	  
exc.+)	  

V(+Y	  
exc.-‐)	  

V(-‐Y	  
exc.+)	  

V(-‐Y	  
exc.-‐)	  

SX	   SY	  

13	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   1.000	   	   	   	   	  

14	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   1.000	   	   	   	   	  

15	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   1.000	   	   	   	  

16	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   1.000	   	   	   	  

17	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   1.000	   	   	  

18	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   1.000	   	   	  

19	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
-‐
1.000	  

	  

20	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	  
-‐
1.000	  

	  

21	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   1.000	   	  

22	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   1.000	   	  

23	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
-‐
1.000	  

24	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
-‐
1.000	  

25	  
1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1.000	  

26	  
1.00
0	  

1.00
0	  

1.00
0	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   1.000	  
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4.1.7.-‐	  DATOS	  GEOMÉTRICOS	  DE	  PILARES,	  Y	  MUROS	  

Los	  pilares	  y	  muros	  quedan	  referenciados	  y	  descritos	  en	  el	  pliego	  de	  planos	  	  referente	  a	  la	  estructura.	  P11,	  
P12,	  P13,	  P14	  y	  P15	  

	  

4.1.8.-‐	  MATERIALES	  UTILIZADOS	  

• Hormigones	  

	  	  

Elemento	   Hormigón	  
fck	  

(kp/cm²)	  
gc	  

Vigas	  y	  losas	  de	  cimentación	   HA-‐25	   357	   1.30	  a	  1.50	  

Forjados	   HA-‐25	   357	   1.30	  a	  1.50	  

Pilares	  y	  pantallas	   HA-‐25	   255	   1.30	  a	  1.50	  

Muros	   HA-‐25	   357	   1.30	  a	  1.50	  

	  

	  	  

	  	  

• Aceros	  por	  elemento	  y	  posición	  
- Aceros	  en	  barras	  

Para	   todos	   los	  elementos	  estructurales	  de	   la	  obra:	  B	  400	  S;	   fyk	  =	  4077	  kp/cm²;	  gs	  =	  1.00	  a	  
1.15	  

	  	  

- Aceros	  en	  perfiles	  

	  	  

Tipo	   de	   acero	   para	  
perfiles	  

Acero	  
Límite	  elástico	  

(kp/cm²)	  

Módulo	  de	  
elasticidad	  
(kp/cm²)	  

Aceros	  conformados	   S275	   2803	   2140673	  

Aceros	  laminados	   S355	   3619	   2140673	  



C o m p l e j o  r e s i d e n c i a l  g e r i á t r i c o  

A l e j a n d r o  M a r t í n  S á n c h e z  

	  

a n e j o s  145	  
 

	  

4.2.	  Anejo	  de	  diseño	  de	  las	  instalaciones	  de	  protección	  contra	  incendios.	  

4.2.1.	  Sectores	  de	  incendios	  	  

Según	  SI	  1:	  

- Para	  uso	  de	  pública	   concurrencia,	   la	   superficie	   construida	  de	  cada	   sector	  de	   incendio	  no	  debe	  
exceder	  de	  2500	  m2.	  

- Los	   techos	  que	   separan	   al	   sector	   considerado	  del	   resto	  del	   edificio,	   siendo	   su	  uso	  previsto	  de	  
pública	  concurrencia,	  tendrán	  una	  resistencia	  al	  fuego	  de	  EI	  120	  (bajo	  rasante)	  y	  de	  EI	  90	  (sobre	  
rasante)	  

4.2.2.	  Ocupación	  	  

Según	  SI	  3:	  

- La	  ocupación	  de	  uso	  de	  pública	  concurrencia	  es	  variable	  dependiendo	  de	  la	  zona	  del	  edificio.	  En	  
el	   caso	   del	   conjunto	   de	   este	   club	   náutico	   se	   estima	   una	   ocupación	   de	   1355	   personas	   entre	  
usuarios	  de	  los	  cuatro	  módulos.	  	  	  	  
	  

4.2.3.	  Recorridos	  de	  evacuación	  y	  dimensionado	  de	  los	  elementos	  de	  evacuación	  	  

Según	  SI	  3:	  

• Los	  recorridos	  de	  evacuación	  son	  inferiores	  a	  50	  metros	  hasta	  alguna	  salida	  de	  planta	  y	  antes	  de	  
superar	  los	  25	  m	  aparece	  un	  recorrido	  alternativo	  que	  conduce	  a	  una	  escalera	  protegida	  (dos	  por	  
planta)	  situada	  a	  menos	  de	  15	  m	  de	  la	  salida	  de	  la	  calle.	  En	  esta	  se	  disponen	  espacios	  destinados	  
a	  albergar	  al	  número	  de	  personas	  que	  surgen	  de	  los	  cálculos	  de	  ocupación.	  
	  

• En	  el	  dimensionado	  de	  los	  elementos	  de	  evacuación,	  las	  puertas	  y	  pasos	  tendrán	  1	  m	  de	  anchura	  
libre.	  Las	  escaleras	  protegidas	  cuentan	  con	  un	  ancho	  de	  1,60	  m	  en	  cada	  tramo.	  
	  
	  

• Las	  puertas	  previstas	  como	  salida	  de	  planta	  o	  de	  edificio	  abrirán	  en	  el	  sentido	  de	  la	  evacuación,	  
serán	  abatibles	  con	  eje	  de	  giro	  vertical	  y	  su	  sistema	  de	  cierre	  consistirá	  en	  un	  dispositivo	  de	  fácil	  y	  
rápida	  apertura	  desde	  el	  lado	  del	  cual	  provenga	  dicha	  evacuación.	  

4.2.4.	  Señalización	  	  

Según	  SI	  3:	  

- Las	   salidas	   del	   recinto,	   planta	   o	   edificio	   tendrán	   una	   señal	   con	   el	   rótulo	   “SALIDA”	   fácilmente	  
visible.	  Señalización	  de	  “SALIDA	  DE	  EMERGENCIA”	  colocadas	  en	  las	  salidas	  sólo	  utilizables	  en	  caso	  
de	  emergencia.	  
	  

- Se	  dispondrán	  señales	  indicativas	  de	  dirección	  de	  los	  recorridos.	  Las	  señales	  serán	  visibles	  incluso	  
en	  caso	  de	  fallo	  en	  el	  suministro	  al	  alumbrado	  normal	  siendo	  fotoluminiscentes.	  	  
	  

- 	  
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4.2.5.	  Instalaciones	  de	  protección	  contra	  incendios	  	  

Según	  SI	  4	  y	  “Reglamento	  de	  Instalaciones	  de	  proyección	  contra	  incendios”	  

	  

- Extintores	  portátiles.	  A	  15	  m	  de	  recorrido	  en	  cada	  planta,	  como	  máximo,	  desde	  todo	  origen	  de	  
evacuación.	   Disponemos	   2	   cada	   300m2,	   situándolos	   junto	   a	   los	   pulsadores	   y	   las	   BIE.	   En	   los	  
espacios	  menores	  que	  no	  disponen	  de	  pulsadores	  y	  BIE	  también	  disponemos	  de	  ellos.	  

Los	  extintores	  que	  distribuimos	  son	  de	  dos	  tipos:	  

1. 1.De	  eficacia	  ABC	  para	  todos	  los	  espacios	  a	  excepción	  de	  los	  centros	  de	  transformación.	  
La	  distancia	  entre	  extintores	  será	  de	  15	  metros.	  
Generalmente	   está	   colocado	   con	   un	   cartel	   de	   señalización	   de	   extintor	   en	   su	   parte	  
superior	  y	  en	  un	  lugar	  de	  fácil	  visibilidad.	  Su	  ubicación	  es	  colgado	  de	  la	  pared	  mediante	  
unos	  anclajes	  metálicos	  y	  a	  una	  distancia	  de	  fácil	  accesibilidad	  para	  el	  usuario.	  
Este	   dispositivo	   ha	   de	   sufrir	   controles	   rigurosos	   cada	   cierto	   tiempo	   para	   asegurar	   su	  
efectividad	  en	  caso	  de	  incendio.	  Eficacia	  21A	  –	  113B.	  
Situados	  colgados	  en	  paramentos	  de	   forma	  que	  el	  extremo	  superior	  del	  mismo	  está	  a	  
una	  distancia	  <	  1,70	  m	  del	  suelo.	  
En	   los	   casos	   donde	   está	   junto	   con	   una	   BIE	   estos	   vienen	   dados	   en	   la	   misma	   caja,	  
separados,	  con	  un	  cristal	  de	  protección	  independiente.	  
	  

2. De	  eficacia	  E,	  para	  los	  centros	  de	  transformación.	  
	  

- BIE	   (Boca	   de	   Incendio	   Equipada).	   Establecemos	   una	   red	   de	   bocas	   de	   incendios	   equipadas	  
siguiendo	  los	  radios	  de	  eficacia.	  Estos	  son,	  25	  m	  de	  manguera	  más	  5	  m	  de	  impulsión	  de	  agua,	  30	  
m.	  Bocas	  de	  incendio	  equipadas	  de	  25mm.	  Estas	  bocas	  están	  conectadas	  a	  una	  red	  de	  suministro.	  
Estos	   elementos	   vienen	   dispuestos	   en	   cajas	   con	   un	   vidrio	   de	   protección	   delantero	   (65x50	   cm	  
aprox.)	  y	  se	  empotran	  en	  los	  paramentos	  verticales	  de	  los	  espacios.	  Sólo	  puede	  usarlo	  el	  personal	  
autorizado.	  

La	   boca	   de	   incendio	   se	   coloca	   en	   todas	   las	   plantas,	   separadas	   a	   una	   distancia	   para	   que	   su	  
proyección	   cubra	   un	   perímetro	   suficiente	   para	   que	   entre	   todas	   ocupen	   la	   superficie	   total	   del	  
reciento.	  La	  proyección	  de	  este	  dispositivo	  abarca	  una	  distancia	  de	  15.5	  metros,	  que	  corresponde	  
por	  un	  lado,	  a	  la	  longitud	  de	  la	  manguera	  a	  la	  que	  añadimos	  la	  proyección	  del	  chorro	  de	  agua	  a	  
presión.	  Este	  dispositivo	  necesita	  una	  canalización	  de	  agua	  propia	  que	  ya	  se	  ha	  tenido	  en	  cuenta	  
en	  el	  diseño	  de	  la	  distribución	  de	  agua	  a	  lo	  largo	  de	  las	  plantas	  del	  edificio.	  

o Diámetro	  de	  25	  mm,	  y	  longitud	  de	  manguera	  15	  +	  5	  m.	  
o Estarán	  colgados	  a	  distancia	  0.90m-‐1.70m.	  
o Caudal	  200-‐100l/min	  
o Detectores	  de	  humos.	  Se	  reparten	  en	  todos	  los	  sectores	  y	  espacios	  servidores.	  
o -‐Se	  dispondrá	  de	  sistema	  de	  alarma	  y	  sistema	  de	  detección	  de	  incendio.	  
o Pulsadores	  de	  alarma.	  En	  todas	  las	  salidas	  de	  emergencia	  y	  a	  distancias	  de	  20-‐25	  m.	  
o Señalización	  de	  emergencia.	  Disponemos	  señales	  de	  emergencia	  sobre	  los	  elementos	  de	  

extinción	  y	  en	  las	  salidas	  de	  emergencia.	  
o Iluminación	  
o Una	  en	  cada	  salida	  de	  emergencia	  de	  120	  lúmenes.	  
o Una	  señalando	  los	  elementos	  de	  extinción	  5lux.	  
o A	  lo	  largo	  de	  recorrido	  1lux.	  
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o Potencia	  de	  8	  vatios.	  
o Separación	  entre	  luminarias	  entre	  8-‐10	  m	  	  

	  

4.2.6.-‐	  Condiciones	  del	  entorno	  del	  edificio	  para	  facilitar	  la	  intervención	  de	  los	  bomberos.	  

Según	  SI	  5:	  

- Los	   viales	   de	   aproximación	   de	   los	   vehículos	   de	   los	   bomberos	   a	   los	   espacios	   de	  
maniobra	  tendrán	  una	  anchura	  mínima	  libre	  de	  3,5	  metros.	  

