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¿Ante un proceso de rehabilitación energética, que decisiones e 

implicaciones se pueden tomar como técnico? 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
El gran parque edificatorio de nuestro país construido antes de 1980, supone una gran 
oportunidad para la rehabilitación, ya no solo para el negocio del sector, sino para el propio 
país, consiguiendo reducir los consumos energéticos y, por tanto, la dependencia energética 
de España, además de incrementar la calidad de vida de los habitantes de los inmuebles, punto 
cada vez más importante, ya que la sociedad actual está demandando cada vez más ese 
confort en el interior de la vivienda.  
 
Las políticas europeas están dirigidas hacía una edificación cada vez más sostenible. La 
estrategia creada por la Unión Europea para el horizonte 2020 junto con la ratificación de 
España del protocolo de Kioto en 1998, España se compromete a reducir las emisiones de CO2 
y el consumo energético un 20% y un aumento en producción de energías renovables un 20% 
con respecto al año base (1990).  
 
Todo esto provoca la necesidad de un cambio inminente en el sector para poder conseguir los 
objetivos propuestos sin recibir las sanciones pertinentes por incumplimiento de los plazos.  
 
El acondicionamiento de viviendas para aumentar la calidad y el confort en la misma, junto con 
la necesidad de cumplir las condiciones firmadas en dicho protocolo, provocan que cada vez 
las normativas sean más exigentes en el ámbito del sector energético y haya más mecanismos 
de financiación. A su vez, las empresas innovadoras junto con las nuevas tecnologías continúan 
mejorando la eficiencia de los sistemas y equipos permitiendo incrementar la eficiencia 
energética de nuestros edificios. Todo esto está provocando nuevas oportunidades de trabajo 
en el sector de la construcción y se pretende que sea el motor para salir poco a poco de esta 
crisis profunda en la que el sector está inmerso.  
 
Por estas razones, junto con el profundo interés sobre este tema es por lo que se ha optado 
por la realización de esta Tesina. 
 
No se trata de explicar a nadie la forma en que debe hacer las cosas, ni darle a conocer 
normativa para él desconocida. Se trata básicamente de aportarle a un técnico, posibles 
escenarios de rehabilitación junto con la aplicación de diferentes normativas y herramientas 
para que pueda desarrollar los conocimientos que ya tiene adquiridos y facilitar de esta forma 
la toma de decisiones. 
 
Lo que se pretende es facilitar la labor de un técnico en el desarrollo de su trabajo profesional  
en el terreno específico de la rehabilitación energética y calidad del ambiente interior. 
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2. RESEÑA HISTÓRICA DEL EDIFICIO 

Emplazamiento: Calle Santa María Micaela 18 / Avda. Pérez Galdós. Valencia. 46008 
 
Ref. Catastral: 4426807YJ2742E 
 
Localización: Coordenadas geográficas: Latitud: 39´4718 / Longitud: -0´3930 
 
Año de construcción: 1958-1961 
 
Entorno: Se construye en una manzana del segundo ensanche de Valencia. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Se trata de un conjunto residencial, formado por tres bloques en torno a una zona libre común 
para el uso de la comunidad. Dos bloques de 13 alturas (PB+12) y un tercero de 3 alturas 
(PB+2) constituyen el conjunto, esta distribución de los bloques exentos y abiertos, está 
perfectamente articulada para favorecer orientaciones y vistas. 
 
En el bloque bajo, los accesos se producen a través de un recorrido longitudinal porticado 
colindante al espacio libre del interior del conjunto residencial. El acceso al bloque es mediante 
escaleras a las dos plantas de viviendas superiores. En los dos bloques altos, el sistema de 
acceso es mediante calles-corredor, que recaen al exterior. 
La viviendas (excepto el bloque bajo) se resuelven en dúplex con distintas tipologías de 
vivienda. Su distribución interior se divide en zona de día (planta baja) y zona de noche (planta 
superior). 
 
La estructura de hormigón está vista al exterior con su retícula ordenadora, modulando la 
fachada y disponiendo una cuadricula en la que con un número pequeño de módulos tipo se 
da respuesta a las necesidades del edificio. Se consigue, de esta forma, una relación simple 
entre la escala doméstica con el tamaño total del conjunto, reduciendo de esta forma costes y 
simplificando la ejecución. 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA 
Planificación y espacios comunes: El planeamiento municipal ofrecía una solución de ensanche 
en manzana, pero el arquitecto introdujo una coherente alternativa de ocupación, basada en 
agrupar tres bloques en torno a una zona libre para uso de la comunidad y cuidadosamente 
tratada en todos sus detalles, con estanques y pasarelas. 
 
Metodología: Las viviendas (excepto el bloque bajo) se resuelven en dúplex, todas ellas son 
pasantes con estancias exteriores. Posee un completo estudio de las circulaciones, reuniendo 
las comunicaciones verticales por núcleos muy significados y disponiendo los accesos privados 
a través de galerías corridas. 
 
Eficacia técnica: La estructura de hormigón se muestra al exterior como una estricta retícula, 
donde cada material y la utilización de soluciones constructivas tradicionales son incorporadas 
con gran expresividad. Un dedicado estudio de la puesta en obra y funcionamiento del edificio 
derivan en una impecable ejecución, obteniendo esta obra una relevancia singular dentro de la 
arquitectura española de la vivienda en los 50 por su gran calidad conceptual y constructiva. 
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PROPUESTA DE NIVEL DE PROTECCIÓN 
-   Elementos de fachada: solo de conservación. 
-   Elementos interiores: se permite todo tipo de obras. 
-  Elementos comunes: solo de conservación, no se permiten modificaciones que afecten al 
proyecto original. 
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Figura 3.1.- Fotografía cedida por Administrador de fincas (5 mayo 1961) 

 

 

Figura 3.2.- Fotografía cedida por Administrador de fincas (1968) 
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Figura 3.3.- Fotografía cedida por Administrador de fincas (5 mayo 1961) 
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Figura 3.4.- Fotografía cedida por Administrador de fincas (5 mayo 1961) 

 

 

Figura 3.5.- Fotografía cedida por Administrador de fincas (5 mayo 1961) 
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Figura 3.6.- Fotografía actual de los tres bloques. 

 

 

Figura 3.7.- Fotografía actual del Bloque 2. 
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Figura 3.8.- Fotografía actual del Bloque 1. 
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3. OBJETO DEL PROYECTO Y METODOLOGÍA 

 
El objetivo del presente proyecto es realizar una rehabilitación energética y de ruido en los 
tres bloques del conjunto residencial. También se estudiará el nivel de calidad que tienen las 
viviendas en cuanto a ventilación e iluminación se refiere. 
 
Inicialmente, se estudiarán detalladamente dos posibles procesos de rehabilitación, cada uno 
de ellos aplicando una normativa diferente, por lo que se abren dos posibles escenarios, a 
partir de los que se intentará determinar cual de ellos es más adecuado para llevar a cabo, 
teniendo en cuenta el consumo del mismo, coste de la rehabilitación, plazo de amortización, 
calidades y el mantenimiento posterior que será necesario para cada proceso de 
rehabilitación. Ambos partirán de un escenario inicial:  

 

ESCENARIO INICIAL: Es el edificio en origen antes de proceder a la rehabilitación.  

1º ESCENARIO: Aplicando al proceso de rehabilitación los Documentos Básicos del Código 
Técnico de la Edificación (CTE) de Energía (HE) y Ruido (HR). 

2º ESCENARIO: Aplicar un proceso de certificación de sostenibilidad y ahorro energético, con 
el que ir más allá de las exigencias mínimas marcadas por la normativa del CTE. Se ha 
seleccionado el VERDE NE Residencial y Oficinas del Green Building Council España (GBCe) ya 
que está adaptado a la normativa española, aunque hayan criterios que en la mayoría de 
proyectos sea imposible conseguir la mejor práctica propuesta por VERDE, como es el caso del 
aporte de energía solar térmica cubriendo el 100% de la demanda ya que el RITE y el CTE nos 
marcan unas premisas para su correcta ejecución, las cuales imposibilitan conseguir la mejor 
práctica. Para su estudio se seleccionarán los criterios que afecten a la energía y calidad del 
ambiente interior. 

Para llevar a cabo la simulación energética de ambos se utilizará la herramienta CERMA_R la 
cual permite la obtención de la calificación de la eficiencia energética en edificios de viviendas 
tanto de nueva construcción como rehabilitación para todo el territorio español, ofreciendo un 
estudio detallado para mejorar la calificación obtenida, aunque las mejoras ofrecidas por el 
programa se han despreciado, ya que las mismas son para obtener una mejor calificación 
energética, teniendo en cuenta únicamente la comparación del mismo con un edificio de 
referencia, por lo que no son muy fiables. Por lo tanto, en lo que a rehabilitación energética se 
refiere,  las mejores propuestas se tomarán por el técnico competente una vez se ha conocido 
el estado inicial del edificio y el funcionamiento del mismo, pudiendo tomar de esta forma las 
mejoras oportunas. 

Y por último y siendo la parte más importante de este proyecto, y el fin del mismo, se realizará 
un estudio económico de ambos realizando un presupuesto de ejecución y un análisis de la 
evolución del precio de la energía en los próximos años, para de esta forma poder sacar un 
plazo de amortización, teniendo en cuenta el ahorro tanto económico como de consumo 
energético del edificio una vez rehabilitado y facilitando, de esta forma, la toma de decisiones. 
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4. DESARROLLO DEL TRABAJO Y RESULTADOS 

I. ESCENARIO 0.- ESTADO INICIAL DEL EDIFICIO 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSMISIÓN DE CALOR ‘’U’’ DE LAS  SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS EN ORIGEN. 

Los datos de la conductividad térmica se han tomado los mismos que toma por defecto el 
programa informático CERMA_R. 

 

FACHADA TIPO  

Tabla 4.1.1.- Cálculo de la transmitancia térmica en las fachadas tipo del edificio original. 

 

Espesor 
Conductividad 

térmica 
Resistencia 

térmica= e* λ 
Transmitancia  
térmica= 1/R 

e (m) λ (w/mK) R(m²K/w) U(w/m²K) 

     

Rse   0,040 25,000 

LP11 0,115 0,543 0,212 4,722 

Cámara aire 0,050 0,313 0,160 6,250 

LH4 0,040 0,444 0,090 11,100 

Enlucido 0,015 0,570 0,026 38,000 

Rsi   0,130 7,692 

     

   R total U.total(w/m²K) 

   0,66 1,45 

 

Tabla 4.1.2.- Tabla resumen soloción constructiva y transmitancia térmica. 

FACHADAS TIPO 

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ESPESOR (cm) U (W/m2K) 

LP 11,5 

1,45 
CA-NV 5 

LH 4 

ENL 1,5 
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FACHADA LATERAL 

Tabla 4.1.3.- Cálculo de la transmitancia térmica en las fachadas laterales  del edificio original. 

 

Espesor 
Conductividad 

térmica 
Resistencia 

térmica 
Transmitancia  

térmica 

e (m) λ (w/mK) R(m²K/w) U(w/m²K) 

     

Rse   0,040 25,000 

BHA 0,200 0,286 0,699 1,430 

Cámara aire 0,050 0,313 0,160 6,250 

LH4 0,040 0,444 0,090 11,100 

Enlucido 0,015 0,570 0,026 38,000 

Rsi   0,130 7,692 

     

   R total U.total(w/m²K) 

   1,15 0,87 

 

Tabla 4.1.4.- Tabla resumen soloción constructiva y transmitancia térmica. 

FACHADAS LATERALES 

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ESPESOR (cm) U (W/m2K) 

BHA 20 

0,87 
CA-NV 5 

LH 4 

ENL 1,5 
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CAJA DE ESCALERA 

Tabla 4.1.5.- Cálculo de la transmitancia térmica en la caja de escalera  del edificio original. 

 

Espesor 
Conductividad 

térmica 
Resistencia 

térmica 
Transmitancia  

térmica 

e (m) λ (w/mK) R(m²K/w) U(w/m²K) 

     

Rse   0,040 25,000 

LP11 0,115 0,543 0,212 4,722 

Enlucido 0,015 0,570 0,026 38,000 

Rsi   0,130 7,692 

     

   R total U.total(w/m²K) 

   0,41 2,45 

 

Tabla 4.1.6.- Tabla resumen soloción constructiva y transmitancia térmica. 

CAJA DE ESCALERA 

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ESPESOR (cm) U (W/m2K) 

LP 11,5 
2,45 

ENL 1,5 

 

 

LEYENDA DE MATERIALES 

LP Ladrillo Perforado 

LH Ladrillo Hueco 

CA-NV Cámara de Aire No Ventilada 

MW Lana Mineral 

PYL Placa de Yeso Laminado 

ENL Enlucido de Yeso 
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SOLUCIÓN INICIAL CUBIERTA Y SUELO (BLOQUE 1 2 Y 3) 

Las soluciones constructivas de cubierta y suelo se han tomado del Catálogo de Soluciones 
Constructivas de Rehabilitación, por lo que se adjunta el código de identificación de la misma. 

CUBIERTA 

Tabla 4.1.7.- Resumen solución constructiva y transmitancia térmica  del edificio original. 

CUBIERTA 

INICIAL (ID-QB01a01) ESPESOR (cm) U (W/m2K) 

BCE 2 

1,92 

MOA 2 

ARE 2 

I 0,5 

MOR 2 

TBC 3 

CAV-H 20 

FUC20 20 

ENL 1,5 

 

LEYENDA DE MATERIALES 

BCE Baldosa cerámica 
MOA Mortero de agarre 
ARE Arena capa 
I Capa de Impermeabilización 
MOR Mortero de regularización 
TBC Tablero de bardos cerámicos 
CH Cámara de aire horizontal 
FUC Forjado unidireccional entrevigado cerámico 
ENL Enlucido de Yeso 
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SUELO 

Tabla 4.1.8.- Resumen solución constructiva y transmitancia térmica  del edificio original. 

SUELO EXTERIOR 

INICIAL (ID-PH02a08) ESPESOR (cm) U (W/m2K) 

BCE 4 

1,82 
MOA 2,4 

FUC 25 

ENF-C 1,5 

 

Tabla 4.1.9.- Resumen solución constructiva y transmitancia térmica  del edificio original. 

SUELO ADIABÁTICO 

INICIAL (ID-PH02a08) ESPESOR (cm) U (W/m2K) 

BCE 4 

1,82 
MOA 2,4 

FUC 25 

ENL 1,5 

 

LEYENDA DE MATERIALES 

BCE Baldosa cerámica 

MOA Mortero de agarre 

FUC Forjado Unidireccional entrevigado Cerámico 

ENF-C Enfoscado de cemento 

ENL Enlucido de yeso 
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II. ESCENARIO 1.- REHABILITACIÓN CONFORME AL CTE.  

 
El Código Técnico de la Edificación representa el marco normativo por el que se regulan las 
exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, desde sus cimientos hasta sus 
instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, y es de 
obligado cumplimiento en las obras de edificación de nueva construcción y en las obras de 
ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen en edificios existentes (con 
las limitaciones que en ambos casos se detallan). 

 
 

CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO AHORRO DE ENERGÍA DEL CÓDIGO TÉCNICO DE 

LA EDIFICACIÓN (CTE-DB-HE) 

 
  
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir el requisito básico de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con 
las exigencias básicas HE 1 a HE 5, y la sección HE 0 que se relaciona con varias de las 
anteriores. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia 
básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el 
requisito básico "Ahorro de energía".  
Tanto el objetivo del requisito básico "Ahorro de energía", como las exigencias básicas se 
establecen el artículo 15 de la Parte I de este CTE y son los siguientes:  
 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)  
1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de 
la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía 
renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.  
 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y 
mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes.  
 
3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” 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 ahorro de 
energía.  
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Aplicabilidad de normativa a obras de rehabilitación 

Para el presente proyecto los apartados que se han de aplicar son: HE 0, HE1, HE4. 
 
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de la demanda energética  
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente 
la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la 
localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 
características de aísla-miento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 
reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales 
que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos 
para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.  
 
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  
En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de 
piscina cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades 
energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los 
mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 
temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de 
agua caliente del edificio o de la piscina. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán 
la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las 
administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización y ámbito territorial.  
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SECCIÓN HE 0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA EXIGENCIA 

El consumo energético de los edificios se limita en función de la zona climática de su localidad 
de ubicación y del uso previsto.  
 

CUANTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA 

El consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o la parte ampliada, en 
su caso, no debe superar el valor límite Cep,lim obtenido mediante la siguiente expresión: 

=  +  / S 

Cep,lim = valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para los 
servicios de calefacción, refrigeración y ACS, expresada en kWh/m2 año, considerada la 
superficie útil de los espacios habitables. 

 

Tabla 4.2.1.1.1.-Valor base y factor corrector por superficie del consumo energético (DB-HE-0) 

 

 

Zonas climáticas  

Tabla 4.2.1.1.2.-Zonas climáticas (DB-HE-0) 

 

Valencia � Zona climática B3 / Altitud sobre el nivel del mar: 8m
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La zona climática de invierno del edificio que está situado en Valencia es la B. 

 =  Valor base del consumo energético de energía primaria no renovable. 

= 45 kWh/m² año  

=  Factor corrector por superficie del consumo energético de energía primaria no 

renovable obtenido de la Tabla 1. 

= 1000 

S =  Superficie útil de los espacios habitables del edificio, o la parte ampliada, en m2. 

 

Tabla 4.2.1.1.3.- Superficies habitables 

SUPERFICIE HABITABLE (m²) 

BLOQUE 1 9134 

BLOQUE 2 6521,6 

BLOQUE 3 1097,6 

 

= 45 + 1000 / 9134 = 45,11  

= 45 + 1000 / 6521,6 = 45,15 

= 45 + 1000 / 1097,6 = 45,91 

 

Tabla 4.2.1.1.4.-  Consumo de energía primaria límite 

 

 

 

 

 

Procedimiento de cálculo 

El procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético 
ha sido la simulación con herramienta de cálculo CERMA_R. 

 (m²) 

BLOQUE 1 45,11 

BLOQUE 2 45,15 

BLOQUE 3 45,91 
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Equipos 

Calefacción: Caldera de gas natural por vivienda con una potencia de 24 KW y un rendimiento 
del 90%. 

Refrigeración: Compresión multizona por conductos individualizada por vivienda. 

ANEXO 2.- CÁLCULO DE POTENCIAS DE REFRIGERACIÓN DE UNA VIVIENDA TIPO 

Cada equipo con: 

 Potencia total de refrigeración nominal=  13,56 KW  

Potencia sensible de refrigeración nominal= 11,43 KW 

Potencia eléctrica nominal consumida= 5,21 KW 

 

Edificio de referencia 

 ���� ANEXO 1.- CÁLCULO DEL EDIFICIO DE REFERENCIA 

 

Edificio de proyecto 

  ���� ANEXO 7.- SIMULACIÓN CON CERMA_R Y CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS 

 

Tabla de cumplimiento 

Condición:  ≤  y   

 

Tabla 4.2.1.1.5.- Consumo de energía primaria (DB-HE-0) 

CONSUMO ENERGÍA PRIMARIA (kwh/m² año) 

   
 

 

BLOQUE 1 45,11 63,8 27,2 CUMPLE 

BLOQUE 2 45,15 73,4 35,8 CUMPLE 

BLOQUE 3 45,91 82 36,5 CUMPLE 
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SECCIÓN HE 1.- LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA EXIGENCIA 

1.- La demanda energética de los edificios se limita en función de la zona climática de la 
localidad en que se ubican y del uso previsto.  

 

2.- En edificios de uso residencial privado, las características de los elementos de la envolvente 
térmica deben ser tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los 
diferentes espacios habitables. Se limitará igualmente la transferencia de calor entre unidades 
de distinto uso, y entre las unidades de uso y las zonas comunes del edificio.  

 

3.- Se deben limitar los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de 
las prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente 
térmica, tales como las condensaciones. 

 

CUANTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA 

ANEXO 8.- DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE-HE-1 CON CERMA_R. 

 

LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 

El edificio objeto de estudio, al ser una obra de reforma en las que se renueva más del 25% de 
la superficie total de la envolvente térmica final del edificio, se limitará la demanda 
energética conjunta del edifico de manera que sea inferior a la del edifico de referencia. 

 

Edificio de referencia 

 ���� ANEXO 1.- CÁLCULO DEL EDIFICIO DE REFERENCIA 

 

Edificio de proyecto 

ANEXO 7.- SIMULACIÓN CON CERMA_R Y CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS 
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DEMANDA DE CALEFACCIÓN 

La demanda energética de calefacción del edificio o la parte ampliada, en su caso, no debe 
superar el valor límite Dcal,lim obtenido mediante la siguiente expresión:  
 

=  +  / S   

 = valor límite de la demanda energética de calefacción, expresada en kWh/m² año, 

considerada la superficie útil de los espacios habitables. 
 

 = valor base de la demanda energética de calefacción, para cada zona climática de 

invierno correspondiente al edificio, que toma los valores de la Tabla 1. 
  

  = factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, que toma 

los valores de la Tabla 1. 
 
S = superficie útil de los espacios habitables del edificio, en m².  

 

Tabla 4.2.1.2.1.- Valor base y factor corrector por superficie de la demanda energética de 
calefacción (DB-HE-1) 

 

 

La zona climática de invierno del edificio que está situado en Valencia es la B. 

= 15 kwh/m² año  

= 0 

=  +  / S = 15 kwh/m² año 

 = 15 kwh/m² año 
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Tabla de cumplimiento 

Condición: ≤  y  

Tabla 4.2.1.2.2.- Demanda de calefacción 

DEMANDA DE CALEFACCIÓN (kwh/m² año) 

    
 

BLOQUE 1 15 32,2 7,1 CUMPLE 

BLOQUE 2 15 37,9 14,9 CUMPLE 

BLOQUE 3 15 42,1 12,1 CUMPLE 

 

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 

La demanda energética de refrigeración del edificio o la parte ampliada, en su caso, no debe 
superar el valor límite Dref, lim= 15 kWh/m2 año para las zonas climáticas de verano 1, 2 y 3. 

Dref, lim = 15 kWh/m2 año  

Tabla de cumplimiento 

Condición: ≤  y  

Tabla 4.2.1.2.3.- Demanda de refrigeración 

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN (kwh/m² año) 

   
  

 

BLOQUE 1 15 5,7 6,9 CUMPLE 

BLOQUE 2 15 6,5 7,2 CUMPLE 

BLOQUE 3 15 8,2 7,8 CUMPLE 

 

DEMANDA TOTAL DEL EDIFICIO 

Condición:  ≤  

Tabla 4.2.1.2.4.- Demanda total del edificio 

DEMANDA TOTAL DEL EDIFICIO (kwh/m² año) 

   
 

BLOQUE 1 37,9 14 CUMPLE 

BLOQUE 2 44,4 22,1 CUMPLE 

BLOQUE 3 50,3 19,9 CUMPLE 
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1.1. LIMITACIÓN DE DESCOMPENSACIONES EN EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL PRIVADO  
 
La transmitancia térmica y permeabilidad al aire de los huecos y la transmitancia térmica de las 
zonas opacas de muros, cubiertas y suelos, que formen parte de la envolvente térmica del 
edificio, no debe superar los valores establecidos en la tabla 2.3. De esta comprobación se 
excluyen los puentes térmicos.  

 

Tabla 4.2.1.2.5.- Transmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de los elementos de la 
envolvente térmica. 

 

 
La transmitancia térmica de medianerías y particiones interiores que delimiten las unidades de 
uso residencial de otras de distinto uso o de zonas comunes del edificio, no superará los 
valores de la tabla 2.4. Cuando las particiones interiores delimiten unidades de uso residencial 
entre sí no se superarán los valores de la tabla 2.5.  
 

Tabla 4.2.1.2.6.- Transmitancia térmica límite de particiones interiores cuando delimiten 
unidades de distinto uso, zonas comunes, y medianerías, U en W/m2 K. 

 

 

Tabla 4.2.1.2.7.- Transmitancia térmica límite de particiones interiores cuando delimiten 
unidades del mismo uso, U en W/m2 K. 
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ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO 

ANEXO 3.- CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
INICIALES Y MEJORAS PROPUESTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CTE 

ANEXO 4.- GRUPOS DE HUECOS 

ANEXO 5.- SOMBRAS 

El espesor mínimo del aislante en trasdosados autoportantes de PYL  será de 5 cm. Lo que 
limita este espesor son los perfiles autoportantes. Aunque para el cálculo del bloque 1 y 2 era 
necesario un espesor menor se ha cogido el de 5. 

- BLOQUE 1 

FACHADAS 

 

Tabla 4.2.1.2.8.- Superficies de fachadas Bloque 1. 

SUPERFCIE (m2) 

FN * FN FS FO FE 

Caja 
escalera 

P. I 
(2ºplano) 

P. II 
(1ºplano) 

P. I 
(2ºplano) 

P. II 
(1ºplano) 

Fachada total por Espacio  10 10 10 10   

Huecos por  Espacio  2,8 5 10 5   

Fachada ciega por Espacio  7,2 5 0 5 30,6 30,6 

Fachada ciega  547,2 380 0 430 367,2 122,4 

Fachada ciega total 525,888 927,2 430 367,2 122,4 

 

Tabla 4.2.1.2.9.- Transmitancia térmica,  espesores de aislamiento en fachadas y cumplimiento. 

 FACHADAS 

SOLUCIÓN INICIAL FACHADA TIPO FACHADA BHA FACHADA BHA CAJA ESCALERA 

    

U (W/m2 K) 1,45 0,87 0,87 2,45 

MEJORA CTE FN FS FO FE FN* 

ESPESOR (cm) 5 5 5 5 5 

U (W/m2 K) 0,44 0,44 0,36 0,36 0,50 

EXIGENCIA < 1 ���� CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

*La caja de escalera se considera orientación norte ya que no recibe radiación solar y está 
expuesta al ambiente exterior. 
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MEDIANERAS 

Inicialmente era un bloque exento, pero posteriormente se ejecutó un edificio colindante, 
formando una medianera en un tramo de la fachada E.  

La solución constructiva el igual a la Fachada de BHA (Bloque de Hormigón Aligerado). 

Superficie medianera FE (m2) 361,2 

 

CUBIERTAS 

Superficie Cubierta (m2) 797 

La solución constructiva de la cubierta se ha tomado del Catálogo de Soluciones Constructivas 
de Rehabilitación. 

Tabla 4.2.1.2.10.- Transmitancia térmica, espesores de aislamiento en cubierta y cumplimiento. 

 CUBIERTA 

SOLUCIÓN INICIAL 
C (ID-QB01a01) 

 

U (W/m2 K) 1,92 

MEJORA CTE 
C (MJ-QB01a08 

 

ESPESOR (cm) 8 

U (W/m2 K) 0,37 

EXIGENCIA < 0,65 ���� CUMPLE 
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SUELOS 

Los suelos a efectos de cálculo, se dividen en tres tipos diferentes: 

- Superficie de suelo que está en contacto directo con el exterior. 

Superficie Exterior Total (m2) 1035,5 

 

- Superficie de suelo por la que no se producen saltos térmicos y por lo tanto no se 
contabilizan a efectos de cálculo. 

Superficie Adiabática (m2) 7051 

-  
- Superficie de suelo que tiene contacto directo con un local no habitable y por lo tanto 

no acondicionado.  Posteriormente se tiene en cuenta la superficie del local no 
habitable que tiene contacto directo con el exterior. 
En este caso el local no acondicionado es un forjado sanitario adecuado para el paso 
de instalaciones. 

S. SUELO NO HAB. PB. (m2) 588,2 

NO HAB. / EXT. (m2) 36 

La solución constructiva del suelo se ha tomado del Catálogo de Soluciones Constructivas de 
Rehabilitación. 

 

Tabla 4.2.1.2.11.- Transmitancia térmica, espesores de aislamiento en suelo y cumplimiento. 

 SUELO 

SOLUCIÓN INICIAL 
S (ID-PH02a08) 

 

U (W/m2 K) 1,82 

MEJORA CTE 
S (MJ-PH02a08XPS) 

 

ESPESOR (cm) 6 

U (W/m2 K) 0,42 

EXIGENCIA < 1,10 ���� CUMPLE 
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HUECOS 

Para el cumplimiento de este documento básico no es necesario que se coloquen dobles 
ventanas en la zona del balcón, pero se ha optado por esta solución ya que el DB-HR no se 
cumple a menos de que se doble la ventana. La corredera es lo que limita, porque si fuera 
oscilobatiente o fija sí que cumple el HR. 

Las características de los huecos son las siguientes: 

Tabla 4.2.1.2.12.- Caractrísticas generales de los huecos y cumplimiento. 

 

 

 

 

 

HUECOS 

 
Tipo Espesor (mm) U (W/m2K) FS  Marco (%) 

Permeabilidad 
(m3/h m2) 

VIDRIO Doble 4-15-4 2,7 0,75  - - 

MARCO PVC 3 cámaras  1,8 -  10 - 

GLOBAL HUECO - - 2,61 0,68  - 50/27 

EXIGENCIA <4,20 ���� CUMPLE EXIGENCIA < 50 ���� CUMPLE 
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- BLOQUE 2 

FACHADAS 

 

Tabla 4.2.1.2.13.- Superficies de fachad Bloque 2. 

SUPERFICIE (m2) 

FE FO 

FS FN 

FN 

P. I 
(2ºplano) 

P. II 
(1ºplano) 

P. I 
(2ºplano) 

P. II 
(1ºplano) 

Caja 
escalera 

Fachada total por Espacio 10 10 10 10    
Huecos por  Espacio 2,8 5 10 5    

Fachada ciega por Espacio 7,2 5 0 5 30,6 30,6  
Fachada ciega 388,8 270 0 300 367,2 91,8  

Fachada ciega total 658,8 300 367,2 91,8 525,888 

 

Tabla 4.2.1.2.14.- Transmitancia térmica,  espesores de aislamiento en fachadas y 
cumplimiento. 

 FACHADAS 

SOLUCIÓN INICIAL FACHADA TIPO FACHADA BHA FACHADA BHA CAJA ESCALERA 

    

U (W/m2 K) 1,45 0,87 0,87 2,45 

MEJORA CTE FE FO FS FN FN* 

ESPESOR (cm) 5 8 5 5 10 

U (W/m2 K) 0,44 0,30 0,36 0,36 0,50 

EXIGENCIA < 1 ���� CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

*La caja de escalera se considera orientación norte ya que no recibe radiación solar y está 
expuesta al ambiente exterior. 

 

MEDIANERAS 

Inicialmente era un bloque exento, pero posteriormente se ejecutó un edificio colindante, 
formando una medianera en un tramo de la fachada N.  

La solución constructiva el igual a la Fachada de BHA (Bloque de Hormigón Aligerado). 

Superficie medianera FN (m2) 399 
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CUBIERTAS 

Superficie Cubierta (m2) 603 

 

La solución constructiva de la cubierta se ha tomado del Catálogo de Soluciones Constructivas 
de Rehabilitación. 

 

Tabla 4.2.1.2.15.- Transmitancia térmica, espesores de aislamiento en cubierta y cumplimiento. 

 CUBIERTA 

SOLUCIÓN INICIAL 
C (ID-QB01a01) 

 

U (W/m2 K) 1,92 

MEJORA CTE 
C (MJ-QB01a08 

 

ESPESOR (cm) 8 

U (W/m2 K) 0,37 

EXIGENCIA < 0,65 ���� CUMPLE 

 

SUELOS 

Los suelos a efectos de cálculo, se dividen en dos tipos diferentes: 

- Superficie de suelo que está en contacto directo con el exterior. 

Superficie Exterior Total (m2) 682,5 

 

- Superficie de suelo por la que no se producen saltos térmicos y por lo tanto no se 
contabilizan a efectos de cálculo. 

Superficie Adiabática (m2) 5313 
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La solución constructiva del suelo se ha tomado del Catálogo de Soluciones Constructivas de 
Rehabilitación. 

 

Tabla 4.2.1.2.16.- Transmitancia térmica, espesores de aislamiento en suelo y cumplimiento. 

 SUELO 

SOLUCIÓN INICIAL 
S (ID-PH02a08) 

 

U (W/m2 K) 1,82 

MEJORA CTE 
S (MJ-PH02a08XPS) 

 

ESPESOR (cm) 6 

U (W/m2 K) 0,42 

EXIGENCIA < 1,10 ���� CUMPLE 

 

HUECOS 

En este caso el HR en la orientación Oeste al ser el Nivel de ruido mayor obliga a colocar dobles 
ventanas en toda la fachada Oeste. 

El factor solar en todas las ventanas con orientación Oeste se ha bajado a 0,60 para que 
cumpla el HE-1 los huecos de oeste, pero eso provoca que aumente la demanda de 
calefacción, por lo que se tienen que aumentar espesores en fachadas,  aumentar los vidrios a 
4-15-4 y las ventanas pasar a ser abatibles con ajuste bueno con burlete, ya que si se ponían 
correderas no cumplía. 

 

Tabla 4.2.1.2.17.-  Caractrísticas generales de los huecos y cumplimiento. 

 

 

 

 

HUECOS 

 
Tipo Espesor (mm) U (W/m2K) FS  Marco (%) 

Permeabilidad 
(m3/h m2) 

VIDRIO Doble 4-15-4 2,7 0,75  - - 

MARCO PVC 3 cámaras  1,8 -  10 - 

GLOBAL HUECO - - 2,61 0,68  - 50/27 

EXIGENCIA <4,20 ���� CUMPLE EXIGENCIA < 50 ���� CUMPLE 
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- BLOQUE 3 

FACHADAS 

 

Tabla 4.2.1.2.18.-Superficies de fachad Bloque 3. 

