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DESCRIPTIVA 6

Eliminación de la reparcelación existente mejorando el 
aprovechamiento del espacio. Se basa en un modelo 
socioeconómico de polígono industrial nuevo: los 
propietarios de parcelas crean una sociedad que gestiona 
la totalidad del condensador industrial. Se mejoran las 
condiciones urbanísticas, logísticas y de eficiencia. 

Tras el estudio de los modelos tradicionales de polígono 
industrial, se concluye con que son espacios anodinos y 
desvinculados de la ciudad y del habitante. En el 
condensador industrial, se proyecta una separación de los 
usos edificatorios generando espacios destinados al 
usuarios y esapcios de producción con tránsito rodado. El 
plan urbanítico tienen como objetivo generar una zona 
industrialindustrial que adquira reconocimiento de sellos verdad y 
reduciendo la contaminación. El usuario final agradecerá 
estas condiciones y utilizará los paesos peatonales como 
recorridos para pasear y disfrutar

La separación de usos y las interpolación de recorridos 
peatonales en el interior de las parcelas permite a su vez, 
una separación del tráfico rodado propio para el 
movimiento de mercancías, y el tránsito peatonal y en 
bicicleta. De esta formas se diferencian los accesos a las 
industrias para los clientes y trabajadores, con los accesos 
de angares para las mercancías.
EsteEste urbanismo permite una degración de usos desde los 
más públicos menos contaminantes hasta los espacios 
productivos. Se genera una mejor conexión con el pueblo 
y mejor eficiencia.

Se proyecta un cordón verde paralelo a la carretera que da 
acceso al condensador y al pueblo desde Biar. Se trata de 
un paseo arbolado y con espacios de recreo generados con 
la incorporación de diagonales. Se intenta romper con la 
trama rectangular propia del aprovechamiento 
urbanístico dentro del condensador y permite recorridos 
sinuosos conectando en mayor medida con la zona de la 
cantera y la colina del Castillo.cantera y la colina del Castillo.
En el litoral norte se genera un recorrido peatonal y para 
bicicletas que conecta con las zonas de huerta.
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MATERIALIDAD DE LA PIEL

FACHADAS EXTERIORES
ElEl edificio se ha diseñado desde un punto de vista industrial, queriendo ser 
un elemento icónico dentro del condensador. Se material muestra este 
carácter de igual que se ha intentado transmitir mediante el módulo básico 
de composición. Se ha implementado un sistema que permita la entrada de 
luz por todos sus frentes, sin dejar de lado la privacidad. Por ello, las 
fachadas exteriores se componen con doble hoja de policarbonato, un 
material plástico muy presente en el pueblo. Entre ambas hojas, una cámara 
dede 60 centímetro aísla térmicamente y frente al ruido. Este cerramiento 
alberga en su interior la estructura perimetral del edificio. Al tratarse de un 
material translúcido muestras las sombras que los pilares puntuales arrojan 
sobre él. Existen dos motivos importantes para la utilización de este sistema 
de fachadas:

- En primer lugar, se busca el efecto edificio-faro. El edificio recibe luz 
natural durante las horas diurnas generando juegos de luces y sombras 
cuando los rayos de sol atraviesan la fachada. Se busca que surja el efecto 
contrario en las horas nocturnas, que sea el propio edificio el que emita luz 
generando un hito dentro del sector industrial. Cabe destacar que se 
encuentra ubicado en el punto más elevado de la urbanización, en la falta 
del montículo sobre el que se eleva el castillo. Pretende ser un halo de luz 
nocturnanocturna que bañe las fachadas del castillo y los almendros del montículo a 
sus espaldas.

- En segundo lugar, se trata de una zona destinada a la producción 
industrial y el edificio pretende mostrar este carácter sin esconder su 
prefabricación y el empleo de materiales industrializados. En todos los 
aspectos interiores se ha buscado transmitir una imagen high-tech, dejando 
las instalaciones y la estructura vista. La fachada ha de seguir con la misma 
filosofía. También es relevante el hecho que la industria del plástico sea la 
segunda con más presencia en la zona. Al diseñar las fachadas en 
policarbonatopolicarbonato se tiende la mano a la industrial local y además puede 
considerarse que el empleo de materiales producidos en la zona dará lugar 
a una construcción de KM0, con las ventajas económicas que supone y 
fomentando la sostenibilidad. 

CUBIERTAS INCLINADAS

LasLas cubiertas inclinadas son los 
planos superiores que quedan vistos 
desde el exterior. Son de gran 
relevancia estética puesto que son la 
vista principal aérea y desde el 
castillo. Se han diseñado con una 
solución ligera de tipología 
thermochip.thermochip. Estas cubiertas apoyan 
sobre los perfiles UPN que 
conforman las viguetas y también 
quedan visto desde el interior del 
edificio. Son planos grecados o 
estriados, mejorando la trazabilidad 
del agua de lluvia hasta los 
canalonescanalones y aportando textura al 
conjunto. Se ha diseñado un sistema 
de canalones que permite recoger el 
agua de lluvia. Para ello se generan 
acanaladuras en el perímetro y se 
recubren con chapa metálica. Este 
efecto genera una pequeña sombre 
sobresobre la fachada marcando su límite 
superior. También se ha prestado 
especial atención al diseño de los 
canalones intermedios, a los que 
vierten cubiertas de diferentes 
inclinaciones. Se generan bajo una 
placa de tramex que permite la 
accesibilidadaccesibilidad para sus 
mantenimiento.
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FACHADAS INTERIORES
LasLas fachadas interiores son las propias de los espacios ventilados dentro del perímetro del edificio, es 
decir los patios en planta baja y las cubiertas vegetales de las cajas de servicios. El proyecto se ha 
enfocado desde un punto de vista sostenible, tanto energéticamente como de calidad espacial por la 
cantidad de entradas de luz y espacios para ventilar naturalmente. Desde cualquier punto del edificio 
el usuario puede ver la luz del sol y la vegetación presente en el interior. La sección generada transmite 
mayor amplitud espacial y genera recorridos, zonas de trabajo y zonas de disfrute mucho más 
placenteras. 
EstosEstos paramentos interiores se resuelven con vidrio y carpinterías metálicas. La mayoría de los paños 
son fijos pero todos los patios se dejan carpinterías abatibles para generar ventilación natural cruzada y 
permitiendo la accesibilidad para las labores de mantenimiento. Los encuentros con la solera se 
resuelven con una zapata corrida que recoje las cargas del paramento. De esta forma minimizamos el 
riesgo de fisuraciín de la misma en los vertices del perímetro. En los patios cota superior el encuentro se 
realiza sobre un ̈ muerete¨  perimetral de en el forjado de cubierta plana. Este saliente se ha diseñado con 
elel propio armazón estructural que sostiene la cubierta y conforma los cerramientos interiores de las 
cajas de servicios.