- El	   edificio	   dispondrá	   de	   un	   espacio	   de	  maniobra	   para	   los	   bomberos	   que	   cumpla	   las	  
siguientes	  condiciones	  a	  lo	  largo	  de	  las	  fachadas	  en	  las	  que	  estén	  situados	  los	  accesos:	  

Anchura	  libre	  mínima	  de	  5m	  

La	   distancia	   máxima	   hasta	   los	   accesos	   al	   edificio	   necesario	   para	   poder	   llegar	   hasta	  
todas	  sus	  zonas	  es	  de	  30	  m	  

4.2.7.-‐	  Resistencia	  al	  fuego	  de	  la	  estructura	  

La	  resistencia	  al	   fuego	  de	   los	  elementos	  estructurales	  principales	  del	  edificio	  (forjados,	  vigas	  y	  soportes)	  
para	  uso	  de	  pública	  concurrencia	   será	  de:	  R120	  en	  el	   sótano	  y	  R90	  en	  el	  esto	  de	  plantas	   sobre	   rasante	  
(debido	  a	  la	  altura	  de	  evacuación	  <28m).	  

Para	   la	   determinación	   de	   los	   efectos	   de	   las	   acciones	   durante	   el	   incendio	   se	   consideran	   las	   mismas	  
acciones	  permanentes	  y	  variables	  que	  en	  el	  cálculo	  en	  situación	  persistente,	  si	  es	  probable	  que	  actúen	  en	  
caso	  de	  incendio.	  

Los	  efectos	  de	  las	  acciones	  durante	  la	  exposición	  al	  incendio	  deben	  obtenerse	  del	  Documento	  

Básico	  DB	   SE,	   tomando	   como	   efecto	   de	   la	   acción	   de	   incendio	   únicamente	   el	   derivado	   del	   efecto	   de	   la	  
temperatura	  en	  la	  resistencia	  del	  elemento	  estructural.	  
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4.3.	  Instalación	  	  eléctrica	  

	  

4.3.1.	  Clasificación	  de	  la	  instalación	  

El	  establecimiento,	  según	  la	  ITC-‐BT	  28	  del	  Reglamento	  Electrotécnico	  de	  Baja	  Tensión	  publicado	  en	  el	  R.D.	  
842/2002	  de	  2	  de	  agosto	  de	  2002,	  se	  clasificará	  como	  local	  de	  pública	  concurrencia	  al	  tener	  una	  zona	  de	  
acceso	  al	  público	  con	  una	  ocupación	  mayor	  o	  igual	  a	  50	  personas.	  

	  

4.3.2.	  Descripción	  general	  de	  las	  actuaciones	  en	  la	  instalación	  eléctricas	  

Con	  el	  fin	  de	  asegurar	  el	  suministro	  eléctrico	  al	  grupo	  de	  presión	  contraincendios	  se	  realizará	  una	  doble	  
actuación.	   Por	   un	   lado	   se	   dotará	   al	   cuadro	   eléctrico	   general	   de	   una	   doble	   acometida	   (suministro	   de	  
reserva	   del	   tipo	   duplicado	   ininterrumpido)	   posibilitando	   el	   suministro	   eléctrico	   al	   edificio	   desde	   dos	  
acometidas	   distintas.	   Y	   por	   otro	   se	   alimentará	   el	   grupo	   de	   presión	   contraincendios	   por	   un	   conductor	  
capaz	  de	  soportar	  temperaturas	  de	  400ºC	  por	  un	  periodo	  de	  al	  menos	  1	  hora.	  

Además	  en	  la	  intervención	  proyectada	  se	  añadirán	  los	  equipos	  de	  alumbrado	  de	  emergencias	  necesarios	  
para	  satisfacer	  las	  exigencias	  de	  la	  normativa	  actual.	  

	  

4.3.3.	  Alimentación	  al	  cuadro	  general	  de	  baja	  tensión	  mediante	  acometida	  de	  reserva	  

Esta	   línea	   unirá	   el	   cuadro	   de	   baja	   tensión	   situado	   en	   el	   centro	   de	   transformación	  más	   cercano	   con	   el	  
cuadro	  general	  de	  protección	  del	  	  edifico.	  La	  línea	  discurrirá	  en	  montaje	  subterráneo	  bajo	  canalización	  y	  
en	  montaje	  empotrado	  hasta	  llegar	  al	  cuadro	  eléctrico	  del	  edificio.	  

El	   trazado	  de	   la	  canalización	  presenta	  una	  distancia	  mínima	  de	   la	  misma	  a	   tuberías	  de	  agua	  mayor	  que	  
0,20	   m.	   Asimismo,	   se	   respetarán	   todas	   las	   distancias	   mínimas	   indicadas	   a	   continuación,	   tanto	   para	  
cruzamiento	  como	  para	  posibles	  paralelismos.	  Las	  distancias	  serán	  las	  siguientes:	  

	  

	   Cable	  de	  telecomunicación....................................0,20	  m.	  

	   Canalización	  agua	  y	  gas.........................................0,20	  m.	  

	  

La	   línea	   está	   formada	   por	   un	   circuito	   de	   trifásico,	   unipolares	   de	   aluminio	   homogéneo,	   con	   aislamiento	  	  
tipo	  polietileno	   reticulado,	   libre	  de	  halógenos	   según	  norma	  UNE	  21123	  parte	  4	   y	   5,	   designación	  RZ1-‐K,	  
para	  un	  nivel	  de	  aislamiento	  de	  0,6/1KV,	  con	  cubierta	  exterior	  de	  polietileno	  de	  vinilo	  libre	  de	  halógenos.	  	  

Irán	   canalizados	   bajo	   tubería	   de	   PVC,	   en	   tramos	   subterráneos	   en	   su	   recorrido	   por	   las	   zonas	   exteriores	  
hasta	  su	  conexión	  con	  cuadro	  general	  de	  baja	  tensión.	  

La	  tensión	  de	  servicio	  de	  esta	  línea	  será	  de	  400	  V	  entre	  fases	  y	  230	  V	  entre	  fase	  y	  neutro.	  Este	  circuito	  se	  
ha	  dimensionado	  según	  los	  cálculos	  realizados	  e	  indicados	  a	  continuación:	  
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(6V.) 1,5%.max =tramoe 	  

97,0cos =ϕ 	  

	  

AI 64,137
97,0.400.3

92500
==

	  

	  

	  

4.3.4.	  Alimentación	  al	  grupo	  de	  presión	  contra	  incendios	  mediante	  circuito	  400ºc	  1	  hora	  

Esta	  línea	  unirá	  el	  cuadro	  general	  de	  baja	  tensión	  del	  edificio	  situado	  en	  la	  sala	  de	  cuadro	  eléctrico	  en	  el	  
acceso,	  con	  el	  cuadro	  de	  mando	  y	  protección	  del	  grupo	  de	  presión	  contra	  incendios	  situado	  en	  la	  sala	  del	  
Grupo	  contra	  incendios.	  La	   línea	  discurrirá	  en	  montaje	  empotrado	  o	  bajo	  el	  pavimento	  registrable	  hasta	  
llegar	  al	  cuadro	  de	  control	  del	  grupo	  contra	  incendios	  del	  edificio	  situado	  en	  el	  mismo	  módulo	  de	  acceso,	  
en	  un	  cuarto	  independiente,	  ubicado	  a	  la	  derecha	  del	  anterior.	  

El	   trazado	  de	   la	  canalización	  presenta	  una	  distancia	  mínima	  de	   la	  misma	  a	   tuberías	  de	  agua	  mayor	  que	  
0,20	   m.	   Asimismo,	   se	   respetarán	   todas	   las	   distancias	   mínimas	   indicadas	   a	   continuación,	   tanto	   para	  
cruzamiento	  como	  para	  posibles	  paralelismos.	  Las	  distancias	  serán	  las	  siguientes:	  

	  

	   Cable	  de	  telecomunicación....................................0,20	  m.	  

	   Canalización	  agua	  y	  gas.........................................0,20	  m.	  

	  

La	   línea	   está	   formada	   por	   un	   circuito	   de	   trifásico.	   El	   circuito	   estará	   constituido	   por	   una	   manguera	  
multipolar	   de	   cobre	  homogéneo,	   con	   aislamiento	   	   tipo	  polietileno	   reticulado,	   libre	   de	  halógenos	   según	  
norma	  UNE	  21123	  parte	  4	  y	  5,	  designación	  RZ1-‐K(AS+)	  AFUMEX	  FIRS	  con	  una	  resistencia	  mínima	  de	  1	  hora	  
expuesto	   a	   400ºC	   de	   temperatura,	   para	   un	   nivel	   de	   aislamiento	   de	   0,6/1KV,	   con	   cubierta	   exterior	   de	  
polietileno	  de	  vinilo	  libre	  de	  halógenos.	  	  

Como	  se	  ha	  indicado	  los	  conductores	  irán	  canalizados	  bajo	  tubería	  corrugada	  de	  PVC	  de	  M-‐25	  en	  montaje	  
empotrado	  sobre	  techos	  registrables	  del	  edificio.	  

La	  tensión	  de	  servicio	  de	  esta	  línea	  será	  de	  400	  V	  entre	  fases	  y	  230	  V	  entre	  fase	  y	  neutro.	  Este	  circuito	  se	  
ha	  dimensionado	  según	  los	  cálculos	  realizados	  e	  indicados	  a	  continuación:	  

	  

(6V.) 3%.max =tramoe 	  

85,0cos =ϕ 	  
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AI 77,14
85,0.400.3

8700
==

	  

	  

4.3.5.	  Caídas	  de	  tensión	  

El	  diseño	  de	  las	  líneas	  eléctricas	  se	  ha	  realizado	  teniendo	  en	  cuenta	  las	  caídas	  de	  tensión	  máximas	  según	  
lo	  expuesto	  en	  la	  ITC-‐BT-‐19.	  Se	  procurará	  que	  nunca	  se	  superen	  caídas	  de	  tensión	  superiores	  al	  3%	  para	  
alumbrado	  y	  5%	  para	   los	  demás	  usos,	  partiendo	  como	  punto	   inicial	  de	  referencia	  de	  cada	   instalación	   la	  
salida	  del	  equipo	  de	  medida.	  	  

Estas	   magnitudes	   se	   han	   calculado	   atendiendo	   a	   dos	   criterios.	   Primero	   en	   el	   caso	   de	   potencias	  
acumuladas	   en	   un	   punto	   o	   para	   circuitos	   de	   más	   de	   una	   carga,	   pero	   de	   pequeñas	   potencias,	   cuya	  
resolución	  se	  ha	  realizado	  acumulando	  toda	   la	  carga	  con	  respecto	  a	   la	   longitud	  total	  de	   la	   línea	  o	  en	  el	  
punto	   más	   alejado	   del	   cuadro	   eléctrico.	   O	   bien	   para	   el	   segundo	   caso,	   circuitos	   de	   más	   de	   una	   carga	  
receptiva	   y	   cuyas	   distancias	   o	   magnitudes	   de	   consumo	   sean	   considerables,	   donde	   se	   ha	   aplicado	   el	  
método	  de	  las	  distancias	  ficticias.	  

Todas	   las	   líneas	   que	   parten	   desde	   el	   cuadro	   de	   protección	   de	   la	   instalación	   dispondrán	   de	   su	  
correspondiente	   conductor	   de	   tierra	   de	   la	   instalación,	   que	   será	   del	   mismo	   aislamiento	   que	   los	  
conductores	  de	  fase.	  

El	  aislamiento	  de	   los	  conductores	  de	   los	  circuitos	   instalados	  será	  de	  pvc	   libre	  de	  halógenos,	  aislamiento	  
0,6/1KV	   (RZ1-‐K)	   o	   (RZ1-‐K	  AS+),	   ya	  que	   la	   forma	  de	   instalación	  que	   se	   ejecuta,	   en	   la	  mayor	  parte	  de	   su	  
longitud,	  será	  enterrada	  bajo	  tubería	  existente,	  empotrada	  o	  bajo	  el	  pavimento	  de	  la	  pasarela	  del	  centro.	  
Todos	   estos	   aislamientos	   serán	   libres	   de	   halógenos	   según	   UNE	   21123	   partes	   4	   y	   5	   y	   se	   encuentran	  
especificados	  en	  la	  tabla	  del	  presente	  apartado.	  