SUPERFICIE (m2) 
FN FN FS FO FE 

Caja escalera Vertical Horizontal Balcón Vertical 

Fachada total por Espacio  10 10 10 10   

Huecos por  Espacio  4,7 2,7 10 5   

Fachada ciega por Espacio  5,3 7,3 0 5   

Fachada ciega  84,8 87,6 0 100   

Fachada ciega total 76,16 172,4 100 54,32 - 

 

Tabla 4.2.1.2.19.-Transmitancia térmica,  espesores de aislamiento en fachadas y 
cumplimiento. 

 FACHADAS 

SOLUCIÓN INICIAL FACHADA TIPO FACHADA BHA FACHADA BHA CAJA ESCALERA 

    

U (W/m2 K) 1,45 0,87 0,87 2,45 

MEJORA CTE FN FS FO FE FN* 

ESPESOR (cm) 5 5 5 - 5 

U (W/m2 K) 0,44 0,44 0,36 0,87 0,50 

EXIGENCIA < 1 ���� CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 

*La caja de escalera se considera orientación norte ya que no recibe radiación solar y está 
expuesta al ambiente exterior. 

 

MEDIANERAS 

Inicialmente era un bloque exento, pero posteriormente se ejecutó un edificio colindante, 
formando una medianera en un tramo de la fachada E.  

La solución constructiva el igual a la Fachada de BHA (Bloque de Hormigón Aligerado). 

Superficie medianera FE (m2) 54,32 
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CUBIERTAS 

Superficie Cubierta (m2) 548,8 

 

La solución constructiva de la cubierta se ha tomado del Catálogo de Soluciones Constructivas 
de Rehabilitación. 

 

Tabla 4.2.1.2.20.-Transmitancia térmica, espesores de aislamiento en cubierta y cumplimiento. 

 CUBIERTA 

SOLUCIÓN INICIAL 
C (ID-QB01a01) 

 

U (W/m2 K) 1,92 

MEJORA CTE 
C (MJ-QB01a08 

 

ESPESOR (cm) 8 

U (W/m2 K) 0,37 

EXIGENCIA < 0,65 ���� CUMPLE 

 

SUELOS 

Los suelos a efectos de cálculo, se dividen en dos tipos diferentes: 

- Superficie de suelo que está en contacto directo con el exterior. 

Superficie Exterior Total (m2) 138,6 

 

- Superficie de suelo por la que no se producen saltos térmicos y por lo tanto no se 
contabilizan a efectos de cálculo. 

Superficie Adiabática (m2) 959 
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La solución constructiva del suelo se ha tomado del Catálogo de Soluciones Constructivas de 
Rehabilitación. 

 

Tabla 4.2.1.2.21.-Transmitancia térmica, espesores de aislamiento en suelo y cumplimiento. 

 SUELO 

SOLUCIÓN INICIAL 
S (ID-PH02a08) 

 

U (W/m2 K) 1,82 

MEJORA CTE 
S (MJ-PH02a08XPS)  

 

ESPESOR (cm) 6 

U (W/m2 K) 0,42 

EXIGENCIA < 1,10 ���� CUMPLE 

 

HUECOS 

Para el cumplimiento de este documento básico no es necesario que se coloquen dobles 
ventanas en la zona del balcón, pero se ha optado por esta solución ya que el DB-HR no se 
cumple a menos de que se doble la ventana.   

 

Tabla 4.2.1.2.22.- Caractrísticas generales de los huecos y cumplimiento. 

 

HUECOS 

 
Tipo Espesor (mm) U (W/m2K) FS  Marco (%) 

Permeabilidad 
(m3/h m2) 

VIDRIO Doble 4-15-4 2,7 0,75  - - 

MARCO PVC 3 cámaras  1,8 -  10 - 

GLOBAL HUECO - - 2,61 0,68  - 50/27 

EXIGENCIA <4,20 ���� CUMPLE EXIGENCIA < 50 ���� CUMPLE 
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LIMITACIÓN DE CONDENSACIONES  

ANEXO 6.- CÁLCULO DE CONDENSACIONES SUPERFICIALES E INTERSTICIALES. JUSTIFICACIÓN 
DE LA EXIGENCIA. 

Tanto en edificaciones nuevas como en edificaciones existentes, en el caso de que se 
produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas 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. 
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SECCIÓN HE 4 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

 
CARACTERIZACIÓN DE LA EXIGENCIA 

Se establece una contribución mínima de energía solar térmica en función de la zona climática 
y de la demanda de ACS o de climatización de piscina del edificio.  

2 En el caso de ampliaciones e intervenciones en edificios existentes, contemplados en el 
punto 1 b) del apartado 1, la contribución solar mínima solo afectará al incremento de la 
demanda de ACS sobre la demanda inicial.  
 

CUANTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA 

ANEXO 9.- CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO HE-4 

En el siguiente apartado se realizará el predimensionado de los captadores de la red de Agua 
Caliente Sanitaria (ACS) para el edificio a rehabilitar, situado en Valencia y con una un sistema 
de apoyo mediante caldera. Estos cálculos han de cumplir con la contribución solar mínima 
que exige el documento básico del CTE HE-4.  

Este apartado del CTE es aplicable a los edificios de nueva construcción y rehabilitación de 
edificios existentes de cualquier uso, en los que exista una demanda de ACS, por lo que en 
nuestro edificio se ha de aplicar. 

Para el predimensionado, nos regiremos únicamente al apartado HE-4 del CTE. 

Para el cálculo del predimensionado, deberíamos tener en cuenta muchas variables como son:  

• Condiciones de uso de la instalación (ACS en una vivienda) 

• Consumo estimado 

• Condiciones geográficas y climatológicas 

Condicionantes propios de la instalación 
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BLOQUE 1 

 

Tabla 4.2.1.3.1.- Contribución solar mínima anual para ACS en % (DB-HE4) 

 

 

 

 B 

 

 

 

 

 

 

Fracción solar para 38 captadores = 320306,76 / 500442,1478 = 64% 

 Con 38 colectores se suministrará el 64% de la demanda de ACS. 

FS 64 % > 60 % Cumple las prescripciones establecidas por la norma. 

 

DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN ELEGIDO:  

• 1 depósito de 80 l por vivienda ���� CUMPLE (Catálogo Chromagen Solar Water 
Solutions) 

Demanda Energética 
(MJ) 

QS útil 
Aporte solar (MJ) 

500442,1478 320306,76 
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BLOQUE 2 

 
 

 

 

 

 

Fracción solar para 29 captadores = 244444,63/ 383964,9696= 64% 

Con 29 colectores se suministrará el 64% de la demanda de ACS. 

FS 64 % > 60 % Cumple las prescripciones establecidas por la norma. 

DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN ELEGIDO:  

• 1 depósito de 100 l por vivienda ���� CUMPLE (Catálogo Chromagen Solar Water 
Solutions) 

 

BLOQUE 3 

 
 

 

 

 

Fracción solar para 7 captadores = 64040,34 / 88577,23775 = 72 % 

Con 7 colectores se suministrará el 72% de la demanda de ACS. 

FS 72 % > 50 % Cumple las prescripciones establecidas por la norma (Se ha aumentado hasta 
72% para que cumpla condiciones de RITE) 

 

DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN ELEGIDO:  

• 1 depósito de 150 l por vivienda ���� CUMPLE (Catálogo Chromagen Solar Water 
Solutions) 

Demanda 
Energética (MJ) 

QS útil 
Aporte solar (MJ) 

383964,9696 244444,63 

Demanda 
Energética (MJ) 

QS útil 
Aporte solar (MJ) 

88577,23775 64040,34 
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ANEXO 1.- EDIFICIO DE REFERENCIA 
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El edificio de referencia es un edifico obtenido a partir del edifico objeto, con su misma forma, 

tamaño, orientación, zonificación interior, uso de cada espacio, e iguales obstáculos remotos, y 

unas soluciones constructivas tipificadas, cuyos parámetros característicos se describen en el  

Para la simulación del edificio de referencia con el programa CERMA_R se han cogido los 
parámetros que marca el libro: ‘’NUEVO DTIE 7.03 ENTRADA DE DATOS A LOS PROGRAMAS 
LIDER Y CALENER VYP’’   

 

- Misma forma y tamaño que el edificio a certificar 
- Suprimir espacios No Habitables 
- Muros en contacto con terreno pasan a ser muros en contacto con aire 
- Suelo en contacto con terreno o espacio habitable pasa a ser suelo en contacto con el 

aire 
- Misma zonificación 
- Mismas sombras 
- Soluciones constructivas determinadas. (Depende de la zona, ver tablas). 
- Instalaciones térmicas (Calefacción 75% � Gasóleo-C; Refrigeración 170% � 

Electricidad) 
- ACS requisitos mínimos HE 4 60% contribución 
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FACHADA  ���� R = 0’682 m2·K/W / U = 0’82 W/m2·K (Zona climática B) 

Fabrica con revestimiento continuo. No ventilada. Aislamiento por el interior. 

- Mortero de cemento 1800 < d < 2000 (1’5cm) 
- 1/2 Pie Ladrillo Perforado [80mm < G < 100mm] (11’5cm) 
- Aislante (RAT = 0’682 m2·K/W) 
- Ladrillo hueco (4cm) 
- Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 (1’5cm) 

 
 

Tabla 1.1.- Cálculo de la transmitancia térmica de las fachadas del edificio de referencia. 

 

Espesor 
Conductividad 

térmica 
Resistencia 

térmica 
Transmitancia  

térmica 

e (m) λ (w/mK) R(m²K/w) U(w/m²K) 

     

Rse   0,040 25,000 

Mortero cem 0,015 1,300 0,012 86,67 

LP11 0,115 0,500 0,230 4,348 

AISLANTE (ZONA B) - - 0,682 0,820 

LH4 0,040 0,400 0,100 10,000 

Enlucido 0,015 0,570 0,026 38,000 

Rsi   0,130 7,692 

   R total Utotal(w/m²K) 

   1,22 0,82 
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MEDIANERA ���� R = 0’304 m2·K/W / U = 1’07 W/m2·K (Zona climática B) 

Fabrica con revestimiento continuo. No ventilada. Aislamiento por el interior. 

- Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 (1’5cm) 
- Tabicón de ladrillo hueco doble (7cm) 
- Aislante (RAT = 0’304 m2·K/W) 
- Tabicón de ladrillo hueco doble (7cm) 
- Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 (1’5cm) 

 

Tabla 1.2.- Cálculo de la transmitancia térmica de las medianeras del edificio de referencia. 

 

Espesor 
Conductividad 

térmica 
Resistencia 

térmica 
Transmitancia  

térmica 

e (m) λ (w/mK) R(m²K/w) U(w/m²K) 

     

Rse   0,040 25,000 

Enlucido de yeso 0,015 0,570 0,026 38,00 

Tabicón LH doble 0,070 0,440 0,159 6,29 

AISLANTE (ZONA B) - - 0,304 1,070 

Tabicón LH doble 0,070 0,440 0,159 6,286 

Enlucido de yeso 0,015 0,570 0,026 38,00 

Rsi   0,130 7,692 

   R total Utotal(w/m²K) 

   0,84 1,18 
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CUBIERTA ���� U = 0,45 W/m2·K (Zona climática B) 

Cubierta plana transitable. No ventilada. Solado fijo. 

- Plaqueta cerámica (1’5cm) 
- Mortero de cemento 1800 < d < 2000 (1’5cm) 
- Aislante (RAT = 1’815 m2·K/W) 
- Hormigón de áridos ligeros (7cm) 
- Forjado unidireccional con bovedilla cerámica (25cm) 

 

Tabla 1.3.- Cálculo de la transmitancia térmica de las cubiertas del edificio de referencia. 

 

Espesor 
Conductividad 

térmica 
Resistencia 

térmica 
Transmitancia  

térmica 

e (m) λ (w/mK) R(m²K/w) U(w/m²K) 

     

Rse   0,040 25,000 

Plaqueta cerámica 0,015 1,000 0,015 66,67 

Mortero cem 0,015 1,300 0,012 86,67 

AISLANTE (ZONA B) - - 1,815 0,450 

Hormigón con áridos ligeros 0,070 1,150 0,061 16,429 

Forjado cerámico 0,250 1,670 0,150 6,680 

Rsi   0,130 7,692 

   R total Utotal(w/m²K) 

   2,22 0,45 
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FORJADO INTERIOR  

Forjado cerámico sin aislamiento. 

- Plaqueta cerámica (1’5cm) 
- Mortero de cemento 1800 < d < 2000 (2cm) 
- Forjado unidireccional con bovedilla cerámica (25cm) 

 

Tabla 1.4.- Cálculo de la transmitancia térmica de los forjados interiores del edificio de 
referencia. 

  

Espesor 
Conductividad 
térmica 

Resistencia 
térmica 

Transmitancia  
térmica 

e (m) λ (w/mK) R(m²K/w) U(w/m²K) 

          

Rse     0,040 25,000 

Plaqueta o baldosa 
cerámica 

0,015 1,000 0,015 66,67 

Mortero de cemento 0,020 1,300 0,015 65,00 

Forjado cerámico 0,250 1,670 0,304 1,070 

Rsi     0,130 7,692 

   R total Utotal(w/m²K) 

   0,50 1,98 
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PARTICIONES INTERIORES 

Fabrica con revestimiento continuo. No ventilada. 

- Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 (2cm) 
- Ladrillo hueco (4cm) 
- Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 (2cm) 
 

Tabla 1.5.- Cálculo de la transmitancia térmica de las particiones interiores del edificio de 
referencia. 

 

Espesor 
Conductividad 

térmica 
Resistencia 

térmica 
Transmitancia  

térmica 

e (m) λ (w/mK) R(m²K/w) U(w/m²K) 

     

Rse   0,040 25,000 

Enlucido de yeso 0,015 0,570 0,026 38,00 

Ladrillo hueco 0,040 0,400 0,100 10,00 

Enlucido de yeso 0,015 0,570 0,304 1,070 

Rsi   0,130 7,692 

   R total Utotal(w/m²K) 

   0,60 1,67 
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SOLERA ���� U = 0’52 W/m2·K (Zona climática B) 

Plana transitable. No ventilada. Solado fijo 

- Plaqueta cerámica (1’5cm) 
- Mortero de cemento 1800 < d < 2000 (1’5cm) 
- Aislante (RAT = 1’646 m2·K/W) 
- Solera de hormigón armado (20cm) 
-  

Tabla 1.6.- Cálculo de la transmitancia térmica de las soleras del edificio de referencia. 

 

Espesor 
Conductividad 

térmica 
Resistencia 

térmica 
Transmitancia  

térmica 

e (m) λ (w/mK) R(m²K/w) U(w/m²K) 

     

Rse   0,040 25,000 

Plaqueta cerámica 0,015 1,000 0,015 66,67 

Mortero cemento 0,015 1,300 0,012 86,67 

AISLANTE (ZONA B) - - 1,646 0,520 

Solera de HA 0,020 2,500 0,008 125,000 

Rsi   0,130 7,692 

   R total Utotal(w/m²K) 

   1,85 0,54 
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HUECOS 

- Permeabilidad = 50 m3/hm2 (Zona climática B) 
- Absortividad = 0’7 
- Transmitancia y g (Ver tabla datos edificio) 
- Carpintería metálica sin RPT 

Se han tenido que reducir los huecos del balcón de todos los bloques, ya que la superficie de 
huecos de cada fachada ha de ser inferior al 60% de la misma. Esta condición no la cumplía 
ninguna de las fachadas con balcón, ya que el acceso al balcón era todo un ventanal, lo que 
aumentaba mucho el porcentaje de huecos.  

En la página siguiente se puede observar el cálculo de la reducción de huecos. 

 

BLOQUE 1 

La superficie de fachada total del Bloque 3 es de 1650 m2. 

Tabla 1.7.- Reducción de la superficie de huecos y cerramientos ciegos. 

 Longitudes (m) Superficies fachada nueva (m2) 

Total hueco 59  

Reducción hueco 16 230,4 

Hueco nuevo 43 660,4 

 

Tabla 1.8.- Cumplimiento de la exigencia máxima de la superficie de huecos. 

 Superficie (m2) % 

Total 
fachada 1650 100 

Ciega 660,4 40,02 

Hueco  59,98 

  CUMPLE 
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BLOQUE 2 

La superficie de fachada total del Bloque 3 es de 1200 m2. 

Tabla 1.9.- Reducción de la superficie de huecos y cerramientos ciegos. 

 Longitudes (m) Superficies fachada nueva (m2) 

Total hueco 42  

Reducción hueco 13 187,2 

Hueco nuevo 29 487,2 

 

Tabla 1.10.- Cumplimiento de la exigencia máxima de la superficie de huecos. 

 Superficie (m2) % 

Total fachada 1200 100 

Ciega 487,2 40,60 

Hueco  59,40 

  CUMPLE 

 

 

BLOQUE 3 

La superficie de fachada total del Bloque 3 es de 280 m2. 

Tabla 1.11.- Reducción de la superficie de huecos y cerramientos ciegos. 

 Longitudes (m) Superficies fachada nueva (m2) 

Total hueco 16,8  

Reducción hueco 3 14,4 

Hueco nuevo 13,8 114,4 

 

Tabla 1.12.- Cumplimiento de la exigencia máxima de la superficie de huecos. 

 Superficie (m2) % 

Total fachada 280 100 

Ciega 114,4 40,86 

Hueco  59,14 

  CUMPLE 
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SUPERFICIE DE LA VIVIENDA: 159 m2 (vivienda tipo D, que es la de mayor superficie) 

Estimamos una carga de refrigeración en la vivienda de: 

POTENCIA SENSIBLE REFRIGERACIÓN: 70 W/m2 �11.130 W 

POTENCIA LATENTE REFRIGERACIÓN: el 20% del sensible�2226 W 

CONDICIONES DEL LOCAL 

Tabla 2.1.- Condiciones interiores del local para refrigeración. 

 TEMPERATURA SECA (ºC) HUMEDAD RELATIVA (%) 

VERANO 23 50 

 

CAUDAL DE AIRE EXTERIOR:  

Para locales secos se tendrá en cuenta:  
- 10 l/s por dormitorio doble = 4*10= 40 l/s 
- 3 l/s por persona para comedor y sala de estar= (4*2)*3=24 l/s 

(64l/s = 0.064m3/s) 
 
Para los locales húmedos:  

- 15 l/s por cuarto de baño = 15 l/s 
- 2 l/s m2 de cocina = 14*2= 28 l/s 

(43l/s = 0.043m3/s) 
El caudal de ventilación será (40 l/s locales secos) + 28 l/s (locales húmedos)= 68 l/s 
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CONDICIONES EXTERIORES  

LOCALIDAD: Valencia 

Tabla 2.2.- Condiciones exteriores refrigeración. 

 Temperatura Seca(ºC) Temperatura Húmeda coincidente (ºC) 

VERANO 31,3 22,6 

 

El equipo será dimensionado para unas condiciones exteriores extremas, las cuales serán 
superadas solamente en un nivel percentil del 1%. (Tabla inferior) 

VERANO (Nivel percentil 1%) (Temperatura seca y Humedad relativa indicada en la tabla 
correspondiente a la localidad) 

 

Tabla 2.3.- Condiciones de proyecto refrigeración (Guía técnica de condiciones climáticas 
exteriores de proyecto) 
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SALTO DE TEMPERATURAS IMPULSIÓN-LOCAL: 8ºC para refrigeración.  

= 1200* *(  - ) � 

 =  =  = 1,159375   �1159,37   (Volumen impulsión) 

=    (Volumen aire limpio exterior) 

= 1159,37    - 68   = 1091,37   (Volumen aire recirculado) 

 

Tabla 2.4.- Caudales de aire. 

 

Fijando el = 8°C 

 � = 8 � 23 - = 8 � = 15°C 

= 3002400* *(  - ) � 2226=3002400*1,159375*∆W�∆W=0.000639 kg/kg a.s. 

 - � =  – 0.000639 kg/kg a.s. 

=  – 0.000639 kg/kg a.s. = 0.00875-0.000639= 0.008111 kg/kg a.s.* 

= 0.008111 kg/kg a.s. 

 (m³/h)  (m³/h)  (m³/h) 

4173,72 -3928,93 244,8 
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CÁLCULO DE POTENCIAS MEDIANTE EN ÁBACO PSICROMÉTRICO 

ENFRIANDO Y CALENTANDO (Manteniendo las condiciones de humedad) 

- Enfrío con batería fría con condensación 
- Caliento con resistencia eléctrica 

 

Figura 2.1.- Representación de las transformaciones realizadas en el ábaco psicométrico 
(Psicro). 

Figura 2.5.- Transformaciones realizadas (Psicro). 

 

Tabla 2.6.- Potencias 

 POTENCIA (KW) POTENCIA SENSIBLE (KW) 

BATERÍA FRÍA CON 
CONDENSACIÓN 

-19,60 -16,52 

RESISTENCIA 
ELÉCTRICA 

5,07 

TOTAL 24,67 

. 
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SOLO ENFRIANDO (Batería fría con condensación) 

 

Figura 2.2.- Representación de las transformaciones realizadas en el ábaco psicométrico 
(Psicro). 

Tabla 2.7.- Transformaciones realizadas (Psicro). 

 

 

Tabla 2.8.- Índice de eficiencia energética para bombas de calor aire-aire (CERMA_R). 

 

Suponemos un EER de 2,6  que equivale a un equipo de una clasificación energética A. 

Potencia eléctrica nominal consumida= Ptotal / EER= -13,56 / 2,6���� Pe.con.= -5,21 KW 

Tabla 2.9.- Potencias 

 P. nominal (KW) P. sensible (KW) EER P. consumida (KW) 

EQUIPO DE 
REFRIGERACIÓN 

-13,56 -11,43 2,6 -5,21 

. 
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CONCLUSIONES 

Se necesita un equipo de unas características similares a las potencias obtenidas en la tabla 
anterior. 

Como se puede observar para la mayoría de los casos en edificación interesa solo enfriar,  
aunque no consigas las condiciones de humedad concretas, ya que tanto el ahorro energético 
como el económico es considerablemente alto, al evitarnos tener que calentar 
posteriormente.  
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ANEXO 3.- CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LAS SOLUCIONES CONTRUCTIVAS 

DE LAS MEJORAS PROPUESTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CTE 
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CÁLCULO DEL COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSMISIÓN DE CALOR ‘’U’’ DE LAS MEJORAS 

Los datos de la conductividad térmica se han tomado los mismos que toma por defecto el 
programa informático CERMA. 

FACHADA TIPO  

Espesor aislante: 8cm 

 

Tabla 3.1.- Resistencia superfical interior y exterior al paso del vapor de agua. 

CTE DB-HE1 

Rsi= 0,13 

Rse= 0,04 

 

Tabla 3.2.- Cálculo de la transmitancia térmica en la fachada tipo  de la Mejora 1: CTE 

 

Espesor 
Conductividad 

térmica 
Resistencia 

térmica 
Transmitancia 

térmica 

e (m) λ (w/mK) R(m²K/w) U(w/m²K) 

     

Rse   0,040 25,000 

LP11 0,115 0,543 0,212 4,722 

Cámara aire 0,050 0,313 0,160 6,250 

LH4 0,040 0,444 0,090 11,100 

Enlucido 0,015 0,570 0,026 38,000 

AT (MW) 0,080 0,031 2,581 0,388 

PYL 0,015 0,250 0,060 16,667 

Rsi 
  0,130 7,692 

     

   R total Utotal(w/m²K)  

   3,30 0,30  

 

El coeficiente global de transmisión de calor “U” es de 0,30W/m²K 
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Espesor aislante: 5cm 

 

Tabla 3.3.- Cálculo de la transmitancia térmica en la fachada tipo  de la Mejora 1: CTE 

 

Espesor 
Conductividad 

térmica 
Resistencia 

térmica 
Transmitancia  

térmica 

e (m) λ (w/mK) R(m²K/w) U(w/m²K) 

     

Rse   0,040 25,000 

LP11 0,115 0,543 0,212 4,722 

Cámara aire 0,050 0,313 0,160 6,250 

LH4 0,040 0,444 0,090 11,100 

Enlucido 0,015 0,570 0,026 38,000 

AT (MW) 0,05 0,031 1,548 0,646 

PYL 0,015 0,250 0,060 16,667 

Rsi   0,130 7,692 

     

   R total Utotal(w/m²K) 

   2,27 0,44 

 

El coeficiente global de transmisión de calor “U” es de 0,44 W/m²K 
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FACHADAS LATERALES 

 

Espesor aislante: 5cm 

 

 Tabla 3.4.- Cálculo de la transmitancia térmica en las  fachadas laterales  de la Mejora 1: CTE 

  

Espesor 
Conductividad  
térmica 

Resistencia 
térmica 

Transmitancia 
  térmica 

e (m) λ (w/mK) R(m²K/w) U(w/m²K) 

          

Rse     0,040 25,000 

BHA 0,200 0,286 0,699 1,430 

Cámara aire 0,050 0,313 0,160 6,250 

LH4 0,040 0,444 0,090 11,100 

Enlucido 0,015 0,570 0,026 38,000 

AT (MW) 0,05 0,031 1,548 0,646 

PYL 0,015 0,250 0,060 16,667 

Rsi     0,130 7,692 

          

   R total Utotal(w/m²K)  

   2,75 0,36  

 

El coeficiente global de transmisión de calor “U” es de 0,36 W/m²K 
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CAJA DE ESCALERA 

 

Espesor aislante: 10 cm 

 

Tabla 3.5.- Cálculo de la transmitancia térmica en la caja de escalera  de la Mejora 1: CTE 

  

Espesor 
Conductividad 
 térmica 

Resistencia 
 térmica 

Transmitancia 
  térmica 

e (m) λ (w/mK) R(m²K/w) U(w/m²K) 

          

Rse     0,040 25,000 

LP11 0,115 0,543 0,212 4,722 

Enlucido 0,015 0,570 0,026 38,000 

AT (MW) 0,100 0,031 3,226 0,310 

PYL 0,015 0,250 0,060 16,667 

Rsi 
    0,130 7,692 

          

   R total Utotal(w/m²K)  

   3,69 0,27  

 

El coeficiente global de transmisión de calor “U” es de 0,27 W/m²K 
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Espesor aislante: 5 cm 

 

Tabla 3.6.- Cálculo de la transmitancia térmica en la caja de escalera  de la Mejora 1: CTE 

  

Espesor 
Conductividad 
térmica 

Resistencia 
térmica 

Transmitancia  
térmica 

e (m) λ (w/mK) R(m²K/w) U(w/m²K) 

          

Rse     0,040 25,000 

LP11 0,115 0,543 0,212 4,722 

Enlucido 0,015 0,570 0,026 38,000 

AT (MW) 0,05 0,031 1,548 0,646 

PYL 0,015 0,250 0,060 16,667 

Rsi     0,130 7,692 

          

   R total Utotal(w/m²K) 

   2,02 0,50 

 

El coeficiente global de transmisión de calor “U” es de 0,50 W/m²K
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BLOQUE 1.- SOLUCIÓN MEJORADA CONFORME AL CTE  

- FACHADAS 

 

 

Figura 3.1.- Representación gráfica de la solución constructiva de la Mejora 1: CTE. (Catálogo  
de soluciones de rehabilitación) 

Tabla 3.7.- Resumen solución constructiva y transmitancia térmica  de la Mejora 1: CTE. 

FACHADAS NORTE Y SUR 

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ESPESOR (cm) U (W/m2K) 

LP 11,5 

0,44 

CA-NV 5 

LH 4 

ENL 1,5 

MW  (λ=0,031 W/m2K) 5 

PYL 1,5 

 

Tabla 3.8.- Resumen solución constructiva y transmitancia térmica  de la Mejora 1: CTE. 

FACHADAS ESTE Y OESTE 

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ESPESOR (cm) U (W/m2K) 

BHA 20 

0,36 

CA-NV 5 

LH 4 

ENL 1,5 

MW  (λ=0,031 W/m2K) 5 

PYL 1,5 
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Figura 3.2.- Representación gráfica de la solución constructiva de la Mejora 1: CTE. (Catálogo  
de soluciones de rehabilitación) 

 

Tabla 3.9.- Resumen solución constructiva y transmitancia térmica  de la Mejora 1: CTE. 

CAJA DE ESCALERA 

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ESPESOR (cm) U (W/m2K) 

LP 11,5 

0,50 
ENL 1,5 

MW  (λ=0,031 W/m2K) 5 

PYL 1,5 

 

LEYENDA DE MATERIALES 

LP Ladrillo Perforado 

LH Ladrillo Hueco 

CA-NV Cámara de Aire No Ventilada 

MW Lana Mineral 

PYL Placa de Yeso Laminado 

ENL Enlucido de Yeso 
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- CUBIERTA 

 

Figura 3.3.- Representación gráfica de la solución constructiva de la Mejora 1: CTE. (Catálogo  
de soluciones de rehabilitación) 

 

Tabla 3.10.- Resumen solución constructiva y transmitancia térmica  de la Mejora 1: CTE 

CUBIERTA 

MEJORA   (MJ-QB01a08) ESPESOR (cm) U (W/m2K) 

BCE 2 

0,37 

ADC 0,6 

CSA 0,1 

I 0,5 

CSA 0,1 

MOR 2 

TBC 3 

CH 20 

MW 8 

FUC 20 

ENL 1,5 

 

LEYENDA DE MATERIALES 

BCE Baldosa cerámica 
MOA Mortero de agarre 
ARE Arena capa 
I Capa de Impermeabilización 
MOR Mortero de regularización 
TBC Tablero de bardos cerámicos 
CH Cámara de aire horizontal 
FUC Forjado unidireccional entrevigado cerámico 
ENL Enlucido de Yeso 
ADC Adhesivo Cementoso 
CSA Capa separadora Antipunzonante 
ADC Adhesivo Cementoso 
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- SUELOS 

 

Figura 3.4.- Representación gráfica de la solución constructiva de la Mejora 1: CTE. (Catálogo  
de soluciones de rehabilitación) 

 

Tabla 3.11.- Resumen solución constructiva y transmitancia térmica  de la Mejora 1: CTE 

SUELO  EXTERIOR 

MEJORA   (MJ-PH02a08XPS) ESPESOR (cm) U (W/m2K) 

BCE 0,6 

0,42 

ADC 0,6 

PYL 0,1 

PYL 0,1 

XPS 6* 

FUC 25 

ENF-C 1,5 

*Con un espesor de aislamiento de 1,2cm sería suficiente para que los  forjados cumplan el l 
DB-HR, pero se pone un espesor de 6 ya que hay parte que da al exterior y condiciona por lo 
tanto el espesor en el interior de vivienda 

 

LEYENDA DE MATERIALES 

BCE Baldosa cerámica 

MOA Mortero de agarre 

FUC Forjado Unidireccional entrevigado Cerámico 

ENF-C Enfoscado de cemento 

ADC Adhesivo Cementoso 

PYL Placa de Yeso Laminado 

XPS Poliestireno Extruido 

ENL Enlucido de Yeso 
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BLOQUE 2.- SOLUCIÓN MEJORADA CONFORME AL CTE  

- FACHADAS 

 

Figura 3.5 Representación gráfica de la solución constructiva de la Mejora 1: CTE. (Catálogo  de 
soluciones de rehabilitación) 

 

Tabla 3.12.- Resumen solución constructiva y transmitancia térmica  de la Mejora 1: CTE 

FACHADA ESTE 

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ESPESOR (cm) U (W/m2K) 

LP 11,5 

0,44 

CA-NV 5 

LH 4 

ENL 1,5 

MW  (λ=0,031 W/m2K) 5 

PYL 1,5 

 

Tabla 3.13.- Resumen solución constructiva y transmitancia térmica  de la Mejora 1: CTE 

FACHADA OESTE 

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ESPESOR (cm) U (W/m2K) 

LP 11,5 

0,30 

CA-NV 5 

LH 4 

ENL 1,5 

MW  (λ=0,031 W/m2K) 8* 

PYL 1,5 

*Con un espesor de 7cm sería suficiente, pero se aumenta a 8 por espesor comercial. 
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Tabla 3.14.- Resumen solución constructiva y transmitancia térmica  de la Mejora 1: CTE 

FACHADA SUR y NORTE 

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ESPESOR (cm) U (W/m2K) 

BHA 20 

0,36 

CA-NV 5 

LH 4 

ENL 1,5 

MW  (λ=0,031 W/m2K) 5 

PYL 1,5 

 

Figura 3.6.- Representación gráfica de la solución constructiva de la Mejora 1: CTE. (Catálogo  
de soluciones de rehabilitación) 

Tabla 3.15.- Resumen solución constructiva y transmitancia térmica  de la Mejora 1: CTE. 