PATIOS  INTERIORES
ComoComo se ha comentado, uno de los principales aspectos de interés 
dentro del edificio son las zonas ajardinadas , tanto en planta baja 
como en cota primera. Se trata de mantos vegetales que aportan 
frescura a las estancias y permiten su ventilación. Existen patios 
en todos los espacios de uso del edificio puesto que cada módulo  
básico que genera estos espacios estás provisto de una caja de 
servicios. En los patios en planta baja se opta por la plantación de 
arbustosarbustos y árboles de medio porte. Al tratarse del propio sustrato 
del suelo no existen problemas de cargas ni de asientos. Se 
recomendarás un mantenimiento de los mismo con talas 
programadas para que no interfieran con los paramentos que 
generan estas fachadas. Por otro lado, la cubiertas vegetales 
también son ajardinas pero no se prevé la plantación de árboles, 
Se ha considera la implantación de hierbas aromáticas propias de 
lala zona que permitan la continuidad del manto verde sin 
necesidad de mucho mantenimiento. En el proyecto de 
instalciones de drenaje se ha prestado especial atención en estos 
recintos para mitigar el riesgo en caso de lluvia torrencial.
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MATERIALIDAD INTERIOR

EnEn las siguientes imágenes puede 
reflejarse el carácter e interiorismo del 
edificio. La estructura vista, con los 
pilares y viguetas revestidos con pintura 
intumescente para mitigar el daño de un 
posible incendio. También se muestran 
las instalaciones dotando al conjunto de 
unauna imagen high-tech. Las cajas de 
servicios son revestidas en su mayoría en 
madera. El recorrido principal se abre 
paso en el edificio junto a los banco que 
conforman estas cajas y que sirven como 
zonas de diálogo y descanso. Algunas de 
esas cajas son revestidas en policarbonato 
dede igual modo que las particiones 
interiores que separan las distintas zonas 
de uso. El pavimento se trata con 
hormigón pulido reseñando aún más si 
cabe el estilo comentado. Las luminarias 
soon de tipología pendular y colgantes, 
mostrando los cables y soportes que las 
unenunen al forjado de cubierta. En el caso de 
las cajas donde se instala falso techo, las 
luminarias son empotrada. Las zonas de 
trabajo como la adminstrición y las aulas 
polivalentes tienen un amueblamiento 
lineal, acompañando en todo momento el 
ritmo y direccionalidad que marcan las 
viguetas.viguetas. Se trata de espacios muy 
luminosos y ventilados donde los 
usuarios pueden hacer de los distintos 
espacios sin preocuparse del clima o las 
condiciones má nocivas que puedan 
darse en la fachada sur, oriente 
directamente a las zonas de producción.
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JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL ADOPTADO

LaLa estructura es uno de los componentes que mayor calado tienen en la 
concepción del presente edificio y del sistema de agrupación diseñado para las 
diferentes edificaciones del condensador industrial. El módulo compositivo tiene 
un marcado respaldo en la estructura diseñada. Ocho pilares no esquinados, 
atados a ocho vigas inclinadas y coronadas en sus cotas altas por un anillo de 
cuatro vigas horizontales, conforman la estructura del módulo base proyectual. 
SeSe ha intentado transmitir una imagen high-tech, utilizando los propios 
elementos estructurales como piezas clave en el diseño de los acabados interiores. 
De este modo, se intenta que los pilares queden vistos en el interior y en el caso de 
utilizarse para la generación de particiones separados de espacios de uso, se ha 
proyectado una solución constructiva que con paneles de policarbonato que 
permita mostrar sus sombras y siluetas. Los forjados inclinados muestran la 
misma imagen, sin cubrirlos con falsos techos, dejando las vigas y viguetas vistas 
y y sumándoles las conducciones metálicas que conforman el sistema de 
instalaciones.

El edificio singular se encuentra situado en la zona con mayor altitud del sector 
industrial. La falda del montículo en la que se encuentra el Castillo tiene sus 
pendientes desembocando en la zona industrial urbanizada, por lo que dichas 
pendientes han sido un antecedente a tener en cuenta tanto en el diseño espacial 
del edificio como en su propia cimentación y estructura.

CIMENTACIÓN

La cimentación del edificio se encuentra modulada mediante los volúmenes que 
generan la composición compacta del mismo; explicados de forma detallada en la 
memoria descriptiva del mismo. Esta modulación de las cubiertas inclinadas, 
siguiendo un orden de 9 x 11 metros, ha servido para plantear los diferentes 
niveles de la solera que conforma el forjado pisable de planta baja por donde 
atraviesan las circulaciones y los distintos espacios de uso. 
LosLos diferentes niveles se atan mediante la inclinación de la solera formando 
rampas accesibles para minusválidos con un 10% de inclinación. 
En el espacio destinado a biblioteca se inserta una grada de descanso escalonada, 
junto con una rampa de inclinación mencionada, que permite salvar la diferencia 
de cota entre la zona de estanterías y la zona destinada al estudio y hemeroteca. 
Las diferencias de cota son asumidas en la cimentación mediante muretes de 
contención del terreno. 
EstosEstos mismos muros sirven como soporte y cimentación de los pilares metálicos 
que conforman el esqueleto de las cubiertas inclinadas. El resto de los elementos 
de soporte puntuales y las estructuras en armazón de las cajas se cimentan 
mediante zapatas individuales o corridas, y se atan entre sí con vigas de 
cimentación.
CabeCabe destacar la cimentación permitral diseñada mediante zapata corrida, que 
transmite las cargas de los pilares situados en esta ubicación y de las fachadas. 
Esta zapata es escalonada, asumiendo las cotas de los diferentes espacios de uso.
Sirve de guía para la conducción de drenaje perimetral en el edifcio que recoge el 
agua de lluvia de los espacios verdes exteriores.

PILARES

En cuanto a la estructura portante del edificio, se alude a soportes que transmitan 
las cargas propias y variables de las propias cubiertas; la edificación se proyecta 
en una única planta baja. Encontramos una diferenciación entre dos tipologías de 
soportes, relacionándose con el tipo de cubierta que sostiene:

          -          - Soportes puntuales con perfiles IPE: Esta estructura puntual se encarga 
de sostener la cáscara de cubiertas más elevada. Como se ha detallado en la 
memoria descriptiva, estos elementos apuntalan el entramado de vigas inclinadas 
y viguetas que conforman las cubiertas metálicas del edificio. 
          -          - Armazones metálicos: Se trata la estructura que conforma las diferentes 
cajas de servicios y que sostiene las cubiertas planas ajardinadas de las mismas. Se 
trata de una sucesión modulada de perfiles metálicos huecos con sección 
cuadrada. 

VIGAS

DeDe igual modo que sucede con los elementos verticales de transmisión de cargas, 
existen dos tipologías de los elementos horizontales o inclinados, según el tipo de 
forjado de cubierta que conforman:

          -          - Vigas con perfiles IPE: Conforman los forjados inclinados de las 
cubiertas metálicas. Tienen la misma dimensión que los pilares metálicos a los 
que se encuentran unidas. Se utilizan estas vigas con diferentes inclinaciones, 
según las pendientes de cada unos de los módulos de cubierta con los que se ha 
generado la composición total del edificio. Cabe destacar que también existen 
vigas IPE horizontales. Se encargan de la formación del anillo de coronación de 
estas cubiertas. Generan el vacío ocupado en una cota inferior por las cubiertas 
vegetales.vegetales. También sirven para atar las diferentes inclinaciones de los perfiles IPE 
en sus cotas superiores.
          - Armazones metálicos: Conforman el sostén de las cubiertas planas 
ajardinadas y, por lo tanto, de los techos de las propias cajas de servicios a las que 
sirven. Se generan con la misma sucesión modulada de perfiles metálicos huecos 
que los elementos verticales que los sostienen. La suma de esta perfilería 
modulada tanto vertical como horizontalmente conforma la totalidad de las cajas, 
permitiendo sus revestimientos verticales con madera y los forjados de chapa 
colaborante de las cubiertas.