La	   identificación	   de	   conductores	   se	   realizará	   según	   lo	   indicado	   en	   el	   apartado	   2.2.4.	   de	   la	   ITC-‐BT-‐14,	  
asignándole	  el	  color	  azul	  claro	  al	  conductor	  de	  neutro,	  negro	  o	  marrón	  a	   los	  de	  fase	  y	  amarillo/verde	  al	  
conductor	  de	  protección.	  

El	  dimensionamiento	  de	  las	  secciones	  de	  los	  circuitos	  se	  ha	  realizado	  conforme	  a	  lo	  especificado	  en	  la	  ITC-‐
BT-‐19	   y	   los	   sistemas	   de	   instalación	   se	   realizarán	   en	   todo	   momento	   según	   lo	   dictaminado	   en	   las	  
instrucciones	  ITC-‐BT-‐20	  e	  ITC-‐BT-‐21.	  

	  

4.3.6.	  Alumbrado	  seguridad	  

La	   instalación	   de	   alumbrado	   de	   emergencia	   y	   señalización	   cumplirá	   lo	   reglamentado	   en	   el	   R.B.T.,	  
Reglamento	  Electrotécnico	  para	  Baja	  Tensión	  del	  Ministerio	  de	  Industria	  y	  Energía.	  

Cumplirá	  dos	  misiones:	  

a)	   El	   alumbrado	  de	   evacuación	   se	   colocará	   en	   todas	   las	   vías	   de	   evacuación	   y	   sus	   salidas,	  marcando	  de	  
modo	  permanente	  la	  situación	  de	  las	  salidas.	  

b)	  El	  alumbrado	  de	  ambiente	  se	  colocará	  para	  evitar	  todo	  riesgo	  de	  pánico	  y	  proporcionar	  una	  iluminación	  
ambiente	   adecuada	   que	   permita	   a	   los	   ocupantes	   identificar	   y	   acceder	   a	   las	   rutas	   de	   evacuación	   e	  
identificar	  los	  obstáculos.	  



C o m p l e j o  r e s i d e n c i a l  g e r i á t r i c o  

A l e j a n d r o  M a r t í n  S á n c h e z  

	  

a n e j o s  151	  
 

El	  alumbrado	  de	  seguridad	  estará	  previsto	  para	  entrar	  en	  funcionamiento	  automáticamente	  al	  producirse	  
el	  fallo	  del	  alumbrado	  general	  o	  cuando	  la	  tensión	  de	  éste	  baje	  a	  menos	  del	  70%	  de	  su	  valor	  nominal.	  

El	  alumbrado	  de	  evacuación	  proporcionará,	  como	  mínimo,	  una	  iluminancia	  de	  1	  lux	  en	  el	  nivel	  del	  suelo	  
en	   los	   recorridos	   de	   evacuación,	   y	   un	   mínimo	   de	   5	   lux	   en	   los	   puntos	   en	   los	   que	   estén	   instalados	   los	  
equipos	   de	   protección	   contra	   incendios	   de	   utilización	   manual	   y	   los	   cuadros	   eléctricos	   de	   distribución	  
alumbrado.	  La	  relación	  de	  la	  iluminación	  máxima	  y	  mínima	  en	  el	  eje	  de	  los	  pasos	  principales	  será	  menor	  
de	  40.	  Y	  el	  alumbrado	  ambiente	  proporcionará	  una	   iluminación	  horizontal	  mínima	  de	  0,5	   lux	  en	  todo	  el	  
espacio	   considerado,	   desde	   el	   suelo	   hasta	   una	   altura	   de	   2m.	   La	   relación	   de	   la	   iluminación	   máxima	   y	  
mínima	  en	  el	  eje	  de	  los	  pasos	  principales	  será	  la	  misma	  que	  para	  el	  alumbrado	  de	  evacuación.	  

Se	   alimentarán	   igualmente	   de	   dos	   fuentes	   de	   energía	   eléctrica.	   Las	   líneas	   que	   alimentan	   los	   circuitos	  
individuales	   del	   alumbrado	   de	   emergencia	   y	   señalización	   estarán	   protegidas	   con	   interruptores	  
automáticos	  con	  una	  intensidad	  nominal	  máxima	  de	  10	  A.	  

Ninguna	   línea	   alimentará	   más	   de	   doce	   puntos	   de	   luz	   de	   emergencia	   si	   son	   equipos	   con	   batería	  
centralizada,	  quedando	  repartidos	  en	  varias	  líneas	  diferentes.	  Las	  canalizaciones	  discurrirán	  empotradas	  o	  
bajo	  tubo	  rígido,	  a	  5	  cm.	  como	  mínimo	  de	  cualquier	  otra	  canalización	  eléctrica.	  

La	  distribución	  de	  este	  tipo	  de	  alumbrado	  queda	  reflejada	  en	  los	  planos	  correspondientes.	  

	  

4.3.7.	  Criterios	  de	  cálculo	  para	  la	  instalación	  de	  electricidad	  b.t.	  

La	  selección	  de	  los	  conductores	  de	  todas	  las	  líneas	  se	  calcularán	  teniendo	  en	  cuenta	  lo	  siguiente:	  

-‐La	  intensidad	  no	  superará	  la	  máxima	  permitida	  según	  la	  ITC-‐BT-‐19	  para	  conductores	  con	  
aislamiento	  750V	  o	  	  0,6/1KV,	  según	  corresponda.	  

-‐La	  caída	  de	  tensión	  entre	  el	  origen	  de	  la	  instalación	  y	  cualquier	  punto	  de	  utilización	  será	  
siempre	  menor	  del	  3%	  de	   la	  tensión	  nominal	  para	  alumbrado	  y	  del	  5%	  para	   los	  demás	  
usos,	  según	  especifica	  la	  ITC-‐BT-‐19.	  

-‐La	  tensión	  de	  la	  instalación	  es	  230/400V.	  

	  

Las	  fórmulas	  empleadas	  en	  los	  cálculos	  serán	  las	  siguientes:	  

CIRCUITOS	  MONOFÁSICOS:	  

	  

ϕCosU
PI
.

=
	   US

Ple
..
..2

γ
=

	  

	  

	  

	  

	  



C o m p l e j o  r e s i d e n c i a l  g e r i á t r i c o  

A l e j a n d r o  M a r t í n  S á n c h e z  

	  

a n e j o s  152	  
 

Circuitos	  trifásicos	  

	  

ϕCosU
PI
..3

=
	   US

Ple
..
.

γ
=

	  

	  

Donde:	  

I=Intensidad	  en	  A.	   	  

P=Potencia	  en	  W.	   	  

ϕCos =Factor	  de	  potencia.	   	  

U=Tensión	  de	  servicio.	   230V	  entre	  fase	  y	  neutro.	  

400V	  entre	  fases.	  

e=Caída	  de	  tensión	  en	  V.	   	  

l=Longitud	  de	  la	  línea	  en	  m.	   	  

γ =Conductividad	  del	  material.	   Para	  Cu	   mmm Ω/56 2
	  

Para	  Al	   mmm Ω/35 2 	  

S=Sección	  del	  conductor	  en	  
2mm 	   	  

	  

Las	   caídas	   de	   tensión	  máximas	   se	   han	   calculado	   tramo	  a	   tramo	  para	   un	  mayor	   aprovechamiento	   de	   la	  
instalación,	  teniendo	  en	  cuenta	  lo	  expuesto	  en	  la	  ITC-‐BT-‐19.	  

	  

4.3.8.	  Cálculo	  de	  las	  canalizaciones	  

Para	   el	   dimensionamiento	  de	   las	   distintas	   canalizaciones	   se	   realizará	   teniendo	  en	   cuenta	   los	   siguientes	  
modelos	  de	  instalación	  utilizados:	  

-‐	   Bajo	   tubo	   empotrado	   en	   cerramientos	   verticales,	   por	   la	   cual	   las	   canalizaciones	   se	  
realizarán	  bajo	  tubo	  de	  PVC	  corrugado	  con	  un	  diámetro	  igual	  al	  indicado	  en	  la	  norma	  ITC-‐
BT-‐21,	  y	  cuyas	  características	  mínimas	  estarán	  acorde	  a	  la	  tabla	  3	  del	  apartado	  1.2.2.	  de	  la	  
presente	  instrucción.	  

-‐	   Bajo	   tubo	   empotrado	   en	   cerramientos	   horizontales,	   por	   la	   cual	   las	   canalizaciones	   se	  
realizarán	  bajo	  tubo	  de	  PVC	  corrugado	  reforzado	  con	  un	  diámetro	  igual	  al	   indicado	  en	  la	  
norma	  ITC-‐BT-‐21,	  y	  cuyas	  características	  mínimas	  estarán	  acorde	  a	  la	  tabla	  4	  del	  apartado	  
1.2.2.	  de	  la	  presente	  instrucción.	  	  
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-‐	   Aquellos	   recintos	   en	   los	   que	   la	   instalación	   se	   realice	   en	   montaje	   superficial,	   la	  
distribución	   de	   las	   líneas	   se	   realizará	   bajo	   tubo	   rígido	   de	   PVC	   hasta	   los	   puntos	   de	  
consumo,	  cuyos	  diámetros	  también	  se	  regirán	  conforme	  a	  lo	  establecido	  en	  	  la	  ITC-‐BT-‐21,	  
y	   cuyas	   características	   mínimas	   estarán	   acorde	   a	   la	   tabla	   4	   del	   apartado	   1.2.3.	   de	   la	  
presente	  instrucción.	  	  

	  

4.4.	  Instalación	  de	  fontanería	  y	  saneamiento	  

La	  instalación	  de	  saneamiento	  será	  la	  encargada	  de	  recoger	  las	  aguas	  residuales	  de	  la	  instalación.	  Esto	  se	  
llevará	  a	  cabo	  mediante	  una	  red	  de	  colectores	  enterrados	  que	  verterán	  a	  las	  arquetas	  de	  paso	  existente	  
que	  a	  su	  vez	  se	  conectará	  con	  la	  red	  general	  de	  saneamiento	  del	  edificio.	  

Los	  conductos	  que	  forman	  parte	  de	   la	   instalación	  serán	  de	  PVC.	  Los	  diámetros	  de	   la	  red	   interior	  se	  han	  
determinado	  según	  lo	  indicado	  en	  las	  NTE-‐ISS	  (Saneamiento)	  las	  cuales	  proporcionan	  el	  diámetro	  mínimo	  
necesario	  en	  cada	  tramo	  en	  función	  de	  una	  serie	  de	  parámetros,	  tal	  como	  explica	  el	  anexo	  de	  cálculos.	  En	  
función	  de	  los	  diámetros	  mínimos	  obtenidos	  de	  las	  normas	  se	  ha	  elegido	  el	  diámetro	  definitivo	  para	  cada	  
tramo,	  aumentando	  un	  poco	  el	  dicho	  diámetro	  mínimo	  en	  base	  a	  la	  simultaneidad	  de	  uso	  estimada.	  

Para	  comprobar	  las	  dimensiones	  de	  las	  arquetas	  de	  paso,	  nos	  basaremos	  en	  el	  diámetro	  del	  colector	  de	  
salida,	  siguiendo	  las	  indicaciones	  de	  las	  NTE.	  

	  

Red	  de	  saneamiento	  	  

Esta	  red	  se	  ha	  diseñado	  de	  forma	  que	  en	  cada	  dependencia	  de	  la	  instalación	  existirá	  una	  pequeña	  red	  que	  
recogerá	  aguas	  de	   todos	   los	  aparatos	  existentes	  en	  dicha	  dependencia.	   Las	   redes	  de	  cada	  dependencia	  
verterán	  a	  una	  serie	  de	  arquetas	  y	  de	  estas	  mediante	   la	   red	  de	  saneamiento	  existente	  se	  desembocará	  
finalmente	  a	  las	  instalaciones	  municipales.	  	  