CAJA DE ESCALERA 

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ESPESOR (cm) U (W/m2K) 

LP 11,5 

0,27 
ENL 1,5 

MW  (λ=0,031 W/m2K) 10 

PYL 1,5 

 

LEYENDA DE MATERIALES 

LP Ladrillo Perforado 

LH Ladrillo Hueco 

CA-NV Cámara de Aire No Ventilada 

MW Lana Mineral 

PYL Placa de Yeso Laminado 

ENL Enlucido de Yeso 
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- CUBIERTA 

 

Figura 3.7.- Representación gráfica de la solución constructiva de la Mejora 1: CTE. (Catálogo  
de soluciones de rehabilitación) 

Tabla 3.16.- Resumen solución constructiva y transmitancia térmica  de la Mejora 1: CTE 

CUBIERTA 

MEJORA   (MJ-QB01a08) ESPESOR (cm) U (W/m2K) 

BCE 2 

0,37 

ADC 0,6 

CSA 0,1 

I 0,5 

CSA 0,1 

MOR 2 

TBC 3 

CH 20 

MW 8 

FUC 20 

ENL 1,5 

 

LEYENDA DE MATERIALES 

BCE Baldosa cerámica 
MOA Mortero de agarre 
ARE Arena capa 
I Capa de Impermeabilización 
MOR Mortero de regularización 
TBC Tablero de bardos cerámicos 
CH Cámara de aire horizontal 
FUC Forjado unidireccional entrevigado cerámico 
ENL Enlucido de Yeso 
ADC Adhesivo Cementoso 
CSA Capa separadora Antipunzonante 
ADC Adhesivo Cementoso 
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- SUELOS 

 

Figura 3.8.- Representación gráfica de la solución constructiva de la Mejora 1: CTE. (Catálogo  
de soluciones de rehabilitación) 

 

Tabla 3.17.- Resumen solución constructiva y transmitancia térmica  de la Mejora 1: CTE. 

SUELO  EXTERIOR 

MEJORA   (MJ-PH02a08XPS) ESPESOR (cm) U (W/m2K) 

BCE 0,6 

0,42 

ADC 0,6 

PYL 0,1 

PYL 0,1 

XPS 6 

FUC 25 

ENF-C 1,5 

*Con un espesor de aislamiento de 1,2cm sería suficiente para que los  forjados cumplan el l 
DB-HR, pero se pone un espesor de 6 ya que hay parte que da al exterior y condiciona por lo 
tanto el espesor en el interior de vivienda 

 

LEYENDA DE MATERIALES 

BCE Baldosa cerámica 

MOA Mortero de agarre 

FUC Forjado Unidireccional entrevigado Cerámico 

ENF-C Enfoscado de cemento 

ADC Adhesivo Cementoso 

PYL Placa de Yeso Laminado 

XPS Poliestireno Extruido 

ENL Enlucido de Yeso 
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BLOQUE 3.- SOLUCIÓN MEJORADA CONFORME AL CTE  

FACHADAS 

 

Figura 3.9.- Representación gráfica de la solución constructiva de la Mejora 1: CTE. (Catálogo  
de soluciones de rehabilitación) 

Tabla 3.18.- Resumen solución constructiva y transmitancia térmica  de la Mejora 1: CTE 

FACHADA NORTE 

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ESPESOR (cm) U (W/m2K) 

LP 11,5 

0,44 

CA-NV 5 

LH 4 

ENL 1,5 

MW  (λ=0,031 W/m2K) 5 

PYL 1,5 

 

Tabla 3.19.- Resumen solución constructiva y transmitancia térmica  de la Mejora 1: CTE 

FACHADA SUR 

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ESPESOR (cm) U (W/m2K) 

LP 11,5 

0,44 

CA-NV 5 

LH 4 

ENL 1,5 

MW  (λ=0,031 W/m2K) 5 

PYL 1,5 
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Tabla 3.20.- Resumen solución constructiva y transmitancia térmica  de la Mejora 1: CTE 

FACHADA OESTE 

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ESPESOR (cm) U (W/m2K) 

BHA 20 

0,36 

CA-NV 5 

LH 4 

ENL 1,5 

MW  (λ=0,031 W/m2K) 5 

PYL 1,5 

 

Tabla 3.21.- Resumen solución constructiva y transmitancia térmica  de la Mejora 1: CTE 

FACHADA ESTE 

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ESPESOR (cm) U (W/m2K) 

Fachada 100% medianera con el edificio colindante 
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Figura 3.10.- Representación gráfica de la solución constructiva de la Mejora 1: CTE. (Catálogo  
de soluciones de rehabilitación) 

 

Tabla 3.22.- Resumen solución constructiva y transmitancia térmica  de la Mejora 1: CTE 

CAJA DE ESCALERA 

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ESPESOR (cm) U (W/m2K) 

LP 11,5 

0,50 
ENL 1,5 

MW  (λ=0,031 W/m2K) 5 

PYL 1,5 

 

LEYENDA DE MATERIALES 

LP Ladrillo Perforado 

LH Ladrillo Hueco 

CA-NV Cámara de Aire No Ventilada 

MW Lana Mineral 

PYL Placa de Yeso Laminado 

ENL Enlucido de Yeso 
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- CUBIERTA 

 

Figura 3.11.- Representación gráfica de la solución constructiva de la Mejora 1: CTE. (Catálogo  
de soluciones de rehabilitación) 

 

Tabla 3.23.- Resumen solución constructiva y transmitancia térmica  de la Mejora 1: CTE 

CUBIERTA 

MEJORA   (MJ-QB01a08) ESPESOR (cm) U (W/m2K) 

BCE 2 

0,37 

ADC 0,6 

CSA 0,1 

I 0,5 

CSA 0,1 

MOR 2 

TBC 3 

CH 20 

MW 8 

FUC 20 

ENL 1,5 

 

LEYENDA DE MATERIALES 

BCE Baldosa cerámica 
MOA Mortero de agarre 
ARE Arena capa 
I Capa de Impermeabilización 
MOR Mortero de regularización 
TBC Tablero de bardos cerámicos 
CH Cámara de aire horizontal 
FUC Forjado unidireccional entrevigado cerámico 
ENL Enlucido de Yeso 
ADC Adhesivo Cementoso 
CSA Capa separadora Antipunzonante 
ADC Adhesivo Cementoso 
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- SUELOS 

 

Figura 3.12.- Representación gráfica de la solución constructiva de la Mejora 1: CTE. (Catálogo  
de soluciones de rehabilitación) 

 

Tabla 3.24.- Resumen solución constructiva y transmitancia térmica  de la Mejora 1: CTE 

SUELO  EXTERIOR 

MEJORA   (MJ-PH02a08XPS) ESPESOR (cm) U (W/m2K) 

BCE 0,6 

0,42 

ADC 0,6 

PYL 0,1 

PYL 0,1 

XPS 6 

FUC 25 

ENF-C 1,5 

*Con un espesor de aislamiento de 1,2cm sería suficiente para que los  forjados cumplan el 
DB-HR, pero se pone un espesor de 6 ya que hay parte que da al exterior y condiciona por lo 
tanto el espesor en el interior de vivienda. 

LEYENDA DE MATERIALES 

BCE Baldosa cerámica 

MOA Mortero de agarre 

FUC Forjado Unidireccional entrevigado Cerámico 

ENF-C Enfoscado de cemento 

ADC Adhesivo Cementoso 

PYL Placa de Yeso Laminado 

XPS Poliestireno Extruido 

ENL Enlucido de Yeso 
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ANEXO 4.- GRUPOS DE HUECOS 
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ANEXO 8.- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GRUPOS DE HUECOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.- Representación gráfica de la solución constructiva de la Mejora 1: CTE. (Internet) 

 

Tabla 4.1.- Resumen características de los huecos  de la Mejora 1: CTE 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS HUECOS 

 
Tipo Espesor(mm) U (W/m2K) FS  Marco (%) 

Permeabilidad 
(m3/h m2) 

VIDRIO Doble 4-15-4 2,7 0,75  - - 

MARCO PVC 3 cámaras  1,8 -  10 - 

GLOBAL HUECO - - 2,61 0,68  - 50/27 



 
4.- DESARROLLO DEL TRABAJO Y RESULTADOS 

 

 

141 

Tabla 4.2.- Permeabilidad al aire de los huecos para edificios existentes (Guía CERMA_R) 

 

 

BLOQUE 1 

Tabla 4.3.- Características huecos y grupos. 

GRUPOS 1 y 2 - (Sur) 

Vidrio Dobles 4-15-4mm 

Marco PVC tres cámaras  

Tipo de ventana Doble Ventana Correderas 

Sombras elementos fijos NO 

Factor solar 0,75 

FACTOR MULTIPLICADOR 6 
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Tabla 4.4.- Características huecos y grupos. 

GRUPOS 3 y 4 - (Norte) 

Vidrio Dobles 4-15-4mm 

Marco PVC tres cámaras  

Tipo de ventana Abatible, ajuste bueno con burlete 

Sombras elementos fijos NO 

Factor solar 0,75 

FACTOR MULTIPLICADOR 6 

 

Tabla 4.5.- Características huecos y grupos. 

GRUPO 5.-PUERTA ENTRADA A VIVIENDA (Norte) 

Vidrio - 

Marco Madera densidad media alta 

Tipo de puerta Abatible, ajuste bueno con burlete 

Sombras elementos fijos NO 

Caja de persiana - 

FACTOR MULTIPLICADOR 6 

 

Tabla 4.6.- Características huecos y grupos. 

GRUPO 6, 7 y 9 -VENTANA PB VIVIENDA TIPO E (Sur) 

Vidrio Dobles 4-15-4mm 

Marco PVC tres cámaras  

Tipo de ventana Abatible, ajuste bueno con burlete 

Sombras elementos fijos NO 

Factor solar 0,75 

FACTOR MULTIPLICADOR 1 

 

Tabla 4.7.- Características huecos y grupos. 

GRUPO 8.-PUERTA ENTRADA A VIVIENDA TIPO E (Norte) 

Vidrio - 

Marco Madera densidad media alta 

Tipo de puerta Abatible, ajuste bueno con burlete 

Sombras elementos fijos NO 

Caja de persiana - 

FACTOR MULTIPLICADOR 1 
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BLOQUE 2 

Tabla 4.8.- Características huecos y grupos. 

GRUPO 1 y 2 - (Oeste) 

Vidrio Dobles 4-15-4mm 

Marco PVC tres cámaras  

Tipo de ventana Doble Ventana Correderas 

Sombras elementos fijos NO 

Factor solar 0,60 

FACTOR MULTIPLICADOR 6 

 

Tabla 4.9.- Características huecos y grupos. 

GRUPO 3 y 4 - (Este) 

Vidrio Dobles 4-15-4mm 

Marco PVC tres cámaras  

Tipo de ventana Abatible, ajuste bueno con burlete 

Sombras elementos fijos NO 

Factor solar 0,75 

FACTOR MULTIPLICADOR 6 

 

Tabla 4.10.- Características huecos y grupos. 

GRUPO 5.-PUERTA ENTRADA A VIVIENDA (Este) 

Vidrio - 

Marco Madera densidad media alta 

Tipo de puerta Abatible, ajuste bueno con burlete 

Sombras elementos fijos NO 

Caja de persiana - 

FACTOR MULTIPLICADOR 6 
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BLOQUE 3 

Tabla 4.11.- Características huecos y grupos. 

GRUPO 1 y 2 - (Sur) 

Vidrio Dobles 4-15-4mm 

Marco PVC tres cámaras  

Tipo de ventana Doble Ventana Correderas 

Sombras elementos fijos NO 

Caja de persiana NO 

FACTOR MULTIPLICADOR 2 

 

Tabla 4.12.- Características huecos y grupos. 

GRUPO 3 y 4 - (Norte) 

Vidrio Dobles 4-15-4mm 

Marco PVC tres cámaras  

Tipo de ventana Abatible, ajuste bueno con burlete 

Sombras elementos fijos NO 

Factor solar 0,75 

FACTOR MULTIPLICADOR 2 

 

Tabla 4.13.- Características huecos y grupos. 

GRUPO 5.-PUERTA ENTRADA A VIVIENDA (Norte) 

Vidrio - 

Marco Madera densidad media alta 

Tipo de puerta Abatible, ajuste bueno con burlete 

Sombras elementos fijos NO 

Caja de persiana - 

FACTOR MULTIPLICADOR 2 
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ANEXO 5.- SOMBRAS 
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Para la introducción de las sombras en el programa se han localizado los obstáculos situados 
en el entorno del edificio,  para conocer las sombras que estos arrojan sobre los cerramientos 
opacos del mismo (sobre los huecos se define posteriormente). Para ello se ha seguido el 
siguiente procedimiento: 

- Se ha trazado el Centro Hipotético del edificio y situado las orientaciones. 
 

- Para cada orientación se ha localizado el obstáculo remoto susceptible de ocasionar 
sombra en el edificio en estudio según este orden de prioridad. El objeto más alto / A 
igualdad de alturas el más cercano a la bisectriz. 
 

- Para cada objeto (de cada orientación) se han definido los siguientes parámetros. La 
distancia horizontal (en esa orientación entre nuestro edificio y el edificio que provoca 
sombra) y la altura del edificio/entorno (respecto al punto más bajo de nuestro 
edificio). 
 

 

Figura 5.1.- Introducción de sombras en CERMA_R. 

 

CLASIFICACIÓN DE ORIENTACIONES 

 

Figura 5.1.- Representación gráfica de las orientaciones en CERMA_R.  

Tabla 5.2.- Características sombras. 
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SOMBRAS BLOQUE 1 

Orientación Distancia Horiz. Altura 

O 23,7 27 

SO 13,3 36,6 

S 52,9 25 

SE 47 25 

E 17,9 25 

 

 

Figura 5.2.- Distancias horizontales a elementos que arrojan sombra.  
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Tabla 5.3.- Características sombras. 

SOMBRAS BLOQUE 2 

Orientación Distancia Horiz. Altura 

O 34,5 25 

SO 36,6 31 

S 57,7 31 

SE 20,9 25 

E 74,3 25 

 

 

 

Figura 5.3.- Distancias horizontales a elementos que arrojan sombra.  
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Tabla 5.4.- Características sombras. 

SOMBRAS BLOQUE 3 

Orientación Distancia Horiz. Altura 

O 34,32 36,6 

SO 65,09 31 

S 23,47 25 

SE 21,14 25 

E 39,45 25 

 

 

 

Figura 5.4.- Distancias horizontales a elementos que arrojan sombra.  
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ANEXO 6.- CÁLCULO DE CONDENSACIONES SUPERFICIALES E INTERSTICIALES 
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Los datos de partida tanto interiores como exteriores se han tomado los mismos que toma por 
defecto el programa informático CERMA. 

Para el cálculo de condensaciones, se ha tomado el caso más desfavorable para cada tipo de 
fachada, que es el que posea mayor espesor de aislante, ya que produce un salto térmico 
mayor. 

Tabla 6.1.- Condiciones interiores y exteriores. 

CONDICIONES INTERIORES Y EXTERIORES 

DATOS: 

VALENCIA / MES DE ENERO  

Composición del cerramiento cm 

LP11 11,50 

Cámara de aire 5,00 

LH4 4,00 

Enlucido de yeso 1,00 

AT (LW) 4,00 

PYL 1,50 

  
Temperatura ºC 
Tº interior 20,00 
Tº Exterior enero Valencia 10,40 
  
Humedad Relativa interior % 55,00% 

Humedad Relativa exterior % 63,00% 

 

Tabla 6.2.- Cálculo de la presión de saturación y vapor. 

CÁLCULO DE LA PRESIÓN DE SATURACIÓN Y VAPOR 
 

    

Psat ext=610,5*e^((17,269*Te)/(237,3+Te)) 
1260,60 Pa 

Psat int=610,5*e^((17,269*Ti)/(237,3+Ti)) 
2336,95 Pa 

Pe=fe*Psat(Te) 794,17 Pa 

Pi=fi*Psat(Ti) 1285,32 Pa 

Pvapor=Pvapor capa anterior + (Sd/ƩSd)*(Pe-Pi)   



ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO VERDE EN EL 
SECTOR RESIDENCIAL PRIVADO. ESTUDIO DE UN CASO 

 

 

152 

- FACHADA TIPO  
 

Tabla 6.3.- Resistencia superficial interior y exterior al paso del vapor de agua. 

CTE DB-HE1 

Rsi= 0,13 

Rse= 0,04 

 

Tabla 6.4.- Cálculo de la transmitancia térmica. 

 

Espesor 
Conductividad 

térmica 
Resistencia 

térmica 
Transmitancia  

térmica 

e (m) λ (w/mK) R(m²K/w) U(w/m²K) 

     

Rse   0,040 25,000 

LP11 0,115 0,543 0,212 4,722 

Cámara aire 0,050 0,313 0,160 6,250 

LH4 0,040 0,444 0,090 11,100 

Enlucido 0,015 0,570 0,026 38,000 

AT (MW) 0,080 0,031 2,581 0,388 

PYL 0,015 0,250 0,060 16,667 

Rsi   0,130 7,692 

     

   R total Utotal(w/m²K) 

   3,30 0,30 

 

CONDENSACIONES SUPERFICIALES 

Tabla 6.5.- Factor de temperatura de la superficie interior mínimo fRsi,min (CTE-DB-HE) 

 

EXIGENCIA DEL CTE ���� f Rsi,min =0,52 (fRsi= factor de temperatura de la superficie interior) 

fRsi= 1- (U*0,25) = 1- (0,34 *0,25)= 0,92 
   
0,92 > 0,52 ���� CUMPLE, por lo que no se producirán condensaciones superficiales. 
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CONDENSACIONES INTERSTICIALES 

Tabla 6.6.- Cálculo de condensaciones intersticiales. 

  
Temp. 
Capa 

  
Factor de resistencia 

a la difusión del 
vapor de agua 

Espesor de 
aire 

equivalente 

Presión de 
saturación 

Presión 
de 

vapor 

  °C  
espesor 

acumulado 
μ Sd= e* μ P (Pa) P (Pa) 

  10,40 T ext 0,00   1260,60  

 Rse 10,53 T se 0,01   1271,50  

 LP11 11,21 T1 0,13 1,15 0,132 1330,63 794,17 

 
Cámara 

aire 
11,73 T3 0,18 0,18 0,009 1376,88 1195,50 

 LH4 12,02 T4 0,22 0,40 0,016 1403,55 1222,81 

 Enlucido 12,10 T5 0,23 0,06 0,001 1411,42 1271,36 

 
AT 

(MW) 
19,39 T6 0,30 0,04 0,003 2249,76 1274,10 

 PYL 19,58 T7 0,32 0,06 0,001 2276,98 1282,59 

 Rsi 20,00 T si    2336,95 1285,32 

  20,00 T int      

      Sd total   

      0,16   

 

Gráfica 6.1.- Representación de condensaciones intersticiales en el cerramiento. 

 

- Como podemos apreciar en la gráfica, la presión de vapor es menor a la presión de 
saturación a lo largo de toda la fábrica, por lo tanto NO SE PRODUCEN 
CONDENSACIONES  INTERSTICIALES EN NINGÚN PUNTO DEL CERRAMIENTO.
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FACHADAS LATERALES 

Tabla 6.7.- Cálculo de la transmitancia térmica. 

 

Espesor Conductividad térmica Resistencia térmica Transmitancia  térmica 

e (m) λ (w/mK) R(m²K/w) U(w/m²K) 

     

Rse   0,040 25,000 

BHA 0,200 0,286 0,699 1,430 

Cámara aire 0,050 0,313 0,160 6,250 

LH4 0,040 0,444 0,090 11,100 

Enlucido 0,015 0,570 0,026 38,000 

AT (MW) 0,05 0,031 1,548 0,646 

PYL 0,015 0,250 0,060 16,667 

Rsi   0,130 7,692 

     

   R total Utotal(w/m²K)  

   2,75 0,36  

 

 

CONDENSACIONES SUPERFICIALES 

Tabla 6.88.- Factor de temperatura de la superficie interior mínimo fRsi,min (CTE-DB-HE) 

EXIGENCIA DEL CTE ���� f Rsi,min =0,52 (fRsi= factor de temperatura de la superficie interior) 

fRsi= 1- (U*0,25) = 1- (0,36*0,25)=  0,91 
 
0,91 > 0,52 ���� CUMPLE, por lo que no se producirán condensaciones superficiales. 
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CONDENSACIONES INTERSTICIALES 

Tabla 6.9.- Cálculo de condensaciones intersticiales. 

   Temp. Capa    
Espesor de aire 

equivalente 
Presión de 
saturación 

Presión de 
vapor 

   °C  
espesor 

acumulado 
μ Sd P (Pa) P (Pa) 

   10,40 T ext 0,00   1260,60  

  Rse 10,54 T se 0,01   1272,38  

  LP11 12,98 T1 0,21 1,15 0,230 1494,71 794,17 

  
Cámara 

aire 
13,53 T3 0,26 0,18 0,009 1550,12 1230,80 

  LH4 13,85 T4 0,30 0,40 0,016 1582,12 1247,89 

  Enlucido 13,94 T5 0,32 0,06 0,001 1591,57 1278,26 

  AT (MW) 19,34 T6 0,36 0,04 0,002 2242,85 1279,97 

  PYL 19,55 T7 0,38 0,06 0,001 2272,20 1283,61 

  Rsi 20,00 T si    2336,95 1285,32 

   20,00 T int      

      Sd total   

      0,26   

 

Gráfica 6.2.- Representación de condensaciones intersticiales en el cerramiento. 

 

Como podemos apreciar en la gráfica, la presión de vapor es menor a la presión de saturación 
a lo largo de toda la fábrica, por lo tanto NO SE PRODUCEN CONDENSACIONES INTERSTICIALES 
EN NINGÚN PUNTO DEL CERRAMIENTO. 
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- CAJA DE ESCALERA 

Tabla 6.10.- Cálculo de la transmitancia térmica. 

 

Espesor Conductividad térmica Resistencia térmica Transmitancia  térmica 

e (m) λ (w/mK) R(m²K/w) U(w/m²K) 

     

Rse   0,040 25,000 

LP11 0,115 0,543 0,212 4,722 

Enlucido 0,015 0,570 0,026 38,000 

AT (MW) 0,100 0,031 3,226 0,310 

PYL 0,015 0,250 0,060 16,667 

Rsi   0,130 7,692 

     

   R total Utotal(w/m²K)  

   3,69 0,27  

 

 

CONDENSACIONES SUPERFICIALES 

Tabla 6.11.- Factor de temperatura de la superficie interior mínimo fRsi,min (CTE-DB-HE) 

 

EXIGENCIA DEL CTE ���� f Rsi,min =0,52 (fRsi= factor de temperatura de la superficie interior) 

fRsi= 1- (U*0,25) = 1- (0,27*0,25) =  0,9325 
 
0,9325 > 0,52 ���� CUMPLE, por lo que no se producirán condensaciones superficiales. 
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CONDENSACIONES INTERSTICIALES 

Tabla 6.12.- Cálculo de condensaciones intersticiales. 

   Temp. Capa   
Factor de resistencia 

a la difusión del 
vapor de agua 

Espesor de 
aire 

equivalente 

Presión de 
saturación 

Presión 
de 

vapor 

   °C  
espesor 

acumulado 
μ Sd P (Pa) P (Pa) 

   10,40 T ext 0,00   1260,60  

  Rse 10,59 T se 0,01   1276,72  

  LP11 11,60 T1 0,13 1,15 0,132 1365,14 794,17 

  
Cámara 

aire 
11,72 T5 0,14 0,06 0,001 1376,50 1271,89 

  LH4 19,10 T6 0,19 0,04 0,002 2209,26 1275,14 

  Enlucido 19,38 T7 0,20 0,06 0,001 2248,91 1282,07 

  
AT 

(MW) 
20,00 T si    2336,95 1285,32 

  PYL 20,00 T int      

      Sd total   

      0,14   

 

Gráfica 6.3.- Representación de condensaciones intersticiales en el cerramiento. 

 

Como podemos apreciar en la gráfica, la presión de vapor es menor a la presión de saturación 
a lo largo de toda la fábrica, por lo tanto NO SE PRODUCEN CONDENSACIONES INTERSTICIALES 
EN NINGÚN PUNTO DEL CERRAMIENTO. 
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ANEXO 7.- SIMULACIÓN CON CERMA_R / CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS  
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Nombre del edificio Bloque 1.-Origen 
Dirección 2013 
Municipio Valencia Código postal 46008 
Provincia VALENCIA Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana 
Zona climática B3 Año construcción 1962 
Normativa vigente (construcción/rehabilitación) Periodo anterior a la aplicación de la NBE-CT-79 
Referencia/s catastral/es 4426807YJ2742E 

 

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES 
 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vivienda 

Unifamiliar 
Bloque 

Bloque completo 
Vivienda individual 

 

DATOS TÉCNICOS DEL CERTIFICADOR: 

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica: 
Terciario 

Edificio completo 
Local 

 

Nombre y apellidos Pablo Gallur Martínez NIF 00000000A 
Razón social Rehabilitaciones energéticas CIF A00000000 
Domicilio Calle 
Municipio Valencia Código Postal 46021 

 

Provincia 
 

VALENCIA 
 

Comunidad Autónoma 
Comunidad 

Valenciana 
e-mail aaa@gmail.com 
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico 
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CERMA v_2.6 

 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:  
 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL 
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO 

[kgCO2/m2año] 
 
 
 
 
 
 
 
 

El técnico certificador abajo firmante certfica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se certifica de 
acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente 
documento, y sus anexos: 

 

Fecha:16/01/2014 
Firma del técnico certificador: 

 
 

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio. 
Anexo II. Calificación energética del edificio. 
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. 
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador. 
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Nombre 
 

Tipo 
Superficie 

[m2] 
Transmitancia 

[W/ m2K] 

 

Factor 
solar 

Modo de 

T 
obtención. 

a 

Modo de 
obtención. 
Factor solar 

Grupo 1 Puertas 849,6 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 2 Ventanas 
Monolíticos 

424,8 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 3 Ventanas 
Monolíticos 

362,88 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 4 Ventanas 
Monolíticos 

75,6 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 5 Puertas 122,4 2,20 0,06 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 6 Ventanas 
Monolíticos 

40,32 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 7 Ventanas 
Monolíticos 

20,16 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 8 Puertas 6,8 2,20 0,06 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 9 Ventanas 
Monolíticos 

4,2 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

 

ANEXO I 
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO 

 

En  este  apartado  se  describen  las  características  energéticas  del  edificio,  envolvente  térmica,  instalaciones,  condiciones  de 
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio. 

 

1.  SUPERIFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN 
 

Superficie habitable [m2]                                                                       9134 
 

Imagen del edificio Plano de situación 

  
 

2.  ENVOLVENTE TÉRMICA 
 

Cerramientos opacos 
 

Nombre Tipo 
Superficie 

[m2] 
Transmitancia 

[W/ m2K] 
Modo de obtención 

No definido Cubierta Hz Exterior 797 1,92 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 1357,2 1,45 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 367,2 0,87 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 122,4 0,87 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 525,9 2,45 Definido por el usuario 
No definido Muro adiabático 361,2 1 Definido por el usuario 
No definido Suelo al exterior 1035,5 1,82 Definido por el usuario 
No definido Suelo a local no acond. 588,2 1,82 Definido por el usuario 
No definido Suelo adiabático 7051 1 Definido por el usuario 

 

Huecos y lucernarios 
 

 
 

transmitancia 
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3.  INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

Generadores de calefacción 
 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
[%] 

Energía Modo de 
obtención 

 

ACS+Calef 
76 Caldera Convencional 
Bomba de Calor aire-agua 

Caldera Eléctrica 

 

24 
 

90 
 

GasNatural 

 

Definido por 
usuario 

 

Generadores de refrigeración 
 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
[%] 

Energía Modo de 
obtención 

 

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria 
 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
[%] 

Energía Modo de 
obtención 

 

ACS+Calef 
76 Caldera Convencional 
Bomba de Calor aire-agua 

Caldera Eléctrica 

 

24 
 

90 
 

GasNatural 

 

Definido por 
usuario 
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ANEXO II 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 

 

Zona climática B3 Uso Residencial 
 

1.  CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 
 

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 
 
 

 
 
 

 

 
 

CALEFACCIÓN ACS 
0,41 E 0,61 E 

Emisiones calefacción 
[kgCO2/m2año] 

Emisiones ACS 
[kgCO2/m2año] 

12,01 2,92 
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

0,72 C  

Emisiones globales [kgCO2/m2año] 
Emisiones refrigeración 

[kgCO2/m2año] 
17,19 2,25 

 

La calificación  global del edificio se expresa en términos  de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia  del 
consumo energético del mismo. 

 

2.  CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN 
 

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del 
edificio. 

 

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 
 

   

 

   
Demanda global de calefacción [kWh/m2año] Demanda global de refrigeración [kWh/m2año] 

51,65 5,90 
 

3.  CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 
 

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que no ha 
sufrido ningún proceso de conversión o transformación. 

 

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 
 

 

 
 

 

 

 
 

CALEFACCIÓN ACS 
0,47 E 0,74 E 

Energía primaria calefacción 
[kWh/m2año] 

Energía primaria ACS 
[kWh/m2año] 

59,48 14,46 
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

0,70 C  

Consumo global de energía primaria [kWh/m2año] 
Energía primaria 

refrigeración[kWh/m2año] 
82,97 9,03 
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Nombre del edificio Bloque 1.-Edificio de referencia 
Dirección 2013 
Municipio Valencia Código postal 46008 
Provincia VALENCIA Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana 
Zona climática B3 Año construcción 1962 
Normativa vigente (construcción/rehabilitación) CTE 
Referencia/s catastral/es 4426807YJ2742E 

 

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES 
 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vivienda 

Unifamiliar 
Bloque 

Bloque completo 
Vivienda individual 

 

DATOS TÉCNICOS DEL CERTIFICADOR: 

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica: 
Terciario 

Edificio completo 
Local 

 

Nombre y apellidos Pablo Gallur Martínez NIF 00000000A 
Razón social Rehabilitaciones energéticas CIF A00000000 
Domicilio Calle 
Municipio Valencia Código Postal 46021 

 

Provincia 
 

VALENCIA 
 

Comunidad Autónoma 
Comunidad 

Valenciana 
e-mail aaa@gmail.com 
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico 
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CERMA v_2.6 

 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:  
 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL 
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO 

[kgCO2/m2año] 
 
 
 
 
 
 
 
 

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se certifica de 
acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente 
documento, y sus anexos: 

 

Fecha:16/01/2014 
 
 

Firma del técnico certificador: 
 
 

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio. 
Anexo II. Calificación energética del edificio. 
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. 
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador. 
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ANEXO I 
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO 

 

En  este  apartado  se  describen  las  características  energéticas  del  edificio,  envolvente  térmica,  instalaciones,  condiciones  de 
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio. 

 

1.  SUPERIFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN 
 

Superficie habitable [m2]                                                                       9134 
 

Imagen del edificio Plano de situación 

  
 

2.  ENVOLVENTE TÉRMICA 
 

Cerramientos opacos 
 

Nombre Tipo 
Superficie 

[m2] 
Transmitancia 

[W/ m2K] 
Modo de obtención 

No definido Cubierta Hz Exterior 797 0,45 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 1587,6 0,82 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 367,2 0,82 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 122,4 0,82 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 525,9 0,82 Definido por el usuario 
No definido Muro adiabático 361,2 1,18 Definido por el usuario 
No definido Suelo al exterior 1623,7 0,54 Definido por el usuario 
No definido Suelo adiabático 7051 1 Definido por el usuario 

 

Huecos y lucernarios 
 

 

Nombre 
 

Tipo 
Superficie 

[m2] 
Transmitancia 

[W/ m2K] 

 

Factor 
solar 

Modo de 
obtención. 

Transmitancia 

Modo de 
obtención. 
Factor solar 

Grupo 1 Puertas 619,2 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 2 Ventanas 
Monolíticos 

424,8 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 3 Ventanas 
Monolíticos 

362,88 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 4 Ventanas 
Monolíticos 

75,6 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 5 Puertas 122,4 2,20 0,06 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 6 Ventanas 
Monolíticos 

40,32 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 7 Ventanas 
Monolíticos 

20,16 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 8 Puertas 6,8 2,20 0,06 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 
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Grupo 9 Ventanas 
Monolíticos 

4,2 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

 
 
 

3.  INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

Generadores de calefacción 
 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
[%] 

Energía Modo de 
obtención 

 

ACS+Calef 
76 Caldera Convencional 
Bomba de Calor aire-agua 

Caldera Eléctrica 

 

24 
 

75 
 

GLP 

 

Definido por 
usuario 

 

Generadores de refrigeración 
 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
[%] 

Energía Modo de 
obtención 

Refrigeración Equipos rendimiento 
estacional 

Suficiente 1,7 Electricidad Definido por 
usuario 

 

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria 
 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
[%] 

Energía Modo de 
obtención 

 

ACS+Calef 
76 Caldera Convencional 
Bomba de Calor aire-agua 

Caldera Eléctrica 

 

24 
 

75 
 

GLP 

 

Definido por 
usuario 



ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO VERDE EN EL SECTOR RESIDENCIAL 
PRIVADO. ESTUDIO DE UN CASO 

 

 

166 

ANEXO II 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 

 

Zona climática B3 Uso Residencial 
 

1.  CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 
 

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 
 
 

 
 
 

 

 
 

CALEFACCIÓN ACS 
0,37 E 0,35 D 

Emisiones calefacción 
[kgCO2/m2año] 

Emisiones ACS 
[kgCO2/m2año] 

10,76 1,68 
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

0,69 C  

Emisiones globales [kgCO2/m2año] 
Emisiones refrigeración 

[kgCO2/m2año] 
14,62 2,18 

 

La calificación  global del edificio se expresa en términos  de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia  del 
consumo energético del mismo. 

 

2.  CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN 
 

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del 
edificio. 

 

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 
 

   

 

   
Demanda global de calefacción [kWh/m2año] Demanda global de refrigeración [kWh/m2año] 

32,22 5,71 
 

3.  CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 
 

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que no ha 
sufrido ningún proceso de conversión o transformación. 