FORJADOSFORJADOS

Los forjados presentes en esta edificación se relacionan con los demás elementos 
estructurales y de cimentación explicados, por lo que existen tres tipologías 
diferenciadas:

          -          - Solera pisable de planta baja: Se trata del forjado por el que se generan 
las circulaciones y demás espacios de uso interiores en el edificio. Forma el plano 
principal y se encuentra en contacto con el terreno. Como se ha comentado, 
existen diferentes cotas de esta solera atadas mediante rampas accesibles y 
muretes de contención del terreno.
          -          - Forjado de cubiertas inclinadas: la suma de los perfiles IPE verticales, 
inclinados y horizontales conforman el entramado de transmisión de cargas a la 
cimentación. Las cargas son repartidas a estos elementos mediante viguetas 
conformadas con perfiles UPN. Estos elementos lineales sostienen el forjado 
conformado con una solución prefabricada de tipo thermochip. Se utilizan los 
mismos perfiles para los zunchos, tanto los de atado entre vigas y pilares 
interiores en volumen total como los utilizados perimetralmente para la 
colocación de los canalones de las fachadas.colocación de los canalones de las fachadas.
- Forjado de cubiertas planas: los armazones metálicos de perfiles huecos 
conforman el sostén de estas cubiertas. El forjado se realiza mediante chapa 
colaborante . Se prevé una sobrecarga importante por la vegetación y para el 
sistema de drenaje necesario en caso de lluvias torrenciales. Este aspecto 
reseñable se ha tenido en cuenta en el diseño del forjado, del saneamiento y de la 
solución constructiva de los paños verticales que encierran estos espacios verdes.

Módulo básico de composición

Axonometría explicativa del sistema estructural.
Composición de volúmenes generados por las cbiertas metálicas con diferentes inclinaciones.
Como posicón de cajas interiores mediante armazones metálicos que sostienen los forjados de chapa colabotante.

Pilares y vigas IPE Viguetas y zunchos UPN Cubierta thermochip
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BASES DE CÁLCULO

La normativa aplicada el cálculo de la estructura es la correspondiente al CTE, en 
su mayoría. Se ha consultado los siguientes Documentos Básicos:

 -DB-SE. Seguridad estructural
	 -DB-SE-AE.	Acciones	en	la	edificación
 -DB-SE-C. Cimientos

La estructura se calcula con elementos puntuales metálicos y el forjado de suelo 
con una solera de hormigón armado. Por ello se consulta también la siguiente 
normativa adicional:

	 -EHE	08.	Instrucción	de	Hormigón	estructural.
 -NCSE-02. Norma sismorresistente.

El objetivo de este apartado es determinar la validez del predimensionado de la 
estructura utilizada en los módulos compositivos para el presente edificio. Este 
cálculo se realiza a partir de las deformaciones de la estructura en Estado Lími-
tes de Servicio Las comprobaciones realizadas se centran en los elementos más 
relevantes dentro de la estructura, es decir, perfiles metálicos de pilares, vigas, 
viguetas y zunchos de las cubiertas inclinadas, armazones metálicos de las cajas 
de servicio y forjados planos de las cubiertas vegetales. También se obtendrá el 
valor de las solicitaciones en la combinación más desfavorable de Estados Límite 
Último, la determinación de la armadura de la solera de solera y los forjados de 
chapa colaborante no se determinará en este trabajo. 
Como se ha indicado en la descripción del sistema estructural, la estructura se 
puede dividir en dos en dos partes independientes: soporte y forjado de cubier-
tas inclinadas, y soporte y forjado de cubiertas planas. No se llevan a cabo los 
cálculos para los muretes de contención del terreno en los distintos niveles de la 
cimentación; quedarán identificas las zapatas corridas sobre los que apoyan y 
que sirven de cimentación para los pilares ubicados sobre ellos.

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB-SE)

Según el expuesto Documento Básico del Código técnico, el proceso de verifica-
ción estructural del edificio se describe en los siguientes pasos:
 
-Determinación de situaciones de dimensionado.
-Establecimiento de las acciones.
-Análisis estructural.
-Dimensionado. Situaciones de dimensionado.

Las situaciones para las que se calcula el dimensionadoi:

-Persistentes: Condiciones normales de uso.
-Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
-Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede en      contrar o 
a las que puede resultar expuesto el edificio (acciones accidentales).  Periodo de 
servicio (vida útil)

Periodo de servicio (vida útil):

En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años.

Para establecer las acciones que afectan a la estructura, se distinguen los siguien-
tes tipos de acciones:

-Acciones permanentes (G): Hacen referencia a aquellas cargas constantes como 
el peso propio o los empujes del terreno. 
-Acciones variables (Q): acciones que pueden actuar sobre la estructura o no. 
Generalmente, hace referencia a las acciones climáticas. 
-Acciones accidentales (A): Son aquellas que probablemente no ocurran, pero si 
actúan son de gran riesgo para la estabilidad estructural, como el sismo, impacto 
o explosión.

Métodos	de	comprobación:	Estados	límite

Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cum
ple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.

Para asegurar los requisitos estructurales se evalúan los estados límites últimos y 
de servicio.

Estado	Límite	Último.	
Hace referencia a las situaciones de ser incumplidas suponen un riesgo para las 
personas. 

Deben considerarse las siguientes situaciones: 
-  Pérdida de equilibrio
-  Fallo por deformación excesiva, inestabilidad de elemento estructurales o rotu-
ra de los mismos.

La combinaciones de acciones que se ha tenido en cuenta para abordar el cálculo 
en ELU son las establecidas en el apar- tado 4.2.2 del CTE DB SE, estas son:

Combinación para acciones persistentes o transitorias:
G(k)•γ(g)	+	Q(k)•γ(q)	+	∑	Qi(K)•γ(q)•ψ(0)

En esta comprobación no se van a determinar las comprobaciones producidas 
por situaciones accidentales.

Estado	Límite	de	Servicio.	
Hace referencia a las situaciones de ser incumplidas suponen un riesgo para el 
confort y el bienestar de las personas, así como al funcionamiento o apariencia 
del edificio. 

Deben considerarse las siguientes situaciones: 
-  Las deformaciones como flechas o asientos.
-  Las vibraciones.
-  Los daños o deterioro que afectan a la durabilidad o funcionamiento de la obra.

Las combinaciones de acciones que se han tenido en cuenta para abordar el cálcu-
lo en ELS son las establecidas en el apar- tado 4.3.2 del CTE DB SE, estas son:

Combinación característica, acciones de corta duraciónque pueden ocasionar 
efectos irreversibles:

G(k)	+	Q(k)•γ(q)	+	∑	Qi(K)•γ(q)•ψ(0)

Combinación frecuente, acciones de corta duración que pueden ocasionar efectos 
reversibles: 

G(k)	+	Q(k)•γ(q)	•ψ(1)	+	∑	Qi(K)•γ(q)•ψ(2)

Combinación permanente, acciones de larga duración:
G(k)	+	Q(k)•γ(q)	•ψ(2)

G(K). Valor de las acciones permanentes.
Q(K). Valor de la acción variable principal.
Qi(K). Valor de las acciones variables de combinación.

CIMENTACIÓN (DB-SE-CI)

El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, 
respectivamente, entre estados límite últimos y estados límite de servicio.
Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la 
cimentación se efectúan para las situaciones de dimensionado pertinentes.

Las situaciones de dimensionado se clasifican en:
-Situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso.
-Situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante 
un tiempo limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante 
la construcción.
-Situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en 
las que se puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, incluido 
el sismo.

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limite 
Últimos (apartado 3.2.1 DB SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 
DB SE).

Verificaciones
Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados 
para la cimentación y su terreno de apoyo y para evaluar los efectos de las accio-
nes del edificio y del terreno sobre el edificio.

Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores 
adecuados para:

-Las solicitaciones del edificio sobre la cimentación.
-Las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del 
terreno sobre la cimentación.
-Los parámetros del comportamiento mecánico del terreno.
-Los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la 
construcción de la cimentación.
-Los datos geométricos del terreno y la cimentación.

Acciones
Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta 
tanto las acciones que actúan sobre el edificio como las acciones geotécnicas que 
se transmiten o generan a través del terreno en que se apoya el mismo.

Coeficientes	parciales	de	seguridad
La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para 
las situaciones de dimensionado de la cimentación, no se supere ninguno de 
los estados límite, al introducir en los modelos correspondientes los valores de 
cálculo para las distintas variables que describen los efectos de las acciones sobre 
la cimentación y la resistencia del terreno.

Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno, 
se han adoptado los coeficientes parciales indicados en la tabla 2.1 del documento 
DB SE C.
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ESPECIFICACIONES PARA HORMIGÓN

TIPIFICACIÓN HORMIGÓN

DATOS GEOTÉCNICOS

CUADRO DE CARACTERISTICAS HORMIGON ARMADO

PROYECCIÓN PLANTA DE CIMENTACIÓN
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CUADROS DE ZAPATAS EN PILARES
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ACERO en pilares, vigas, viguetas y zunchos

VIGA PLANA Perfil IPE 400

VIGA INCLINADA Perfil IPE 400

VIGUETA PLANA Perfil UPN 200

VIGUETA INCLINADA Perfil UPN 200

ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. horizontal

ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. vertical

PROYECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

ESPECIFICACIONES PARA HORMIGÓN

TIPIFICACIÓN HORMIGÓN

DATOS GEOTÉCNICOS

CUADRO DE CARACTERISTICAS HORMIGON ARMADO



ESTRUCTURAS 11

VIGA PLANA Perfil IPE 400

VIGA INCLINADA Perfil IPE 400

VIGUETA PLANA Perfil UPN 200

VIGUETA INCLINADA Perfil UPN 200

ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. horizontal

ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. vertical

MÓDULO 1 - Hall y recepción
Escala 1/100
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VIGA PLANA Perfil IPE 400

VIGA INCLINADA Perfil IPE 400

VIGUETA PLANA Perfil UPN 200

VIGUETA INCLINADA Perfil UPN 200

ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. horizontal

ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. vertical

MÓDULO 2 - Aula de divulgación
Escala 1/100
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VIGA PLANA Perfil IPE 400

VIGA INCLINADA Perfil IPE 400

VIGUETA PLANA Perfil UPN 200

VIGUETA INCLINADA Perfil UPN 200

ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. horizontal

ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. vertical

MÓDULO 3 - Aulas polivalentes
Escala 1/100
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VIGA PLANA Perfil IPE 400

VIGA INCLINADA Perfil IPE 400

VIGUETA PLANA Perfil UPN 200

VIGUETA INCLINADA Perfil UPN 200

ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. horizontal

ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. vertical

MÓDULO 4 - Administración
Escala 1/100
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VIGA PLANA Perfil IPE 400

VIGA INCLINADA Perfil IPE 400

VIGUETA PLANA Perfil UPN 200

VIGUETA INCLINADA Perfil UPN 200

ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. horizontal

ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. vertical

MÓDULO 5 - Despachos
Escala 1/100
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VIGA PLANA Perfil IPE 400

VIGA INCLINADA Perfil IPE 400

VIGUETA PLANA Perfil UPN 200

VIGUETA INCLINADA Perfil UPN 200

ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. horizontal

ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. vertical

MÓDULO 6 - Hall y recepción
Escala 1/100
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VIGA PLANA Perfil IPE 400

VIGA INCLINADA Perfil IPE 400

VIGUETA PLANA Perfil UPN 200

VIGUETA INCLINADA Perfil UPN 200

ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. horizontal

ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. vertical

MÓDULO 7 - Núcleo húmedo
Escala 1/100
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VIGA PLANA Perfil IPE 400

VIGA INCLINADA Perfil IPE 400

VIGUETA PLANA Perfil UPN 200

VIGUETA INCLINADA Perfil UPN 200

ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. horizontal

ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. vertical

MÓDULO 8 - Foyer sala conferencias
Escala 1/100
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VIGA PLANA Perfil IPE 400

VIGA INCLINADA Perfil IPE 400

VIGUETA PLANA Perfil UPN 200

VIGUETA INCLINADA Perfil UPN 200

ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. horizontal

ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. vertical

MÓDULO 9 - Núcleo húmedo
Escala 1/100
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VIGA PLANA Perfil IPE 400

VIGA INCLINADA Perfil IPE 400

VIGUETA PLANA Perfil UPN 200

VIGUETA INCLINADA Perfil UPN 200

ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. horizontal

ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. vertical

MÓDULO 10 - Cafetería y restaurante
Escala 1/100
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VIGA PLANA Perfil IPE 400

VIGA INCLINADA Perfil IPE 400

VIGUETA PLANA Perfil UPN 200

VIGUETA INCLINADA Perfil UPN 200

ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. horizontal

ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. vertical

MÓDULO 11 - Sala de conferencias
Escala 1/100
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VIGA PLANA Perfil IPE 400

VIGA INCLINADA Perfil IPE 400

VIGUETA PLANA Perfil UPN 200

VIGUETA INCLINADA Perfil UPN 200

ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. horizontal

ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. vertical

MÓDULO 12 - Biblioteca
Escala 1/100
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VIGA PLANA Perfil IPE 400

VIGA INCLINADA Perfil IPE 400

VIGUETA PLANA Perfil UPN 200

VIGUETA INCLINADA Perfil UPN 200

ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. horizontal

ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. vertical

MÓDULO 13 - Hemeroteca
Escala 1/100
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CAJA 1 - Recepción
Escala 1/100

CAJA 2 - Almacenaje CAJA 3 - Tarima aulario CAJA 4 - Tarima aulario

sección transversal

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada

Escala 1/100 Escala 1/100 Escala 1/100

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada

sección longitudinal

sección longitudinal sección longitudinal
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CAJA 5 - Almacenaje administración
Escala 1/100

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada

CAJA 6 - Almacenaje administración
Escala 1/100

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada

CAJA 7 - Almacenaje despachos
Escala 1/100

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada

CAJA 8 - Recepción
Escala 1/100

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada

sección longitudinal

sección longitudinal sección longitudinal sección transversal
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CAJA 9 - Baños
Escala 1/100

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada

CAJA 10 - Baños
Escala 1/100

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada

CAJA 11 - Baños
Escala 1/100

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada

sección longitudinal

sección longitudinal

sección longitudinal
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CAJA 12 - Control sala conferencias
Escala 1/100

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada

CAJA 13 - Escenario
Escala 1/100

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada

CAJA 14 - Cocinas
Escala 1/100

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada

sección longitudinal

sección longitudinal

sección longitudinal
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CAJA 15 - Aulas biblioteca
Escala 1/100

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada

CAJA 16 - Aula hemeroteca
Escala 1/100

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada

sección longitudinal sección longitudinal
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CENTRALIZACIÓN
INSTALACIONES 

INTRODUCCIÓN 

Las plataformas industriales del siglo XXI han supuesto una revolución tecnoló-
gica en cuanto a su logística y formas de trabajo. Los nuevos procesos producti-

las dotaciones e instalaciones pensadas para el bienestar de la población.

En el condensador industrial se ha intentado transmitir esta idea de avance y 
-

De esta forma, se aborda el abastecimiento de las instalaciones necesarias de 
modo colectivo, centralizando la producción de recursos primarios como el 
agua caliente o la electricidad, e incorporando nuevos recursos como el oxígeno 

-
ches energéticos reduciendo la contaminación derivada y la polución generada 
en las industrias.

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN

El presente proyecto aglutina las instalaciones en un espacio destinado exclusi-
vamente a tal uso, ubicado en la zona noreste del sector. Se aprovecha el espacio 
entre el cementerio y el actual polígono, donde ya se encuentra ejecutada una 

-
tralizada de instalaciones, permitiendo un abastecimiento y control total sobre 

- Centro de control y mando donde puedan trabajar los propios técnicos del 
sector.

- Grupos electrógenos.

- Planta de tratamiento de aguas residuales para su reutilización.

- Plataforma de generación de agua caliente
con biomasa y sistemas de bombeo.

- Planta para el tratamiento y la gestión de residuos.

sistemas antincendios.

- Centro de control del suministro de gas.

- Centro de control del suministro de oxígeno.

espacio individual donde ubicar las conexiones a la red general y los sistemas 
de climatización (UTAs para el tratamiento del aire interior y la climatización de 
los espacios). Para ello se proyecta un módulo independiente a cada volumen 
construido capaz de albergar estas instalaciones.