Las	  pendientes	  de	  los	  distintos	  tramos	  que	  forman	  parte	  de	  esta	  red	  vienen	  señalas	  en	  el	  correspondiente	  
anexo	  de	  cálculo.	  

Los	  desagües	  individuales	  de	  los	  distintos	  aparatos	  tendrán	  el	  siguiente	  diámetro:	  

Lavabo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ∅	  40	  mm	  

Inodoro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ∅	  110	  mm	  

Todos	   los	   inodoros	  de	   la	   instalación	  dispondrán	  de	  sifón	   individual,	   los	  demás	  aparatos	  estarán	  dotados	  
de	  botes	  sinfónicos,	   los	  cuales	  se	  han	  emplazado	  teniendo	  en	  cuenta	  el	  número	  de	  aparatos	  a	  instalar	  y	  
los	  posibles	  agrupamientos,	  	  intentando	  simplificar	  en	  lo	  posible	  la	  instalación	  de	  saneamiento,	  teniendo	  
en	  cuenta	  el	  número	  de	  desagües	  que	  existen	  en	  la	  instalación.	  

Los	  desagües	  de	   los	   lavabos	  y	  duchas	   	   se	   realizarán	  empotrados	  en	   la	  pared	  y	  suelos,	   sujetos	  mediante	  
puntos	  de	  mortero	  de	  cemento,	  hasta	  la	  conexión	  en	  el	  tramo	  de	  derivación	  que	  discurrirá	  enterrado	  en	  
el	  suelo	  hasta	  la	  arqueta	  de	  paso	  o	  bote	  sifónicos.	  

Las	  derivaciones	  de	   los	   inodoros	  se	  realizarán	  colgadas	  por	   falso	  techo,	  a	  excepción	  de	  planta	  baja,	  que	  
irán	  enterradas,	  con	  las	  pendientes	  indicadas.	  
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Se	  prevén	  cuatro	  puntos	  de	  evacuación	  del	  centro,	  uno	  en	  cada	  acceso,	  tres	  mixtos	  y	  uno	  pluvial,	  siendo	  la	  
pasarela	  el	  eje	  vertebrador	  a	  cuya	  red	  general	  acomete	  cada	  uno	  de	  los	  módulos	  programáticos.	  

Las	  pendientes	  de	  los	  distintos	  tramos	  que	  forman	  parte	  de	  esta	  red	  vienen	  señalas	  en	  el	  correspondiente	  
anexo	  de	  cálculo.	  

	  

Los	  desagües	  individuales	  de	  los	  distintos	  aparatos	  tendrán	  el	  siguiente	  diámetro:	  

Lavabo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ∅	  40	  mm	  

Inodoro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ∅	  110	  mm	  

	  

Todos	   los	   inodoros	  de	   la	   instalación	  dispondrán	  de	  sifón	   individual,	   los	  demás	  aparatos	  estarán	  dotados	  
de	  botes	  sifónicos,	  los	  cuales	  se	  han	  emplazado	  teniendo	  en	  cuenta	  el	  número	  de	  aparatos	  a	  instalar	  y	  los	  
posibles	  agrupamientos,	  	  intentando	  simplificar	  en	  lo	  posible	  la	  instalación	  de	  saneamiento,	  teniendo	  en	  
cuenta	  el	  número	  de	  desagües	  que	  existen	  en	  la	  instalación.	  

Los	  desagües	  de	  los	  lavabos	  y	  urinarios	  	  se	  realizarán	  empotrados	  en	  la	  pared	  y	  suelos,	  sujetos	  mediante	  
puntos	  de	  mortero	  de	  cemento,	  hasta	   la	   conexión	  en	  el	   tramo	  de	  derivación	  que	  discurrirá	  en	  el	   suelo	  
hasta	  la	  arqueta	  de	  bombeo	  o	  bote	  sifónicos.	  

Las	  derivaciones	  de	  los	  inodoros	  se	  realizarán	  enterradas,	  con	  las	  pendientes	  indicadas.	  

El	   resto	  de	  colectores	  que	   forman	   la	   red	  discurrirán	  colgados,	   con	   la	  pendiente	  correspondiente	  a	  cada	  
tramo.	  En	  planta	  baja,	  discurrirán	  enterrados	  en	  zanjas,	  asentados	  sobre	  una	  capa	  de	  hormigón	  de	  10	  cm.	  
de	  espesor,	  con	  la	  pendiente	  correspondiente	  a	  cada	  tramo.	  Sobre	  los	  colectores	  se	  dispondrá	  una	  capa	  
de	  tierra	  exenta	  de	  elementos	  mayores	  de	  25	  cm.,	  que	  precederá	  el	  pavimento	  del	  local	  en	  cuestión.	  

Las	  arquetas	  de	  bombeo	  se	  dispondrán	  tal	  como	  se	  indica	  en	  las	  NTE-‐ISS	  50	  y	  51,	  siendo	  en	  cada	  caso	  la	  
profundidad	  de	  las	  mismas	  la	  necesaria	  para	  mantener	  la	  pendiente	  del	  tramo,	  teniéndose	  en	  cuenta	  que	  
el	  colector	  de	  salida	  deberá	  siempre	  estar	  en	  la	  parte	  más	  profunda	  de	  la	  arqueta.	  Las	  arquetas	  sumideros	  
que	  forman	  parte	  de	  la	  red	  se	  dispondrán	  tal	  como	  se	  indica	  en	  las	  NTE-‐ISA	  13.	  

	  

4.4.1.	  Fontanería	  

El	  sistema	  de	  fontanería	  queda	  dividido	  en	  cuatro	  redes	  independientes:	  	  

La	  red	  contra	  incendios,	  la	  red	  de	  fluxores,	  la	  red	  de	  agua	  fría	  sanitaria	  y	  por	  último	  la	  red	  de	  agua	  caliente	  
sanitaria.	  Cada	  una	  de	  las	  redes	  cuenta	  con	  su	  propio	  grupo	  de	  presión	  y	  depósito	  acumulador.	  Además	  la	  
red	  de	  agua	  caliente	   sanitaria	   cuenta	   con	  un	   sistema	  de	  apoyo	  de	  placas	   solares	  para	   la	  generación	  de	  
agua	  caliente	  mediante	  energía	  solar.	  	  

La	   instalación	  de	  fontanería	  constará	  de	   la	  acometida	  desde	   la	  red	  de	  abastecimiento	  de	  agua	  de	   la	  red	  
general,	  a	  través	  de	  una	  llave	  de	  corte	  general,	  hasta	  los	  depósitos	  reguladores	  situados	  en	  la	  planta	  baja	  
del	  geriátrico.	  Desde	  estos,	  mediante	  un	  grupo	  de	  presión	  se	  abastecerá	  toda	  la	  instalación.	  
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La	   llave	  general	   irá	  alojada	  en	  cámara	   impermeabilizada	  y	  con	  desagüe,	  en	  este	  caso	  directamente	  a	   la	  
calle.	  Desde	  la	  llave	  general	  hasta	  el	  contador	  totalizador	  y	  desde	  este	  a	  los	  depósitos	  la	  canalización	  irá	  
enterrada	  y	  en	  polipropileno.	  

La	   red	   interior	   de	   agua	   fría,	   partirá	   del	   grupo	   de	   presión,	   será	   de	   polipropileno	   e	   irá,	   siempre	   que	   sea	  
posible,	   registrable	   por	   el	   pavimento	   de	   la	   pasarela	   y	   dependencias	   o	   de	   pasos	   comunes	   cuidando	   de	  
hacer	  el	  menor	  número	  posible	  de	  quiebros.	  

Los	   montantes	   hacia	   los	   diferentes	   cuartos	   húmedos	   de	   las	   plantas	   superiores	   irán	   por	   los	   conductos	  
previstos	  para	  ello.	  A	  la	  entrada	  de	  cada	  cuarto	  húmedo	  se	  colocará	  una	  llave	  de	  paso	  que	  se	  dispondrán	  
en	  sitios	  accesibles	  y	  serán	  del	  diámetro	  adecuado	  a	  la	  tubería.	  

En	   todos	   los	  aparatos	   se	   colocaran	   las	   correspondientes	   llaves	  de	   corte	  para	   su	  aislamiento	  en	  caso	  de	  
avería.	  

El	   cálculo	   de	   las	   instalaciones	   de	   fontanería	   y	   saneamiento	   se	   han	   realizado	   utilizando	   la	   siguiente	  
normativa:	  	  

-‐	  NTE-‐IFF	  

-‐	  NTE-‐ISS	  

-‐	  NBE	  AA	  

-‐	  NBA	  

Al	  no	  disponer	  de	  un	  análisis	  adecuado	  del	  tipo	  de	  agua	  que	  tenemos	  a	  pie	  de	  parcela,	  supondremos	  un	  
grado	  Hidrotrimétrico	   TH<15,	   es	   decir	   un	   agua	  de	  GRADO	   II,	   según	   la	  Norma	  Básica	  del	  Agua	   (con	  una	  
cantidad	  de	  carbonato	  cálcico	  comprendida	  entre	  13	  y	  26	  gr),	  un	  Índice	  de	  Lamelier	  IL>0	  y	  un	  PH>7.	  

No	  obstante,	  antes	  de	  acometer	   la	   instalación	  de	   fontanería	  sería	  aconsejable	  un	  análisis	  del	  agua	  para	  
confirmar	  estos	  supuestos	  y	  en	  su	  caso	  tomar	  las	  medidas	  correctoras	  oportunas.	  
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Determinación	  de	  caudales	  y	  dimensionado	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Realizaremos	   la	  
determinación	  de	  los	  mismos	  según	  la	  NBA	  a	  efectos	  de	  obtener	  los	  caudales	  de	  cálculo	  asimilándolos	  a	  
los	  suministros	  tipificados	  en	  la	  citada	  Norma	  y	  según	  los	  caudales	  instantáneos	  mínimos	  precisos	  en	  los	  
puntos	   de	   consumo	   reflejados	   en	   la	   tabla	   .1.	   	   En	   aquellos	   casos	   concretos	   en	   los	   que	   no	   haya	   una	  
correspondencia	  exacta,	  buscaremos	  el	  tipo	  de	  suministro	  más	  aproximado.	  

Caudales	  instantáneos	  

Aparato	   Caudal	   Aparato	   Caudal	  

Lavabo	   0.10	  l/s	   Fregadero	   0.20	  l/s	  

Cisterna	   0.10	  l/s	   Vertedero	   0.20	  l/s	  

Ducha	   0.20	  l/s	   Fuentes	   0.10	  l/s	  

Urinarios	   0.10	  l/s	   Lavamanos	   0.10	  l/s	  

Bidet	   0.10	  l/s	   Piletas	   0.20	  l/s	  

Pila	  laborato.	   0.10	  l/s	   	   	  
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Datos	  para	  el	  cálculo	  y	  dimensionado	  de	  tuberías	  de	  acero	  y	  cobre	  

	  

• Diámetro	  de	  la	  acometida	  al	  contador	  totalizador	  
Todos	  los	  tubos	  de	  que	  consta	  la	  batería	  tendrán	  como	  mínimo	  el	  mismo	  diámetro	  que	  el	  tubo	  
de	  la	  acometida.	  

• Diámetro	  del	  tubo	  de	  alimentación	  a	  los	  ramales	  
Se	   calculará	   según	   el	   ábaco	   universal	   de	   agua	   fría	   de	   "LES	   INSTALLATIONES	   SANITAIRES"	   par	  
R.DELEBECQUE.	  París	  1970	  
Como	  en	  el	  resto	  de	  agua	  sanitaria	  se	  considerará	  tubería	  de	  polipropileno.	  