 

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 
 

 

 
 

 

 

 
 

CALEFACCIÓN ACS 
0,38 E 0,38 E 

Energía primaria calefacción 
[kWh/m2año] 

Energía primaria ACS 
[kWh/m2año] 

47,63 7,43 
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

0,68 C  

Consumo global de energía primaria [kWh/m2año] 
Energía primaria 

refrigeración[kWh/m2año] 
63,79 8,74 
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Nombre del edificio Bloque 1.-Grupo de viviendas para la cooperativa de agentes 
Dirección 2013 
Municipio Valencia Código postal 46008 
Provincia VALENCIA Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana 
Zona climática B3 Año construcción 1962 
Normativa vigente (construcción/rehabilitación) CTE 
Referencia/s catastral/es 4426807YJ2742E 

 

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES 
 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vivienda 

Unifamiliar 
Bloque 

Bloque completo 
Vivienda individual 

 

DATOS TÉCNICOS DEL CERTIFICADOR: 

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica: 
Terciario 

Edificio completo 
Local 

 

Nombre y apellidos Pablo Gallur Martínez NIF 00000000A 
Razón social Rehabilitaciones energéticas CIF A00000000 
Domicilio Calle 
Municipio Valencia Código Postal 46021 

 

Provincia 
 

VALENCIA 
 

Comunidad Autónoma 
Comunidad 

Valenciana 
e-mail aaa@gmail.com 
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico 
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CERMA v_2.6 

 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:  
 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL 
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO 

[kgCO2/m2año] 
 
 
 
 
 
 
 
 

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se certifica de 
acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente 
documento, y sus anexos: 

 

Fecha:16/01/2014 
 
 

Firma del técnico certificador: 
 
 

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio. 
Anexo II. Calificación energética del edificio. 
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. 
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador. 
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ANEXO I 
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO 

 

En  este  apartado  se  describen  las  características  energéticas  del  edificio,  envolvente  térmica,  instalaciones,  condiciones  de 
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio. 

 

1.  SUPERIFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN 
 

Superficie habitable [m2]                                                                       9134 
 

Imagen del edificio Plano de situación 

  
 

2.  ENVOLVENTE TÉRMICA 
 

Cerramientos opacos 
 

Nombre Tipo 
Superficie 

[m2] 
Transmitancia 

[W/ m2K] 
Modo de obtención 

No definido Cubierta Hz Exterior 797 0,37 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 430 0,44 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 367,2 0,36 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 122,4 0,36 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 525,9 0,5 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 927,2 0,44 Definido por el usuario 
No definido Muro adiabático 361,2 1 Definido por el usuario 
No definido Suelo al exterior 1035,5 0,42 Definido por el usuario 
No definido Suelo a local no acond. 588,2 1,82 Definido por el usuario 
No definido Suelo adiabático 7051 1 Definido por el usuario 

 

Huecos y lucernarios 
 

 

Nombre 
 

Tipo 
Superficie 

[m2] 
Transmitancia 

[W/ m2K] 

 

Factor 
solar 

Modo de 
obtención. 

Transmitancia 

Modo de 
obtención. 
Factor solar 

Grupo 1 Puertas 849,6 2,61 0,68 Función de su 
composición 

Función de su 
composición 

Grupo 2 Ventanas Dobles 424,8 2,61 0,68 Función de su 
composición 

Función de su 
composición 

Grupo 3 Ventanas Dobles 362,88 2,61 0,68 Función de su 
composición 

Función de su 
composición 

Grupo 4 Ventanas Dobles 75,6 2,61 0,68 Función de su 
composición 

Función de su 
composición 

Grupo 5 Puertas 122,4 2,20 0,06 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 6 Ventanas Dobles 40,32 2,61 0,68 Función de su 
composición 

Función de su 
composición 

Grupo 7 Ventanas Dobles 20,16 2,61 0,68 Función de su 
composición 

Función de su 
composición 
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Grupo 8 Puertas 6,8 2,20 0,06 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 9 Ventanas Dobles 4,2 2,61 0,68 Función de su 
composición 

Función de su 
composición 

 

3.  INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

Generadores de calefacción 
 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
[%] 

Energía Modo de 
obtención 

 

ACS+Calef 
76 Caldera Convencional 
Bomba de Calor aire-agua 

Caldera Eléctrica 

 

24 
 

90 
 

GasNatural 

 

Definido por 
usuario 

 

Generadores de refrigeración 
 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
[%] 

Energía Modo de 
obtención 

Refrigeración 76 Equipos multizona 
conductos sólo frio 

13,56 2,6027 Electricidad Definido por 
usuario 

 

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria 
 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
[%] 

Energía Modo de 
obtención 

 

ACS+Calef 
76 Caldera Convencional 
Bomba de Calor aire-agua 

Caldera Eléctrica 

 

24 
 

90 
 

GasNatural 

 

Definido por 
usuario 
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ANEXO II 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 

 

Zona climática B3 Uso Residencial 
 

1.  CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 
 

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 
 
 

 
 
 

 

 
 

CALEFACCIÓN ACS 
0,24 A 0,30 D 

Emisiones calefacción 
[kgCO2/m2año] 

Emisiones ACS 
[kgCO2/m2año] 

1,65 1,43 
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

0,90 C  

Emisiones globales [kgCO2/m2año] 
Emisiones refrigeración 

[kgCO2/m2año] 
5,91 2,82 

 

La calificación  global del edificio se expresa en términos  de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia  del 
consumo energético del mismo. 

 

2.  CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN 
 

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del 
edificio. 

 

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 
 

   

 

   
Demanda global de calefacción [kWh/m2año] Demanda global de refrigeración [kWh/m2año] 

7,09 6,91 
 

3.  CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 
 

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que no ha 
sufrido ningún proceso de conversión o transformación. 

 

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 
 

 

 
 

 

 

 
 

CALEFACCIÓN ACS 
0,26 A 0,36 D 

Energía primaria calefacción 
[kWh/m2año] 

Energía primaria ACS 
[kWh/m2año] 

8,17 7,09 
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

0,88 C  

Consumo global de energía primaria [kWh/m2año] 
Energía primaria 

refrigeración[kWh/m2año] 
26,57 11,31 



 
4.- DESARROLLO DEL TRABAJO Y RESULTADOS 
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Nombre del edificio Bloque 2.-Origen 
Dirección 2013 
Municipio Valencia Código postal 46008 
Provincia VALENCIA Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana 
Zona climática B3 Año construcción 1962 
Normativa vigente (construcción/rehabilitación) Periodo anterior a la aplicación de la NBE-CT-79 
Referencia/s catastral/es 4426807YJ2742E 

 

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES 
 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vivienda 

Unifamiliar 
Bloque 

Bloque completo 
Vivienda individual 

 

DATOS TÉCNICOS DEL CERTIFICADOR: 

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica: 
Terciario 

Edificio completo 
Local 

 

Nombre y apellidos Pablo Gallur Martínez NIF 00000000A 
Razón social Rehabilitaciones energéticas CIF A00000000 
Domicilio Calle 
Municipio Valencia Código Postal 46021 

 

Provincia 
 

VALENCIA 
 

Comunidad Autónoma 
Comunidad 

Valenciana 
e-mail aaa@gmail.com 
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico 
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CERMA v_2.6 

 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:  
 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL 
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO 

[kgCO2/m2año] 
 
 
 
 
 
 
 
 

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se certifica de 
acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente 
documento, y sus anexos: 

 

Fecha:16/01/2014 
 
 

Firma del técnico certificador: 
 
 

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio. 
Anexo II. Calificación energética del edificio. 
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. 
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador. 

 

Registro del Órgano Territorial Competente: 



ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO VERDE EN EL SECTOR RESIDENCIAL 
PRIVADO. ESTUDIO DE UN CASO 

 

 

172 

ANEXO I 
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO 

 

En  este  apartado  se  describen  las  características  energéticas  del  edificio,  envolvente  térmica,  instalaciones,  condiciones  de 
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio. 

 

1.  SUPERIFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN 
 

Superficie habitable [m2]                                                                       6521,6 
 

Imagen del edificio Plano de situación 

  
 

2.  ENVOLVENTE TÉRMICA 
 

Cerramientos opacos 
 

Nombre Tipo 
Superficie 

[m2] 
Transmitancia 

[W/ m2K] 
Modo de obtención 

No definido Cubierta Hz Exterior 603 1,92 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 958,8 1,45 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 367,2 0,87 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 91,8 0,87 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 525,9 2,45 Definido por el usuario 
No definido Muro adiabático 400 1 Definido por el usuario 
No definido Suelo al exterior 682,5 1,82 Definido por el usuario 
No definido Suelo adiabático 5313 1 Definido por el usuario 

 

Huecos y lucernarios 
 

 

Nombre 
 

Tipo 
Superficie 

[m2] 
Transmitancia 

[W/ m2K] 

 

Factor 
solar 

Modo de 
obtención. 

Transmitancia 

Modo de 
obtención. 
Factor solar 

Grupo 1 Puertas 604,8 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 2 Ventanas 
Monolíticos 

302,4 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 3 Ventanas 
Monolíticos 

272,16 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 4 Ventanas 
Monolíticos 

56,7 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 5 Puertas 91,8 2,20 0,06 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 



 
4.- DESARROLLO DEL TRABAJO Y RESULTADOS 
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3.  INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

Generadores de calefacción 
 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
[%] 

Energía Modo de 
obtención 

 

ACS+Calef 
54 Caldera Convencional 
Bomba de Calor aire-agua 

Caldera Eléctrica 

 

24 
 

90 
 

GasNatural 

 

Definido por 
usuario 

 

Generadores de refrigeración 
 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
[%] 

Energía Modo de 
obtención 

 

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria 
 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
[%] 

Energía Modo de 
obtención 

 

ACS+Calef 
54 Caldera Convencional 
Bomba de Calor aire-agua 

Caldera Eléctrica 

 

24 
 

90 
 

GasNatural 

 

Definido por 
usuario 
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ANEXO II 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 

 

Zona climática B3 Uso Residencial 
 

1.  CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 
 

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 
 
 

 
 
 

 

 
 

CALEFACCIÓN ACS 
0,46 E 0,61 E 

Emisiones calefacción 
[kgCO2/m2año] 

Emisiones ACS 
[kgCO2/m2año] 

13,60 2,92 
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

0,92 C  

Emisiones globales [kgCO2/m2año] 
Emisiones refrigeración 

[kgCO2/m2año] 
19,43 2,90 

 

La calificación  global del edificio se expresa en términos  de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia  del 
consumo energético del mismo. 

 

2.  CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN 
 

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del 
edificio. 

 

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 
 

   

 

   
Demanda global de calefacción [kWh/m2año] Demanda global de refrigeración [kWh/m2año] 

58,50 7,61 
 

3.  CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 
 

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que no ha 
sufrido ningún proceso de conversión o transformación. 

 

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 
 

 

 
 

 

 

 
 

CALEFACCIÓN ACS 
0,53 E 0,74 E 

Energía primaria calefacción 
[kWh/m2año] 

Energía primaria ACS 
[kWh/m2año] 

67,35 14,46 
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

0,91 C  

Consumo global de energía primaria [kWh/m2año] 
Energía primaria 

refrigeración[kWh/m2año] 
93,44 11,63 



 
4.- DESARROLLO DEL TRABAJO Y RESULTADOS 
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Nombre del edificio Bloque 2.-Edificio de referencia 
Dirección 2013 
Municipio Valencia Código postal 46008 
Provincia VALENCIA Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana 
Zona climática B3 Año construcción 1962 
Normativa vigente (construcción/rehabilitación) CTE 
Referencia/s catastral/es 4426807YJ2742E 

 

 

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES 
 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vivienda 

Unifamiliar 
Bloque 

Bloque completo 
Vivienda individual 

 

DATOS TÉCNICOS DEL CERTIFICADOR: 

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica: 
Terciario 

Edificio completo 
Local 

 

Nombre y apellidos Pablo Gallur Martínez NIF 00000000A 
Razón social Rehabilitaciones energéticas CIF A00000000 
Domicilio Calle 
Municipio Valencia Código Postal 46021 

 

Provincia 
 

VALENCIA 
 

Comunidad Autónoma 
Comunidad 

Valenciana 
e-mail aaa@gmail.com 
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico 
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CERMA v_2.6 

 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:  
 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL 
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO 

[kgCO2/m2año] 
 
 
 
 
 
 
 
 

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se certifica de 
acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente 
documento, y sus anexos: 

 

Fecha:16/01/2014 
 
 

Firma del técnico certificador: 
 
 

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio. 
Anexo II. Calificación energética del edificio. 
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. 
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador. 
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ANEXO I 
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO 

 

En  este  apartado  se  describen  las  características  energéticas  del  edificio,  envolvente  térmica,  instalaciones,  condiciones  de 
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio. 

 

1.  SUPERIFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN 
 

Superficie habitable [m2]                                                                       6521,6 
 

Imagen del edificio Plano de situación 

  
 

2.  ENVOLVENTE TÉRMICA 
 

Cerramientos opacos 
 

Nombre Tipo 
Superficie 

[m2] 
Transmitancia 

[W/ m2K] 
Modo de obtención 

No definido Cubierta Hz Exterior 603 0,45 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 1146 0,82 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 367,2 0,82 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 91,8 0,82 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 525,9 0,82 Definido por el usuario 
No definido Muro adiabático 400 1,18 Definido por el usuario 
No definido Suelo al exterior 1201,5 0,54 Definido por el usuario 
No definido Suelo adiabático 4830 1 Definido por el usuario 

 

Huecos y lucernarios 
 

 

Nombre 
 

Tipo 
Superficie 

[m2] 
Transmitancia 

[W/ m2K] 

 

Factor 
solar 

Modo de 
obtención. 

Transmitancia 

Modo de 
obtención. 
Factor solar 

Grupo 1 Puertas 417,6 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 2 Ventanas 
Monolíticos 

302,4 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 3 Ventanas 
Monolíticos 

272,16 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 4 Ventanas 
Monolíticos 

56,7 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 5 Puertas 91,8 2,20 0,06 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 



 
4.- DESARROLLO DEL TRABAJO Y RESULTADOS 
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3.  INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

Generadores de calefacción 
 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
[%] 

Energía Modo de 
obtención 

 

ACS+Calef 
54 Caldera Convencional 
Bomba de Calor aire-agua 

Caldera Eléctrica 

 

24 
 

75 
 

GLP 

 

Definido por 
usuario 

 

Generadores de refrigeración 
 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
[%] 

Energía Modo de 
obtención 

Refrigeración Equipos rendimiento 
estacional 

Suficiente 1,7 Electricidad Definido por 
usuario 

 

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria 
 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
[%] 

Energía Modo de 
obtención 

 

ACS+Calef 
54 Caldera Convencional 
Bomba de Calor aire-agua 

Caldera Eléctrica 

 

24 
 

75 
 

GLP 

 

Definido por 
usuario 



ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO VERDE EN EL SECTOR RESIDENCIAL 
PRIVADO. ESTUDIO DE UN CASO 

 

 

178 

ANEXO II 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 

 

Zona climática B3 Uso Residencial 
 

1.  CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 
 

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 
 
 

 
 
 

 

 
 

CALEFACCIÓN ACS 
0,43 E 0,35 C 

Emisiones calefacción 
[kgCO2/m2año] 

Emisiones ACS 
[kgCO2/m2año] 

12,65 1,68 
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

0,79 C  

Emisiones globales [kgCO2/m2año] 
Emisiones refrigeración 

[kgCO2/m2año] 
16,81 2,48 

 

La calificación  global del edificio se expresa en términos  de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia  del 
consumo energético del mismo. 

 

2.  CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN 
 

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del 
edificio. 

 

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 
 

   

 

   
Demanda global de calefacción [kWh/m2año] Demanda global de refrigeración [kWh/m2año] 

37,88 6,50 
 

3.  CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 
 

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que no ha 
sufrido ningún proceso de conversión o transformación. 

 

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 
 

 

 
 

 

 

 
 

CALEFACCIÓN ACS 
0,44 E 0,38 C 

Energía primaria calefacción 
[kWh/m2año] 

Energía primaria ACS 
[kWh/m2año] 

56,00 7,43 
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

0,77 C  

Consumo global de energía primaria [kWh/m2año] 
Energía primaria 

refrigeración[kWh/m2año] 
73,37 9,94 



 
4.- DESARROLLO DEL TRABAJO Y RESULTADOS 
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Nombre del edificio Bloque 2.-Grupo de viviendas para la cooperativa de agentes comerciales 
Dirección 2013 
Municipio Valencia Código postal 46008 
Provincia VALENCIA Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana 
Zona climática B3 Año construcción 1962 
Normativa vigente (construcción/rehabilitación) CTE 
Referencia/s catastral/es 4426807YJ2742E 

 

 

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES 
 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vivienda 

Unifamiliar 
Bloque 

Bloque completo 
Vivienda individual 

 

DATOS TÉCNICOS DEL CERTIFICADOR: 

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica: 
Terciario 

Edificio completo 
Local 

 

Nombre y apellidos Pablo Gallur Martínez NIF 00000000A 
Razón social Rehabilitaciones energéticas CIF A00000000 
Domicilio Calle 
Municipio Valencia Código Postal 46021 

 

Provincia 
 

VALENCIA 
 

Comunidad Autónoma 
Comunidad 

Valenciana 
e-mail aaa@gmail.com 
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico 
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CERMA v_2.6 

 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:  
 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL 
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO 

[kgCO2/m2año] 
 
 
 
 
 
 
 
 

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se certifica de 
acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente 
documento, y sus anexos: 

 

Fecha:16/01/2014 
 
 

Firma del técnico certificador: 
 
 

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio. 
Anexo II. Calificación energética del edificio. 
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. 
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador. 
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Nombre 
 

Tipo 
Superficie 

[m2] 
iransmitancia 

[W/ m2K] 

 

Factor 
solar 

Modo de 

T 
obtención. 

a 

Modo de 
obtención. 
Factor solar 

Grupo 1 Puertas 604,8 2,61 0,55 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 2 Ventanas Dobles 302,4 2,61 0,55 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 3 Ventanas Dobles 272,16 2,61 0,68 Función de su 
composición 

Función de su 
composición 

Grupo 4 Ventanas Dobles 56,7 2,61 0,68 Función de su 
composición 

Función de su 
composición 

Grupo 5 Puertas 91,8 2,20 0,06 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

 

ANEXO I 
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO 

 

En  este  apartado  se  describen  las  características  energéticas  del  edificio,  envolvente  térmica,  instalaciones,  condiciones  de 
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio. 

 

1.  SUPERIFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN 
 

Superficie habitable [m2]                                                                       6521,6 
 

Imagen del edificio Plano de situación 

  
 

2.  ENVOLVENTE TÉRMICA 
 

Cerramientos opacos 
 

Nombre Tipo 
Superficie 

[m2] 
Transmitancia 

[W/ m2K] 
Modo de obtención 

No definido Cubierta Hz Exterior 603 0,37 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 658,8 0,44 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 367,2 0,36 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 91,8 0,36 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 525,9 0,27 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 300 0,3 Definido por el usuario 
No definido Muro adiabático 400 1 Definido por el usuario 
No definido Suelo al exterior 682,5 0,42 Definido por el usuario 
No definido Suelo adiabático 5313 1 Definido por el usuario 

 

Huecos y lucernarios 
 

 
 

transmitancia 



 
4.- DESARROLLO DEL TRABAJO Y RESULTADOS 
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3.  INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

Generadores de calefacción 
 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
[%] 

Energía Modo de 
obtención 

 

ACS+Calef 
54 Caldera Convencional 
Bomba de Calor aire-agua 

Caldera Eléctrica 

 

24 
 

90 
 

GasNatural 

 

Definido por 
usuario 

 

Generadores de refrigeración 
 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
[%] 

Energía Modo de 
obtención 

Refrigeración 54 Equipos multizona 
conductos sólo frio 

13,56 2,6027 Electricidad Definido por 
usuario 

 

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria 
 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
[%] 

Energía Modo de 
obtención 

 

ACS+Calef 
54 Caldera Convencional 
Bomba de Calor aire-agua 

Caldera Eléctrica 

 

24 
 

90 
 

GasNatural 

 

Definido por 
usuario 
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ANEXO II 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 

 

Zona climática B3 Uso Residencial 
 

1.  CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 
 

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 
 
 

 
 
 

 

 
 

CALEFACCIÓN ACS 
0,51 B 0,31 B 

Emisiones calefacción 
[kgCO2/m2año] 

Emisiones ACS 
[kgCO2/m2año] 

3,47 1,49 
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

0,91 C  

Emisiones globales [kgCO2/m2año] 
Emisiones refrigeración 

[kgCO2/m2año] 
7,81 2,86 

 

La calificación  global del edificio se expresa en términos  de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia  del 
consumo energético del mismo. 

 

2.  CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN 
 

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del 
edificio. 

 

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 
 

   

 

   
Demanda global de calefacción [kWh/m2año] Demanda global de refrigeración [kWh/m2año] 

14,88 7,21 
 

3.  CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 
 

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que no ha 
sufrido ningún proceso de conversión o transformación. 

 

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 
 

 

 
 

 

 

 
 

CALEFACCIÓN ACS 
0,56 C 0,38 C 

Energía primaria calefacción 
[kWh/m2año] 

Energía primaria ACS 
[kWh/m2año] 

17,16 7,36 
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

0,89 C  

Consumo global de energía primaria [kWh/m2año] 
Energía primaria 

refrigeración[kWh/m2año] 
35,97 11,45 



 
4.- DESARROLLO DEL TRABAJO Y RESULTADOS 
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Nombre del edificio Bloque 3.-Origen 
Dirección 2013 
Municipio Valencia Código postal 46008 
Provincia VALENCIA Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana 
Zona climática B3 Año construcción 1962 
Normativa vigente (construcción/rehabilitación) Periodo anterior a la aplicación de la NBE-CT-79 
Referencia/s catastral/es 4426807YJ2742E 

 

 

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES 
 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vivienda 

Unifamiliar 
Bloque 

Bloque completo 
Vivienda individual 

 

DATOS TÉCNICOS DEL CERTIFICADOR: 

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica: 
Terciario 

Edificio completo 
Local 

 

Nombre y apellidos Pablo Gallur Martínez NIF 00000000A 
Razón social Rehabilitaciones energéticas CIF A00000000 
Domicilio Calle 
Municipio Valencia Código Postal 46021 

 

Provincia 
 

VALENCIA 
 

Comunidad Autónoma 
Comunidad 

Valenciana 
e-mail aaa@gmail.com 
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico 
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CERMA v_2.6 

 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:  
 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL 
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO 

[kgCO2/m2año] 
 
 
 
 
 
 
 
 

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se certifica de 
acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente 
documento, y sus anexos: 

 

Fecha:16/01/2014 
 
 

Firma del técnico certificador: 
 
 

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio. 
Anexo II. Calificación energética del edificio. 
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. 
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador. 

 

Registro del Órgano Territorial Competente: 
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ANEXO I 
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO 

 

En  este  apartado  se  describen  las  características  energéticas  del  edificio,  envolvente  térmica,  instalaciones,  condiciones  de 
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio. 

 

1.  SUPERIFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN 
 

Superficie habitable [m2]                                                                       1097,6 
 

Imagen del edificio Plano de situación 

 
 

2.  ENVOLVENTE TÉRMICA 
 

Cerramientos opacos 
 

Nombre Tipo 
Superficie 

[m2] 
Transmitancia 

[W/ m2K] 
Modo de obtención 

No definido Cubierta Hz Exterior 548,8 1,92 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 272,4 1,45 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 54,3 0,87 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 76,2 2,45 Definido por el usuario 
No definido Muro adiabático 54,3 1 Definido por el usuario 
No definido Suelo al exterior 138,6 1,82 Definido por el usuario 
No definido Suelo adiabático 959 1 Definido por el usuario 

 

Huecos y lucernarios 
 

 

Nombre 
 

Tipo 
Superficie 

[m2] 
Transmitancia 

[W/ m2K] 

 

Factor 
solar 

Modo de 
obtención. 

Transmitancia 

Modo de 
obtención. 
Factor solar 

Grupo 1 Puertas 80,64 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 2 Ventanas 
Monolíticos 

100,8 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 3 Ventanas 
Monolíticos 

42,24 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 4 Ventanas 
Monolíticos 

50 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 5 Puertas 13,6 2,20 0,06 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 



 
4.- DESARROLLO DEL TRABAJO Y RESULTADOS 
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3.  INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

Generadores de calefacción 
 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
[%] 

Energía Modo de 
obtención 

 

ACS+Calef 
8 Caldera Convencional 

Bomba de Calor aire-agua 
Caldera Eléctrica 

 

24 
 

90 
 

GasNatural 

 

Definido por 
usuario 

 

Generadores de refrigeración 
 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
[%] 

Energía Modo de 
obtención 

 

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria 
 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
[%] 

Energía Modo de 
obtención 

 

ACS+Calef 
8 Caldera Convencional 

Bomba de Calor aire-agua 
Caldera Eléctrica 

 

24 
 

90 
 

GasNatural 

 

Definido por 
usuario 
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ANEXO II 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 

 

Zona climática B3 Uso Residencial 
 

1.  CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 
 

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 
 
 

 
 
 

 

 
 

CALEFACCIÓN ACS 
0,62 E 0,61 E 

Emisiones calefacción 
[kgCO2/m2año] 

Emisiones ACS 
[kgCO2/m2año] 

18,31 2,92 
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

1,25 D  

Emisiones globales [kgCO2/m2año] 
Emisiones refrigeración 

[kgCO2/m2año] 
25,18 3,95 

 

La calificación  global del edificio se expresa en términos  de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia  del 
consumo energético del mismo. 

 

2.  CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN 
 

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del 
edificio. 

 

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 
 

   

 

   
Demanda global de calefacción [kWh/m2año] Demanda global de refrigeración [kWh/m2año] 

78,93 10,34 
 

3.  CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 
 

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que no ha 
sufrido ningún proceso de conversión o transformación. 

 

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 
 

 

 
 

 

 

 
 

CALEFACCIÓN ACS 
0,71 E 0,74 E 

Energía primaria calefacción 
[kWh/m2año] 

Energía primaria ACS 
[kWh/m2año] 

90,67 14,45 
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

1,23 D  

Consumo global de energía primaria [kWh/m2año] 
Energía primaria 

refrigeración[kWh/m2año] 
120,93 15,82 



 
4.- DESARROLLO DEL TRABAJO Y RESULTADOS 
 
 

 

 

187 

 

Nombre del edificio Bloque 3.-Edificio de referencia 
Dirección 2013 
Municipio Valencia Código postal 46008 
Provincia VALENCIA Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana 
Zona climática B3 Año construcción 1962 
Normativa vigente (construcción/rehabilitación) CTE 
Referencia/s catastral/es 4426807YJ2742E 

 

 

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES 
 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vivienda 

Unifamiliar 
Bloque 

Bloque completo 
Vivienda individual 

 

DATOS TÉCNICOS DEL CERTIFICADOR: 

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica: 
Terciario 

Edificio completo 
Local 

 

Nombre y apellidos Pablo Gallur Martínez NIF 00000000A 
Razón social Rehabilitaciones energéticas CIF A00000000 
Domicilio Calle 
Municipio Valencia Código Postal 46021 

 

Provincia 
 

VALENCIA 
 

Comunidad Autónoma 
Comunidad 

Valenciana 
e-mail aaa@gmail.com 
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico 
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CERMA v_2.6 

 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:  
 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL 
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO 

[kgCO2/m2año] 
 
 
 
 
 
 
 
 

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se certifica de 
acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente 
documento, y sus anexos: 

 

Fecha:16/01/2014 
 
 

Firma del técnico certificador: 
 
 

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio. 
Anexo II. Calificación energética del edificio. 
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. 
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador. 
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ANEXO I 
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO 

 

En  este  apartado  se  describen  las  características  energéticas  del  edificio,  envolvente  térmica,  instalaciones,  condiciones  de 
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio. 

 

1.  SUPERIFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN 
 

Superficie habitable [m2]                                                                       1097,6 
 

Imagen del edificio Plano de situación 

  
 

2.  ENVOLVENTE TÉRMICA 
 

Cerramientos opacos 
 

Nombre Tipo 
Superficie 

[m2] 
Transmitancia 

[W/ m2K] 
Modo de obtención 

No definido Cubierta Hz Exterior 548,8 0,45 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 286,8 0,82 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 54,3 0,82 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 76,2 0,82 Definido por el usuario 
No definido Muro adiabático 54,3 1,18 Definido por el usuario 
No definido Suelo al exterior 138,6 0,54 Definido por el usuario 
No definido Suelo adiabático 410,2 1 Definido por el usuario 

 

Huecos y lucernarios 
 

 

Nombre 
 

Tipo 
Superficie 

[m2] 
Transmitancia 

[W/ m2K] 

 

Factor 
solar 

Modo de 
obtención. 

Transmitancia 

Modo de 
obtención. 
Factor solar 

Grupo 1 Puertas 66,24 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 2 Ventanas 
Monolíticos 

100,8 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 3 Ventanas 
Monolíticos 

42,24 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 4 Ventanas 
Monolíticos 

50 5,70 0,78 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 

Grupo 5 Puertas 13,6 2,20 0,06 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 



 
4.- DESARROLLO DEL TRABAJO Y RESULTADOS 
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3.  INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

Generadores de calefacción 
 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
[%] 

Energía Modo de 
obtención 

 

ACS+Calef 
8 Caldera Convencional 

Bomba de Calor aire-agua 
Caldera Eléctrica 

 

24 
 

75 
 

GLP 

 

Definido por 
usuario 

 

Generadores de refrigeración 
 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
[%] 

Energía Modo de 
obtención 

Refrigeración Equipos rendimiento 
estacional 

Suficiente 1,7 Electricidad Definido por 
usuario 

 

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria 
 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
[%] 

Energía Modo de 
obtención 

 

ACS+Calef 
8 Caldera Convencional 

Bomba de Calor aire-agua 
Caldera Eléctrica 

 

24 
 

75 
 

GLP 

 

Definido por 
usuario 
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ANEXO II 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 

 

Zona climática B3 Uso Residencial 
 

1.  CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 
 

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 
 
 

 
 
 

 

 
 

CALEFACCIÓN ACS 
0,48 E 0,35 C 

Emisiones calefacción 
[kgCO2/m2año] 

Emisiones ACS 
[kgCO2/m2año] 

14,02 1,68 
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

0,99 D  

Emisiones globales [kgCO2/m2año] 
Emisiones refrigeración 

[kgCO2/m2año] 
18,83 3,13 

 

La calificación  global del edificio se expresa en términos  de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia  del 
consumo energético del mismo. 

 

2.  CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN 
 

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del 
edificio. 

 

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 
 

   

 

   
Demanda global de calefacción [kWh/m2año] Demanda global de refrigeración [kWh/m2año] 

42,08 8,21 
 

3.  CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 
 

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que no ha 
sufrido ningún proceso de conversión o transformación. 

 

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 
 

 

 
 

 

 

 
 

CALEFACCIÓN ACS 
0,49 E 0,38 C 

Energía primaria calefacción 
[kWh/m2año] 

Energía primaria ACS 
[kWh/m2año] 

62,04 7,42 
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

0,98 D  

Consumo global de energía primaria [kWh/m2año] 
Energía primaria 

refrigeración[kWh/m2año] 
82,01 12,55 



 
4.- DESARROLLO DEL TRABAJO Y RESULTADOS 
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Nombre del edificio Bloque 3.-Grupo de viviendas para la cooperativa de agentes comerciales 
Dirección 2013 
Municipio Valencia Código postal 46008 
Provincia VALENCIA Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana 
Zona climática B3 Año construcción 1962 
Normativa vigente (construcción/rehabilitación) CTE 
Referencia/s catastral/es 4426807YJ2742E 

 

 

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES 
 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vivienda 

Unifamiliar 
Bloque 

Bloque completo 
Vivienda individual 

 

DATOS TÉCNICOS DEL CERTIFICADOR: 

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica: 
Terciario 

Edificio completo 
Local 

 

Nombre y apellidos Pablo Gallur Martínez NIF 00000000A 
Razón social Rehabilitaciones energéticas CIF A00000000 
Domicilio Calle 
Municipio Valencia Código Postal 46021 

 

Provincia 
 

VALENCIA 
 

Comunidad Autónoma 
Comunidad 

Valenciana 
e-mail aaa@gmail.com 
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico 
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CERMA v_2.6 

 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:  
 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL 
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO 

[kgCO2/m2año] 
 
 
 
 
 
 
 
 

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se certifica de 
acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente 
documento, y sus anexos: 

 

Fecha:16/01/2014 
 
 

Firma del técnico certificador: 
 
 

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio. 
Anexo II. Calificación energética del edificio. 
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. 
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador. 

 

Registro del Órgano Territorial Competente: 
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ANEXO I 
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO 

 

En  este  apartado  se  describen  las  características  energéticas  del  edificio,  envolvente  térmica,  instalaciones,  condiciones  de 
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio. 

 

1.  SUPERIFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN 
 

Superficie habitable [m2]                                                                       1097,6 
 

Imagen del edificio Plano de situación 

  
 

2.  ENVOLVENTE TÉRMICA 
 

Cerramientos opacos 
 

Nombre Tipo 
Superficie 

[m2] 
Transmitancia 

[W/ m2K] 
Modo de obtención 

No definido Cubierta Hz Exterior 548,8 0,37 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 172,4 0,44 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 54,3 0,36 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 76,2 0,5 Definido por el usuario 
No definido Muro Exterior 100 0,44 Definido por el usuario 
No definido Muro adiabático 54,3 1 Definido por el usuario 
No definido Suelo al exterior 138,6 0,42 Definido por el usuario 
No definido Suelo adiabático 959 1 Definido por el usuario 

 

Huecos y lucernarios 
 

 

Nombre 
 

Tipo 
Superficie 

[m2] 
Transmitancia 

[W/ m2K] 

 

Factor 
solar 

Modo de 
obtención. 