Las canalizaciones para el abastecimiento se ejecutan en galerías subterráneas 

pasadizos construidos con piezas de hormigón prefabricado y con altura libre 
-

miento. Este entramado de galerías enterradas cuenta con puntos intermedios 
de ventilación y control. Su trazado se proyecta dentro del ámbito de las manza-
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INSTALACIÓN DE 
SANEAMIENTO

INTRODUCCIÓN 

-

su vertido a la red de alcantarillado general.

junto con la urbanización de los viales y las aceras. De este modo, existen ar-

darán lugar en la zona industrial. Para un mejor tratamiento de estas aguas se 
ha previsto una centralización de la instalación de saneamiento colectiva para 

Aguas residuales
-
-

para el personal; lavabos, excepto inodoros. De igual modo las propias de la 
-

pieza como el lavavajillas y los desagües de la cámara fría, zona de cocción y 
almacenaje.

Aguas fecales

aguas con alto contenido en bacterias y elevado contenido en materias sólidas y 
elementos orgánicos

Aguas pluviales
Son las procedentes de la lluvia o de la nieve, de escorrentías o de drenajes. 

especial atención a la instalación de saneamiento de este tipo de aguas debido a 

pluviales son las recogidas por el sistema de evacuación de las cubiertas inclina-
das metálicas, el propio de las cubiertas planas vegetales y el sistema de drenaje 
de los patios en cota 0 y del perímetro de los muros de contención del terreno 

 

- CTE DB HS-1 (protección contra la humedad) 
- CTE DB HS-5 (evacuación de aguas) 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

La instalación cuenta con un sistema separativo de aguas pluviales y residuales 

tratamiento y reutilización en la planta centralizada. La conexión entre ambas 
-

sión de gases de una a otra y su salida por los puntos de captación tales como 
calderetas, rejillas o sumideros. 

-

de aguas y residuos en su interior.
-

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN

Derivaciones horizontales 
-

para evacuarlas en un mismo punto. El desagüe de lavabos, urinarios, fregade-
ros, y demás aparatos de la cocina se realiza mediante sifón individual.

Sifones 

de evacuación con el aire de los espacios donde se encuentran instalados distin-
tos aparatos sanitarios. El sifón permite el paso fácil de todas las materias sóli-

Bajantes 
-

bocan en los colectores, siendo por tanto descendientes. Son de la misma dimen-
sión en toda su longitud. Las bajantes pueden unirse por el método de enchufe y 

donde discurren, utilizándose generalmente abrazaderas, collarines o sopor-

los huecos previstos a través de los forjados de cubierta. Como norma general, 

-
-

en los armazones de las cajas, según la proyección en planta de las mismas. Por 
-

Ventilación 
La red de ventilación es un complemento indispensable para el buen funcio-
namiento de la red de evacuación, pues en las instalaciones donde ésta es in-

evacuación con el interior de los diferentes recintos, con el consiguiente olor 
fétido y contaminación del aire. La distribución interior de los núcleos húmedos 

-

o de uso privado. A su vez, estos núcleos se encuentran adosados a patios en 

cubierta ajardinada para permitir la ventilación primaria de los propios colecto-

la prolongación de la derivación horizontal por encima de la cubierta o desem-
bocando a uno de los patios en cota 0 sin necesidad de usar tuberías verticales.

Colectores y albañales 

la canalizan hasta el alcantarillado urbano. Los colectores van siempre situados 

registrable en el suelo. Las uniones se realizan de forma estanca y todo el siste-
ma cuenta con los registros oportunos, no acometiendo a un mismo punto más 
de dos colectores. 
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Arquetas a pie de bajante 
Enlazan las bajantes con los colectores enterrados. Su disposición se adapta a las 
necesidades de cada una de las bajantes según su proyección en planta. Se trata 

descripción y materiales se atiende a lo dispuesto en las normas Tecnológicas. 

Arquetas de paso 
Se utilizan para el registro de la red enterrada de colectores cuando se producen 
encuentros, cambios de sección, de dirección o de pendiente, y en los tramos 
rectos cada 20 cm como máximo, como se argumenta en las condiciones de di-

cm, permitiendo recoger todos los colectores antes de su conexión con la red de 
alcantarillado urbano. 

Arqueta de registro 
La acometida de la red interior de evacuación al alcantarillado no plantea pro-
blema especial pues, normalmente, las aguas pluviales y fecales no contienen 
sustancias nocivas. Por ello suele bastar con realizar un pozo de registro o ar-

-

Acometida 

CONDICIONES DE DISEÑO DE LOS ELEMENTOS

Cierres hidráulicos

-
cuentros enterrados de aguas pluviales y residuales).

los sólidos en suspensión.

- Deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable
- La altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 
70 mm para usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona 

-

grupo de aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual
- Un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el 
cuarto húmedo en dónde esté instalado
- el desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo como el del lavava-
jillas debe hacerse con sifón individual

Red de evacuación de pequeños aparatos

- El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circu-
lación natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utili-
zando las piezas especiales adecuadas

- En los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características si-

debe ser 4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 

- El desagüe de los inodoros a los colectores individuales debe realizarse direc-
tamente o por medio de un manguetón de acometida de longitud igual o menor 

- Debe disponerse un rebosadero en los lavabos, la ducha del vestuario del per-
sonal y en los fregaderos de las cocinas.

Bajantes
-El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente.
-Las bajantes serán de polipropileno y estarán situadas en patinillos técnicos 
registrables del modo comentado anteriormente; ocultos en los armazones de 
las cajas, en la cámara de aire de la fachada o en las particiones de policarbonato 

Colectores

dispondrán registros en los tramos de los colectores en distancias inferiores a 20 
metros.
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SUMINISTRO DE 
FONTANERÍA

INTRODUCCIÓN 

y ejecutada junto con la urbanización de los viales y las aceras. De este modo, 
existen tomas para la acometida y la instalación de contadores para cada una de 

urbanizada. 
-

trazado de los ramales y acometidas centralizando el bombeo de las aguas y la 
producción de agua caliente en la zona este del sector. Las conducciones son en-

realizarán labores de mantenimiento. Esta secuencia de galerías conecta la cen-
tralización con cada una de las zonas previstas para instalaciones en cada una 

industrial aparecen detalladas estas cuestiones.
documento del Código Técnico dedica-

do a Salubridad y Suministro de agua, CTE DB HS-4.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

-
tes para su funcionamiento. 

-

diferentes aparatos de cocina (lavavajillas, fregaderos, cámara fría…).

-
liente para su funcionamiento, como es el caso de las UTAs para el tratamiento 
y acondicionamiento del aire interior. Estos aparatos se encuentran ubicados en 

la implementación de suelo radiante para el acondicionamiento de los espacios 
-

nes a los ramales se encuentran detallados en la memoria de acondicionamiento 
higrotérmico.

mediante el cuarto técnico junto al acceso oeste. La acometida junto con el con-
tador individual se realiza en el módulo exento junto a las UTAs. De esta forma 
existe una centralización de los contadores de todas las instalaciones propias del 

-

CONDICIONES DE DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DE 
LA INSTALACIÓN

La instalación de suministro de agua debe estar compuesta de una acometida, 
una instalación general y, en función de si la contabilización es única o múltiple, 

-
cos y otro para contabilizar el consumo en la zona de cocinas. Ambos se ubican 

individual derivada del sistema de conducciones de las galerías subterráneas.

Abastecimiento directo 
-
-

suministradora. Se dispondrá una estación de bombeo junto a los contadores, 

-
beo centralizado de la estación de instalaciones fallara.