• Diámetro	  de	  ramales	  hasta	  cuartos	  húmedos	  
Se	  calculan	  en	  función	  del	  caudal	  necesario	  en	  cada	  ramal	  y	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  la	  velocidad	  
máxima	   admisible	   será	   de	   1	   m/s	   para	   diámetros	   hasta	   1	   1/2"	   y	   de	   1,5	   m/s	   para	   diámetros	  
mayores.	  
Debido	  al	  poco	  caudal	  necesario	  y	  por	  facilidad	  constructiva,	  el	  diámetro	  mínimo	  en	  ramales	  de	  
acometida	  a	  núcleos	  húmedos	  será	  de	  20	  mm.	  Siendo	  las	  derivaciones	  interiores	  para	  cada	  uno	  
de	  los	  aparatos	  las	  correspondientes	  del	  DB-‐HS	  

	  

4.5.	  Instalación	  de	  telecomunicaciones	  

4.5.1.	  Descripción	  general	  de	  la	  instalación	  

La	   instalación	  de	   telecomunicaciones	  estará	  compuesta	  por	  dos	   tipos	  de	  servicios	   independientes	  entre	  
ellos;	  por	  un	  lado	  telefonía	  (voz),	  y	  por	  otro	  informática	  (datos).	  Ambas	  instalaciones	  tendrán	  su	  inicio,	  y	  
se	   complementarán,	   en	   el	   armario	   de	   servicio	   para	   voz/datos	   “rack”,	   el	   cual	   estará	   colocado	   junto	   al	  
cuadro	  general	  de	  baja	  tensión.	  Desde	  este	  armario	  partirán	  las	   líneas	  de	  voz	  y	  datos	  hasta	   los	  distintos	  
puestos	   de	   trabajos	   habilitados	   en	   el	   edificio.	   Estas	   líneas	   se	   distribuirán	   por	   las	   zonas	   comunes	   de	   la	  
instalación	  derivando	  hasta	  cada	  uno	  de	  los	  puestos	  de	  trabajo,	  distribuyéndose	  sobre	  la	  bandeja	  metálica	  
exclusiva	  para	  este	   servicio.	   	  Desde	   la	   central	   telefónica	   se	   tenderá	  un	   cable	  de	  100	  pares	  por	   armario	  
para	  dotar	  de	  las	  distintas	  extensiones	  a	  los	  puestos	  de	  trabajo	  y	  líneas	  de	  telefonía	  para	  otros	  servicios	  de	  
la	  instalación.	  Los	  enlaces	  entre	  armarios,	  para	  los	  servicios	  de	  datos,	  estarán	  enlazados	  mediante	  líneas	  
de	  fibra	  óptica,	  entre	  ellos,	  de	  tal	  forma	  que	  formen	  una	  red	  en	  su	  conjunto.	  

	  

El	  armario	  rack	  tendrá,	  de	  forma	  general,	  las	  siguientes	  características	  técnicas:	  

• Armario	  mural	  metálico	  de	  19"	  42U	  filas	  fondo	  600mm	  con	  puerta	  y	  cerradura,	  compuesto	  por:	  
electrónica	  switcher	  de	  19”	  gestionable	  con	  salida	  1000Mb	  para	  12	  equipos	  para	  transito	  de	  red	  
de	  1000/100/10	  con	  entrada	  fibra	  óptica	  y	  24	  conectores	  hembra	  RJ-‐45	  de	  salida,	  unos	  6	  panales	  
19"	  con	  24	  RJ-‐45	  cat5e	  100,	  con	  un	  total	  de	  144	  conectores	  hembra	   instalados,	  7	  paneles	  pasa	  
hilos	  19"	  metálicos,	  regleta	  de	  tomas	  schuko,	  latiguillos	  de	  puentes	  de	  conexión.	  	   	  
	  

• Dentro	  del	  mencionado	  armario	  se	  conexionarán	  todas	  las	  tomas	  mediante	  latiguillos	  a	  la	  función	  
que	  corresponda.	  
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• Al	  armario	  acometerán	  las	  líneas	  telefónicas	  necesarias	  mediante	  un	  cable	  de	  100	  pares	  directo	  
desde	  la	  centralita	  instalada	  bajo	  tubo	  o	  bajo	  el	  suelo	  técnico	  registrable.	  

	  

Líneas	  voz/datos:	  

Como	  se	  ha	  señalado,	  desde	   los	  distintos	  concentradores	  de	  red	  situados	  en	  el	  armario	  rack	  saldrán	   las	  
líneas	  de	  datos	  principales,	  las	  cuales	  enlazaran	  este	  con	  los	  switcher	  repartidos	  por	  las	  distintas	  zonas	  de	  
la	   instalación	  mediante	   líneas	  de	   fibra	  óptica.	  Desde	  estos	  switcher	  secundarios	  partirán	   las	   líneas	  a	   los	  
distintos	  puestos	  de	  trabajos.	  Estas	  líneas	  se	  instalaran	  directamente	  y	  sin	  derivaciones	  ni	  corte	  a	  lo	  largo	  
de	   su	   longitud,	   desde	   cada	   equipo	   electrónico	   hasta	   cada	   toma	   en	   los	   distintos	   puestos	   de	   trabajo,	   él	  
número	  de	  líneas	  por	  puesto	  de	  trabajo	  dependerá	  según	  el	  tipo	  de	  este.	  

	  

Las	  líneas	  discurrirán	  entubadas	  o	  sobre	  bandeja	  metálica.	  La	  canalización,	  así	  como	  las	  cajas	  intermedias	  
instaladas	   serán	   de	   uso	   independientes	   al	   resto	   de	   las	   instalaciones.	   El	   conductor	   utilizado	   será	   fibra	  
óptica	  para	  los	  enlaces	  de	  red	  principales	  o	  cable	  PDS	  trenzado	  4p	  cat5e+	  100M	  libre	  de	  halógenos	  todas	  
sus	  cubiertas.	  

	  

Desde	  el	  exterior	  acometerán	  a	  la	  central	  telefónica	  una	  manguera	  multipar	  con	  capacidad	  suficiente	  para	  
albergar	   todas	   las	  posibles	   líneas	  de	  entrada	  250p,	  desde	   la	  central	   telefónica	  partirá	  una	  manguera	  de	  
100p	   hasta	   cada	   armario	   rack	   desde	   donde	   se	   distribuirán	   las	   distintas	   extensiones	   telefónicas	   por	   las	  
distintas	  zonas	  de	  la	  instalación.	  

	  

	  

4.6.	  Instalación	  de	  climatización	  

El	   sistema	   elegido	   para	   la	   climatización	   de	   las	   diferentes	   zonas	   del	   edificio	   es	   un	   sistema	   VRV	   con	  
recuperación	  de	  calor.	  

Tomando	  en	  consideración,	   la	  estimación	  de	  cargas	  para	  el	  diseño	  de	   la	   instalación	  de	  climatización,	  en	  
particular,	  las	  necesidades	  de	  frío,	  calor,	  niveles	  de	  ventilación,	  usos	  de	  las	  zonas,	  etc.,	  se	  ha	  desarrollado	  
una	  posible	  solución	  en	  base	  al	  empleo	  de	  unidades	  de	  fan	  coils	  y	  conductos.	  

La	  solución	  se	  ha	  desarrollado	  en	  base	  a	  los	  criterios	  de	  flexibilidad,	  zonificación,	  ahorro	  energético	  y	  bajo	  
nivel	   de	   ruido	   que	   son	   las	   condiciones	  más	   relevantes	   del	   proyecto	   de	   climatización.	   La	   flexibilidad	   se	  
obtiene	   dando	   un	   funcionamiento	   completamente	   independiente	   de	   cada	   unidad,	   pudiendo	   adaptarse	  
cada	   máquina	   a	   los	   requerimientos	   de	   confort	   de	   su	   zona	   de	   actuación,	   e	   incluso	   posibilidad	   de	  
seleccionar	  frío	  o	  calor	  en	  las	  diferentes	  unidades	  interiores.	  Al	  mismo	  tiempo,	  cada	  uso	  cuenta	  con	  una	  
unidad	  exterior	  completamente	  independiente	  (geriátrico	  uso	  noche,	  geriátrico	  usos	  comunes,	  otros	  usos	  
comunes	  -‐biblioteca,	  salas	  estudio,	  cafetería,	  etc.-‐	  y	  vestíbulos),	  contribuyendo	  con	  todo	  ello	  a	  un	  mayor	  
ahorro	  energético.	  

El	  sistema	  cuenta	  con	  la	  peculiaridad	  de	  discurrir	  en	  planta	  baja	  a	  través	  del	  suelo	  técnico	  dispuesto	  para	  
ello	   (así	  como	  para	  el	  paso	  de	   las	  demás	   instalaciones),	   teniendo	   la	  salida	  y	  entrada	  de	  aire	  a	  través	  de	  
conductos	  verticales	  que	  se	  levantan	  sobre	  dicho	  suelo.	  
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Igualmente,	   el	   factor	   de	   contaminación	   ambiental	   por	   ruido	   queda	   eliminado,	   ya	   que	   las	   máquinas	  
previstas	   para	   la	   instalación	   son	   las	   más	   silenciosas	   en	   su	   género,	   evitando	   el	   cansancio	   y	   stress	  
producidos	  por	  ruido	  muy	  comunes	  en	  las	  instalaciones	  de	  climatización	  convencionales.	  

A	  modo	  de	  sumario,	  el	  empleo	  de	  este	  sistema	  tiene	  básicamente	  las	  siguientes	  ventajas:	  

• Funcionamiento	   modular:	   únicamente	   estarán	   en	   marcha	   los	   espacios	   que	   estén	   en	   ese	  
momento	  demandando	  la	  climatización.	  

• Flexibilidad	   en	   las	   condiciones	   de	   confort	   de	   cada	   una	   de	   las	   zonas.	   Selección	   de	   frío/calor	  
independiente.	  

• Mantenimiento	  sencillo.	  Las	  unidades	  incorporan	  un	  sistema	  de	  codificación	  de	  fallos	  o	  averías	  y	  
un	  sistema	  "avisador	  de	  filtro	  sucio".	  

• Rápida	  puesta	  a	  régimen	  del	  edificio	  en	  los	  momentos	  de	  arranque.	  

• Se	   eliminan	   posibles	   diferencias	   térmicas	   generadas	   por	   la	   existencia	   de	   zonas	   favorecidas	   o	  
desfavorecidas	  en	  la	  recepción	  del	  fluido	  de	  transferencia	  térmica.	  

Condiciones	  exteriores	  de	  cálculo	  

Siguiendo	  las	  normas	  UNE	  100-‐001	  y	  UNE	  100-‐014,	  las	  condiciones	  exteriores	  de	  cálculo	  para	  Málaga	  son:	  

Latitud	   36	  

Elevación	   3	  m	  

Factor	  nubosidad	   0	  %	  

Variación	  diaria	  Tra.	   9	  ºK	  

B.S.	   B.H.	   H.R.	  

Exteriores	  de	  verano	   33.2ºC	   24ºC	   	  

Interiores	   25ºC	   	   50%	  

Exteriores	  de	  invierno	   3ºC	   	   	  

Interiores	   22ºC	   	   50%	  

	  

Condiciones	  interiores	  de	  cálculo	  

Este	  apartado	  viene	  totalmente	  influenciado	  por	  las	  características	  propias	  de	  los	  distintos	  espacios.	  

Las	   condiciones	   interiores	  de	   cálculo	   se	  establecen	  de	  acuerdo	  con	   lo	   indicado	  el	   IT	  1.	  Definiéndose	  en	  
función	  de	  la	  actividad	  metabólica	  de	  las	  personas	  y	  su	  grado	  de	  vestimenta,	  estando	  comprendida	  entre	  
los	  siguientes	  límites:	  
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ESTACION	   TRA.	  OPERATIVA(ºC)	   VELOC.	  MEDIA	  AIRE	  (M/S)	   HUMEDAD	  RELATIVA	  (%)	  

verano	   23	  a	  25	   0.18	  a	  0.24	   40	  a	  60	  

invierno	   20	  a	  23	   0.15	  a	  0.20	   40	  a	  60	  

	  

Cálculo	  de	  cargas	  

En	   cada	   ámbito	   se	   producirán	   unas	   pérdidas	   o	   ganancias	   de	   calor	   y	   humedad,	   que	   dependen	   de	   las	  
condiciones	  climatológicas	  exteriores,	  de	  la	  potencia	  eléctrica	  dedicada	  a	  la	  iluminación	  artificial,	  carga	  de	  
ventilación,	  de	  la	  ocupación	  por	  personas	  y	  del	  tipo	  de	  proceso	  que	  se	  desarrolla	  (maquinaria	  y	  equipos).	  
La	  máxima	  carga	  de	  refrigeración	  del	  local	  se	  obtendrá	  considerando	  las	  variaciones	  en	  el	  espacio	  y	  en	  el	  
tiempo,	  de	  las	  ganancias	  de	  calor	  debidas	  a	  la	  radiación	  solar	  y	  cargas	  interiores.	  