Transmitancia 

Modo de 
obtención. 
Factor solar 

Grupo 1 Puertas 80,64 2,61 0,68 Función de su 
composición 

Función de su 
composición 

Grupo 2 Ventanas Dobles 100,8 2,61 0,68 Función de su 
composición 

Función de su 
composición 

Grupo 3 Ventanas Dobles 42,24 2,61 0,68 Función de su 
composición 

Función de su 
composición 

Grupo 4 Ventanas Dobles 50 2,61 0,68 Función de su 
composición 

Función de su 
composición 

Grupo 5 Puertas 13,6 2,20 0,06 Función de su 
composición 

Definido por 
usuario 



 
4.- DESARROLLO DEL TRABAJO Y RESULTADOS 
 
 

 

 

193 

3.  INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

Generadores de calefacción 
 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
[%] 

Energía Modo de 
obtención 

 

ACS+Calef 
8 Caldera Convencional 

Bomba de Calor aire-agua 
Caldera Eléctrica 

 

24 
 

90 
 

GasNatural 

 

Definido por 
usuario 

 

Generadores de refrigeración 
 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
[%] 

Energía Modo de 
obtención 

Refrigeración 8 Equipos multizona 
conductos sólo frio 

13,56 2,6027 Electricidad Definido por 
usuario 

 

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria 
 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
[%] 

Energía Modo de 
obtención 

 

ACS+Calef 
8 Caldera Convencional 

Bomba de Calor aire-agua 
Caldera Eléctrica 

 

24 
 

90 
 

GasNatural 

 

Definido por 
usuario 
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ANEXO II 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 

 

Zona climática B3 Uso Residencial 
 

1.  CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 
 

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 
 
 

 
 
 

 

 
 

CALEFACCIÓN ACS 
0,41 B 0,28 B 

Emisiones calefacción 
[kgCO2/m2año] 

Emisiones ACS 
[kgCO2/m2año] 

2,81 1,35 
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

0,88 C  

Emisiones globales [kgCO2/m2año] 
Emisiones refrigeración 

[kgCO2/m2año] 
6,94 2,78 

 

La calificación  global del edificio se expresa en términos  de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia  del 
consumo energético del mismo. 

 

2.  CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN 
 

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del 
edificio. 

 

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 
 

   

 

   
Demanda global de calefacción [kWh/m2año] Demanda global de refrigeración [kWh/m2año] 

12,10 7,84 
 

3.  CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 
 

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que no ha 
sufrido ningún proceso de conversión o transformación. 

 

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 
 

 

 
 

 

 

 
 

CALEFACCIÓN ACS 
0,45 B 0,34 C 

Energía primaria calefacción 
[kWh/m2año] 

Energía primaria ACS 
[kWh/m2año] 

13,93 6,68 
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

0,87 C  

Consumo global de energía primaria [kWh/m2año] 
Energía primaria 

refrigeración[kWh/m2año] 
31,74 11,13 
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ANEXO 9.- CUMPLIMIENTO CTE-DB-HE4 Y PREDIMENSIONAMIENTO BÁSICO DE LA 

INSTALACIÓN DE ACS 
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PREDIMENSIONADO BLOQUE 1 

ESTIMACIÓN DEL CONSUMO 

Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la siguiente tabla 
(Demanda de referencia a 60 ºC). 

Tabla 9.1.- Demanda de referencia a 60 ºC 

 

 En el uso residencial privado el cálculo del número de personas por vivienda deberá hacerse 
utilizando como valores mínimos los que se relacionan a continuación: 

Tabla 9.2.- Valores mínimos de ocupación de cálculo en uso residencial privado 

 

Nº personas = (8*4)+ (26*4)+ (32*5)+ (6*5)+ (4*4) = 342 personas 

En los edificios de viviendas multifamiliares se utilizará el factor de centralización 
correspondiente al número de viviendas del edificio que multiplicará la demanda diaria de 
agua caliente sanitaria con una temperatura de suministro de la misma de 60ºC calculada. 

Tabla 9.3.- Valor del factor de centralización 

 

Nºviviendas =76 � 0.75 

Demanda diaria de ACS = 342*28= 9576*0.75= 7182l/día � Demanda diaria de ACS = 
7182l/día 
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Para el cálculo posterior de la contribución solar anual, se estimarán las demandas mensuales 
tomando en consideración el número de personas correspondiente a la ocupación plena. 

Tabla 9.4.- Demanda del edificio de  Agua Caliente Sanitaria 

Demanda ACS (litros) 

diaria Ocupación mensual 

7182 100,00% 222642 

7182 100,00% 201096 

7182 100,00% 222642 

7182 100,00% 215460 

7182 100,00% 222642 

7182 100,00% 215460 

7182 100,00% 222642 

7182 100,00% 222642 

7182 100,00% 215460 

7182 100,00% 222642 

7182 100,00% 215460 

7182 100,00% 222642 

litros/día % Litros/mes 

  2621430 

 

Tendremos una demanda total anual de 2.621.430 litros de ACS a 60 ºC. 
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CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA PARA ACS EN % 

La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía solar 
aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los valores mensuales. 
En la tabla siguiente, se indica, para cada zona climática y diferentes niveles de demanda de 
agua caliente sanitaria (ACS) a una temperatura de referencia de 60 ºC, la contribución solar 
mínima anual, considerándose los siguientes casos: 
 

a) General: fuente energética de apoyo sea gasóleo, propano, gas natural, u otras; En 
nuestro caso nos encontramos en la zona climática IV del mapa del CTE ya que el 
edificio está situado en Valencia.  
Tenemos una media diaria de consumo estimado de 7182 litros/día y  una caldera de 
apoyo para el sistema de colectores. La demanda de edificio diaria será de 7182 l/día, 
por lo que la contribución mínima solar anual para ACS será del 60%. 
 

Tabla 9.5.- Contribución mínima solar anual para ACS en % (CTE-DB-HE4) 

 

 

Figura 9.1.- Mapa de zonas climáticas (CTE-DB-HE4) 

 

La zona climática es la IV ya que el edificio está situado en Valencia. 
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DEMANDA ENERGÉTICA 

El cálculo de la demanda energética de ACS a 60 ºC, se halla mediante la siguiente expresión: 

 

Figura 9.2.- Cálculo demanda energética (4.Energía Solar Térmica-Predimensionado 1) 

 

Para la temperatura de red se han cogido los datos del programa CHEQ 4, con una altura del 
edificio de 36 m. 

Tabla 9.6.- Demanda energética 

Demanda energética (MJ) 

Tred Salto térmico Energía 

9,8 50,2 46796,5431 

10,8 49,2 41425,8564 

11,8 48,2 44932,139 

12,8 47,2 42580,5841 

14,8 45,2 42135,5328 

16,8 43,2 38972,0601 

18,8 41,2 38406,7246 

19,8 40,2 37474,5226 

17,8 42,2 38069,929 

15,8 44,2 41203,3308 

12,8 47,2 42580,5841 

10,8 49,2 45864,3411 

ºC ºC MJ 

  500442,148 

 

La demanda energética total será de 500442,15 MJ/año. 
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CALOR TOTAL MEDIO QUE SE OBTIENE POR m2  DE CAPTADOR 

Se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

 

Figura 9.3.- Cálculo total medio que se obtiene por m2 de captador  (4.Energía Solar Térmica-
Predimensionado 1) 

La irradiación global diaria media mensual para inclinación 0º (horizontal) , se obtiene de la 
herramienta para la validación del cumplimiento del HE 4 en instalaciones solares térmicas, 
que aplicando unos coeficientes correctores según la tabla siguiente, se estima la irradiación 
global diaria media mensual para la inclinación deseada, en este caso 40º. 

Tabla 9.7.- Factor corrector del rendimiento del captador dependiendo de su inclinación 

 

1 

2 
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Datos y rendimiento del captador:  

 

 

Figura 9.4.- Datos del captador 

Rendimiento: 

 

Figura 9.5. Cálculo del rendimiento y la irradiancia sobre la superficie horizontal (4.Energía 
Solar Térmica-Predimensionado 1) 

Tabla 9.8.- Número de horas de sol diarias 

 

Tabla 9.9.- Rendimiento del captador 

  Rendimiento Captador 

MES Horas sol GiBy T ambiente Rendimiento 

Enero 8,00 400,59 10,20 0,62 

Febrero 9,00 433,98 11,20 0,63 

Marzo 9,00 537,04 12,40 0,65 

Abril 9,50 562,57 14,30 0,66 

Mayo 9,50 602,78 17,20 0,67 

Junio 9,50 624,09 20,90 0,68 

Julio 9,50 677,78 23,80 0,68 

Agosto 9,50 672,37 24,30 0,69 

Septiembre 9,00 657,28 22,10 0,68 

Octubre 9,00 549,14 18,10 0,66 

Noviembre 8,00 468,75 13,50 0,64 

Diciembre 7,50 405,63 10,70 0,62 

 h Wh/m2 ºC  
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CALOR TOTAL MEDIO QUE SE OBTIENE POR m2  DE CAPTADOR: 

Tabla 9.10.- Pérdidas límite 

 

En nuestro  caso no se consideran pérdidas por orientación e inclinación ni por sombras. 

 

Tabla 9.11.- Cálculo del calor medio  total 

Pérdidas    

Horizontal k Inclinada Neta Rendimiento Qt 

8,3 1,39 11,537 11,537 0,62 221,61 

10,9 1,29 14,061 14,061 0,63 248,25 

15 1,16 17,4 17,4 0,65 351,93 

18,5 1,04 19,24 19,24 0,66 380,53 

21,7 0,95 20,615 20,615 0,67 427,33 

23,2 0,92 21,344 21,344 0,68 433,09 

24,4 0,95 23,18 23,18 0,68 492,13 

21,9 1,05 22,995 22,995 0,69 488,41 

17,6 1,21 21,296 21,296 0,68 435,05 

12,8 1,39 17,792 17,792 0,66 366,12 

9 1,5 13,5 13,5 0,64 260,31 

7,4 1,48 10,952 10,952 0,62 211,24 

MJ/m2 --- MJ/m2 MJ/m2  MJ/m2 

     359,67 

 

El calor total medio es de 359,67 MJ/mes. 
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CALOR ÚTIL MEDIO QUE SE OBTIENE POR m2 DE CAPTADOR 

En la instalación se producen pérdidas por distribución, intercambio y acumulación. Estas 
pérdidas se suelen cuantificar en torno al 10%. 

Qt, útil= 0,9 * Qt 

Tabla 9.12.- Cálculo del calor medio  total útil 

Qt Qt, útil mes 

221,61 199,45 

248,25 223,43 

351,93 316,74 

380,53 342,47 

427,33 384,59 

433,09 389,78 

492,13 442,92 

488,41 439,57 

435,05 391,54 

366,12 329,51 

260,31 234,28 

211,24 190,11 

MJ/m2 MJ/m2 

 323,70 

 

El calor total útil medio 323,70 MJ/mes. 

SUPERFICIE DE CAPTADORES 

Hallamos la superficie de captación necesaria para conseguir cada mes un 100% de aporte  
mediante la relación siguiente: 

Scap. = Demanda energética / Qt, útil 

Tabla 9.13.- Cálculo de la superficie de captación 

MES Demanda Energética Qt,utilmes Scaptador 

Enero 46796,54 199,45 234,63 

Febrero 41425,86 223,43 185,41 

Marzo 44932,14 316,74 141,86 

Abril 42580,58 342,47 124,33 

Mayo 42135,53 384,59 109,56 

Junio 38972,06 389,78 99,99 

Julio 38406,72 442,92 86,71 

Agosto 37474,52 439,57 85,25 

Septiembre 38069,93 391,54 97,23 

Octubre 41203,33 329,51 125,04 

Noviembre 42580,58 234,28 181,75 

Diciembre 45864,34 190,11 241,25 

 MJ/m2 MJ/m2 m2 
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FRACCIÓN SOLAR Y NÚMERO DE CAPTADORES 

Se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

 

Figura 9.9.- Cálculo de la fracción solar y número de captadores (4.Energía Solar Térmica-
Predimensionado 1) 

 

Tabla 9.14.- Contribución solar mínima anual para ACS en % 

 

Tabla 9.15.- Cálculo de la fracción solar y el número de captadores 

S. captador nº captadores FS QS útil Aporte solar 

234,63 108,12 35,14 16446,44 

185,41 85,44 44,47 18423,78 

141,86 65,37 58,13 26118,50 

124,33 57,30 66,32 28240,48 

109,56 50,49 75,27 31713,67 

99,99 46,08 82,47 32141,16 

86,71 39,96 95,09 36522,85 

85,25 39,29 96,72 36246,64 

97,23 44,81 84,81 32286,52 

125,04 57,62 65,94 27171,35 

181,75 83,76 45,37 19318,50 

241,25 111,17 34,18 15676,88 

m2 nº captadores % MJ 

 para 100% FS  320306,76 

    

 FS 0,64  

 Nº captadores:  38  

 
Fracción solar para 38 captadores = 320306,76 / 500442,1478 = 64% 
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FS 64 % > 60 % Cumple las prescripciones establecidas por la norma. 

CONDICIONANTES 

 

Figura 9.10.- Exigencia de superficie total de captación y consumo medio anual  (4.Energía 
Solar Térmica-Predimensionado 1) 

 

Tabla 9.16. Cálculo de superficie total de captación  

SUP. CAP 91,62  

RELACIÓN 1,28 CUMPLE 

SUP MAXIMA 143,64  

SUP MINIMA 89,78  

 

VOLUMEN ACUMULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.11.- Exigencia del volumen de acumulación y el consumo diario medio anual de ACS  
(4.Energía Solar Térmica-Predimensionado 1) 

Tabla 9.17.- Datos generales  

 

 

 

M día 
(l/día) 

nº 
viviendas 

nº 
captadores 

Área Captación 

7182 76 38 2,41 
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Tabla 9.18.- Exigencia del  volumen de acumulación  

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.19.- Exigencia del  volumen de acumulación por vivienda 

  

 

 

 

 

 

DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN ELEGIDO:  

• 1 depósito de 80 l por vivienda ���� CUMPLE (Catálogo Chromagen Solar Water 
Solutions) 

Se ha optado por acumuladores individuales ya que para un acumulador centralizado el 
volumen es muy grande lo que provocaría problemas por espacio y pérdidas caloríficas. 

TOTAL Litros  

V. MÍNIMO 5745,60  

V.MÁXIMO 7182,00  

A. Total Captación 91,62  

 50 < Vmáx./At <180  78,39 CUMPLE 

 50 < Vmin./At <180  62,71 CUMPLE 

POR VIVIENDA Litros  

V. MÍNIMO 75,60  

V.MÁXIMO 94,50  

V.ACUMULACIÓN 80,00 CUMPLE 

A.Capt.para 1 vivieda 1,21  

 50 < Vacum/A viv <180 66,36 CUMPLE 
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DEPÓSITO DE 80 litros 

Altura= 73,6cm / Diámetro= 44cm / Radio= 22cm 

Tipo de aislante: Espuma rígida de Poliuretano (PUR) λ=0,028 W / mK   
 
2 Π · 22 cm (73,6 cm + 22cm) = 4206,4 * 3,14= 13.208,1 cm2  

Superficie  del acumulador= 1,321 m2 

Aislamiento acumulador CTE (Espesor= 8cm) 

R=e/ λ=0,08/0,028= 2,857 m²K/w  � U=1/R = 1/ 2,857= 0,35 (w/m²K) 

UA= 0,35*1,321= 0,46 W/K 

Aislamiento acumulador VERDE (Espesor= 20cm) 

R=e/ λ=0,20/0,028= 7,14 m²K/w  � U=1/R = 1/1,428= 0,14 (w/m²K) 

UA= 0,14*1,321= 0,185 W/K 

 

Tabla 9.20.- Transmitancia térmica del depósito 

 CTE 

Espesor aislamiento (cm) 8 

UA (W/K) 0,46 
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PREDIMENSIONADO BLOQUE 2 

ESTIMACIÓN DEL CONSUMO 

Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la siguiente tabla 
(Demanda de referencia a 60 ºC). 

Tabla 9.21.- Demanda de referencia a 60 ºC 

 

 En el uso residencial privado el cálculo del número de personas por vivienda deberá hacerse 
utilizando como valores mínimos los que se relacionan a continuación: 

Tabla 9.22.- Valores mínimos de ocupación de cálculo en uso residencial privado 

 

Nº personas =(6*4)+(18*4)+(24*5)+(6*5) = 246 personas 

 En los edificios de viviendas multifamiliares se utilizará el factor de centralización 
correspondiente al número de viviendas del edificio que multiplicará la demanda diaria de 
agua caliente sanitaria con una temperatura de suministro de la misma de 60ºC calculada. 

Tabla 9.23.- Valor del factor de centralización 

 

Nºviviendas =54 � 0.80 

Demanda diaria de ACS = 246*28= 6888*0.80= 5510,4 l/día � Demanda diaria de ACS = 
5510,4 l/día 
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Para el cálculo posterior de la contribución solar anual, se estimarán las demandas mensuales 
tomando en consideración el número de personas correspondiente a la ocupación plena. 

Tabla 9.24.- Demanda del edificio de  Agua Caliente Sanitaria. 

Demanda ACS (litros) 

diaria Ocupación mensual 

5510,4 100,00% 170822,4 

5510,4 100,00% 154291,2 

5510,4 100,00% 170822,4 

5510,4 100,00% 165312 

5510,4 100,00% 170822,4 

5510,4 100,00% 165312 

5510,4 100,00% 170822,4 

5510,4 100,00% 170822,4 

5510,4 100,00% 165312 

5510,4 100,00% 170822,4 

5510,4 100,00% 165312 

5510,4 100,00% 170822,4 

litros/día % Litros/mes 

  2011296 

 

Tendremos una demanda total anual de 2.011.296 litros de ACS a 60 ºC. 
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CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA PARA ACS EN % 

La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía solar 
aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los valores mensuales. 
En la tabla siguiente, se indica, para cada zona climática y diferentes niveles de demanda de 
agua caliente sanitaria (ACS) a una temperatura de referencia de 60 ºC, la contribución solar 
mínima anual, considerándose los siguientes casos: 
 

b) General: fuente energética de apoyo sea gasóleo, propano, gas natural, u otras; En 
nuestro caso nos encontramos en la zona climática IV del mapa del CTE ya que el 
edificio está situado en Valencia.  
Tenemos una media diaria de consumo estimado de 5510,4 litros/día y  una caldera de 
apoyo para el sistema de colectores. La demanda de edificio diaria será de 5510,4l/día, 
por lo que la contribución mínima solar anual para ACS será del 60%. 
 

Tabla 9.25.-Contribución mínima solar anual para ACS en % (CTE-DB-HE4) 

 

 

Figura 9.12.- Mapa de zonas climáticas (CTE-DB-HE4) 

 

La zona climática es la IV ya que el edificio está situado en Valencia. 
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DEMANDA ENERGÉTICA 

El cálculo de la demanda energética de ACS a 60 ºC, se halla mediante la siguiente expresión: 

 

Figura 9.13.- Cálculo demanda energética (4.Energía Solar Térmica-Predimensionado 1) 

 

Para la temperatura de red se han cogido los datos del programa CHEQ 4, con una altura del 
edificio de 36 m. 

Tabla 9.26.- Demanda energética 

Demanda energética (MJ) 

Tred Salto térmico Energía 

9,8 50,2 35904,71612 

10,8 49,2 31784,04892 

11,8 48,2 34474,24934 

12,8 47,2 32670,01544 

14,8 45,2 32328,54917 

16,8 43,2 29901,37006 

18,8 41,2 29467,61562 

19,8 40,2 28752,38223 

17,8 42,2 29209,20872 

15,8 44,2 31613,31578 

12,8 47,2 32670,01544 

10,8 49,2 35189,48273 

ºC ºC MJ 

  383964,9696 
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La demanda energética total será de 383964,96 MJ/año. 

CALOR TOTAL MEDIO QUE SE OBTIENE POR m2  DE CAPTADOR 

Se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

 

Figura 14.- Cálculo total medio que se obtiene por m2 de captador  (4.Energía Solar Térmica-
Predimensionado 1) 

La irradiación global diaria media mensual para inclinación 0º (horizontal) , se obtiene de la 
herramienta para la validación del cumplimiento del HE 4 en instalaciones solares térmicas, 
que aplicando unos coeficientes correctores según la tabla siguiente, se estima la irradiación 
global diaria media mensual para la inclinación deseada, en este caso 40º. 

Tabla 9.27.- Factor corrector del rendimiento del captador dependiendo de su inclinación 

 

1 

2 
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Datos y rendimiento del captador:  

 

 

Figura 9.15.- Datos del captador 

Rendimiento: 

 

Figura 9.16.- Cálculo del rendimiento y la irradiancia sobre la superficie horizontal (4.Energía 
Solar Térmica-Predimensionado 1) 

Tabla 9.28.- Número de horas de sol diarias 

 

Tabla 9.29.- Rendimiento del captador 

  Rendimiento Captador 

MES Horas sol GiBy T ambiente Rendimiento 

Enero 8,00 400,59 10,20 0,62 

Febrero 9,00 433,98 11,20 0,63 

Marzo 9,00 537,04 12,40 0,65 

Abril 9,50 562,57 14,30 0,66 

Mayo 9,50 602,78 17,20 0,67 

Junio 9,50 624,09 20,90 0,68 

Julio 9,50 677,78 23,80 0,68 

Agosto 9,50 672,37 24,30 0,69 

Septiembre 9,00 657,28 22,10 0,68 

Octubre 9,00 549,14 18,10 0,66 

Noviembre 8,00 468,75 13,50 0,64 

Diciembre 7,50 405,63 10,70 0,62 

 h Wh/m2 ºC  
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CALOR TOTAL MEDIO QUE SE OBTIENE POR m2  DE CAPTADOR: 

Tabla 9.30.- Pérdidas límite 

 

En nuestro  caso no se consideran pérdidas por orientación e inclinación ni por sombras. 

 

Tabla 9.31.- Cálculo del calor medio  total 

Pérdidas    

Horizontal k Inclinada Neta Rendimiento Qt 

8,3 1,39 11,537 11,537 0,62 221,61 

10,9 1,29 14,061 14,061 0,63 248,25 

15 1,16 17,4 17,4 0,65 351,93 

18,5 1,04 19,24 19,24 0,66 380,53 

21,7 0,95 20,615 20,615 0,67 427,33 

23,2 0,92 21,344 21,344 0,68 433,09 

24,4 0,95 23,18 23,18 0,68 492,13 

21,9 1,05 22,995 22,995 0,69 488,41 

17,6 1,21 21,296 21,296 0,68 435,05 

12,8 1,39 17,792 17,792 0,66 366,12 

9 1,5 13,5 13,5 0,64 260,31 

7,4 1,48 10,952 10,952 0,62 211,24 

MJ/m2 --- MJ/m2 MJ/m2  MJ/m2 

     359,67 

 

El calor total medio es de 359,67 MJ/mes. 
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CALOR ÚTIL MEDIO QUE SE OBTIENE POR m2 DE CAPTADOR 

En la instalación se producen pérdidas por distribución, intercambio y acumulación. Estas 
pérdidas se suelen cuantificar en torno al 10%. 

Qt, útil= 0,9 * Qt 

Tabla 9.32.- Cálculo del calor medio  total útil 

Qt Qt,utilmes 

221,61 199,45 

248,25 223,43 

351,93 316,74 

380,53 342,47 

427,33 384,59 

433,09 389,78 

492,13 442,92 

488,41 439,57 

435,05 391,54 

366,12 329,51 

260,31 234,28 

211,24 190,11 

MJ/m2 MJ/m2 

 323,70 

 

El calor total útil medio 323,70 MJ/mes. 
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SUPERFICIE DE CAPTADORES 

Hallamos la superficie de captación necesaria para conseguir cada mes un 100% de aporte  
mediante la relación siguiente: 

Scap. = Demanda energética / Qt, útil 
 

Tabla 9.33.- Cálculo de la superficie de captación 

MES Demanda Energética Qt,utilmes Scaptador 

Enero 35904,72 199,45 180,02 

Febrero 31784,05 223,43 142,26 

Marzo 34474,25 316,74 108,84 

Abril 32670,02 342,47 95,39 

Mayo 32328,55 384,59 84,06 

Junio 29901,37 389,78 76,71 

Julio 29467,62 442,92 66,53 

Agosto 28752,38 439,57 65,41 

Septiembre 29209,21 391,54 74,60 

Octubre 31613,32 329,51 95,94 

Noviembre 32670,02 234,28 139,45 

Diciembre 35189,48 190,11 185,10 

 MJ/m2 MJ/m2 m2 

 
 



ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO VERDE EN EL 
SECTOR RESIDENCIAL PRIVADO. ESTUDIO DE UN CASO 

 

 226 

FRACCIÓN SOLAR Y NÚMERO DE CAPTADORES 

Se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

 

Figura 9.17.- Cálculo de la fracción solar y número de captadores (4.Energía Solar Térmica-
Predimensionado 1) 

Tabla 9.34.- Contribución solar mínima anual para ACS en % 

 

 

Tabla 9.35.- Cálculo de la fracción solar y el número de captadores 

Scaptador nº captadores FS QS útil Aporte solar 

180,02 82,96 34,96 12551,23 

142,26 65,56 44,24 14060,25 

108,84 50,16 57,82 19932,54 

95,39 43,96 65,97 21551,94 

84,06 38,74 74,86 24202,53 

76,71 35,35 82,03 24528,78 

66,53 30,66 94,59 27872,70 

65,41 30,14 96,21 27661,91 

74,60 34,38 84,36 24639,71 

95,94 44,21 65,59 20736,03 

139,45 64,26 45,13 14743,07 

185,10 85,30 34,00 11963,93 

m2 nº captadores % MJ 

 para 100% FS  244444,63 

    

 FS 0,64  

 Nº captadores:  29  

 
Fracción solar para 29 captadores = 244444,63 / 383964,9696 = 64 % 
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FS 64 % > 60 % Cumple las prescripciones establecidas por la norma. 

CONDICIONANTES 

 

Figura 9.18.- Exigencia de superficie total de captación y consumo medio anual  (4.Energía 
Solar Térmica-Predimensionado 1) 

 

Tabla 9.36.- Cálculo de superficie total de captación  

SUP. CAP 69,92  

RELACIÓN 1,27 CUMPLE 

SUP MAXIMA 110,21  

SUP MINIMA 68,88  

 

 

VOLUMEN ACUMULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.19.- Exigencia del volumen de acumulación y el consumo diario medio anual de ACS  
(4.Energía Solar Térmica-Predimensionado 1) 

Tabla 9.37.- Datos generales  
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M día 
(l/día) 

nº 
viviendas 

nºcaptadores A. Captación 

5510,4 54 29 2,41 
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Tabla 9.38.- Exigencia del  volumen de acumulación  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.40.- Exigencia del  volumen de acumulación por vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN ELEGIDO:  

• 1 depósito de 100 l por vivienda ���� CUMPLE (Catálogo Chromagen Solar Water 
Solutions) 

Se ha optado por acumuladores individuales ya que para un acumulador centralizado el 
volumen es muy grande lo que provocaría problemas por espacio y pérdidas caloríficas. 

TOTAL Litros  

V. MÍNIMO 4408,32  

V.MÁXIMO 5510,40  

A. Total Captación 69,92  

 50 < Vmáx./At <180  78,81 CUMPLE 

 50 < Vmin./At <180  63,05 CUMPLE 

POR VIVIENDA Litros  

V. MÍNIMO 81,64  

V.MÁXIMO 102,04  

V.ACUMULACIÓN 100,00 CUMPLE 

A.Capt.para 1 vivieda 1,29  

 50 < Vacum/A viv <180 77,23 CUMPLE 
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DEPÓSITO DE 100 litros 

Altura= 88,4cm / Diámetro= 44cm / Radio= 22cm 

Tipo de aislante: Espuma rígida de Poliuretano (PUR) λ=0,028 W / mK   
 
2 Π · 22 cm (88,4 cm + 22cm) = 4206,4 * 3,14= 15.252,86 cm2  

Superficie  del acumulador= 1,525 m2 

Aislamiento acumulador CTE (Espesor= 8cm) 

R=e/ λ=0,08/0,028= 2,857 m²K/w  � U=1/R = 1/ 2,857= 0,35 (w/m²K) 

UA= 0,35*1,525= 0,53W/K 

Aislamiento acumulador VERDE (Espesor= 20cm) 

R=e/ λ=0,20/0,028= 7,14 m²K/w  � U=1/R = 1/1,428= 0,14 (w/m²K) 

UA= 0,14*1,525= 0,213 W/K 

 

Tabla 9.41.- Transmitancia térmica del depósito 

 

 CTE 

Espesor aislamiento (cm) 8 

UA (W/K) 0,53 
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PREDIMENSIONADO BLOQUE 3 

Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la siguiente tabla 
(Demanda de referencia a 60 ºC). 

Tabla 9.42.- Demanda de referencia a 60 ºC 

 

 En el uso residencial privado el cálculo del número de personas por vivienda deberá hacerse 
utilizando como valores mínimos los que se relacionan a continuación: 

Tabla 9.43.- Valores mínimos de ocupación de cálculo en uso residencial privado 

 

Nº personas =(6*4)+(18*4)+(24*5)+(6*5) = 246 personas 

 En los edificios de viviendas multifamiliares se utilizará el factor de centralización 
correspondiente al número de viviendas del edificio que multiplicará la demanda diaria de 
agua caliente sanitaria con una temperatura de suministro de la misma de 60ºC calculada. 

Tabla 9.44.- Valor del factor de centralización 

 

Nº personas =8*6= 48 personas 

Nºviviendas =8� 0.95 

Demanda diaria de ACS = 48*28=1344*0.95= 1276,8 l/día � Demanda diaria de ACS = 1276,8 
l/día 
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Para el cálculo posterior de la contribución solar anual, se estimarán las demandas mensuales 
tomando en consideración el número de personas correspondiente a la ocupación plena. 

 

Tabla 9.45.- Demanda del edificio de  Agua Caliente Sanitaria. 

Demanda ACS (litros) 

diaria Ocupación mensual 

1276,8 100,00% 39580,8 

1276,8 100,00% 35750,4 

1276,8 100,00% 39580,8 

1276,8 100,00% 38304 

1276,8 100,00% 39580,8 

1276,8 100,00% 38304 

1276,8 100,00% 39580,8 

1276,8 100,00% 39580,8 

1276,8 100,00% 38304 

1276,8 100,00% 39580,8 

1276,8 100,00% 38304 

1276,8 100,00% 39580,8 

litros/día % Litros/mes 

  466032 

 

Tendremos una demanda total anual de 466032 litros de ACS a 60 ºC. 
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CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA PARA ACS EN % 

La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía solar 
aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los valores mensuales. 
En la tabla siguiente, se indica, para cada zona climática y diferentes niveles de demanda de 
agua caliente sanitaria (ACS) a una temperatura de referencia de 60 ºC, la contribución solar 
mínima anual, considerándose los siguientes casos: 
 

c) General: fuente energética de apoyo sea gasóleo, propano, gas natural, u otras; En 
nuestro caso nos encontramos en la zona climática IV del mapa del CTE ya que el 
edificio está situado en Valencia.  
Tenemos una media diaria de consumo estimado de 1276,8 litros/día y  una caldera de 
apoyo para el sistema de colectores. La demanda de edificio diaria será de 1276,8  
l/día, por lo que la contribución mínima solar anual para ACS será del 50%. 
 

Tabla 9.46.- Contribución mínima solar anual para ACS en % (CTE-DB-HE4) 

 

 

Figura 9.20.- Mapa de zonas climáticas (CTE-DB-HE4) 

 

La zona climática es la IV ya que el edificio está situado en Valencia. 
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DEMANDA ENERGÉTICA 

El cálculo de la demanda energética de ACS a 60 ºC, se halla mediante la siguiente expresión: 

 

Figura 9.21.- Cálculo demanda energética (4.Energía Solar Térmica-Predimensionado 1) 

 

Para la temperatura de red se han cogido los datos del programa CHEQ 4, con una altura del 
edificio de 9m. 

Tabla 9.47.- Demanda energética 

Demanda energética (MJ) 

Tred Salto térmico Energía 

10 50 8286,24048 

11 49 7334,659315 

12 48 7954,790861 

13 47 7537,805856 

15 45 7457,616432 

17 43 6896,290464 

19 41 6794,717194 

20 40 6628,992384 

18 42 6735,911616 

16 44 7291,891622 

13 47 7537,805856 

11 49 8120,51567 

ºC ºC MJ 

  88577,23775 

La demanda energética total será de 88577,24 MJ/año. 
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CALOR TOTAL MEDIO QUE SE OBTIENE POR m2  DE CAPTADOR 

Se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

 

Figura 9.22.- Cálculo total medio que se obtiene por m2 de captador  (4.Energía Solar Térmica-
Predimensionado 1) 

La irradiación global diaria media mensual para inclinación 0º (horizontal) , se obtiene de la 
herramienta para la validación del cumplimiento del HE 4 en instalaciones solares térmicas, 
que aplicando unos coeficientes correctores según la tabla siguiente, se estima la irradiación 
global diaria media mensual para la inclinación deseada, en este caso 40º. 