-

Los materiales empleados en las tuberías y grifería de las instalaciones interio-
res serán capaces de soportar una presión de trabajo de 15 m.c.d.a., así como los 
golpes de ariete producidos por el cierre de los grifos. Deberán ser resistentes, 
mantener inalteradas sus propiedades físicas y no alterar las características del 
agua (olor, potabilidad, etc.).

En cuanto a los materiales utilizados para el sistema de fontanería, en relación 
-

suministrada. 
- Deben ser resistentes a la corrosión interior. 

previstas. 

- Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exte-
rio res de su entorno inmediato. 
- Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la mi-

salubridad y limpieza del agua de consumo humano. 
- Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, 

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sis-
temas de protección o sistemas de tratamiento de agua. La instalación de su-
ministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el desarrollo 

materiales de las tuberías y de la grifería deberán ser capaces, de soportar im-
pactos superiores a las presiones normales de uso debido a los golpes de ariete 
provocados, por ejemplo, por el cierre de grifos. A su vez, deberán ser resisten-
tes a la corrosión y sus propiedades deberán ser totalmente estables en el tiem-
po. Tampoco deberán alterar las características del agua, como el sabor, olor y 
potabilidad. Por todo ello el material empleado en la red de distribución general 
de agua fría será acero galvanizado con soldadura, según DIN 2440.
 

- Después de los contadores; 

- Antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 
Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a 
instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua provenien-

esta forma se garantiza un correcto funcionamiento junto con un control cen-
tralizado por parte de los técnicos del condensador industrial y de los técnicos 
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ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA

Acometida

lleven a cabo estas labores. Esta tubería enlaza la red de distribución del con-

se proyecta de polietileno y va alojado en una zanja enterrada desde la galería 
subterránea hasta llegar a la sala de instalaciones del módulo exento. 

se supondrá una presión de suministro de 35 mca. Sobre la acometida se insta-

de agua a la acometida. 

suministrador. 

estará situada dentro de la propiedad, en el cuarto técnico interior por donde se 
-

dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continua-
-

-
ciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro. 
- Llave de salida. La instalación de estos elementos debe realizarse en un plano 
paralelo al del suelo. La llave de corte general y la de salida servirán para el 
montaje y desmontaje del contador general. 
-Tubo de alimentación. Su trazado debe realizarse por zonas de uso común (cir-

su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de 
dirección. 

Contadores
Como se comenta anteriormente, se disponen dos contadores en el módulo de 

cocinas.  Después de cada contador se colocarán una llave de corte, un grifo o 
racor de prueba y una válvula de retención.

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN DE AGUA 
CALIENTE

El suministro de ACS se dispone de forma paralela a la de AF. La producción del 
agua caliente se realiza en la estación centralizada de instalaciones del sector in-

detallada en el apartado de instalaciones generales del condensador. 
-

nitarios y de cocinas como para la alimentación de las UTAs y el sistema de ca-

su funcionamiento aparecen detallados en el apartado de instalaciones higrotér-

Acumulador
Es un depósito de agua calentada dispuesta para su servicio. De esta forma se 

-
lización de instalaciones no pueda dar servicio. 

Bomba de circulación
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ELECTROTECNIA
INTRODUCCIÓN 

y ejecutada junto con la urbanización de los viales y las aceras. De este modo, 
existen tomas para la acometida y la instalación de contadores para cada una de 

urbanizada. 
-
-

do de los ramales y acometidas provenientes desde la zona de control, situada 
en la estación general de instalaciones al este del sector. Las conducciones son 
enterradas y se realizan mediante galerías accesibles para personas y técnicos 

centralización con cada una de las zonas previstas para instalaciones en cada 
-

sador industrial aparecen detalladas estas cuestiones.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

singular del condensador industrial en Castalla. Se tendrán en cuenta las espe-

de 2002. 
- Instrucciones Técnicas Complementarias del REBT, orden del Ministerio de 
Industria de 2003 CTE-DB-SI. 

locales con riesgo de incendio o explosión. 

-
-

1. Zonas comunes de circulación y halls de entrada con recepciones. 

3. Espacios de trabajos con salas de reuniones y administración. 
4. Zona de cocinas con vestuarios de personal. 
5. Zona de cafetería y restaurante

7. Zona de biblioteca y hemeroteca
8. Zonas de almacenaje y cuartos de limpieza
9. Zonas exteriores

-
ciones junto con el contador general. De igual modo, se dispondrá una caja de 
protección y medida, la cual contará con los contadores de cada una de las de-

el apartado de instalaciones de la cocina industrial. 

-

-
nuación, se detallan dichas conducciones aéreas y los tramos empotrados en las 

EXIGENCIAS GENERALES

El presente reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y ga-

 
- Preservar la seguridad de las personas y los bienes. 
- Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las per-
turbaciones en otras instalaciones y servicios. 

-
nes. 

A efectos de aplicación de las prescripciones del reglamento, las instalaciones 

- 230V entre fases para las redes trifásicas de tres conductores. 
- 230V entre fases y neutro. 
- 400V entre fases, para las redes trifásicas de 4 conductores. 

Cuando en las instalaciones no pueda utilizarse alguna de las tensiones nor-

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Acometida general

con un ramal de la red de distribución general ubicado en la vía pública. La aco-
metida precisa la colocación de tubos de PVC desde la red general hasta la caja 

Centro de transformación

de seccionamiento y protección, alimentan un transformador de potencia. Con 
ellos se transforma la tensión de llegada en una tensión de utilización normal 

partir de una precisión de carga igual o superior a 50KVA, la propiedad debe 
reservar un local para centro de transformación, únicamente accesible al per-
sonal de la empresa distribuidora, o en este caso, para los técnicos propios del 
condensador.
 

- Debe asegurarse el acceso por parte de la empresa suministradora, y una ven-
tilación adecuada. 
- Los muros perimetrales deberán ser de un material incombustible e imper-
meable. 

-
dependiente.
-Toda masa metálica tendrá conducción de puesta a tierra. 

Se dotará de un sistema mecánico de ventilación para proporcionar un caudal 

automático para su actuación en caso de incendio. El material de revestimiento 
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un extintor 21B colocado en el exterior, junto a la puerta. El alumbrado se realiza 
de forma estanca, siendo necesario un nivel de iluminación mínimo de 150 lux, 
conseguidos con dos puntos de luz, con interruptor junto a la entrada y una base 

-
gencia, de encendido automático ante la falta de tensión. 

Caja de protección y medida
La caja general de protección es la parte de la instalación destinada a alojar los 
elementos de protección de la línea repartidora (cortocircuitos, fusibles o cuchi-
llas seccionadoras) para las fases y bornes de conexión para el neutro. 

Para el caso de suministro para un único usuario alimentado desde el mismo 
-

-
nará caja general de protección y medida.

Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos 
-

yan sido aprobadas por la Administración Pública competente, en función del 
-
-

dor industrial.
 

UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN 50102 y serán precintables. La envolvente 
-

ción de condensaciones.
 
Línea repartidora

-
res. Estará constituida, generalmente, por tres conductores de fase y un conduc-

por donde discurre la línea repartidora, se dispondrá del correspondiente con-
-

Como la centralización de contadores se realiza en el módulo exento destinado 
a instalaciones, la línea repartidora adoptará un tramo horizontal, siendo su tra-

los conductores instalados inicialmente. Las uniones de los tubos serán roscadas 

Centralización de contadores
Está compuesto por el embarrado general, los fusibles de seguridad, los apa-
ratos de medida, el embarrado general de protección y los bornes de salida y 
puesta a tierra. Las unidades funcionales de medida deberán prever, como mí-
nimo, un hueco para un contador trifásico de energía activa por cada suministro 

forma concreta en el contador de la zona de restaurante y cocinas. Se instalará 
un módulo capaz de albergar el interruptor horario y sus accesorios adosados al 
módulo de embarrado de protección y de bornes de salida para cada conjunto 

En cuanto a la instalación, se protegerá frontalmente por unas puertas de mate-
-

das del frontal de los módulos un mínimo de 15cm permitiendo el fácil acceso 
y manipulación de los módulos. Se ubican en un armario situado en acceso al 

eléctricas, en un lugar de fácil acceso para la Empresa suministradora y para lo 

sean eléctricas. 