El	  cálculo	  de	  cargas	  térmicas	  de	  cada	  recinto	  a	  climatizar	  se	  realiza	  conforme	  a	  un	  programa	  informático,	  
en	  el	  que	  se	  considera	  las	  condiciones	  exteriores	  e	  interiores	  de	  cálculo	  según	  las	  normas	  UNE.	  

Descripción	  breve	  del	  sistema	  de	  producción	  previsto	  

La	  solución	   	  contempla	   la	   instalación	  de	  un	  sistema	  MULTI/SPLIT	   recuperación	  de	  calor	  de	   la	  serie	  VRV.	  
Estos	   sistemas	   constan	  básicamente	  de	  una	  unidad	  exterior	   y	   sus	   correspondientes	  unidades	   interiores	  
situadas	  en	  cada	  espacio	  acondicionado.	  

Cada	  sistema	  se	  inter-‐conexiona	  frigoríficamente	  mediante	  3	  tubos,	  uno	  de	  gas	  de	  aspiración,	  otro	  de	  gas	  
de	  descarga	  y	  un	  tercero	  de	  líquido	  debidamente	  aislados	  con	  armaflex,	  según	  los	  casos.	  

Cada	   unidad	   exterior	   va	   dotada	   de	   compresores	   tipo	   Scroll,	   ventiladores	   axiales	   y	   de	   baterías	   que	  
actuarán	  como	  evaporador	  o	  condensador	  según	  modo	  de	  operación	  frío/calor.	  

Cada	  unidad	   interior	  consiste	  básicamente	  en	  un	  ventilador	  de	  gran	  eficiencia	  y	  bajo	  nivel	  sonoro	  y	  una	  
batería	   que	   actuará	   como	   condensador	   o	   evaporador	   en	   función	   del	  modo	   frío	   o	   calor,	   de	   válvulas	   de	  
expansión	  electrónica,	  y	  un	  control	  de	  temperatura	  electrónico	  dotado	  de	  display	  de	  cuarzo	  líquido,	  con	  
funcionamiento	  en	  modo	  de	  refrigeración,	  calefacción	  o	  ventilación,	  manual	  o	  automático,	  selección	  de	  
temperatura	  desde	  el	  mando,	  aviso	  de	  averías	  y	  limpieza	  de	  filtro.	  

El	   sistema	   VRV	   lineal	   utiliza	   un	   sistema	   de	   control	   PI	   (Integral	   proporcional)	   variable	   que	   se	   sirve	   de	  
sensores	  de	  presión	  de	  refrigerante	  para	  aumentar	  el	  control	  sobre	  los	  compresores	  de	  control	  Inverter	  y	  
de	  control	  ON/OFF,	  a	   fin	  de	  reducir	   las	  etapas	  de	  control	  en	  unidades	  más	  pequeñas	  y	  proporcionar	  un	  
control	   preciso	   tanto	   en	   las	   áreas	   grandes	   como	   en	   las	   reducidas.	   A	   su	   vez,	   esto	   permite	   controlar	   de	  
forma	  individual	  hasta	  40	  unidades	  interiores	  de	  diferentes	  capacidades	  y	  tipos.	  

Una	   válvula	   de	   expansión	   electrónica	   que	   utiliza	   un	   control	   PID,	   ajusta	   continuamente	   el	   volumen	   de	  
refrigerante	  para	  responder	  a	  las	  variaciones	  de	  carga	  de	  las	  unidades	  interiores.	  Por	  lo	  tanto,	  el	  sistema	  
VRV	   mantiene	   temperaturas	   ambientes	   cómodas	   en	   un	   nivel	   virtualmente	   constante	   sin	   las	   típicas	  
variaciones	  de	  temperatura	  de	  los	  sistemas	  de	  control	  ON	  /OFF.	  

Los	  costes	  de	  funcionamiento	  del	  sistema	  VRV	  son	  bajos	  porque	  éste	  permite	  el	  control	  individual	  de	  cada	  
zona.	   Significa	   que	   sólo	   los	   ambientes	   que	   requieren	   una	   climatización	   serán	   calentados	   o	   	   enfriados,	  
mientras	  que	  el	  sistema	  puede	  cortarse	  en	  los	  ambientes	  en	  donde	  no	  se	  requiere	  climatización.	  

Las	  unidades	  VRV	  tienen	  el	  coeficiente	  de	  rendimiento/coeficiente	  de	  eficiencia	  energética	  más	  alto	  del	  
mercado	  en	  el	  área	  de	  funcionamiento	  más	  común.	  
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Incluso	   después	   de	   cortes	   eléctricos	   excepcionalmente	   largos,	   la	   capacidad	   de	   rearranque	   automático	  
incorporada	  garantiza	  una	  puesta	  en	  marcha	  automática	  del	  sistema.	  Dado	  que	  la	  memoria	  programada	  
no	  se	  borra	  con	  las	  interrupciones	  del	  suministro	  de	  energía,	  no	  es	  necesaria	  ninguna	  reinicialización	  del	  
programa.	  

Descripción	  de	  la	  instalación	  propuesta	  

• Unidades	  exteriores	  
Las	   unidades	   exteriores	   correspondientes	   al	   geriátrico	   serán	   ubicadas	   en	   la	   parte	   de	   cubierta	  
dedicada	   a	   dicho	   uso,	   siendo	   siempre	   correctamente	   acondicionada	   para	   un	   adecuado	  
funcionamiento.	  El	  resto	  de	  unidades	  exteriores	  estarán	  situadas,	  bien	  en	  la	  cubierta	  de	  las	  salas	  
de	   estudio,	   bien	   en	   algunos	   de	   los	   patios	   ubicados	   en	  planta	   baja.	   Todas	   las	   unidades	   estarán	  
dotadas	   de	   la	   correspondiente	   acometida	   eléctrica	   de	   fuerza	   debidamente	   protegida	   con	  
interruptor	  diferencial	  y	  magnetotérmico.	  
	  

• Circuitos	  frigoríficos	  
Los	   circuitos	   frigoríficos	   de	   interconexión	   entre	   unidades	   exteriores	   y	   sus	   correspondientes	  
unidades	   interiores	  se	  realizarán	  mediante	  tubo	  de	  cobre	   frigorífico	  deshidratado	  y	  desoxidado	  
para	   línea	   de	   líquido	   y	   de	   gas.	   En	   ambos	   casos	   se	   aislarán	   debidamente	   con	   coquilla	   tipo	  
Armaflex	  o	  similar	  de	  espesor	  según	  calibre	  y	  normativa	  correspondiente.	  	  
Los	   recorridos	   de	   estas	   líneas	   comienzan	   desde	   las	   unidades	   exteriores	   hasta	   la	   red	   de	  
distribución	  horizontal	  de	  planta.	  
A	  través	  de	  los	  pasillos	  y/o	  falsos	  techos,	  se	  acometerá	  frigoríficamente	  a	  las	  unidades	  interiores.	  
Se	  aconseja	  la	  identificación	  de	  cada	  circuito	  cada	  4	  ó	  5	  mts.	  mediante	  alguna	  etiqueta	  con	  el	  nº	  
correspondiente.	  
	  

• Unidades	  interiores	  
El	  tipo	  de	  las	  unidades	  interiores	  varían	  en	  función	  del	  uso	  en	  el	  que	  las	  encontramos.	  Podemos	  
distinguir	   entre	   unidades	   interiores	   tipo	   fan	   coil	   y	   conductos	   de	   baja	   silueta	   y	  media	   presión,	  
todas	   ellas	   con	   bomba	   de	   calor	   y	   con	   capacidad	   de	   refrigeración	   y	   calefacción	   según	   las	  
necesidades	  de	  las	  dependencias	  a	  climatizar.	  
Estas	  unidades	  son	  de	  muy	  bajo	  nivel	  sonoro	  y	  de	  mantenimiento	  básico,	  se	  realiza	  a	  través	  de	  la	  
rejilla	  de	  retorno/registro	  en	  falso	  techo	  y	  de	  su	  propio	  panel	  decorativo.	  
	  
	  

• Caudal	  de	  aire	  exterior	  mínimo	  de	  ventilación	  
Según	   la	   norma	   IT	   1.1.1.2,	   es	   necesario	   establecer	   criterios	   de	   ventilación	   para	  mantener	   una	  
calidad	  aceptable	  del	  aire	  en	  los	  locales	  provistos	  de	  instalaciones	  de	  ventilación	  y	  climatización,	  
destinadas	  al	  bienestar	  de	   las	  personas.	  El	  volumen	  exterior	  de	  aire	  que	  se	   introduce	  estará	  en	  
función	  del	  número	  de	  personas	  y	   también	  de	  su	  actividad	  o	   labor,	  así	  como	  de	   los	  aparatos	  o	  
máquinas	  que	  puedan	  existir.	  	  
Ese	  aire	  será	  introducido	  a	  través	  de	  aireadores	  en	  contacto	  en	  las	  carpinterías	  exteriores	  (en	  el	  
caso	   de	   las	   habitaciones)	   o	   por	   tomas	   de	   aire	   exterior	   a	   través	   de	   ventiladores	   y	   será	   tratado	  
adecuadamente	   en	   cada	   equipo	   (mezclándose	   con	   el	   aire	   de	   retorno)	   o	   bien	   penetrará	   por	  
rejillas	  de	  impulsión	  en	  cada	  recinto.	  Igualmente	  existirán	  una	  serie	  de	  extractores	  repartidos	  por	  
cada	  planta	  del	  edificio	  que	  a	  través	  de	  una	  red	  de	  conductos	  y	  rejillas	  extraerán	  el	  aire	  viciado	  
del	  edificio.	  
	  
En	  el	  cálculo	  de	   las	  cargas	  térmicas	  de	  cada	  recinto	  se	  tendrá	  en	  cuenta	   la	  carga	  de	  ventilación	  
que	  se	  va	  a	  introducir	  en	  cada	  uno	  de	  ellos.	  
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Según	  la	  tabla	  1.4.2.1.	  los	  caudales	  por	  aire	  exterior	  por	  persona	  serán:	  

Categoría	   dm3/s	  por	  persona	  

IDA1	   20	  

IDA2	   12,5	  

IDA3	   8	  

IDA4	   5	  

	  

El	  geriátrico	  y	  el	  centro	  de	  hidroterapia	  deberán	  garantizar	  una	  calidad	  del	  aire	  IDA	  2,	  mientras	  
que	  en	  el	  resto	  de	  usos	  comunes	  será	  una	  calidad	  IDA	  3.	  

	  

Diagramas	  instalación	  
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5.	  Pliego	  de	  condiciones	  	  

5.1.	  Materiales	  de	  cubierta	  	  	  	  

• 	  Sistema	  de	  formación	  de	  pendientes	  	  
Hormigón	  aligerado	  con	  arlita	  

El	  sistema	  de	  formación	  de	  pendientes	  debe	  tener	  una	  cohesión	  y	  estabilidad	  suficientes	  frente	  a	  
las	   solicitaciones	  mecánicas	   y	   térmicas,	   y	   su	   constitución	  debe	   ser	  adecuada	  para	  el	   recibido	  o	  
fijación	  del	  resto	  de	  componentes.	  

Cuando	  el	  sistema	  de	  formación	  de	  pendientes	  sea	  el	  elemento	  que	  sirve	  de	  soporte	  a	  la	  capa	  de	  
impermeabilización,	   el	   material	   que	   lo	   constituye	   debe	   ser	   compatible	   con	   el	   material	  
impermeabilizante	   y	   con	   la	   forma	   de	   unión	   de	   dicho	   impermeabilizante	   a	   él.	   El	   sistema	   de	  
formación	  de	  pendientes	  en	  cubiertas	  planas	  debe	  tener	  una	  pendiente	  hacia	   los	  elementos	  de	  
evacuación	  de	  agua	   incluida	  dentro	  de	   los	   intervalos	  que	   figuran	  en	   la	   tabla	  2.9	  del	  DB	  HS1	  en	  
función	  del	  uso	  de	  la	  cubierta	  y	  del	  tipo	  de	  protección.	  	  