Tabla 9.48.- Factor corrector del rendimiento del captador dependiendo de su  

 

La inclinación de los captadores será de 40.

1 

2 
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Datos y rendimiento del captador:  

 

 

Figura 9.23.- Datos del captador 

Rendimiento: 

 

Figura 9.24.- Cálculo del rendimiento y la irradiancia sobre la superficie horizontal (4.Energía 
Solar Térmica-Predimensionado 1) 

Tabla 9.49.- Número de horas de sol diarias 

 

Tabla 9.50.- Rendimiento del captador 

  Rendimiento Captador 

MES Horas sol GiBy T ambiente Rendimiento 

Enero 8,00 400,59 10,40 0,68 

Febrero 9,00 433,98 11,40 0,69 

Marzo 9,00 537,04 12,60 0,71 

Abril 9,50 562,57 14,50 0,72 

Mayo 9,50 602,78 17,40 0,73 

Junio 9,50 624,09 21,10 0,73 

Julio 9,50 677,78 24,00 0,74 

Agosto 9,50 672,37 24,50 0,74 

Septiembre 9,00 657,28 22,30 0,74 

Octubre 9,00 549,14 18,30 0,72 

Noviembre 8,00 468,75 13,70 0,70 

Diciembre 7,50 405,63 10,90 0,68 

 h Wh/m2 ºC  

CALOR TOTAL MEDIO QUE SE OBTIENE POR m2  DE CAPTADOR: 
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Tabla 9.51.- Pérdidas límite 

 

En nuestro  caso no se consideran pérdidas por orientación e inclinación ni por sombras. 

 

 

Tabla 9.52.- Cálculo del calor medio  total 

Pérdidas    

Horizontal k Inclinada Neta Rendimiento Qt 

8,3 1,39 11,537 11,537 0,68 241,72 

10,9 1,29 14,061 14,061 0,69 270,42 

15 1,16 17,4 17,4 0,71 382,39 

18,5 1,04 19,24 19,24 0,72 413,15 

21,7 0,95 20,615 20,615 0,73 463,50 

23,2 0,92 21,344 21,344 0,73 469,38 

24,4 0,95 23,18 23,18 0,74 532,90 

21,9 1,05 22,995 22,995 0,74 528,86 

17,6 1,21 21,296 21,296 0,74 471,27 

12,8 1,39 17,792 17,792 0,72 397,33 

9 1,5 13,5 13,5 0,70 283,15 

7,4 1,48 10,952 10,952 0,68 230,33 

MJ/m2 --- MJ/m2 MJ/m2  MJ/m2 

     390,37 

 

El calor total medio es de 390,37 MJ/mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO VERDE EN EL 
SECTOR RESIDENCIAL PRIVADO. ESTUDIO DE UN CASO 

 

 238 

CALOR ÚTIL MEDIO QUE SE OBTIENE POR m2 DE CAPTADOR 

En la instalación se producen pérdidas por distribución, intercambio y acumulación. Estas 
pérdidas se suelen cuantificar en torno al 10%. 

Qt, útil= 0,9 * Qt 

 

Tabla 9.53.- Cálculo del calor medio  total útil 

Qt Qt,utilmes 

241,72 217,54 

270,42 243,38 

382,39 344,15 

413,15 371,84 

463,50 417,15 

469,38 422,44 

532,90 479,61 

528,86 475,97 

471,27 424,15 

397,33 357,59 

283,15 254,84 

230,33 207,30 

MJ/m2 MJ/m2 

 351,33 

 

El calor total útil medio 351,33 MJ/mes. 
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SUPERFICIE DE CAPTADORES 

Hallamos la superficie de captación necesaria para conseguir cada mes un 100% de aporte  
mediante la relación siguiente: 

Scap. = Demanda energética / Qt, útil 
 

Tabla 9.54.- Cálculo de la superficie de captación 

MES Demanda Energética Qt,utilmes Scaptador 

Enero 8286,24 217,54 38,09 

Febrero 7334,66 243,38 30,14 

Marzo 7954,79 344,15 23,11 

Abril 7537,81 371,84 20,27 

Mayo 7457,62 417,15 17,88 

Junio 6896,29 422,44 16,32 

Julio 6794,72 479,61 14,17 

Agosto 6628,99 475,97 13,93 

Septiembre 6735,91 424,15 15,88 

Octubre 7291,89 357,59 20,39 

Noviembre 7537,81 254,84 29,58 

Diciembre 8120,52 207,30 39,17 

 MJ/m2 MJ/m2 m2 
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FRACCIÓN SOLAR Y NÚMERO DE CAPTADORES 

Se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

 

Figura 9.25.- Cálculo de la fracción solar y número de captadores (4.Energía Solar Térmica-
Predimensionado 1) 

Tabla 9.55.- Contribución solar mínima anual para ACS en % 

 

Fracción solar para 7 captadores = 64040,34 / 88577,23775 = 72 % 

FS 72 % > 70 % Cumple las prescripciones establecidas por la norma. 

Tabla 9.56.- Cálculo de la fracción solar y el número de captadores 

Scaptador nº captadores FS QS útil Aporte solar 

38,09 17,55 39,88 3304,50 

30,14 13,89 50,40 3696,90 

23,11 10,65 65,72 5227,65 

20,27 9,34 74,93 5648,17 

17,88 8,24 84,97 6336,47 

16,32 7,52 93,05 6416,83 

14,17 6,53 107,22 7285,29 

13,93 6,42 109,07 7230,02 

15,88 7,32 95,65 6442,80 

20,39 9,40 74,49 5431,84 

29,58 13,63 51,35 3870,97 

39,17 18,05 38,78 3148,90 

m2 nº captadores % MJ 

 para 100% FS  64040,34 

    

 FS 0,72  

 Nº captadores:  7  
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CONDICIONANTES 

 

Figura 9.26.- Exigencia de superficie total de captación y consumo medio anual  (4.Energía 
Solar Térmica-Predimensionado 1) 

 

Tabla 9.57.- Cálculo de superficie total de captación  

SUP. CAP 16,29  

RELACIÓN 1,28 CUMPLE 

SUP MAXIMA 25,54  

SUP MINIMA 15,96  

 

VOLUMEN ACUMULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.27.- Exigencia del volumen de acumulación y el consumo diario medio anual de ACS  
(4.Energía Solar Térmica-Predimensionado 1) 

 

Tabla 9.58.- Datos generales  

 

 

M día 
(l/día) 

nº viviendas nºcaptadores A. Captación 

1276,8 8 7 2,33 
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Tabla 9.59.- Exigencia del  volumen de acumulación  

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.60.- Exigencia del  volumen de acumulación por vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN ELEGIDO:  

• 1 depósito de 150 l por vivienda ���� CUMPLE (Catálogo Chromagen Solar Water 
Solutions) 

Se ha optado por acumuladores individuales ya que para un acumulador centralizado el 
volumen es muy grande lo que provocaría problemas por espacio y pérdidas caloríficas. 

TOTAL Litros  

V. MÍNIMO 1021,44  

V.MÁXIMO 1276,80  

A. Total Captación 16,29  

 50 < Vmáx./At <180  78,38 CUMPLE 

 50 < Vmin./At <180  62,71 CUMPLE 

POR VIVIENDA Litros  

V. MÍNIMO 127,68  

V.MÁXIMO 159,60  

V.ACUMULACIÓN 150,00 CUMPLE 

A.Capt.para 1 vivieda 2,04  

 50 < Vacum/A viv <180 73,67 CUMPLE 
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DEPÓSITO DE 150 litros 

Altura= 130,5cm / Diámetro= 44cm / Radio= 22cm 

Tipo de aislante: Espuma rígida de Poliuretano (PUR) λ=0,028 W / mK   
 
2 Π · 22 cm (130,5 cm + 22cm) = 4206,4 * 3,14= 21.069,4 cm2  

Superficie  del acumulador= 2,106 m2 

Aislamiento acumulador CTE (Espesor= 8cm) 

R=e/ λ=0,08/0,028= 2,857 m²K/w  � U=1/R = 1/ 2,857= 0,35 (w/m²K) 

UA= 0,35*2,106= 0,737 W/K 

Aislamiento acumulador VERDE (Espesor= 20cm) 

R=e/ λ=0,20/0,028= 7,14 m²K/w  � U=1/R = 1/1,428= 0,14 (w/m²K) 

UA= 0,14*2,106= 0,294 W/K 

 

Tabla 9.61.- Transmitancia térmica del depósito 

 CTE 

Espesor aislamiento (cm) 8 

UA (W/K) 0,737 
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CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO DEL CÓDIGO 

TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE-DB-HR) 

 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de protección frente al ruido. La correcta aplicación del DB 
supone que se satisface el requisito básico "Protección frente al ruido". 

Tanto el objetivo del requisito básico "Protección frente al ruido", como las exigencias básicas 
se establecen en el artículo 14 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 

 

Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR) 

El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los 
edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que 
el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal 
forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características 
acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del 
ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante 
de los recintos. 

El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y 
sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección 
frente al ruido. 
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VERIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA 

Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben 
alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores 
límite de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que 
se establecen en el apartado 2.1 de la norma. 

Para el cumplimiento de las condiciones de diseño y de dimensionado del aislamiento acústico 
a ruido aéreo y del aislamiento acústico a ruido de impactos de los recintos de los edificios se 
ha optado por dimensionar mediante la opción general, aplicando los métodos de cálculo 
especificados para cada tipo de ruido, definidos en el apartado 3.1.3 de la norma y calculando 
los valores mediante la herramienta Excel que facilita el CTE. 

 

Para satisfacer la justificación documental del proyecto, se han adjuntado en un Anexo las 
fichas justificativas del  cumplimiento. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA EXIGENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.2.1.- Esquema del DB-HR-Protección frente al ruido   

Tabla 4.2.2.1.- Índices de aislamiento utilizados en el DB-HR 
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En cuanto al cumplimiento nos centramos únicamente en el aislamiento acústico, ya que el 
acondicionamiento acústico no es de aplicación al dar las zonas comunes  al exterior por lo que 
no hay que calcular la absorción acústica. Tampoco habrá que calcular el tiempo de 
reverberación máximo, ya que no hay aulas, salas de conferencias, comedores ni restaurantes.  

 

Los valores límite de aislamiento acústico requeridos en el apartado 2.1 del DB HR, pueden  
agruparse en tres tipos, según sea la procedencia del ruido que afecta a los recintos del 
edificio: 

 

 

� RUIDO INTERIOR:  
 
- AISLAMIENTO A RUIDO  AÉREO ENTRE RECINTOS 

 
- AISLAMIENTO A RUIDO DE IMPACTO 

 

 

� RUIDO PROCEDENTE DEL EXTERIOR. 
 
 

� RUIDO PROCEDENTE DE OTROS EDIFICIOS. 
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� RUIDO INTERIOR: 
 

AISLAMIENTO A RUIDO  AÉREO ENTRE RECINTOS 

Se ha de conseguir 50dBA de aislamiento en recintos protegidos y 45dBA en recintos 
habitables, siempre que el ruido proceda de un recinto que no sea de instalaciones, actividad o 
no habitable. En el caso de que el recinto emisor sea de instalaciones o actividad se ha de 
conseguir un aislamiento de 55dBA en recintos protegidos y 45dBA en recintos habitables. 

El aislamiento en la tabiquería interior de edificios de viviendas ha de ser superior a 33dBA  y 
cuando el recinto emisor es el ascensor deberemos de conseguir más de 50dBA (tanto para 
recintos protegidos como habitables). 

Para el caso de puertas de entrada a vivienda, al dar a un recinto protegido, el índice global de 
reducción acústica, ponderado A, RA, de éstas no será menor que 30 dBA. Si se coloca una 
partición de separación entre el vestíbulo de entrada a vivienda y el salón, se podría reducir 
este índice a 20 dBA, lo que provocaría un gran ahorro económico, ya que se reduce el precio 
de las puertas a la mitad. 

Tabla 4.2.2.2.- Exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos 
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AISLAMIENTO A RUIDO DE IMPACTO 

 

Tabla 4.2.2.3.- Exigencias de aislamiento acústico a ruido de impactos entre recintos 
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� RUIDO PROCEDENTE DEL EXTERIOR: 
 

Cuando un recinto pueda estar expuesto a varios valores de Ld, como por ejemplo un recinto 
en esquina, se adoptará el valor más elevado de ellos. 

 

 

� RUIDO PROCEDENTE DE OTROS EDIFICIOS:  
 

Las medianerías son aquellos cerramientos que lindan en toda su superficie o en parte de ella 
con otros edificios ya construidos, o que puedan construirse legalmente. 

Según el DB HR, el aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr de la medianería no debe 
ser menor que 40 dBA o alternativamente el aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, 
correspondiente al conjunto de los dos cerramientos, cada uno de un edificio, no será menor 
que 50 dBA. 

 

En el caso de medianerías, hay dos exigencias de aislamiento acústico: 

En este caso se escoge la exigencia D2m,nT,Atr ≥ 40 dBA para los cerramientos de cada 
edificio, que es la exigencia utilizada en la etapa de proyectos. 

Como se desconoce la distribución y características geométricas del edificio colindante, se va a 
proyectar el cerramiento del edificio propio cumpliendo con la exigencia de aislamiento 
acústico a ruido aéreo de D2m,nT,Atr ≥ 40 dBA. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA 
 

PASO 1: DATOS PREVIOS (Valor del Índice de Ruido Día (Ld)) 

El índice de ruido día Ld está determinado por la ordenanza sobre ruido, y viene determinado 
por el mapa de ruido en la ciudad de Valencia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.2.2.- Mapa de ruido    

 

 

 

 

 

 

El edificio se compone de 3 bloques teniendo sus fachadas expuestas a niveles de ruido 
diferentes, por lo que para los efectos del cálculo cogeremos el Bloque 2 ya que es el más 
restrictivo: 

BLOQUE 2: 

- Fachada O: Ld 75 dBA 
- Fachada E: Ld 65 dBA 

 

Al existir diversos niveles de Ld, en cada fachada se adopta el valor de Ld más alto. 

En la tabla 2.1 del DB HR se especifican las exigencias de aislamiento acústico para viviendas. 
En ella se ha marcado las exigencias de aislamiento acústico de las fachadas en función del 
nivel de ruido exterior utilizando los mismos colores que en el mapa de ruido. 

 

 

BLOQUE 2 

BLOQUE 1 

BLOQUE 3 
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El uso del edificio es residencial. Los niveles de ruido día Ld día para los distintos bloques son 
los siguientes: 

 

Tabla 4.2.2.4.- Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo en dBA, entre un recinto 
protegido y el exterior, en función del índice e ruido día 

 

 

 

 

D2m,nT,Atr: 

 

BLOQUE 2: 

- Fachada O: Dormitorios�42 dBA / Estancias�37 dBA 
- Fachada E: Dormitorios�32 dBA / Estancias�30 dBA 
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PASO 2: ZONIFICACIÓN Y EXIGENCIAS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 

Para determinar los valores exigidos en cada caso, es necesario identificar el uso o usos del 
edificio y estudiar la zonificación del mismo. 

El uso del edificio es residencial privado.  

 

ANEXO 1.- ZONIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS BLOQUES. 

 

 

PASO 3: ELECCIÓN DE LA OPCIÓN 

Se ha optado por la opción general, que consiste en un método de cálculo basado en el 
modelo simplificado de la norma UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3. Apartado 3.1.3 del DB HR.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.2.3.- Esquema de transmisión acústica 

PASO 4: DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

ANEXO 2.- FICHAS JUSTIFICATIVAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE-DB-HR. AISLAMIENTO. 

ANEXO 3.-CÁLCULO DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
INICIALES Y PROPUESTAS DE MEJORA DEL CTE. 

Para el cálculo del DB-HR se han tomado las soluciones constructivas de DB-HE. Se ha calculado 
y comprobado que cumple a ruido procedente del exterior sin la necesidad de colocarle 
aislamiento en fachada, certificando de esta forma, que los puntos críticos son las ventanas, ya 
que si no se colocan ventanas dobles no se consigue el aislamiento necesario. Sin embargo en 
el suelo adiabático pasa justamente lo contrario, en el cumplimiento del HE no es necesario la 
colocación de aislamiento, mientras que para el cumplimiento del HR se necesita un espesor 
mínimo de aislante de 1,2cm para el aislamiento a ruido de impacto. 
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AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO E IMPACTOS ENTRE RECINTOS 

 

 

 

Figura 4.2.2.4.- Partición interior 
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RECINTO 1: ASCENSOR /  RECINTO 2: SALÓN 

 

Figura 4.2.2.5.- Recintos objeto de cálculo 

 

Tabla 4.2.2.5.- Cumplimiento de la exigencia 

 

 



 
4.- DESARROLLO DEL TRABAJO Y RESULTADOS 
 

 

 255 

 

RECINTO 1: COCINA /  RECINTO 2: SALÓN 

 

Figura 4.2.2.6.- Recintos objeto de cálculo 

 

Tabla 4.2.2.6.- Cumplimiento de la exigencia 
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RECINTO 1: DORMITORIO TIPO C /  RECINTO 2: DORMITORIO TIPO B 

 

Figura 4.2.2.7.- Recintos objeto de cálculo 

 

Tabla 4.2.2.7.- Cumplimiento de la exigencia 
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RECINTO 1: DORMITORIO TIPO B /  RECINTO 2: DORMITORIO TIPO C 

 

Figura 4.2.2.8.- Recintos objeto de cálculo 

 

Tabla 4.2.2.8.- Cumplimiento de la exigencia 
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AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO E IMPACTOS  CERRAMIENTOS DE FACHADA 

 

 

 

 

Figura 4.2.2.9.- Cerramiento de fachada 
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FACHADA  E (DORMITORIO) 

 

Figura 4.2.2.10.- Recinto objeto de cálculo 

 

Tabla 4.2.2.9.- Cumplimiento de la exigencia
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FACHADA OESTE VENTANAL (SALÓN) 

 

Figura 4.2.2.11.- Recinto objeto de cálculo 

 

Tabla 4.2.2.10.- Cumplimiento de la exigencia 
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FACHADA  O (DORMITORIO) 

 

Figura 4.2.2.12.- Recinto objeto de cálculo 

 

Tabla 4.2.2.11.- Cumplimiento de la exigencia
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MEDIANERA 

 

Figura 4.2.2.13.- Recinto objeto de cálculo 

 

Tabla 4.2.2.11.- Cumplimiento de la exigencia 
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AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO E IMPACTOS EN FORJADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.2.14- Forjado tipo 
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RECINTO 1: SALÓN COMEDOR /  RECINTO 2: DORMITORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.2.15- Recinto objeto de cálculo Figura 4.2.2.16.- Recinto objeto de cálculo 

 

Tabla 4.2.2.12.- Cumplimiento de la exigencia 
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ANEXO 1.- ZONIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS BLOQUES  
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ANEXO 2.- FICHAS JUSTIFICATIVAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE-DB-HR. AISLAMIENTO  
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas. 

Huecos en el separador 
 

 
 

Ventanas, puertas y lucernarios 
 

 2 
S (m ) RA,tr (dBA) RA (dBA)  R (dB) 

Hueco 1 2,4 30 33 0 

Hueco 2 2 0 0 0 

Hueco 3 3 0 0 0 

Hueco 4 4 0 0 0 

Características técnicas del recinto receptor 

Tipo de Recinto Residencial y hospitalario Dormitorios Volumen 48 m3
 

 Soluciones Constructivas 

Sección Separador LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Suelo f1 U_BC 250 mm 

Techo f2 U_BC 250 mm 

Pared f3 ENL+LH4+ENL 

Pared f4 ENL+LH4+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2 

Si (m ) li (m) 2 
m'i (kg/m ) RA (dBA) RA,tr (dBA)  RA (dBA)  

Sección Separador 5,28 

21 

21 

11,52 

11,52 

- 

4,2 

4,2 

2,4 

2,4 

188,35 

305 

305 

74,5 

74,5 

44,54 

52 

52 

36,08 

36,08 

44,54 

- 

- 

- 

- 

0 

5 

0 

16 

16 

- 

- 

- 

- 

- 

Suelo f1 

Techo f2 

Pared f3 

Pared f4 

Características técnicas de la fachada y edificio 

Tipo de Ruido Exterior Automóviles Ld (dBA) 65 

Forma de fachada Plano de Fachada  Lfs (dB) 0 
 Soluciones Constructivas 

Sección Separador LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Sección Flanco F1 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Sección Flanco F2 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Sección Flanco F3 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Sección Flanco F4 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2 

Si (m ) li (m) 2 
m'i (kg/m ) RA,tr (dBA) RA (dBA)   

Sección Separador 5,28 

0,1 

10 

10 

10 

- 

4,2 

4,2 

2,4 

2,4 

188,35 

188,35 

188,35 

188,35 

188,35 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Sección Flanco F1 

Sección Flanco F2 

Sección Flanco F3 

Sección Flanco F4 

Proyecto CUMPLIMIENTO HR PROYECTO DE REHABILITACIÓN  

Autor PABLO GALLUR MARTÍNEZ 

Fecha 27/02/2014 
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B2.-FACHADA ESTE (Recinto receptor Dormitorio) 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas. 

Transmisión de ruido del exterior 
 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo D2m,nT,Atr (dBA) 38 32 CUMPLE 

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional 

Encuentro Tipo de unión KFf KFd KDf 
 

fachada - suelo 
 

Unión en T de doble hoja con encuentro elástico en el techo 
 

16,25 
 

16,31 
 

0,14 

 

fachada - techo 
Unión en T de doble hoja con apoyo elástico con el forjado 

(orientación 1) 

 

11,97 
 

14,92 
 

0,14 

 

fachada - pared 
Unión en T de doble hoja con elementos homogéneos con cavidad 

o encuentro elástico (orientación 2) 

 

12,65 
 

12,99 
 

12,65 

 

fachada - pared 
Unión en T de doble hoja con elementos homogéneos con cavidad 

o encuentro elástico (orientación 2) 

 

12,65 
 

12,99 
 

12,65 

Vías de transmisión aérea directa o indirecta 

 
Vías de transmisión aérea 

 

transmisión directa I Dn,e1,A (dBA) - 
transmisión directa II Dn,e2,A (dBA) - 
transmisión indirecta Dn,s,A (dBA) - 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas. 

Huecos en el separador 
 

 
 

Ventanas, puertas y lucernarios 
 

 2 
S (m ) RA,tr (dBA) RA (dBA)  R (dB) 

Hueco 1 10 40 41 -3 

Hueco 2 2 0 0 0 

Hueco 3 3 0 0 0 

Hueco 4 4 0 0 0 

Características técnicas del recinto receptor 

Tipo de Recinto Residencial y hospitalario Dormitorios Volumen 79,2 m3
 

 Soluciones Constructivas 

Sección Separador LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Suelo f1 U_BC 250 mm 

Techo f2 U_BC 250 mm 

Pared f3 ENL+LH4+ENL 

Pared f4 ENL+LH4+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2 

Si (m ) li (m) 2 
m'i (kg/m ) RA (dBA) RA,tr (dBA)  RA (dBA)  

Sección Separador 0,5 

33 

33 

26,4 

14,88 

- 

4,2 

4,2 

2,4 

2,4 

188,35 

305 

305 

74,5 

74,5 

44,54 

52 

52 

36,08 

36,08 

44,54 

- 

- 

- 

- 

0 

5 

0 

16 

16 

- 

- 

- 

- 

- 

Suelo f1 

Techo f2 

Pared f3 

Pared f4 

Características técnicas de la fachada y edificio 

Tipo de Ruido Exterior Automóviles Ld (dBA) 75 

Forma de fachada Balconada C  Lfs (dB) 1 
 Soluciones Constructivas 

Sección Separador LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Sección Flanco F1 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Sección Flanco F2 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Sección Flanco F3 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Sección Flanco F4 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2 

Si (m ) li (m) 2 
m'i (kg/m ) RA,tr (dBA) RA (dBA)   

Sección Separador 0,5 

10 

10 

10 

10 

- 

4,2 

4,2 

2,4 

2,4 

188,35 

188,35 

188,35 

188,35 

188,35 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Sección Flanco F1 

Sección Flanco F2 

Sección Flanco F3 

Sección Flanco F4 

Proyecto CUMPLIMIENTO HR PROYECTO DE REHABILITACIÓN  

Autor PABLO GALLUR MARTÍNEZ 

Fecha 27/02/2014 
 

 
 

Referencia 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas. 

Transmisión de ruido del exterior 
 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo D2m,nT,Atr (dBA) 45 42 CUMPLE 

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional 

Encuentro Tipo de unión KFf KFd KDf 
 

fachada - suelo 
 

Unión en T de doble hoja con encuentro elástico en el techo 
 

11,97 
 

14,92 
 

9,31 

 

fachada - techo 
Unión en T de doble hoja con apoyo elástico con el forjado 

(orientación 1) 

 

11,97 
 

14,92 
 

9,31 

 

fachada - pared 
Unión en T de doble hoja con elementos homogéneos con cavidad 

o encuentro elástico (orientación 2) 

 

12,65 
 

12,99 
 

12,65 

 

fachada - pared 
Unión en T de doble hoja con elementos homogéneos con cavidad 

o encuentro elástico (orientación 2) 

 

12,65 
 

12,99 
 

12,65 

Vías de transmisión aérea directa o indirecta 

 
Vías de transmisión aérea 

 

transmisión directa I Dn,e1,A (dBA) - 
transmisión directa II Dn,e2,A (dBA) - 
transmisión indirecta Dn,s,A (dBA) - 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas. 

A,tr A 

Huecos en el separador 
 

 
 

Ventanas, puertas y lucernarios 
 

 S (m
2
) R    (dBA) R  (dBA)  R (dB) 

Hueco 1 2,4 44 46 0 

Hueco 2 2 0 0 0 

Hueco 3 3 0 0 0 

Hueco 4 4 0 0 0 

Características técnicas del recinto receptor 

Tipo de Recinto Residencial y hospitalario Dormitorios Volumen 25,92 m3
 

 Soluciones Constructivas 

Sección Separador LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Suelo f1 U_BC 250 mm 

Techo f2 U_BC 250 mm 

Pared f3 ENL+LH4+ENL 

Pared f4 ENL+LH4+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2 

Si (m ) li (m) 2 
m'i (kg/m ) RA (dBA) RA,tr (dBA)  RA (dBA)  

Sección Separador 5,28 

10,8 

10,8 

11,28 

11,28 

- 

2,2 

2,2 

2,4 

2,4 

188,35 

305 

305 

74,5 

74,5 

44,54 

52 

52 

36,08 

36,08 

44,54 

- 

- 

- 

- 

0 

5 

0 

16 

16 

- 

- 

- 

- 

- 

Suelo f1 

Techo f2 

Pared f3 

Pared f4 

Características técnicas de la fachada y edificio 

Tipo de Ruido Exterior Automóviles Ld (dBA) 75 

Forma de fachada Plano de Fachada  Lfs (dB) 0 
 Soluciones Constructivas 

Sección Separador LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Sección Flanco F1 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Sección Flanco F2 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Sección Flanco F3 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Sección Flanco F4 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2 

Si (m ) li (m) 2 
m'i (kg/m ) RA,tr (dBA) RA (dBA)   

Sección Separador 5,28 

0,1 

5,28 

5,28 

5,28 

- 

2,2 

2,2 

2,4 

2,4 

188,35 

188,35 

188,35 

188,35 

188,35 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Sección Flanco F1 

Sección Flanco F2 

Sección Flanco F3 

Sección Flanco F4 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas. 

Transmisión de ruido del exterior 
 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo D2m,nT,Atr (dBA) 48 42 CUMPLE 

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional 

Encuentro Tipo de unión KFf KFd KDf 
 

fachada - suelo 
 

Unión en T de doble hoja con encuentro elástico en el techo 
 

13,46 
 

14,92 
 

0,14 

 

fachada - techo 
Unión en T de doble hoja con apoyo elástico con el forjado 

(orientación 1) 

 

11,97 
 

14,92 
 

0,14 

 

fachada - pared 
Unión en T de doble hoja con elementos homogéneos con cavidad 

o encuentro elástico (orientación 2) 

 

12,65 
 

12,99 
 

12,65 

 

fachada - pared 
Unión en T de doble hoja con elementos homogéneos con cavidad 

o encuentro elástico (orientación 2) 

 

12,65 
 

12,99 
 

12,65 

Vías de transmisión aérea directa o indirecta 

 
Vías de transmisión aérea 

 

transmisión directa I Dn,e1,A (dBA) - 
transmisión directa II Dn,e2,A (dBA) - 
transmisión indirecta Dn,s,A (dBA) - 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes sin aristas comunes. Caso A. (hueco de ascensor). 

RA (dBA)          RA (dBA)  Lw (dB) Si (m ) li (m) m'i (kg/m ) 

RA (dBA)          RA (dBA)  Lw (dB) Si (m ) li (m) m'i (kg/m ) 

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta 
 

Ventanas, puertas y lucernarios 
superficie S (m

2
) 0 

índice de reducción RA (dBA) 0 
 

Vías de transmisión aérea 
transmisión directa Dn,e,A (dBA) 0 

transmisión indirecta Dn,s,A (dBA) 0 

Características técnicas del recinto 2 

Tipo de Recinto Protegido Volumen 79,488 m3
 

 Soluciones Constructivas 

Sección Separador LP11+ENL 

Suelo f1 U_BC 250 mm 

Techo f2 U_BC 250 mm 

Pared f3 LP11+ENL 

Pared f4 LP11+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2                                                                              2 

Sección Separador 4,62 

33,12 

33,12 

6,48 

15,12 

- 

11 

11 

2,7 

6,3 

148,35 

305 

305 

148,35 

148,35 

41,04 

52 

52 

41,04 

41,04 

14 

5 

0 

14 

14 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Suelo f1 

Techo f2 

Pared f3 

Pared f4 

Características técnicas del ascensor 
Tipo de recinto como emisor Recinto de actividad o instalaciones  

 Soluciones Constructivas 

Sección Separador LP11+ENL 

Sección Flanco F1 LP11+ENL 

Sección Flanco F2 LP11+ENL 

Sección Flanco F3 LP11+ENL 

Sección Flanco F4 LP11+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2                                                                              2 

Sección Separador 4,62 

5,565 

5,565 

23,1 

23,1 

- 

2,1 

2,1 

3 

3 

148,35 

148,35 

148,35 

148,35 

148,35 

41,04 

41,04 

41,04 

41,04 

41,04 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Sección Flanco F1 

Sección Flanco F2 

Sección Flanco F3 

Sección Flanco F4 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes sin aristas comunes. Caso A. (hueco de ascensor). 

Transmisión del ascensor al recinto 2   

 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 56 55 CUMPLE 

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional 

Encuentro Tipo de unión KFf KFd KDf 

 
separador - suelo 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 3) 

 
6,26 

 
10,67 

 
6,26 

 
separador - techo 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 3) 

 
6,26 

 
10,67 

 
6,26 

 
separador - pared 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 4) 

 
5,70 

 
5,70 

 
5,70 

 
separador - pared 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 4) 

 
5,70 

 
5,70 

 
5,70 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 3 aristas comunes. Transmision horizontal. 

Ln,w (dB)          RA (dBA)  Lw (dB) Si (m ) li (m) m'i (kg/m ) RA (dBA) 

Ln,w (dB)          RA (dBA)  Lw (dB) Si (m ) li (m) m'i (kg/m ) RA (dBA) 

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta 
 

Ventanas, puertas y lucernarios 
superficie S(m

2
) 0 

indice de reducción RA (dBA) 0 
 

Vías de transmisión aérea 
transmisión directa Dn,e,A (dBA) 0 

transmisión indirecta Dn,s,A (dBA) 0 

Características técnicas del recinto 2 

Tipo de recinto como emisor Unidad de uso 

Tipo de recinto como receptor Protegido Volumen 79,488 m3
 

 Soluciones Constructivas 

Separador ENL+LH4+ENL 

Suelo f1 U_BC 250 mm 

Techo f2 U_BC 250 mm 

Pared f3 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Pared f4 ENL+LH4+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2                                                                              2 

Separador 12 

40 

40 

12,5 

10 

- 

4 

4 

2,5 

2,5 

74,5 

305 

305 

188,35 

74,5 

36,08 

52 

52 

44,54 

36,08 

- 

77 

77 

- 

- 

16 

5 

0 

12 

16 

- 

19 

0 

- 

- 

Suelo f1 

Techo f2 

Pared f3 

Pared f4 

Características técnicas del recinto 1 
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso 

Tipo de recinto como receptor - Volumen 30 m3
 

 Soluciones Constructivas 

Separador ENL+LH4+ENL 

Suelo F1 U_BC 250 mm 

Techo F2 U_BC 250 mm 

Pared F3 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Pared F4 ENL+LH4+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2                                                                              2 

Separador 12 

20 

20 

12,5 

12,5 

- 

4 

4 

2,5 

2,5 

74,5 

305 

305 

188,35 

74,5 

36,08 

52 

52 

44,54 

36,08 

- 

77 

77 

- 

- 

0 

5 

0 

12 

16 

- 

19 

0 

- 

- 

Suelo F1 

Techo F2 

Pared F3 

Pared F4 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 3 aristas comunes. Transmision horizontal. 