Alumbrado de emergencia y señalización
Esta instalación deberá estar alimentada por una fuente autónoma de energía 
(baterías de acumuladores en este caso), activándose cuando se produzca la fal-

Derivaciones individuales
-

ción de cada una de las líneas diferenciadas. Están constituidas por conductores 
unipolares en el interior de tubos de PVC enterrados. Su tendido atraviesa la 
distancia entre el módulo exente de instalaciones con el armario técnico de ins-

Cada derivación individual en acanaladuras empotradas se instalará en un tubo 
aislante rígido auto extinguible y no propagador de la llama, de grado de protec-

estará formada por un conductor de fase, uno de neutro y uno de protección. 

Para su cálculo deben seguirse las Instrucciones 004 y 007 del Reglamento elec-
trotécnico para baja tensión, y el tubo protector debe permitir ampliar la sección 

-

en la canalización. 

Los conductores de las líneas derivadas a tierra serán conductores unipolares 

conductor deberá envolver a tres conductores de igual sección, cumpliendo 

23mm (415,48mm2). Dicho tubo permitirá la instalación de dos conductores se-
gún UNE 21031 (mayo 1983) de 1,5mm2 de sección, para el mando necesario en 
los suministros con discriminación horaria nocturna. 

Cuadro general de distribución y medida (MIE BT 016) 
Es el lugar donde se alojan los elementos de protección, mando y maniobra de 
las líneas interiores. Este elemento se sitúa en el armario técnico previsto para la 

De esta forma se garantiza la accesibilidad por parte de los trabajadores o técni-

- Un interruptor diferencial para protección de contactos indirectos impidiendo 

permita su accionamiento manual para cortacircuitos y sobreintensidades. 
- Interruptor magnetotérmico de protección, bipolar (PIA) para cada uno de los 

-
reintensidades. 

El cuadro está dispuesto en el propio armario técnico, y a una altura de 1,80m. 
Junto a él se colocará una caja y tapa de material aislante de clase A y autoextin-
guible para el interruptor de control de potencia. Este interruptor será del tipo 

por zonas de uso como se ha comentado anteriormente. De esta forma, cada 

NTE IEB-42 con un interruptor diferencial, magnetotérmico general y magneto-
térmico de protección para cada circuito.
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- Instalaciones de fontanería, calefacción, etc 
- Enchufes eléctricos y las masas metálicas de aseo, etc 

viguetas y zunchos UPN)

los forjados de las cubiertas ajardinadas
- El centro de transformación. 
- Sistemas informáticos. 
- Depósitos metálicos. 
- Otras masas metálicas importantes, como las subestructuras de las fachadas de 

-

en el fondo de la zanja de cimentación a una profundidad no inferior a 80cm 
un cable rígido de cobre desnudo con sección mínima de 35mm2, formando un 

-
trodos verticalmente alineados, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia 
a tierra. 

Los conductores de protección de cada una de las zonas de uso estarán inte-
grados en sus derivaciones individuales y conectados a los embarrados de los 
módulos de protección de cada una de las centralizaciones de contadores del 
proyecto.

- Electrodo. 
- Línea de enlace con tierra. 
- Punto de puesta a tierra. 
- Línea principal de tierra. 
- Conductor de protección. 

Cada una de estas zonas diferenciadas está alimentada por una línea eléctrica 

posible su manipulación de forma autónoma. Cada una de estas tiene los diver-
sos circuitos individuales, en función de las necesidades de cada zona. De esta 
forma se podrá localizar y detectar una posible avería de una forma más rápida 

de las zonas de uso.

Instalaciones interiores o receptoras
-

tribución enlaza con los receptores. Los conductores utilizados serán rígidos, 
-

de iluminación interior del proyecto y de emergencia, toma de corrientes de alta 
y baja tensión, alumbrado exterior, circuito necesario para calefacción y cocina 
y horno. 
Para enlazar la centralización de contadores con los dispositivos privados de 
mando y protección (instalación interior de cada zona de usa), se han previsto 

 

metálico, encamisando los conductores de cobre y con su respectivo material 

se realiza por cada forjado de cubierta metálica, siguiendo la dirección de los 
-

suministro. Las conducciones verticales se realizan empotradas en las particio-
nes interiores; las resultantes construidas con paneles de policarbonato y en las 
conformadas por los armazones metálicos de las cajas de servicios.

- Un conductor de fase. 
- Un conductor de neutro. 
- Un conductor de protección. 

- Tres conductores de fase. 
- Un conductor de neutro. 
- Un conductor de protección. 

los conductores activos y discurriendo por la misma canalización. Un mismo 
conductor neutro no será utilizado por varios circuitos. La conexión de los in-
terruptores unipolares se hará sobre el conductor de fase y la conexión entre 
conductores se hará en cajas denominadas derivaciones. Estas cajas serán de 
material aislante y protegidas contra la oxidación. Sus dimensiones serán tales 

-

mínimo de 40mm y su diámetro será como mínimo de 80mm. 

encuentren aislados en el interior de las conducciones metálicas y en los huecos 
de construcción previstos en las particiones interiores. La sección de estos será 

alberga, correspondiendo su dimensión mínima a un diámetro de 20 mm. 

La puesta a tierra es la unión conductora de determinados elementos o partes de 
una instalación con el potencial de tierra, protegiendo así los contactos acciden-
tales en determinadas zonas de una instalación. Para ello se canaliza la corriente 
de fuga o derivación ocurridos fortuitamente en las líneas, receptores, carcasas, 

descargas a los usuarios de los receptores eléctricos. Se conecta a puesta de tie-
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LUMINOTECNIA
INTRODUCCIÓN 

Para la instalación de luminotecnia se toma como referencia la Norma UNE-
EN 12464-1

visuales. 

se debe mencionar la importancia de la iluminación natural en el planteamiento 
del proyecto. En él, se busca garantizar la presencia de luz natural en todos los 
espacios. Las estrategias empleadas para la captación de luz natural y su intro-
ducción en los espacios interiores han sido detalladas en la memoria descriptiva 

- Patios interiores en planta baja, con cerramientos transparentes de suelo a 
techo y vegetación en el plano del suelo.

- Cubiertas planas ajardinadas sobre las cajas de servicios con cerramientos 
transparentes desde la cota superior de la cubierta plana hasta la cubierta incli-
nada metálica.

- Cerramiento de fachada con doble hoja de paneles de policarbonato.

- Ventanas con abocinamiento en las estancias de la banda de trabajo y admi-
nistración de la fachada sur.

cerramientos de vidrio en las entradas este y oeste.

Estas medidas adoptadas reducen en gran parte la necesidad de utilizar luz 

igual modo, dotan al proyecto de un carácter sostenible, menos contaminante 

-

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Nos encontramos en un entorno industrial e industrializado en cuanto a la ar-

materiales utilizados en todo el proyecto; metal y plástico. 

varios sistemas de composición lumínica con diferentes objetivos a cumplir. En 

-Iluminación funcional: Consiste en la adaptación del espacio para la función 

apropiada para los lugares de estudio y trabajo.

-Iluminación social: es la necesaria para las relaciones entre los usuarios. Tiene 

las zonas de estar, bar, cafetería, restaurante, etc. En estos lugares se incorpora 

-
versación.