• Aislante	  térmico	  	  
Poliestireno	  extruido	  	  	  
El	   material	   del	   aislante	   térmico	   debe	   tener	   una	   cohesión	   y	   una	   estabilidad	   suficiente	   para	  
proporcionar	   al	   sistema	   la	   solidez	   necesaria	   frente	   a	   las	   solicitaciones	   mecánicas.	   Cuando	   el	  
aislante	   térmico	  este	  en	   contacto	   con	   la	   capa	  de	   impermeabilización,	   ambos	  materiales	  deben	  
ser	  compatibles;	  en	  caso	  contrario	  debe	  disponerse	  una	  capa	  separadora	  entre	  ellos.	  	  
	  

• Materiales	  bituminosos	  	  
Cuando	   se	   disponga	   una	   capa	   de	   impermeabilización,	   esta	   debe	   aplicarse	   y	   fijarse	   de	   acuerdo	  
con	  las	  condiciones	  para	  cada	  tipo	  de	  material	  constitutivo	  de	  la	  misma.	  
	  
Cuando	   la	  pendiente	  de	   la	  cubierta	  este	  comprendida	  entre	  5	  y	  15%,	  deben	  utilizarse	  sistemas	  
adheridos.	  
	  
Cuando	  se	  quiera	   independizar	  el	   impermeabilizante	  del	  elemento	  que	  le	  sirve	  de	  soporte	  para	  
mejorar	   la	   absorción	   de	   movimientos	   estructurales,	   deben	   utilizarse	   sistemas	   no	   adheridos.	  
Cuando	  se	  utilicen	  sistemas	  no	  adheridos	  debe	  emplearse	  una	  capa	  de	  protección	  pesada.	  
	  

• Capa	  de	  protección	  	  
Solado	  flotante	  

Cuando	  se	  disponga	  una	  capa	  de	  protección,	  el	  material	  que	  forma	  la	  capa	  debe	  ser	  resistente	  a	  
la	  intemperie	  en	  función	  de	  las	  condiciones	  ambientales	  previstas	  y	  debe	  tener	  un	  peso	  suficiente	  
para	  contrarrestar	  la	  succión	  del	  viento.	  

El	   solado	   flotante	   puede	   ser	   de	   piezas	   apoyadas	   sobre	   soportes.	   Las	   piezas	   apoyadas	   sobre	  
soportes	   deben	   disponerse	   horizontalmente.	   Los	   soportes	   deben	   estar	   diseñados	   y	   fabricados	  
expresamente	   para	   este	   fin,	   deben	   tener	   una	   plataforma	   de	   apoyo	   para	   repartir	   las	   cargas	   y	  
deben	  disponerse	  sobre	  la	  capa	  separadora	  en	  el	  plano	  inclinado	  de	  escorrentía.	  

Las	  piezas	  deben	  ser	  resistentes	  a	  los	  esfuerzos	  de	  flexión	  a	  los	  que	  vayan	  a	  estar	  sometidos.	  

Las	  piezas	  o	  baldosas	  deben	  colocarse	  con	  junta	  abierta.	  	  
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• Junta	  de	  dilatación	  	  
Las	  juntas	  deben	  afectar	  a	  las	  distintas	  capas	  de	  la	  cubierta	  a	  partir	  del	  elemento	  que	  sirve	  de	  
soporte	  resistente.	  
	  
Los	  bordes	  de	  las	  juntas	  de	  dilatación	  deben	  ser	  romos,	  con	  un	  ángulo	  de	  45º	  aproximadamente,	  
y	  la	  anchura	  de	  la	  junta	  debe	  ser	  mayor	  que	  3	  cm.	  
	  
En	  las	  juntas	  debe	  colocarse	  un	  sellante	  dispuesto	  sobre	  un	  relleno	  introducido	  en	  su	  interior.	  El	  
sellado	  debe	  quedar	  enrasado	  con	  la	  superficie	  de	  la	  capa	  de	  protección	  de	  la	  cubierta.	  
	  

5	  .2.	  Materiales	  de	  muros	  	  

• Láminas	  impermeabilizantes	  
Las	  láminas	  deben	  aplicarse	  en	  unas	  condiciones	  ambientales	  que	  se	  encuentren	  dentro	  de	  
los	  márgenes	  prescritos	  en	  las	  correspondientes	  especificaciones	  de	  aplicación.	  Las	  láminas	  
deben	   aplicarse	   cuando	   el	   muro	   este	   suficientemente	   seco	   de	   acuerdo	   con	   las	  
correspondientes	  especificaciones	  de	  aplicación.	  
Las	   láminas	   deben	   aplicarse	   de	   tal	   forma	   que	   no	   entren	   en	   contacto	   materiales	  
incompatibles	   químicamente.	   En	   las	   uniones	   de	   las	   láminas	   deben	   respetarse	   los	   solapos	  
mínimos	  prescritos	  en	  las	  correspondientes	  especificaciones	  de	  aplicación.	  
El	  paramento	  donde	  se	  va	  aplicar	   la	   lámina	  no	  debe	  tener	  ningún	  resalto	  de	  material	  que	  
pueda	  suponer	  riesgo	  de	  punzonamiento.	  	  

• Sistemas	  de	  drenaje	  
El	   tubo	   drenante	   debe	   rodearse	   de	   una	   capa	   de	   árido	   y	   esta,	   a	   su	   vez,	   envolverse	  
totalmente	  con	  una	  lámina	  filtrante.	  
Si	   el	   árido	   es	   de	   aluvión	   el	   espesor	   mínimo	   del	   recubrimiento	   de	   la	   capa	   de	   árido	   que	  
envuelve	   el	   tubo	   drenante	   debe	   ser,	   en	   cualquier	   punto,	   como	   mínimo	   1,5	   veces	   el	  
diámetro	  del	  dren.	  

5.3.	  Materiales	  de	  estructura	  	  	  

Hormigón	  y	  Áridos	  

La	   naturaleza	   de	   los	   áridos	   y	   su	   preparación	   serán	   tales	   que	   permitan	   garantizar	   la	   adecuada	  
resistencia	  y	  durabilidad	  del	  hormigón,	  así	  como	  las	  restantes	  características	  que	  se	  exijan	  a	  este	  en	  
el	  Pliego	  de	  Prescripciones	  Técnicas	  Particulares.	  

Como	   áridos	   para	   la	   fabricación	   de	   hormigones	   pueden	   emplearse	   arenas	   y	   gravas	   existentes	   en	  
yacimientos	  naturales,	  machacados	  u	  otros	  productos	  cuyo	  empleo	  se	  encuentre	  sancionado	  por	  la	  
práctica	  o	  resulte	  aconsejable	  como	  consecuencia	  de	  estudios	  realizados	  en	  un	  laboratorio	  oficial.	  En	  
cualquier	  caso	  cumplirá	  las	  condiciones	  de	  la	  EHE.	  

Cuando	   no	   se	   tengan	   antecedentes	   sobre	   la	   utilización	   de	   los	   áridos	   disponibles,	   o	   se	   vayan	   a	  
emplear	  para	  otras	  aplicaciones	  distintas	  de	  las	  ya	  sancionadas	  por	  la	  práctica,	  se	  realizarán	  ensayos	  
de	  identificación	  mediante	  análisis	  mineralógicos,	  petrográficos,	  físicos	  o	  químicos,	  según	  convengan	  
a	  cada	  caso.	  

En	  el	  caso	  de	  utilizar	  escorias	  siderúrgicas	  como	  árido,	  se	  comprobará	  previamente	  que	  son	  estables,	  
es	   decir	   que	   no	   contienen	   silicatos	   inestables	   ni	   compuestos	   ferrosos.	   Esta	   comprobación	   se	  
efectuará	  con	  arreglo	  al	  método	  de	  ensayo	  UNE	  7.243.	  

Se	  prohíbe	  el	  empleo	  de	  áridos	  que	  contengan	  sulfuros	  oxidables.	  
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Se	  entiende	  por	  "arena"	  o	  'árido	  fino"	  el	  árido	  fracción	  del	  mismo	  que	  pasa	  por	  un	  tamiz	  de	  5	  mm	  de	  
luz	  de	  malla	  (tamiz	  5	  UNE	  7050);	  por	  'grava"	  o	  'árido	  grueso"	  el	  que	  resulta	  detenido	  por	  dicho	  tamiz;	  
y	  por	  "árido	  total'	  (o	  simplemente	  "árido'	  cuando	  no	  hay	  lugar	  a	  confusiones),	  aquel	  que,	  de	  por	  sí	  o	  
por	  mezcla,	  posee	  las	  proporciones	  de	  arena	  y	  grava	  adecuadas	  para	  fabricar	  el	  hormigón	  necesario	  
en	  el	  caso	  particular	  que	  se	  considere.	  

La	  limitación	  de	  tamaño	  cumplirá	  las	  condiciones	  señaladas	  en	  la	  instrucción	  EHE.	  

Agua	  para	  amasado	  

Habrá	  de	  cumplir	  las	  siguientes	  prescripciones:	  

- Acidez	  tal	  que	  el	  pH	  sea	  mayor	  de	  5.	  (UNE	  7234:71).	  
- Sustancias	   solubles,	   menos	   de	   quince	   gramos	   por	   litro	   (15	   gr.	   /l.),	   según	   NORMA	   UNE	  

7130:58.	  
- Sulfatos	  expresados	  en	  S04,	  menos	  de	  un	  gramo	  por	  litro	  (1	  gr.A.),	  según	  ensayo	  de	  NORMA	  

UNE	  7131:58.	  
- lón	  cloro	  para	  hormigón	  con	  armaduras,	  menos	  de	  6	  gr./I.,	  según	  NORMA	  UNE	  7178:60.	  
- Grasas	   o	   aceites	   de	   cualquier	   clase,	   menos	   de	   quince	   gramos	   por	   litro	   (15	   gr./I.),	   según	  

NORMA	  UNE	  7235.	  
- Carencia	  absoluta	  de	  azucares	  o	  carbohidratos,	  según	  ensayo	  de	  NORMA	  UNE	  7132:58.	  	  

Demás	  prescripciones	  de	  la	  EHE	  
	  

• Cemento	  
Se	  entiende	  como	  tal,	  un	  aglomerante,	  hidráulico	  que	  responda	  a	  alguna	  de	  las	  definiciones	  del	  
pliego	   de	   prescripciones	   técnicas	   generales	   para	   la	   recepción	   de	   cementos	   R.C.	   03.	   B.O.E.	  
16.01.04.	  

	  
Podrá	   almacenarse	   en	   sacos	   o	   a	   granel.	   En	   el	   primer	   caso,	   el	   almacén	   protegerá	   contra	   la	  
intemperie	   y	   la	   humedad,	   tanto	   del	   suelo	   como	  de	   las	   paredes.	   Si	   se	   almacenara	   a	   granel,	   no	  
podrán	  mezclarse	  en	  el	  mismo	  sitio	  cementos	  de	  distintas	  calidades	  y	  procedencias.	  

	  
Se	  exigirá	  al	  contratista	  la	  realización	  de	  ensayos	  que	  demuestren	  de	  modo	  satisfactorio	  que	  los	  
cementos	  cumplen	  las	  condiciones	  exigidas.	  Las	  partidas	  de	  cemento	  defectuoso	  serán	  retiradas	  
de	  la	  obra	  en	  el	  plazo	  máximo	  de	  8	  días.	  Los	  métodos	  de	  ensayo	  serán	  los	  detallados	  en	  el	  citado	  
“Pliego	  General	  de	  Condiciones	  para	  la	  Recepción	  de	  Conglomerantes	  Hidráulicos.”	  Se	  realizaran	  
en	  laboratorios	  homologados.	  

	  
Se	  tendrá	  en	  cuenta	  prioritariamente	  las	  determinaciones	  de	  la	  Instrucción	  EHE.	  