Transmisión del recinto 2 al recinto 1   

 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 48 45 CUMPLE 
Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) 50 -  

Transmisión del recinto 1 al recinto 2   

 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 52 50 CUMPLE 
Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) 43 65 CUMPLE 

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional 

Encuentro Tipo de unión KFf KFd KDf 

 
separador - suelo 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 2) 

 
-0,80 

 
7,84 

 
7,84 

 
separador - techo 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 1) 

 
-0,80 

 
7,84 

 
7,84 

 
separador - pared 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 1) 

 
0,95 

 
6,62 

 
6,62 

 
separador - pared 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 4) 

 
5,70 

 
5,70 

 
5,70 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 4 aristas comunes. 

Ln,w (dB)          RA (dBA)  Lw (dB) Si (m ) li (m) m'i (kg/m ) RA (dBA) 

Ln,w (dB)          RA (dBA)  Lw (dB) Si (m ) li (m) m'i (kg/m ) RA (dBA) 

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta 
 

Ventanas, puertas y lucernarios 
superficie S (m

2
) 0 

indice de reducción RA (dBA) 0 
 

Vías de transmisión aérea 
transmisión directa Dn,e,A (dBA) 0 

transmisión indirecta Dn,s,A (dBA) 0 

Características técnicas del recinto 2 

Tipo de recinto como emisor Unidad de uso 

Tipo de recinto como receptor Protegido Volumen 27,072 m3
 

 Soluciones Constructivas 

Separador ENL+LH4+ENL 

Suelo f1 U_BC 250 mm 

Techo f2 U_BC 250 mm 

Pared f3 ENL+LH4+ENL 

Pared f4 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2                                                                              2 

Separador 11,28 

11,3 

11,3 

5,76 

5,76 

- 

4,7 

4,7 

2,4 

2,4 

74,5 

305 

305 

74,5 

188,35 

36,08 

52 

52 

36,08 

44,54 

- 

77 

77 

- 

- 

16 

5 

0 

16 

12 

- 

19 

0 

- 

- 

Suelo f1 

Techo f2 

Pared f3 

Pared f4 

Características técnicas del recinto 1 
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso 

Tipo de recinto como receptor - Volumen 35,3064 m3
 

 Soluciones Constructivas 

Separador ENL+LH4+ENL 

Suelo F1 U_BC 250 mm 

Techo F2 U_BC 250 mm 

Pared F3 ENL+LH4+ENL 

Pared F4 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2                                                                              2 

Separador 11,28 

11,3 

11,3 

5,76 

5,76 

- 

4,7 

4,7 

2,4 

2,4 

74,5 

305 

305 

74,5 

188,35 

36,08 

52 

52 

36,08 

44,54 

- 

77 

77 

- 

- 

16 

5 

0 

16 

12 

- 

19 

0 

- 

- 

Suelo F1 

Techo F2 

Pared F3 

Pared F4 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 4 aristas comunes. 

Transmisión del recinto 2 al recinto 1   

 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 53 50 CUMPLE 
Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) 50 65 CUMPLE 

Transmisión del recinto 1 al recinto 2   

 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 52 50 CUMPLE 
Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) 51 65 CUMPLE 

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional 

Encuentro Tipo de unión KFf KFd KDf 

 
separador - suelo 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 2) 

 
-0,80 

 
7,84 

 
7,84 

 
separador - techo 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 1) 

 
-0,80 

 
7,84 

 
7,84 

 
separador - pared 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 1) 

 
5,70 

 
5,70 

 
5,70 

 
separador - pared 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 2) 

 
0,95 

 
6,62 

 
6,62 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 4 aristas comunes. 

Ln,w (dB)          RA (dBA)  Lw (dB) Si (m ) li (m) m'i (kg/m ) RA (dBA) 

Ln,w (dB)          RA (dBA)  Lw (dB) Si (m ) li (m) m'i (kg/m ) RA (dBA) 

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta 
 

Ventanas, puertas y lucernarios 
superficie S (m

2
) 0 

indice de reducción RA (dBA) 0 
 

Vías de transmisión aérea 
transmisión directa Dn,e,A (dBA) 0 

transmisión indirecta Dn,s,A (dBA) 0 

Características técnicas del recinto 2 

Tipo de recinto como emisor Unidad de uso 

Tipo de recinto como receptor Protegido Volumen 27,072 m3
 

 Soluciones Constructivas 

Separador ENL+LH4+ENL 

Suelo f1 U_BC 250 mm 

Techo f2 U_BC 250 mm 

Pared f3 ENL+LH4+ENL 

Pared f4 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2                                                                              2 

Separador 11,28 

11,3 

11,3 

5,76 

5,76 

- 

4,7 

4,7 

2,4 

2,4 

74,5 

305 

305 

74,5 

188,35 

36,08 

52 

52 

36,08 

44,54 

- 

77 

77 

- 

- 

16 

5 

0 

16 

12 

- 

19 

0 

- 

- 

Suelo f1 

Techo f2 

Pared f3 

Pared f4 

Características técnicas del recinto 1 
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso 

Tipo de recinto como receptor - Volumen 35,3064 m3
 

 Soluciones Constructivas 

Separador ENL+LH4+ENL 

Suelo F1 U_BC 250 mm 

Techo F2 U_BC 250 mm 

Pared F3 ENL+LH4+ENL 

Pared F4 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2                                                                              2 

Separador 11,28 

14,8 

14,8 

7,512 

7,512 

- 

4,7 

4,7 

2,4 

2,4 

74,5 

305 

305 

74,5 

188,35 

36,08 

52 

52 

36,08 

44,54 

- 

77 

77 

- 

- 

16 

5 

0 

16 

12 

- 

19 

0 

- 

- 

Suelo F1 

Techo F2 

Pared F3 

Pared F4 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 4 aristas comunes. 

Transmisión del recinto 2 al recinto 1   

 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 53 50 CUMPLE 
Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) 50 65 CUMPLE 

Transmisión del recinto 1 al recinto 2   

 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 52 50 CUMPLE 
Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) 50 65 CUMPLE 

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional 

Encuentro Tipo de unión KFf KFd KDf 

 
separador - suelo 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 2) 

 
-0,80 

 
7,84 

 
7,84 

 
separador - techo 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 1) 

 
-0,80 

 
7,84 

 
7,84 

 
separador - pared 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 1) 

 
5,70 

 
5,70 

 
5,70 

 
separador - pared 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 2) 

 
0,95 

 
6,62 

 
6,62 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en medianerías. 

Si (m ) li (m) m'i (kg/m ) RA,tr (dBA) RA (dBA) 

RA,tr (dBA)         RA (dBA) Si (m ) li (m) m'i (kg/m ) RA (dBA) 

Características técnicas del recinto receptor 

Tipo de Recinto Residencial y sanitario Dormitorios Volumen 79,2 m3
 

 Soluciones Constructivas 

Sección Separador BHA20+CA-NV-5+LH4+ENL 

Suelo f1 U_BC 250 mm 

Techo f2 U_BC 250 mm 

Pared f3 ENL+LH4+ENL 

Pared f4 ENL+LH4+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2                                                                              2 

Sección Separador 26,4 

30 

30 

3,6 

10,08 

- 

11 

11 

1,5 

1,3 

225,25 

305 

305 

74,5 

74,5 

47,37 

52 

52 

36,08 

36,08 

47,37 

- 

- 

- 

- 

10 

5 

0 

16 

16 

- 

- 

- 

- 

- 

Suelo f1 

Techo f2 

Pared f3 

Pared f4 

Características técnicas de la fachada y edificio 
 Soluciones Constructivas 

Sección Separador BHA20+CA-NV-5+LH4+ENL 

Sección Flanco F1 BHA20+CA-NV-5+LH4+ENL 

Sección Flanco F2 BHA20+CA-NV-5+LH4+ENL 

Sección Flanco F3 BHA20+CA-NV-5+LH4+ENL 

Sección Flanco F4 BHA20+CA-NV-5+LH4+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2                                                                              2 

Sección Separador 26,4 

26,4 

26,4 

3,6 

3,12 

- 

11 

11 

1,5 

1,3 

225,25 

225,25 

225,25 

225,25 

225,25 

47,37 

47,37 

47,37 

47,37 

47,37 

47,37 

47,37 

47,37 

47,37 

47,37 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Sección Flanco F1 

Sección Flanco F2 

Sección Flanco F3 

Sección Flanco F4 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 4 aristas comunes. 

Transmisión de ruido del exterior 

 

Cálculo Requisito 

 

Aislamiento acústico a ruido aéreo D2m,nT,Atr (dBA) 53 40 CUMPLE 

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional 

Encuentro Tipo de unión KFf KFd KDf 

 
medianera - suelo 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 3) 

 
5,80 

 
7,65 

 
5,80 

 
medianera - techo 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 3) 

 
5,80 

 
7,65 

 
5,80 

 
medianera - pared 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 1) 

 
7,02 

 
0,24 

 
7,02 

 
medianera - pared 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 1) 

 
7,02 

 
0,24 

 
7,02 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos superpuestos con 2 aristas comunes. Caso C. 

Ln,w (dB)          RA (dBA)  Lw (dB) Si (m ) li (m) m'i (kg/m ) RA (dBA) 

Ln,w (dB)          RA (dBA)  Lw (dB) Si (m ) li (m) m'i (kg/m ) RA (dBA) 

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta 
 

Ventanas, puertas y lucernarios 
superficie S(m

2
) - 

indice de reducción RA (dBA) - 
 

Vías de transmisión aérea 
transmisión directa Dn,e,A (dBA) 0 

transmisión indirecta Dn,s,A (dBA) 0 

Características técnicas del recinto 2 

Tipo de recinto como emisor Unidad de uso 

Tipo de recinto como receptor Protegido Volumen 36 m3
 

 Soluciones Constructivas 

Separador techo U_BC 250 mm 

Pared f1 ENL+LH4+ENL 

Pared f2 ENL+LH4+ENL 

Pared f3 ENL+LH4+ENL 

Flanco techo f4 U_BC 250 mm 
 Parámetros Acústicos 
 2                                                                              2 

Separador techo 15,3 

11,28 

11,28 

7,8 

5,5 

- 

11 

11 

4,7 

3,25 

305 

74,5 

74,5 

74,5 

305 

52 

36,08 

36,08 

36,08 

52 

77 

- 

- 

- 

- 

0 

16 

16 

16 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

Pared f1 

Pared f2 

Pared f3 

Flanco techo f4 

Características técnicas del recinto 1 
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso 

Tipo de recinto como receptor - Volumen 81,6 m3
 

 Soluciones Constructivas 

Separador suelo U_BC 250 mm 

Pared F1 ENL+LH4+ENL 

Pared F2 ENL+LH4+ENL 

Flanco suelo F3 U_BC 250 mm 

Pared F4 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2                                                                              2 

Separador suelo 15,3 

26,4 

26,4 

19,7 

10 

- 

11 

11 

4,7 

3,25 

305 

74,5 

74,5 

305 

188,35 

52 

36,08 

36,08 

52 

44,54 

77 

- 

- 

- 

- 

5 

16 

16 

5 

12 

19 

- 

- 

- 

- 

Pared F1 

Pared F2 

Flanco suelo F3 

Pared F4 
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FORJADO (Recinto emisor Salón / Recinto receptor Dormitorio) 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos superpuestos con 2 aristas comunes. Caso C. 

Transmisión del recinto 1 al recinto 2 

Transmisión del recinto 2 al recinto 1   
   

 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 57 50 CUMPLE 
Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) - - - 

  
   

 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 53 50 CUMPLE 
Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) 58 65 CUMPLE 

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional 

Encuentro Tipo de unión KFf KFd KDf 

 
separador - pared 

 
Unión en T de doble hoja y  elementos homogéneos (orientación 9) 

 
16,47 

 
7,84 

 
7,84 

 
separador - pared 

 
Unión en T de doble hoja y  elementos homogéneos (orientación 8) 

 
16,47 

 
7,84 

 
7,84 

 
separador - flanco suelo 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 1) 

 
7,84 

 
-0,80 

 
7,84 

 
separador - flanco techo 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 2) 

 
5,95 

 
5,95 

 
3,00 
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ANEXO 3.- CÁLCULO DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

INICIALES Y PROPUESTAS DE MEJORA DEL CTE 
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CÁLCULO DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LOS CERRAMIENTOS ORIGEN 

Los datos de las densidades se han tomado los mismos que toma por defecto el programa 
informático CERMA_R. Para el cálculo de masas de un cerramiento, el valor de la cámara de 
aire se desprecia. 

Tabla 3.1.- Fórmulas de  cálculo de la resistencia acústica de un cerramiento 

FÓRMULAS CÁLCULO CTE 

m ≤ 150Kg/m2 RA= 16,6 lg m + 5 (dBA) 

m ≥ 150Kg/m2 RA= 36,5 lg m - 38,5 (dBA) 

 

FACHADA TIPO  

Tabla 3.2.- Resistencia acústica fachada tipo 

FACHADA TIPO 

Material Espesor (m) Densidad (Kg/m3) Masa (Kg/m2) RA (dBA) 

LP 0,115 1140 131,1 

44,54 LH 0,04 1000 40 

ENL 0,015 1150 17,25 

  TOTAL(Kg/m2) 188,35  

 

 

FACHADA LATERAL 

Tabla 3.3.- Resistencia acústica  fachadas laterales 

FACHADAS LATERALES DE H.PREFABRICADO 

Material Espesor (m) Densidad (Kg/m3) Masa (Kg/m2) RA (dBA) 

BH  0,2 840 168 

47,37 LH 0,04 1000 40 

ENL 0,015 1150 17,25 

  TOTAL(Kg/m2) 225,25  

 

 

 

CAJA DE ESCALERA 

Tabla 3.4.- Resistencia acústica  hueco de escalera 
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HUECO DE ESCALERA 

Material Espesor (m) Densidad (Kg/m3) Masa (Kg/m2) RA (dBA) 

LP 0,115 1140 131,1 
41,04 

ENL 0,015 1150 17,25 

   TOTAL(Kg/m2) 148,35  

 

 

PARTICIONES INTERIORES 

Tabla 3.5.- Resistencia acústica particiones interiores 

PARTICIONES INTERIORES 

Material Espesor (m) Densidad (Kg/m3) Masa (Kg/m2) RA (dBA) 

ENL 0,015 1150 17,25 

36,08 LH 0,04 1000 40 

ENL 0,015 1150 17,25 

  TOTAL(Kg/m2) 74,5  

 

 

LEYENDA DE MATERIALES 

LP Ladrillo Perforado 

LH Ladrillo Hueco 

CA-NV Cámara de Aire No Ventilada 

MW Lana Mineral 

PYL Placa de Yeso Laminado 

ENL Enlucido de Yeso 
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SOLUCIÓN INICIAL SUELO (BLOQUE 1 2 Y 3) 

Las soluciones constructivas del suelo se han tomado del Catálogo de Soluciones Constructivas 
del CTE. 

 

SUELO 

Tabla 3.6.- Resistencia acústica suelo interior 

SUELO INTERIOR 

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ESPESOR (cm) RA (dBA) 

BCE 4 

52 

MOA 2,4 

FUC 25 

ENF-C 1,5 

ENL 1,5 

 

 

LEYENDA DE MATERIALES 

BCE Baldosa cerámica 

MOA Mortero de agarre 

FUC Forjado Unidireccional entrevigado Cerámico 

ENF-C Enfoscado de cemento 

ENL Enlucido de yeso 
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CÁLCULO DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LOS CERRAMIENTOS MEJORADOS 

Los datos del incremento de resistencia acústica de las diferentes mejoras se han tomado de 
las soluciones propuestas por el CTE. 

 

RECUBRIMIENTO FACHADA  

 

Figura 3.1.- Solución constructiva de la mejora 

 

Tabla 3.7.- Incremento de la resistencia acústica de la fachada 

RECUBRIMIENTO FACHADA  (TR.1.f) 
 

MEJORADA CTE ESPESOR (cm) ΔRA (dBA) 

PYL 1,5 

12 MW 5 

SP 1 

 

El incremento de la resistencia acústica de la fábrica “∆RA” es de 12dBA.  
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SUELOS 

 

Figura 3.2.- Solución constructiva de la mejora 

 

Tabla 3.8.- Incremento de la resistencia acústica de la fachada 

RECUBRIMIENTO SUELO INTERIOR (S.2.a.2) 
 

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ESPESOR (cm) ΔRA (dBA) ΔLw(dBA) 

BCE 2 

5 19 
PYL 1,5 

PYL 1,5 

AR-MW 1,2 

 

El incremento de la resistencia acústica del forjado “∆RA” es de 5dBA.  

 

LEYENDA DE MATERIALES 

BCE Baldosa cerámica 

MOA Mortero de agarre 

FUC Forjado Unidireccional entrevigado Cerámico 

ENF-C Enfoscado de cemento 

ADC Adhesivo Cementoso 

PYL Placa de Yeso Laminado 

MW Lana Mineral 

ENL Enlucido de Yeso 
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PARTICIONES INTERIORES 

 

Figura 3.3.- Esquema del DB-HR-Protección frente al ruido 

 

Tabla 3.9.- Incremento de la resistencia acústica de la fachada 

RECUBRIMIENTO PARTICIÓN INTERIOR (TR.1.b) 
 

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ESPESOR (cm) ΔRA (dBA) 

PYL 1,5 

16 MW 4,8 

SP 1 

 

El incremento de la resistencia acústica de la fábrica “∆RA” es de 16dBA.  

 

Tabla 3.10.- Incremento de la resistencia acústica de las particiones interiores 

PROT / PROT TRASDOSADO POR AMBAS CARAS  MW 48 + YL15 

HAB / PROT TRASDOSADO POR UNA CARA MW 48 + YL15 

INST / PROT TRASDOSADO POR UNA CARA MW 48 + YL15 
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CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO DE SALUBRIDAD. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE-DB-HS3) 

 
 
VERIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA 

El CTE-DB-HS3 obliga a una ventilación mínima por infiltraciones, ejecutando aberturas de 
admisión para la corriente de aire incluidas estas en los marcos de las ventanas o directamente 
en el cerramiento, dependiendo de las características del local variará el tamaño de las mimas. 
Esto provoca una gran incongruencia con respecto al HE, ya que el cumplimiento del HS3 
provoca un aumento relativamente grande, sobretodo del consumo de calefacción de la 
vivienda, aumentando la sensación de disconfort al provocarse corrientes de aire y 
provocando un aumento de la demanda en el edificio que se tendrá que cubrir para conseguir 
condiciones de confort adecuadas.  

Sin embargo el  VERDE en cuanto a ventilación, simplemente actúa sobre la ventilación 
natural, incidiendo sobre unas dimensiones mínimas de superficies de huecos y recorridos 
entre cerramientos opuestos o adyacentes para conseguir una buena práctica y sobre la 
sensación de confort aplicando la ventilación natural junto con las medidas pasivas adoptadas 
en el edificio.  

Para este proyecto no se han calculado las exigencias mínimas que exige este documento 
básico, ya que se ha considerado como contradictoria a las medidas adoptadas para el ahorro 
de energía en el edificio.  

Únicamente se han comprobado los criterios que propone VERDE y cumplen ambos 
consiguiendo, además, la evaluación de mejor práctica. 
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III. ESCENARIO 2: APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DEL VERDE NE RESIDENCIAL Y 

OFICINAS  QUE AFECTAN A LA ENERGÍA Y ATMÓSFERA Y A LA CALIDAD DEL 

AMBIENTE INTERIOR 

 
Qué es GBC España  
 
Asociación GBC España es una organización autónoma afiliada a la Asociación Internacional, 
sin ánimo de lucro, ‘’World Green Building Council’’. WGBC, de la cual constituye el ‘’ Green 
Building Council España’’. GBCe. 
Asimismo, trabaja en l marco de la Asociación  ‘’International Iniciative for a Sustainabl Built 
Environment’’, iiSBE, con sede en Ottawa (Canadá), de la cual constituye el Capítulo Español. 
 
Los fines y objetivos fundamentales de la asociación GBC España, en línea con los de la 
Asociación Internacional WCBC, son los siguientes: 
 
 
 a)     Realizar  actividades  tendentes  a  favorecer  el  reconocimiento  de  la  sostenibilidad  
de  los  edificios  que  encaucen  el  mercado  inmobiliario  hacia  un  mayor  respeto  a  los  
valores  medioambientales, económicos y sociales que abarca el desarrollo sostenible;  
 
b)     Proporcionar  al  sector  metodologías  y  herramientas  actualizadas  y  homologables  
internacionalmente  que  permitan  de  forma  objetiva  la  evaluación  y  certificación  de  la  
sostenibilidad  de  los  edificios,  adaptadas  a  las  necesidades  españolas  en  general  y  a  las  
de  áreas  geográficas concretas en particular;  
 
c)     Desarrollar  actividades  de  cooperación  e  investigación  en  los  ámbitos  nacional  e  
internacional  en  la  búsqueda  de  mejoras  en  el  campo  de  la  edificación  sostenible  
mediante  el desarrollo  y  gestión  de  herramientas  y  métodos  fiables  y  actuales  que  
permitan  la  valoración  y certificación  de  la  calidad  ambiental  de  la  obra,  en  sus  diversas  
fases;  diseño,  materiales, construcción y vida útil;  
 
d)     Colaborar  con  las  administraciones  públicas, universidades,  corporaciones  
profesionales, entidades y asociaciones nacionales e internacionales en la difusión de los  
principios y las buenas prácticas en el diseño y construcción de edificios sostenibles.  
 
e)    Contribuir a la transformación del mercado hacia una edificación más sostenible.  
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Qué es VERDE  NE Residencial y Oficinas   
 
Es  una  herramienta  de  evaluación  para  la  certificación  ambiental  de  edificios  
multirresidenciales  y  de  oficinas,  acrónimo  de  Valoración  de  Eficiencia  de  Referencia  De  
Edificios Residenciales y Oficinas.  
 
Debido  a  diferentes  factores,  como  el  cambio  climático  y  la  escasez  de  recursos,  se  ha  
producido  una mayor  concienciación,  tanto  de  los  ciudadanos  como  de  los  proyectistas  
en  los  problemas medioambientales.  El  conjunto  de  estos  elementos  ha  llevado  al  
estudio  del  edificio  más  allá  de  las sencillas  "buenas  prácticas",  tomando  en  cuenta  
problemas  de  ahorro  de  los  recursos, el confort y la selección de los materiales según 
criterios medioambientales.  
 
Generalmente cada proyectista introduce algunas medidas en función del contexto en que 
interviene según las características del proyecto y de sus propios conocimientos. Más complejo 
resulta establecer o valorar si este conjunto de medidas determinan el cumplimiento de unos 
requisitos para que el edificio se considere entre los realmente innovadores, eco-compatibles 
o sostenibles y pueda, por lo tanto ser merecedor de una Certificación Medioambiental, 
aunque en este proyecto no afecta, ya que no se va a realizar una certificación 
medioambiental, si no aplicar los criterios que tengan relación con temas energéticos y de 
calidad del aire interior. 
 
La  herramienta  sigue  la  misma  metodología  que  la  Certificación  Energética  de  Edificios  
en  la  opción prestacional,  calcula  la  reducción  de  impacto  del  edificio  objeto,  
comparado  con  un  edificio  de  referencia,  siendo  definido  como  tal  el  mismo  edificio  
que  cumple  las  exigencias  mínimas  fijadas  por  la  normativa  y  reglamentos,  en  aquellos  
criterios  a  los  que  se  aplica  dicha  normativa,  y que sigue la práctica habitual, en aquellos a 
los que no se aplica.   
También se utilizan los resultados de la certificación energética del edificio como dato para la  
evaluación de los criterios agrupados en la categoría “Energía y atmósfera”.  
De  este  modo,  VERDE  analiza  un  total  de  42  criterios,  repartidos  según  la  tipología  de  
los  edificios  a evaluar. 
 
Los criterios escogidos para llevar a cabo la rehabilitación del edificio han sido: 

- B 04 Demanda de energía eléctrica en la fase de uso. 
- B 06 Producción de energías renovables en la parcela. 
 
- D 11 Eficiencia de la ventilación en áreas con ventilación. 
- D 13 Confort térmico en espacios con ventilación. 
 
- D 14 Iluminación natural en los espacios de ocupación primaria. 

 
- D 17 Protección de los recintos protegidos frente al ruido procedente del  exterior. 
- D 18 Protección de los recintos protegidos frente al ruido generado en los recintos de  

instalaciones. 
- D 19 Protección de los recintos protegidos frente al ruido generado en recintos no  

pertenecientes a la misma unidad funcional de uso. 
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B 03.- CONSUMO DE ENERGÍA NO RENOVABLE DURANTE EL USO DEL EDIFICIO. DEMANDA Y 

EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS OBJETIVOS DEL CRITERIO 

 
OBJETIVOS DEL CRITERIO 
Promover y premiar la reducción del consumo de energía no renovable necesaria para la 
climatización del edificio (calefacción y refrigeración) y ACS. 
Reducir la cantidad de energía no renovable consumida por el uso del edificio, aplicando 
medidas pasivas de diseño para la reducción de la demanda energética y la eficiencia de los 
sistemas. 
 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio de la simulación del 
mismo con la herramienta CERMA_R habiéndole aplicado las mejoras propuestas. 
 

ENVOLVENTE 

ANEXO 1.- CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
INICIALES Y MEJORAS PROPUESTAS PARA EL VERDE 

ANEXO 2.- CÁLCULO CONDENSACIONES SUPERFICIALES E INTERSTICIALES 

ANEXO 4.- REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA NO RENOVABLE APLICANDO  MEDIDAS 
PASIVAS Y EFICIENCIA DE SISTEMAS 

Para realizar la mejora de la envolvente térmica del edificio se ha optado por utilizar como 
material aislante Lana Mineral con tecnología aerogel, con la que se consiguen 
conductividades térmicas muy bajas, disminuyendo la misma hasta 0,019 W/mK. 

El espesor se ha decidido aumentarlo hasta 20cm en todas las fachadas, ya que son el 
elemento más crítico de la envolvente térmica, por ser bloques de mucha altura, lo que 
provoca una superficie de fachada mucho más grande en relación con la cubierta y el suelo. 
Aparte, el suelo de la Planta Primera del bloque 2 y 3 da a locales comerciales de planta baja, 
los cuales están acondicionados y el bloque 1 a un forjado sanitario, por lo que no se va a 
mejorar ninguno de ellos al no ser un punto relevante. 

La solución de la cubierta se ha escogido del Catálogo de Soluciones Constructivas del IVE. El 
código de la cubierta es el siguiente (MJ-QB11a16). El aislante pasa a tener un espesor de 10 
cm de Lana Mineral. 
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HUECOS 

Todo el acristalamiento pasará a ser doble bajo emisivo < 0,03 además tendrán una protección 
exterior para verano medo translúcida y de color blanco, para que de esta forma evite la 
entrada de calor al interior reflejando la mayor cantidad de rayos de sol incidentes, la cual 
tiene un factor corrector de 0,23.  

En todas las orientaciones que no sean norte, el vidrio tratado se sitúa hacia el exterior del 
edificio, con la cara tratada hacia la cámara de aire del Doble Acristalamiento. De esta manera 
se consigue reducir la transmisión energética procedente del sol (calor) al interior de la 
estancia, reduciendo el gasto de aire acondicionado, climatizador, etc. 

En cambio, en la orientación norte, el vidrio tratado se sitúa hacia el interior del edificio con la 
cara especial hacia la cámara de aire del Doble Acristalamiento. De esta forma, las radiaciones 
de larga longitud de onda (procedentes de calefactores, por ejemplo) reflejan en el 
acristalamiento, retornando hacia el interior y reduciendo las pérdidas energéticas. 

En cambio, la protección solar en orientación norte no se colocará. 

Las características de los huecos son las siguientes: 

 

Tabla 4.3.1.1.- Características de los huecos Mejora 2: VERDE 

HUECOS 

 
Tipo Espesor U (W/m2K) 

Factor Solar (Tanto 
por 1) 

% Marco 

VIDRIO 
Doble bajo emisivo <0,03 4-15-4mm 1,40 0,70 - 

MARCO PVC 3 cámaras  1,8 - 10 

GLOBAL HUECO - - 1,44 0,64 - 
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El valor de la reducción del factor solar, se ha tomado de la siguiente tabla, la cual es la 
utilizada por CERMA_R para la introducción de datos. 

 

Tabla 4.3.1.2.- Valores típicos d reducción del factor solar al aplicar protecciones. (CERMA_R) 
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EQUIPOS Y SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 

ANEXO 3.- BOMBAS DE CALOR Y CÁLCULO DE LAS POTENCIAS DE UNA INSTALACIÓN TODO 

AIRE PARA LA CLIMATIZACIÓN DE UNA VIVIENDA TIPO. 

Para el cálculo con CERMA_R se ha cogido valores de COP y EER que ofrece el programa para 
cargas máximas, por lo que el consumo real será menor tal y como se explica en el Anexo 3. 

 

OPCIÓN 1.- ACS+CALEFACCIÓN (CALDERA DE CONSDENSACIÓN CON GAS NATURAL) / 

REFRIGERACIÓN (EQUIPO DE REFRIGERACIÓN SOLO FRÍO) 

 

OPCIÓN 2.- ACS (bomba de calor de apoyo) / REFRIGERACIÓN+CALEFACCIÓN (BOMBA DE 

CALOR aire-aire) 

 

OPCIÓN 3.- ACS+REFRIGERACIÓN+CALEFACCIÓN (Bomba de calor aire agua) 

 

OPCIÓN 1.- ACS+CALEFACCIÓN (CALDERA DE CONSDENSACIÓN CON GAS NATURAL) / 

REFRIGERACIÓN (EQUIPO DE REFRIGERACIÓN SOLO FRÍO) 

 

Figura 4.3.1.1.- Calificación energética de la demanda y el consumo del Bloque 3. (CERMA_R) 
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OPCIÓN 2.- ACS (bomba de calor de apoyo) / REFRIGERACIÓN+CALEFACCIÓN (BOMBA DE 

CALOR aire-aire) 

 

Figura 4.3.1.2.- Calificación energética de la demanda y consumo del Bloque 3. (CERMA_R) 

 

OPCIÓN 3.- ACS+REFRIGERACIÓN+CALEFACCIÓN (Bomba de calor aire-agua) 

 

Figura 4.3.1.3.- Calificación energética de la demanda y consumo del Bloque 3. (CERMA_R) 
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Se ha optado por la opción 3, ya que a igualdad de consumos, aunque la amortización del 

suelo radiante sea de 1 año mayor,  es mucho más confortable. 

Tipo de sistema seleccionado: DAIKIN ALTHERMA (SISTEMA DRAIN-BACK) 

Este tipo de sistema utiliza sistemas de calefacción por suelo radiante para calentar y las 

unidades de fan coil para aportar aire acondicionado. El agua caliente para uso doméstico la 

suministra el depósito de agua caliente sanitaria conectado a la unidad. 

 

Figura 4.3.1.4.- Esquema genérico de la instalación. (DAIKIN ALTHERMA) 

SISTEMA DRAIN-BACK. Esquema de un sistema de energía solar con ejemplo de de DAIKIN 

ALTHERM BIBLOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.1.5.- Esquema detallado de la instalación. (DAIKIN ALTHERMA). 
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COMPATIBILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 
Cada servicio es atendido de forma independiente, no pudiéndose simultanear. (recuperación 
de calor no es posible). 
El servicio de ACS es prioritario sobre los otros dos. 
Si existe una demanda de ACS simultánea a los otros dos servicios: 
 
1. El sistema para y modifica la posición de la válvula de tres vías. 
2. Cambia el ciclo de la bomba de calor, si fuera necesario. 
3. Cambia el criterio de regulación del inverter, pasando a impulsar a Tª máxima (55 ºC). 
4. Impulsa agua hacia el serpentín del depósito, hasta alcanzar la temperatura de consigna, o 
hasta que se cumpla el tiempo máximo de calentamiento por bomba de calor (programable). 
5. Si estamos fuera de los límites de funcionamiento por temperatura exterior (>35 ºC) o de 
tiempo de funcionamiento sin alcanzar la temperatura de consigna, entra en funcionamiento 
la resistencia de apoyo. 
 
Los horarios de uso de la resistencia de apoyo son programables. 
La resistencia de apoyo también nos permite programar desinfecciones semanales del tanque 
contra la legionella. 
 
BENEFICIOS PARA EL CLIENTE FINAL 
 
Genéricos 

- Un solo suministro energético. (un solo fijo mensual). 
- Un solo proveedor de sistema. (un solo servicio técnico, responsable de todos los 

aparatos). Marca de confianza. 
- Total compatibilidad con sistemas solares térmicos. 
-  Integración de calefacción y refrigeración: CLIMATIZACIÓN. 

 
Frente al gas. 

- Mayor seguridad contra fugas, y contra envenenamientos por CO. 
- Mayor facilidad de colocación (sótanos, zonas lejanas a evacuaciones de gases, 

rejillas…) 
- Importante ahorro económico. Rápida amortización. 
- Integración de calefacción y refrigeración: CLIMATIZACIÓN.
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Los rendimientos estacionales utilizados para la simulación con CERMA_R se han reducido con 
respecto a los facilitados en el catálogo de DAIKIN ALTHERMA,  ya que el usuario final puede 
terminar instalando otro tipo de equipo de menor rendimiento.  COP= 3 / EER=2,6.  

Por lo tanto el consumo anual con la instalación del equipo DAIKIN ALTHERMA será 
minimamente menor, ya que el rendimiento es algo mayor. 