-Iluminación informativa: permite la orientación del visitante a través de las 
-

utiliza luz fría, enfatizando los volúmenes de las cajas de servicios junto a los 

-Iluminación arquitectónica: se emplea para permitir la percepción clara del 
espacio y potenciar espacios singulares y de interés. Encontramos este tipo de 

el salón de actos y en el sistema de iluminación de fachada. Se utiliza luz fría 

semitransparente. A su vez se utilizan juegos de luces cálidas y frías en el salón 

darse.
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NIVELES DE ILUMINACIÓN

Para limitar el riesgo causado por iluminación inadecuada, en cada zona se dis-
pondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar una iluminancia 
mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores. El factor 

función de la zona del proyecto, siendo los niveles a garantizar en cada una los 

 

DISEÑO DE LA INSTALACIÓN

-

ambiente...) 

- Diferentes tonalidades de las luminarias, con luces cálidas o frías según el uso 
del espacio a iluminar.

-
tos de rasgaduras en planos horizontales y verticales, para enfatizar y dirigir el 

las aristas de los módulos de cada caja de servicios o los encuentros entre las 
carpinterías de los patios.
- Disposición de las luminarias apoyadas en líneas generales de orden del pro-
yecto y siguiendo el orden y lectura por módulos según la idea del proyecto, 
como es el caso de la linealidad marcada por la secuencia de viguetas vistas. 
En cuanto a la ubicación de los distintos elementos en planta se procurará un 

- Colocación de la mayor parte de las luminarias colgadas de estructura vista 
-

ducciones forradas en metal de las instalaciones eléctricas y de climatización. 

comentados materiales industriales (metal y plástico), con diferentes formas y 

A continuación, se recogen los distintos tipos de luminarias utilizadas en el pro-
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CLIMATIZACIÓN
INTRODUCCIÓN 

direcciones. Esta instalación tiene como objetivo mantener la temperatura, hu-
medad y calidad del aire dentro de los límites aplicables en cada caso. Como se 

-
trucciones Técnicas Complementarias (RITE). 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

-

Ventilación natural
Se trata de la renovación de aire realizada mediante aperturas al exterior. El pro-
yecto tiene una de sus claves en la inclusión de patios en planta baja y primera 

de vidrio abatibles, permitiendo la circulación de aire para renovarlo cuando 

-

fachada solo están provistos de patios en uno de sus laterales. 
En la fachada sur, donde se encuentran las zonas de trabajo y administración, 

modo metafórico, busca las visuales con el castillo. 
En la fachada norte, donde se encuentran los espacios de restauración y biblio-
teca, se utiliza un sistema de renovación forzada de aire mediante la cámara ge-
nerada en la fachada por las dos hojas de policarbonato. Estos espacios también 
cuentan con patios en uno de sus laterales, pero el sistema se mejora permitien-

esta fachada se ve condicionada por su exposición al condensador industrial. Se 
trata de una fachada con una buena orientación para la creación de ventanas, 
pero posible polución de las industrias y la generación de contaminación sonora 

permite la ventilación. En el caso de las zonas donde no es posible una apertura 

renueva el aire sobre su cubierta vegetal. 

Climatización mecánica

a su vez, la climatización de los espacios. Está conformado mediante una UTA 
-

-
-

mentar su temperatura en las temporadas más frías. Ambas aguas se acometen 
desde la red pública del condensador. El agua caliente proviene de las calderas 

-

extracción en cada una de las estancias a acondicionar. 
-

bles y generan ciertos ruidos y vibraciones. Se opta por la instalación de estas 
-

dividuales. Esta operación se lleva a cabo, de igual modo, en cada una de las 

-
-

tración, zonas públicas de circulaciones y halls, zona de restauración, salón de 

un control independiente según los espacios a tratar. Como más adelante se 
muestra, según la actividad a desarrollar y la concurrencia de personas en los 
locales, se dan exigencias diferentes en cada una de las zonas climáticas.

Calefacción mediante suelo radiante

los espacios interiores salvo los núcleos húmedos. Este sistema permite una me-
jora de las condiciones de temperatura en las estaciones frías, sumándose al 

-

con el pavimento de hormigón impreso. Cada una de las estancias cuenta con 
-

totalidad del agua impulsada a estas conducciones proviene del mismo depósi-

en el módulo exterior de instalaciones.

CUMPLIMIENTO DEL RITE

-
-

tan acreditar su cumplimiento. 

4.3 Artículo 11. Exigencia de bienestar e higiene 

vestimenta y el porcentaje estimado de insatisfechos. En este caso, al ser estan-
cias conferencias, trabajo, restauración… tomaremos como referencia personas 
con actividad metabólica sedentaria de 1,2 met, con grado de vestimenta de 0,5 

de la temperatura operativa y de la humedad relativa estarán comprendidos 

Tabla 1.4.1.1 Condiciones interiores de diseño
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La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de 
bienestar, teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así 
como la temperatura del aire y la intensidad de la turbulencia. 

En cuanto al caudal mínimo del aire exterior de ventilación, para estancias de 
calidad de aire IDA 2 y actividad metabólica de las personas de 1.2 met, deberá 

En este caso, al estar en medio de un sector industrial pero rodeado de un cor-
-

transformar un aire ODA 2 a IDA 2 deberá ser de F8. 

las emisiones más importantes de contaminantes proceden de los materiales de 
construcción y decoración, además de las personas. 

Generación de calor y frío 

utilicen energías convencionales se ajustará a la demanda máxima simultánea 
de las instalaciones servidas, considerando las ganancias o pérdidas de calor a 

En este caso, la producción de calor se basa en un sistema de calderas biomasa y 

será regulada desde el centro de control.
En el procedimiento de análisis se estudiarán las distintas demandas al variar 

tipo y número de generadores. 

a la carga térmica instantánea, entre los límites mínimo y máximo establecidos 
por el fabricante. Cuando se interrumpa el funcionamiento de un generador, de-

-

de climatización mediante el abastecimiento centralizado mediante la red públi-
ca de las galerías subterráneas. En caso de avería del sistema, se utilizará el agua 

de instalaciones.

Aislamiento térmico de redes de tuberías 

instalaciones térmicas dispondrán de un aislamiento térmico cuando contengan 

-
curran. 

-

salvo cuando estén al alcance de las personas. 

-
bricante. 
Para evitar la congelación del agua en tuberías expuestas a temperaturas del aire 

Para evitar condensaciones intersticiales se instalará una adecuada barrera al 

válido el cálculo realizado siguiendo el procedimiento indicado en el apartado 
4.3 de la norma UNE-EN ISO 12241. 

máxima. 

Control 

Todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de los sistemas de control auto-

térmica. De igual modo, se llevará un seguimiento de los diferentes sistemas de 
climatización desde la estación de control general por parte de los técnicos del 
condensador industrial.

Tabla 1.4.2.1 Caudales de aire exterior, en dm3/s por persona
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TELECOMUNICACIONES
INTRODUCCIÓN 

-

desde los puntos de interconexión de los diferentes servicios (radio y televisión, 
teléfono y comunicaciones de banda ancha) hasta las tomas de usuario. 
También comprende las canalizaciones por donde discurren los cables y los ar-

-

-
comunicación. 

-
gulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el acceso a 

regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La presente instalación es de tipo A al pertenecer a infraestructuras de telecomu-

- Servicio de radiodifusión sonora y televisión terrestre, incluida la Televisión 

- Servicio de telefonía disponible al público (STDP). 

- Servicio de telecomunicaciones de banda ancha (TBA). 

-
rios. 

-
misión de datos a través de la red telefónica básica (TB) o red digital de servicios 
integrados (RDSI). 

de telecomunicaciones de banda ancha (televisión, datos, etc.) por cable (TLCA) 

Recintos: 

uso, reciba las líneas de telefonía, radio y televisión y servicios de banda ancha 

Para la interconexión de los recintos se utilizan canalizaciones por cuyo interior 
discurrirán los cables y las líneas de transmisión. 

acondicionado. 
- puertas metálicas hacia el exterior con llave 

- paredes portantes 

-
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