	  
• Acero	  laminado	  

El	  acero	  empleado	  en	  los	  perfiles	  de	  acero	   laminado	  será	  de	  los	  tipos	  establecidos	  en	  la	  norma	  
UNE	   EN	   10025	   (Productos	   laminados	   en	   caliente	   de	   acero	   no	   aleado,	   para	   construcciones	  
metálicas	  de	  uso	  general),	  también	  se	  podrán	  utilizar	  los	  aceros	  establecidos	  por	  las	  normas	  UNE	  
EN	  10210-‐1:1994	  relativa	  a	  perfiles	  huecos	  para	  la	  construcción,	  acabados	  en	  caliente,	  de	  acero	  
no	   aleado	   de	   grano	   fino,	   y	   en	   la	   UNE	   EN	   10219-‐1:1998,	   relativa	   a	   secciones	   huecas	   de	   acero	  
estructural	  conformadas	  en	  frio.	  
	  
En	  cualquier	  caso	  se	  tendrán	  en	  cuenta	  las	  especificaciones	  del	  artículo	  4.2	  del	  DB	  SE-‐A	  Seguridad	  

Estructural	  Acero	  del	  CTE.	  Los	  perfiles	  vendrán	  con	  su	  correspondiente	  identificación	  de	  fábrica,	  
con	  señales	  indelebles	  para	  evitar	  confusiones.	  No	  presentaran	  grietas,	  ovalizaciones,	  sopladuras	  
ni	  mermas	  de	  sección	  superiores	  al	  cinco	  por	  ciento	  (5%).Se	  deben	  considerar	  las	  estipulaciones	  
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del	  apartado	  “3	  Durabilidad”	  del	  “Documento	  Básico	  SE-‐A.	  Seguridad	  estructural.	  Estructuras	  de	  
acero.	  

	  

• Materiales	  de	  instalaciones	  	  
	  

- Instalaciones	  de	  agua	  potable	  	  
	  

Todos	   los	  productos	  empleados	  deben	  cumplir	   lo	  especificado	  en	   la	   legislación	  vigente	  
para	  aguas	  de	  consumo	  humano.	  No	  deben	  modificar	   las	  características	  organolépticas	  
ni	  la	  salubridad	  del	  agua	  suministrada.	  
	  
Serán	  resistentes	  a	  la	  corrosión	  interior.	  
	  
Serán	  capaces	  de	  funcionar	  eficazmente	  en	  las	  condiciones	  previstas	  de	  servicio.	  
	  
No	  presentaran	  incompatibilidad	  electroquímica	  entre	  sí.	  
	  
Deben	  ser	  resistentes,	  sin	  presentar	  daños	  ni	  deterioro,	  a	  temperaturas	  de	  hasta	  40ºC,	  
sin	  que	  tampoco	  les	  afecte	  la	  temperatura	  exterior	  de	  su	  entorno	  inmediato.	  
	  
Serán	   compatibles	   con	   el	   agua	   a	   transportar	   y	   contener	   y	   no	   deben	   favorecer	   la	  
migración	   de	   sustancias	   de	   los	   materiales	   en	   cantidades	   que	   sean	   un	   riesgo	   para	   la	  
salubridad	   y	   limpieza	   del	   agua	   del	   consumo	   humano.	   Su	   envejecimiento,	   fatiga,	  
durabilidad	  y	  todo	  tipo	  de	  factores	  mecánicos,	  físicos	  o	  químicos,	  no	  disminuirán	  la	  vida	  
útil	  prevista	  de	  la	  instalación.	  Para	  que	  se	  cumplan	  las	  condiciones	  anteriores,	  se	  podrán	  
utilizar	  revestimientos,	  sistemas	  de	  protección	  o	  los	  ya	  citados	  sistemas	  de	  tratamiento	  
de	  agua.	  
	  

- Instalación	  de	  ventilación	  

De	   forma	   general,	   todos	   los	   materiales	   que	   se	   vayan	   a	   utilizar	   en	   los	   sistemas	   de	  
ventilación	  deben	  cumplir	  las	  siguientes	  condiciones:	  

a)	  lo	  especificado	  en	  DB	  HS	  3	  

b)	  lo	  especificado	  en	  la	  legislación	  vigente	  

c)	  que	  sean	  capaces	  de	  funcionar	  eficazmente	  en	  las	  condiciones	  previstas	  de	  
servicio	  

Se	   consideran	   aceptables	   los	   conductos	   de	   chapa	   fabricados	   de	   acuerdo	   con	   las	  
condiciones	  de	  la	  norma	  UNE	  100	  102:1988.	  

- Instalación	  de	  saneamiento	  	  

De	   forma	   general,	   las	   características	   de	   los	   materiales	   definidos	   para	   estas	  
instalaciones	  serán:	  

a)	  Resistencia	  a	  la	  fuerte	  agresividad	  de	  las	  aguas	  a	  evacuar.	  

b)	  Impermeabilidad	  total	  a	  líquidos	  y	  gases.	  

c)	  Suficiente	  resistencia	  a	  las	  cargas	  externas.	  
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d)	  Flexibilidad	  para	  poder	  absorber	  sus	  movimientos.	  

e)	  Lisura	  interior.	  

f)	  Resistencia	  a	  la	  abrasión.	  

g)	  Resistencia	  a	  la	  corrosión.	  

Los	  materiales	  de	  los	  accesorios	  cumplirán	  las	  siguientes	  condiciones:	  

a)	   Cualquier	   elemento	  metálico	   o	   no	   que	   sea	   necesario	   para	   la	   perfecta	   ejecución	   de	  
estas	  instalaciones	  reunirá	  en	  cuanto	  a	  su	  material,	  las	  mismas	  condiciones	  exigidas	  para	  
la	  canalización	  en	  que	  se	  inserte.	  

b)	   Las	   piezas	   de	   fundición	   destinadas	   a	   tapas,	   sumideros,	   válvulas,	   etc.,	   cumplirán	   las	  
condiciones	  exigidas	  para	  las	  tuberías	  de	  fundición.	  

c)	  Las	  bridas,	  presillas	  y	  demás	  elementos	  destinados	  a	   la	  fijación	  de	  bajantes	  serán	  de	  
hierro	  metalizado	  o	  galvanizado.	  

d)	  Cuando	  se	  trate	  de	  bajantes	  de	  material	  plástico	  se	  intercalara,	  entre	  la	  abrazadera	  y	  
la	  bajante,	  un	  manguito	  de	  plástico.	  

e)	   Igualmente	   cumplirán	   estas	   prescripciones	   todos	   los	   herrajes	   que	   se	   utilicen	   en	   la	  
ejecución,	   tales	   como	   peldaños	   de	   pozos,	   tuercas	   y	   bridas	   de	   presión	   en	   las	   tapas	   de	  
registro,	  etc.	  
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7.	  Presupuesto	  estimativo	  	  

Se	  establece	  un	  precio	  máximo	  por	  metro	  cuadrado	  construido,	  según	  valores	  medios	  estimativos	  de	  la	  
construcción	  2014	  publicados	  por	  el	  Colegio	  Oficial	  de	  Arquitectos	  de	  Málaga.	  

• Precio	  estimado	  de	  876	  euros/	  m2	  para	  asilos	  y	  residencias	  de	  ancianos	  	  
• Precio	  estimado	  de	  862	  euros/m2	  para	  piscinas	  cubiertas	  
• Precio	  estimado	  de	  	  831	  euros/m2	  1018	  para	  restaurantes	  	  
• Precio	  estimado	  de	  317	  euros	  para	  aparcamientos	  	  sobre	  rasante	  	  
• Precio	  estimado	  de	  1064	  euros/m2	  para	  bibliotecas	  	  

• A	  efectos	  de	  superficie	  construida	  para	  la	  aplicación	  de	  los	  valores	  estimativos	  de	  la	  construcción,	  
los	  porches,	  terrazas	  y	  plantas	  diáfanas	  cubiertas	  abiertas	  se	  contabilizan	  al	  50%	  de	  su	  superficie.	  

Área	  total	  del	  proyecto:	  	  	  

10.294	  m2	  Desglosados	  en:	  	  

• Complejo	  residencial	  geriátrico:	  3632	  m2	  	  
• Centro	  de	  hidroterapia:	  1520	  m2	  
• Biblioteca:	  420	  m2	  	  
• Restaurante	  104	  m2	  	  
• Porches,	  cubiertas	  transitables	  y	  áreas	  al	  aire	  libre:	  4086	  m2	  	  	  

	  
Presupuesto:	  	  6.806.388	  Euros	  
	  

• Complejo	  residencial	  geriátrico:	  	  3.181.632	  Euros	  
• Centro	  de	  hidroterapia:	  1.310.240	  Euros	  
• Biblioteca:	  446.880	  	  Euros	  
• Restaurante:	  110.656	  	  Euros	  
• Porches,	  cubiertas	  transitables	  y	  áreas	  al	  aire	  libre:	  1.756.980	  	  Euros	  

	  
	  
Presupuesto	  desglosado	  

	  
- Sustentación	  del	  edificio:	  	  476.447,16	  Euros	  

2%	  Movimiento	  de	  tierras:	  136.127,76	  	  Euros	  
5%	  Cimentación:	  340.319,40	  Euros	  	  
	  

- Sistema	  estructural:	  1497405,36	  Euros	  
22%	  	  Estructura:	  1497405,36	  Euros	  	  
	  

- Sistema	  envolvente:	  3.471257,88	  Euros	  
13%	  Cubierta:	  	  884.830,44	  Euros	  
16%	  Envolventes:	  1089022,08	  Euros	  
11%	  Revestimiento:	  	  748.702,68	  Euros	  	  
11%	  Carpinterías	  y	  cerrajería:	  	  748.702,68	  Euros	  	  
	  

- Instalaciones	  	  	  
2%	  Saneamiento:	  136.127,76	  	  Euros	  	  
6%	  	  Instalación	  de	  electricidad:	  408.383,28	  Euros	  	  
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4%	  Instalaciones	  de	  telecomunicaciones:	  272255,52	  Euros	  	  
6%	  Instalación	  de	  fontanería:	  	  408.383,28	  Euros	  	  
2%	  	  Saneamiento:	  136.127,76	  	  Euros	  	  
	  
	  

Presupuesto	  total:	  6.806.388	  Euros	  
	  
	  
La	  estimación	  total	  del	  presupuesto	  asciende	  a	  	  SEIS	  MILLONES	  OCHOCIENTOS	  SEIS	  MIL	  TRESCIENTOS	  
OCHENTA	  Y	  OCHO	  EUROS	  
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8.	  Pliego	  de	  planos	  	  

• Proyecto	  básico	  

P1.	  Análisis.	  

P2.	  	  Idea	  de	  proyecto	  	  

P3.	  Planta	  baja	  y	  primera	  

P4.	  Planta	  segunda,	  tercera	  y	  cubierta	  

P5.	  Secciones	  y	  alzados	  I	  

P6.	  Secciones	  y	  alzados	  II	  	  	  

• Construcción	  

P7.	  Detalles	  constructivos	  I	  

P8.	  Detalles	  constructivos	  II	  

P9.	  Carpintería	  y	  acabados	  I	  

P10	  Carpintería	  y	  acabados	  II	  	  

• Estructura	  

P11.	  	  Estructura	  cimentación.	  Refuerzo	  de	  armadura	  inferior	  	  

P12.	  Estructura	  cimentación.	  Refuerzo	  de	  armadura	  superior	  

P13.	  Estructura	  panta	  primera.	  Refuerzo	  de	  armadura	  inferior	  

P	  14.	  Estructura	  panta	  primera.	  Refuerzo	  de	  armadura	  superior	  

P	  15.	  Estructura	  panta	  segunda	  y	  tercera.	  Refuerzo	  de	  armadura	  superior	  e	  inferior	  	  	  

• Instalaciones	  

P16.	  Fontanería	  

P17.	  Saneamiento	  

P18.	  Cumplimiento	  DB	  Si	  

P19.	  	  Iluminación	  

P20.	  Climatización	  y	  ventilación	  

	  

	  

	  

	  