 

Tabla 4.3.1.3.- Datos técnicos de la unidad exterior reversible. (DAIKIN ALTHERMA) 

 

 

BENCHMARKING 

A efectos de benchmarking este criterio se evalúa junto con todos los referentes al consumo 
energético durante el uso del edificio en el criterio B 06 Producción de energías renovables en 
la parcela. 
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ANEXO 1.- CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

DE LAS MEJORAS PROPUESTAS PARA CUMPLIR EL PROTOCOLO VERDE 
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CÁLCULO DEL COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSMISIÓN DE CALOR ‘’U’’ DE LAS MEJORAS 

La conductividad térmica de la lana de roca se ha mejorado. Son paneles de lana de roca con 
tecnología aerogel, permitiendo conseguir conductividades muy bajas. Los datos de la 
conductividad térmica del resto de elementos constructivos se han tomado los mismos que 
toma por defecto el programa informático CERMA_R. 

FACHADA TIPO  

Espesor aislante: 20cm 

Tabla 1.1.- Resistencia superfical interior y exterior al paso del vapor de agua. 

CTE DB-HE1 

Rsi= 0,13 

Rse= 0,04 

 

Tabla 1.2.- Cálculo de la transmitancia térmica en la fachada tipo  de la Mejora 2: VERDE 
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Espesor 
Conductividad 

térmica 
Resistencia 

térmica 
Transmitancia  

térmica 

e (m) λ (w/mK) R(m²K/w) U(w/m²K) 

     

Rse   0,040 25,000 

LP11 0,115 0,543 0,212 4,722 

Cámara aire 0,050 0,313 0,160 6,250 

LH4 0,040 0,444 0,090 11,100 

Enlucido 0,015 0,570 0,026 38,000 

AT (MW) 0,200 0,019 10,526 0,095 

PYL 0,015 0,250 0,060 16,667 

Rsi   0,130 7,692 

     

   R total Utotal(w/m²K) 

   11,24 0,09 

 

El coeficiente global de transmisión de calor “U” es de 0,09 W/m²K 
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FACHADAS LATERALES 

 

Espesor aislante: 20cm 

 

 Tabla 1.3.- Cálculo de la transmitancia térmica en las fachadas laterales  de la Mejora 2: 
VERDE 

 

Espesor 
Conductividad 

térmica 
Resistencia 

térmica 
Transmitancia  

térmica 

e (m) λ (w/mK) R(m²K/w) U(w/m²K) 

     

Rse   0,040 25,000 

BHA 0,200 0,286 0,699 1,430 

Cámara aire 0,050 0,313 0,160 6,250 

LH4 0,040 0,444 0,090 11,100 

Enlucido 0,015 0,570 0,026 38,000 

AT (MW) 0,200 0,019 10,526 0,095 

PYL 0,015 0,250 0,060 16,667 

Rsi   0,130 7,692 

     

   R total Utotal(w/m²K) 

   11,73 0,09 

 

El coeficiente global de transmisión de calor “U” es de 0,09 W/m²K 
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CAJA DE ESCALERA 

 

Espesor aislante: 20 cm 

 

Tabla 1.4..- Cálculo de la transmitancia térmica en la caja de escalera  de la Mejora 2: VERDE 

  

Espesor 
Conductividad 
térmica 

Resistencia 
térmica 

Transmitancia  
térmica 

e (m) λ (w/mK) R(m²K/w) U(w/m²K) 

          

Rse     0,040 25,000 

LP11 0,115 0,543 0,212 4,722 

Enlucido 0,015 0,570 0,026 38,000 

AT (MW) 0,200 0,019 10,526 0,095 

PYL 0,015 0,250 0,060 16,667 

Rsi     0,130 7,692 

          

   R total Utotal(w/m²K) 

   10,99 0,09 

 

 

El coeficiente global de transmisión de calor “U” es de 0,09 W/m²K 
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BLOQUE 1,2 y 3.- SOLUCIÓN MEJORADA CONFORME AL PROTOCOLO DE VERDE  

- FACHADAS 

 

Figura 1.1.- Representación gráfica de la solución constructiva de la Mejora 2: VERDE. 
(Catálogo  de soluciones de rehabilitación) 

 

Tabla 1.5.- Resumen solución constructiva y transmitancia térmica  de la Mejora 2:VERDE. 

FACHADAS NORTE Y SUR 

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ESPESOR (cm) U (W/m2K) 

LP 11,5 

0,09 

CA-NV 5 

LH 4 

ENL 1,5 

MW  (λ=0,019 W/m2K) 20 

PYL 1,5 

 

Tabla 1.6.- Resumen solución constructiva y transmitancia térmica  de la Mejora 2:VERDE. 

FACHADAS ESTE Y OESTE 

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ESPESOR (cm) U (W/m2K) 

BHA 20 

0,09 

CA-NV 5 

LH 4 

ENL 1,5 

MW  (λ=0,019 W/m2K) 20 

PYL 1,5 
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Figura 1.2.- Representación gráfica de la solución constructiva de la Mejora 2: VERDE. 
(Catálogo  de soluciones de rehabilitación) 

 

Tabla 1.7.- Resumen solución constructiva y transmitancia térmica  de la Mejora 2:VERDE. 

CAJA DE ESCALERA 

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ESPESOR (cm) U (W/m2K) 

LP 11,5 

0,09 
ENL 1,5 

MW  (λ=0,019 W/m2K) 20 

PYL 1,5 

 

LEYENDA DE MATERIALES 

LP Ladrillo Perforado 

LH Ladrillo Hueco 

CA-NV Cámara de Aire No Ventilada 

MW Lana Mineral 

PYL Placa de Yeso Laminado 

ENL Enlucido de Yeso 
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- CUBIERTA

 

Figura 1.3.- Representación gráfica de la solución constructiva de la Mejora 2: VERDE. 
(Catálogo  de soluciones de rehabilitación) 

 

Tabla 1.8.- Resumen solución constructiva y transmitancia térmica  de la Mejora 2:VERDE. 

CUBIERTA 

MEJORA   (MJ-QB01a08) ESPESOR (cm) U (W/m2K) 

BCE 2 

0,27 

XPS 10 

ADC 0,6 

CSA 0,1 

I 0,5 

CSA 0,1 

MOR 2 

TBC 3 

CH 20 

FUC 20 

ENL 1,5 
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- SUELOS  

 

Figura 1.4.- Representación gráfica de la solución constructiva de la Mejora 2: VERDE. 
(Catálogo  de soluciones de rehabilitación) 

 

Tabla 1.9.- Resumen solución constructiva y transmitancia térmica  de la Mejora 2:VERDE. 

SUELO  EXTERIOR 

MEJORA   (MJ-PH02a08XPS) ESPESOR (cm) U (W/m2K) 

BCE 0,6 

0,42 

ADC 0,6 

PYL 0,1 

PYL 0,1 

XPS 6 

FUC 25 

ENF-C 1,5 

 

 

LEYENDA DE MATERIALES 

BCE Baldosa cerámica 

MOA Mortero de agarre 

FUC Forjado Unidireccional entrevigado Cerámico 

ENF-C Enfoscado de cemento 

ADC Adhesivo Cementoso 

PYL Placa de Yeso Laminado 

XPS Poliestireno Extruido 

ENL Enlucido de Yeso 
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ANEXO 2.- CÁLCULO DE CONDENSACIONES SUPERFICIALES E INTERSTICIALES 
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Los datos de partida tanto interiores como exteriores se han tomado los mismos que toma por 
defecto el programa informático CERMA. El aislante térmico es lana de roca con una 
conductividad térmica de 0,019 W/mK. 

Tabla 2.1.- Condiciones interiores y exteriores. 

CONDICIONES INTERIORES Y EXTERIORES 

DATOS: 

VALENCIA / MES DE ENERO   
Composición del cerramiento cm 
LP11 11,50 
Cámara de aire 5,00 
LH4 4,00 
Enlucido de yeso 1,00 
 AT (LW) 4,00 
PYL 1,50 

    
Temperatura  ºC 
Tº interior 20,00 
Tº Exterior enero Valencia 10,40 
    
Humedad Relativa interior % 55,00% 

Humedad Relativa exterior % 63,00% 

 

Tabla 2.2.- Resistencia superficial interior y exterior al paso del vapor de agua. 

 

 

 

Tabla 2.3.- Cálculo de la presión de saturación y vapor.. 

CÁLCULO DE LA PRESIÓN DE SATURACIÓN Y VAPOR 
  

    

P. sat. ext.=610,5*e^((17,269*Te)/(237,3+Te)) 
1260,60 Pa 

P.sat. int.=610,5*e^((17,269*Ti)/(237,3+Ti)) 
2336,95 Pa 

Pe=fe*P. sat(Te) 794,17 Pa 

Pi=fi*Psat(Ti) 1285,32 Pa 

P. vapor=P. vapor capa anterior + (Sd/ƩSd)*(Pe-Pi)   

 

TE DB-HE1 

Rsi= 0,13 

Rse= 0,04 
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- FACHADA TIPO  

Tabla 2.4.- Cálculo de la transmitancia térmica. 

 

Espesor 
Conductividad 

térmica 
Resistencia 

térmica=e/ λ 
Transmitancia  
térmica= 1/ R 

e (m) λ (w/mK) R(m²K/w) U(w/m²K) 

     

Rse   0,040 25,000 

LP11 0,115 0,543 0,212 4,722 

Cámara aire 0,050 0,313 0,160 6,250 

LH4 0,040 0,444 0,090 11,100 

Enlucido 0,015 0,570 0,026 38,000 

AT (MW) 0,200 0,019 10,526 0,095 

PYL 0,015 0,250 0,060 16,667 

Rsi   0,130 7,692 

     

   R total Utotal(w/m²K) 

   11,24 0,09 

 

CONDENSACIONES SUPERFICIALES 

Tabla 2.5.- Factor de temperatura de la superficie interior mínimo fRsi,min (CTE-DB-HE) 

EXIGENCIA DEL CTE ���� f Rsi,min =0,52 (fRsi= factor de temperatura de la superficie interior) 

fRsi= 1- (U*0,25) = 1- (0,09 *0,25)= 0,9775 
   
0,9775 > 0,52 ���� CUMPLE, por lo que no se producirán condensaciones superficiales. 
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CONDENSACIONES INTERSTICIALES 

Tabla 2.6.- Cálculo de condensaciones intersticiales. 

 

Temp. Capa    
Espesor de aire 

equivalente = e* μ 
Presión de 
saturación 

Presión de 
vapor 

°C  
espesor 

acumulado 
μ Sd (m)  P (Pa) P (Pa) 

 10,40 T ext 0,00   1260,60  

Rse 10,43 T se 0,01   1263,47  

LP11 10,61 T1 0,13 1,15 0,132 1278,81 794,17 

Cámara aire 10,75 T3 0,18 0,18 0,009 1290,50 1183,01 

LH4 10,83 T4 0,22 0,40 0,016 1297,13 1209,47 

Enlucido 10,85 T5 0,23 0,06 0,001 1299,07 1256,51 

AT (MW) 19,84 T6 0,43 0,04 0,008 2313,59 1259,16 

PYL 19,89 T7 0,45 0,06 0,001 2320,94 1282,68 

Rsi 20,00 T si    2336,95 1285,32 

 20,00 T int      

     Sd total   

     0,17   

 

Gráfica 2.1.- Representación de condensaciones intersticiales en el cerramiento. 

 

Como podemos apreciar en la gráfica, la presión de vapor es menor a la presión de saturación 
a lo largo de toda la fábrica, por lo tanto NO SE PRODUCEN CONDENSACIONES  INTERSTICIALES 
EN NINGÚN PUNTO DEL CERRAMIENTO. 

- FACHADAS LATERALES 
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Tabla 2.7.- Cálculo de la transmitancia térmica. 

  

Espesor 
Conductividad 
térmica 

Resistencia 
térmica 

Transmitancia  
térmica 

e (m) λ (w/mK) R(m²K/w) U(w/m²K) 

          

Rse     0,040 25,000 

BHA 0,200 0,286 0,699 1,430 

Cámara aire 0,050 0,313 0,160 6,250 

LH4 0,040 0,444 0,090 11,100 

Enlucido 0,015 0,570 0,026 38,000 

AT (MW) 0,200 0,019 10,526 0,095 

PYL 0,015 0,250 0,060 16,667 

Rsi     0,130 7,692 

          

   R total Utotal(w/m²K) 

   11,73 0,09 

 

 

CONDENSACIONES SUPERFICIALES 

Tabla 2.8.- Factor de temperatura de la superficie interior mínimo fRsi,min (CTE-DB-HE) 

EXIGENCIA DEL CTE ���� f Rsi,min =0,52 (fRsi= factor de temperatura de la superficie interior) 

fRsi= 1- (U*0,25) = 1- (0,09*0,25)=  0,9775 
 
0,9775 > 0,52 ���� CUMPLE, por lo que no se producirán condensaciones superficiales. 
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CONDENSACIONES INTERSTICIALES 

Tabla 2.9.- Cálculo de condensaciones intersticiales. 

 

Temp. Capa    
Espesor de aire 

equivalente 
Presión de 
saturación 

Presión de 
vapor 

°C  
espesor 

acumulado 
μ Sd P (Pa) P (Pa) 

 10,40 T ext 0,00   1260,60  

Rse 10,43 T se 0,01   1263,35  

BHA 11,00 T1 0,21 1,15 0,230 1312,44 794,17 

Cámara aire 11,14 T3 0,26 0,18 0,009 1323,91 1220,78 

LH4 11,21 T4 0,30 0,40 0,016 1330,40 1237,47 

Enlucido 11,23 T5 0,32 0,06 0,001 1332,30 1267,15 

AT (MW) 19,84 T6 0,52 0,04 0,008 2314,56 1268,82 

PYL 19,89 T7 0,53 0,06 0,001 2321,61 1283,65 

Rsi 20,00 T si    2336,95 1285,32 

 20,00 T int      

     Sd total   

     0,26   

 

Gráfica 2.2.- Representación de condensaciones intersticiales en el cerramiento. 

 

Como podemos apreciar en la gráfica, la presión de vapor es menor a la presión de saturación 
a lo largo de toda la fábrica, por lo tanto NO SE PRODUCEN CONDENSACIONES INTERSTICIALES 
EN NINGÚN PUNTO DEL CERRAMIENTO. 
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- CAJA DE ESCALERA 

Tabla 2.10.- Cálculo de la transmitancia térmica. 

  

Espesor 
Conductividad 
térmica 

Resistencia 
térmica 

Transmitancia  
térmica 

e (m) λ (w/mK) R(m²K/w) U(w/m²K) 

          

Rse     0,040 25,000 

LP11 0,115 0,543 0,212 4,722 

Enlucido 0,015 0,570 0,026 38,000 

AT (MW) 0,200 0,019 10,526 0,095 

PYL 0,015 0,250 0,060 16,667 

Rsi     0,130 7,692 

          

   R total Utotal(w/m²K) 

   10,99 0,09 

 

 

CONDENSACIONES SUPERFICIALES 

Tabla 2.11.- Factor de temperatura de la superficie interior mínimo fRsi,min (CTE-DB-HE) 

EXIGENCIA DEL CTE ���� f Rsi,min =0,52 (fRsi= factor de temperatura de la superficie interior) 

fRsi= 1- (U*0,25) = 1- (0,09*0,25) =  0,9775 
 
0,9775 > 0,52 ���� CUMPLE, por lo que no se producirán condensaciones superficiales. 
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CONDENSACIONES INTERSTICIALES 

Tabla 2.12.- Cálculo de condensaciones intersticiales. 

 

Temp. Capa    
Espesor de aire 

equivalente 
Presión de 
saturación 

Presión de 
vapor 

°C  
espesor 

acumulado 
μ Sd P (Pa) P (Pa) 

 10,40 T ext 0,00   1260,60  

Rse 10,43 T se 0,01   1263,54  

LP11 10,62 T1 0,13 1,15 0,132 1279,23 794,17 

Enlucido 10,64 T5 0,14 0,06 0,001 1281,19 1251,44 

AT (MW) 19,83 T6 0,34 0,04 0,008 2313,06 1254,55 

PYL 19,89 T7 0,36 0,06 0,001 2320,58 1282,21 

Rsi 20,00 T si    2336,95 1285,32 

 20,00 T int      

     Sd total   

     0,14   

 

Gráfica 2.3.- Representación de condensaciones intersticiales en el cerramiento. 

 

 

Como podemos apreciar en la gráfica, la presión de vapor es menor a la presión de saturación 
a lo largo de toda la fábrica, por lo tanto NO SE PRODUCEN CONDENSACIONES INTERSTICIALES 
EN NINGÚN PUNTO DEL CERRAMIENTO. 



 
4.- DESARROLLO DEL TRABAJO Y RESULTADOS 
 

 

 

323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3.- BOMBAS DE CALOR Y CÁLCULO DE LAS POTENCIAS DE UNA INSTALACIÓN TODO 

AIRE PARA LA CLIMATIZACIÓN DE UNA VVIENDA TIPO 
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BOMBAS DE CALOR 

Desde hace bastantes años todos los equipos bomba de calor vienen etiquetados con estos 
dos parámetros: el EER y el COP. En caso de que el equipo no tenga función de calefacción solo 
veremos el EER. Sus significados son los siguientes: 

• EER: Potencia frigorífica / Potencia eléctrica consumida en refrigeración 
• COP: Potencia calorífica / Potencia eléctrica consumida en calefacción 

Esto quiere decir que estos valores nos dirán cuantos kW térmicos (calor o frío) nos dará el 
equipo por cada kW eléctrico que consuma de nuestra querida distribuidora eléctrica. 

Ejemplo: si nuestra habitación en un determinado momento necesita 4kW de calefacción para 
mantenerse a 20ºC y nuestro equipo tiene un COP de 3, entonces (teóricamente) estaría 
consumiendo: 

4 kW (térmicos) / 3 = 1,33 kW (eléctricos) 

Esto puede parecer muy sencillo, pero en la realidad no lo es tanto. Las condiciones oficiales 
a las que un fabricante certifica el EER y COP de su producto son con el equipo a plena carga, 
esto quiere decir que la máquina estará dando el 100% de la potencia que es capaz de 
suministrar, cosa que en la realidad no sucede en la mayoría de las ocasiones, ya que los 
equipos están dimensionados para condiciones extremas tanto para verano como para 
invierno. 

 

Figura 3.1.- Equipo exterior bomba de calor. (INTERNET) 

 

A día de hoy los equipos de aire acondicionado/bomba de calor de expansión directa suelen 
ser inverter, lo que permite que regulen el régimen de giro del compresor para adaptarse a la 
demanda, pudiendo funcionar por ejemplo al 40% sin problemas. 
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Visto que los valores de EER y COP se certificaban con el equipo al 100%,muchos fabricantes 
“afinaron” sus equipos para que diesen buenos resultados cuando funcionan “a tope”, a veces 
incluso a costa de peores resultados con cargas parciales. 

Todo esto hace pensar que el EER y el COP no se pueden considerar completamente fiables a 
la hora de conocer la eficiencia de un equipo, por ello se han dejado de utilizar y ahora 
tenemos el SEER y SCOP. 

Con la aplicación del Reglamento Delegado 626/2011, a partir del 01/01/13 los equipos de aire 
acondicionado deben venir etiquetados con su factor de eficiencia energética estacional (SEER) 
y su coeficiente de rendimiento estacional (SCOP) en vez de los anteriores EER y COP. 

Para sacar el rendimiento estacional de refrigeración hay que multiplicar el rendimiento 
nominal por un factor corrector dependiendo de la zona, ya que es sobre la potencia sensible 
del sistema, no de la nominal. En calefacción sin embargo la potencia nominal coincide con la 
sensible. 

 

Tabla 3.1.- Cálculo de condensaciones intersticiales. 

 

Estos nuevos ratios pretenden ser más realistas y adecuados al uso que se le da una bomba de 
calor o equipo de aire acondicionado, ya que intenta conseguir unos valores más realistas. 
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CÁLCULO DE LAS POTENCIAS DE UNA INSTALACIÓN TODO AIRE PARA LA CLIMATIZACIÓN DE 
UNA VIVIENDA TIPO 

SUPERFICIE DE LA VIVIENDA: 159 m2 (vivienda tipo D, que es la de mayor superficie) 

Estimamos las cargas en la vivienda tanto para refrigeración como calefacción de: 

POTENCIA SENSIBLE CALEFACCIÓN: 70 W/m2 �11.130 W 

POTENCIA SENSIBLE REFRIGERACIÓN: 70 W/m2 �11.130 W 

POTENCIA LATENTE REFRIGERACIÓN: el 20% del sensible�2226 W 

CONDICIONES DEL LOCAL 

Tabla 3.2.- Condiciones interiores del local para refrigeración y calefacción. 

 TEMPERATURA SECA (ºC) HUMEDAD RELATIVA (%) 

VERANO 23 50 

INVIERNO 20 50 

 

CAUDAL DE AIRE EXTERIOR:  

Para locales secos se tendrá en cuenta:  
- 10 l/s por dormitorio doble = 4*10= 40 l/s 
- 3 l/s por persona para comedor y sala de estar= (4*2)*3=24 l/s 

(64l/s = 0.064m3/s) 
 
Para los locales húmedos:  

- 15 l/s por cuarto de baño = 15 l/s 
- 2 l/s m2 de cocina = 14*2= 28 l/s 

(43l/s = 0.043m3/s) 
El caudal de ventilación será (40 l/s locales secos) + 28 l/s (locales húmedos)= 68 l/s 
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CONDICIONES EXTERIORES  

LOCALIDAD: Valencia 

Tabla 3.3- Condiciones exteriores del local para refrigeración y calefacción. 

 Temperatura Seca(ºC) Humedad Relativa 

VERANO 31,3 22,6 

INVIERNO 5,5 73,1 

 

El equipo será dimensionado para unas condiciones exteriores extremas, las cuales serán 
superadas solamente en un nivel percentil del 1%. (Tabla inferior) 

VERANO (Nivel percentil 1%) (Temperatura seca y Humedad relativa indicada en la tabla 
correspondiente a la localidad) 

INVIERNO (Nivel percentil 99%) (Temperatura seca y Humedad relativa en la tabla 
correspondiente a la localidad) 

Tabla 3.4.- Condiciones de proyecto refrigeración (Guía técnica de condiciones climáticas 
exteriores de proyecto) 
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SALTO DE TEMPERATURAS IMPULSIÓN-LOCAL: 8ºC para refrigeración.  

= 1200* *(  - ) � 

 =  =  = 1,159375   �1159,37   (Volumen impulsión) 

=    (Volumen aire limpio exterior) 

= 1159,37    - 68   = 1091,37   (Volumen aire recirculado) 

Tabla 3.5.- Caudales de aire. 

 

1. VERANO 

Fijando el = 8°C 

 � = 8 � 23 - = 8 � = 15°C 

= 3002400* *(  - ) � 2226=3002400*1,159375*∆W�∆W=0.000639 kg/kg a.s. 

 - � =  – 0.000639 kg/kg a.s. 

=  – 0.000639 kg/kg a.s. = 0.00875-0.000639= 0.008111 kg/kg a.s.* 

= 0.008111 kg/kg a.s. 

2. INVIERNO 

= 1200* *(  - ) � =  = -8°C 

 -  � = 20+8= 28°C �   = 28°C 

= 3002400* *(  - ) � 2226=3002400*1,159375*∆W�∆W=0.000639 kg/kg a.s. 

 - � =  – 0.000639 kg/kg a.s. 

=  – 0.000639 kg/kg a.s. = 0.00726-0.000639= 0.006621 kg/kg a.s. 

= 0.006621 kg/kg a.s. 

 (m³/h)  (m³/h)  (m³/h) 

4173,72 3928,93 244,8 
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CÁLCULO DE POTENCIAS MEDIANTE EN ÁBACO PSICROMÉTRICO 

VERANO 

ENFRIANDO Y CALENTANDO (Manteniendo las condiciones de humedad) 

- Enfrío con batería fría con condensación 
- Caliento con resistencia eléctrica 

 

Figura 3.2.- Representación de las transformaciones realizadas en el ábaco psicométrico 
(Psicro). 

Tabla 3.6.- Transformaciones realizadas (Psicro). 

 

Tabla 3.7.- Potencias 

 POTENCIA (KW) POTENCIA SENSIBLE(KW) 

BATERÍA FRÍA CON 
CONDENSACIÓN 

-19,60 -16,52 

RESISTENCIA 
ELÉCTRICA 

5,07 

TOTAL 24,67 

SOLO ENFRIANDO (Batería fría con condensación) 
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Figura 3.3.- Representación de las transformaciones realizadas en el ábaco psicométrico 
(Psicro). 

Tabla 3.8.- Transformaciones realizadas (Psicro). 

 

Tabla 3.9.- Índice de eficiencia energética para bombas de calor aire-aire (CERMA_R). 

 

Suponemos un EER de 2,6  que equivale a un equipo de una clasificación energética A. 

Potencia eléctrica nominal consumida= Ptotal / EER= 13,56 / 2,6���� Pe.con.= 5,21 KW 

Tabla 3.10.- Potencias 

 P. nominal (KW) P. sensible (KW) EER P. consumida (KW) 

EQUIPO DE 
REFRIGERACIÓN 

-13,56 -11,43 2,6 5,21 

 

Como se puede observar para edificios residenciales interesa solo enfriar,  aunque no consigas 
las condiciones de humedad concretas, para vivienda residencial no es necesario. 

NVIERNO 

CALENTANDO (Con batería eléctrica) 
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Figura 3.4.- Representación de las transformaciones realizadas en el ábaco psicométrico 
(Psicro). 

Tabla 3.11.- Transformaciones realizadas (Psicro). 

 

Tabla 3.12.- Índice de eficiencia energética para bombas de calor aire-aire (CERMA_R). 

 

Suponemos un COP de 3  que equivale a un equipo de una clasificación energética A. 

Potencia eléctrica nominal consumida= Ptotal / COP= 12,55/ 3���� Pe.con.= 4,18 KW 

Tabla 3.13.- Potencias 

 P. nominal (KW) COP P. consumida (KW) 

EQUIPO DE 
CALEFACCIÓN 

12,55 3 4,18 

Se puede observar como para un clima cálido como es Valencia, es necesario un equipo de 
mayor potencia para enfriar que para calentar, habiendo sido ambos dimensionados para las 
condiciones más desfavorables tanto para verano como para invierno. 
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ANEXO 4.- REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA NO RENOVABLE APLICANDO MEDIDAS 

PASIVAS Y EFICIENCIA DE SISTEMAS 
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BLOQUE 1 

 

Figura 4.1.- Consumo de energía primaria de la Mejora 1: CTE (CERMA_R). 

 

 

Figura 4.2.- Consumo de energía primaria de la Mejora 2 con exigencia mínima de Renovables: 
VERDE (CERMA_R). 

Reducción consumo energético: 27,2 – 4,7= 22,5 KWh/m2 
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BLOQUE 2 

 

Figura 4.3.- Consumo de energía primaria de la Mejora 1: CTE (CERMA_R). 

 

 

Figura 4.4.- Consumo de energía primaria de la Mejora 2 con exigencia mínima de Renovables: 
VERDE (CERMA_R). 

 

Reducción consumo energético: 36,5 – 7,1= 29,4  KWh/m2 

 

BLOQUE 3 
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Figura 4.5.- Consumo de energía primaria de la Mejora 1: CTE (CERMA_R). 

 

 

Figura 4.6.- Consumo de energía primaria de la Mejora 2 con exigencia mínima de Renovables: 
VERDE (CERMA_R). 

 

Reducción consumo energético: 34,9 – 8,6= 26,3 KWh/m2 
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B 04.- DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA FASE DE USO 

 

OBJETIVOS DEL CRITERIO 

Promover y premiar la reducción del consumo de energía no renovable necesaria para 
ascensores, iluminación y electrodomésticos en edificios del sector residencial. 
El criterio valora el ahorro de energía estimado por el uso de sistemas y equipos clasificados 
como “misceláneos” y en general, equipos eléctricos consumidores de energía diferentes de 
los componentes de los sistemas HVAC, ACS e iluminación. 
 

- REDUCCIÓN DEL CONSUMO EN ILUMINACIÓN DE ZONAS COMUNES 

PROPUESTA 1 

Solución 1: Se propone la instalación de tubos de LEDs de 6W en lugar de los tubos 

fluorescentes de 18W existentes actualmente en el ascensor.  

Solución 2: Además se propone complementar la medida con un detector de movimientos. 

Cálculo del ahorro: 

Actualmente la cabina está iluminada mediante cuatro tubos fluorescentes de 18 W, lo que 

supone un consumo anual de: 

 = 630,72 KWh 

Si se sustituyen los actuales tubos fluorescentes por tubos de LEDs de 6 W, el consumo anual 

sería de: 

 = 210,24 KWh 

Si se instala un dispositivo tipo detector de movimientos que haga que las luces se 

desconecten después de pasado un pequeño tiempo desde el último movimiento y que se 

vuelvan a conectar en cuanto detecte que la cabina se vuelve a mover, se estima que las luces 

estarían encendidas, como máximo, unas cuatro horas al día. De esta manera el consumo 

anual sería: 

- Con tubos tipo LED: 210,24 *  = 35,04 KWh 

Así pues los ahorros anuales que se conseguirían son: 

- Sustituyendo los actuales tubos fluorescentes por unos de tipo LED (Solución 1) 

- Sustituyendo tubos fluorescentes por LEDs e instalando el detector de movimientos 

(solución 2) 

Estudio sobre el ahorro energético y económico previsto con la modificación de las 

instalaciones luminosas del ascensor: 

Tabla 4.3.2.1.- Consumo actual, previsto y ahorro energético con las dos posibles soluciones. 
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 Consumo actual 
(KWh/año) 

Consumo previsto 
(KWh/año) 

Ahorro energético 
(KWh/año) 

SOLUCIÓN 1 630,72 210,24 420,48 

SOLUCIÓN 2 630,72 35,04 595,68 

 

Como propuesta de mejora para el edificio se elige la solución 2.  

Tabla 4.3.2.2.- Consumo previsto y ahorro energético con la solución 2. 

 Consumo previsto 
(KWh / año) 

Ahorro energético 
(KWh / año) 

Consumo total 4 ascensores 35*4 ascensores = 175 595,7*4 = 2978,5 

Nº viviendas 138 138 

Por vivienda  1,26 21,6 

 

PROPUESTA 2 

Se propone la instalación de LEDs de 6W en lugar de los halógenos de 50W existentes 

actualmente en zonas comunes, para la iluminación nocturna que funcionan de manera 

continua. 

Cálculo de ahorro: 

La situación de partida considera la existencia total de 406 halógenos de 50W/unidad 

repartidos entre los distintos bloques y las zonas comunes a ambos. Se ha considerado que 

dicho halógenos estarían funcionando una media de 10 horas diarias los 365 días del año, lo 

que supone un consumo de 74.095KWh año. 

Se propone la sustitución de estos por lámparas de LEDs con un consumo de 6W y el mismo 

periodo de utilización. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Tabla 4.3.2.3.- Estudio económico sustitución luminarias de zonas comunes. 

 Consumo previsto 
(KWh / año) 

Ahorro energético 
(KWh / año) 

Consumo eléctrico propuesta (KWh/año) 8891,4 65203,6 

Nº viviendas 138 138 

Por vivienda  64,42 472,5 

 

Consumo nuevo en zonas comunes y ascensor � 1,26 + 64,42 = 66 KWh/vivienda año 

Reducción de consumo total ����21,6 + 472,5= 494,1 KWh/vivienda año 

- REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE FRIGORÍFICO 
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Figura 4.3.2.1.- Consumo energético del frigorífico (Catálogo Bosch). 

 

Consumo nuevo frigorífico� 173 KWh/viv año 

Reducción de consumo ����540 (referencia) - 173 = 367 KWh/viv año 

 

- REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE LAVAVAJILLAS 

 

Figura 4.3.2.2.- Consumo energético del lavavajillas (Catálogo Siemens). 

 

Consumo nuevo lavavajillas� 195 KWh/viv año 

Reducción de consumo ����672 (referencia) - 195 = 441 KWh/viv año 

 

- REDUCCIÓN DEL CONSUMO EN LAVADORA 
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Figura 4.3.2.3.- Consumo energético de la lavadora (Catálogo Siemens). 

 

Consumo nuevo lavadora� 137 KWh/viv año 

Reducción de consumo ����570 (referencia) - 137 = 433 KWh/viv año 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación del edificio a través de este criterio se obtiene de la estimación de la reducción 
de consumo eléctrico debida a la instalación de equipos y aparatos eficientes. 
Se considerarán aquellos consumos eléctricos que estén contemplados en este criterio 
siempre y cuando estén definidos en el proyecto y NO estén contemplados en la simulación 
energética. 
 

- VALORES DE REFERENCIA 

Tabla 4.3.2.3.- Valores de referencia por vivienda práctica habitual. (GEA VERDE NE) 

 

- REDUCCIÓN DEL CONSUMO APLICANDO TODAS LAS MEDIDAS 

Tabla 4.3.2.4.- Resumen de las mejoras propuestas y reducción total de consumo. 

Tipo de equipo 
Se 

contempla 
en proyecto 

Tipo o 
clase 

energética 

Consumos 
equipos 

KWh/viv a. 

Reducción  
consumos 

KWh/viv a. 

Documentos 
justificativos 

Iluminación 
Vivienda 

NO - 1200 0 - 

Iluminación 
zonas comunes 

SI A 66 494,1 
Sistema de 

iluminación eficiente 
con sensores 

Lavadora SI A+++ 137 433 Ficha técnica 

Lavavajillas SI A+++ 195 441 Ficha técnica 

Frigorífico SI A+++ 173 367 Ficha técnica 

Horno 
eléctrico 

NO - 156 0 - 

Televisor NO - 360 0 - 

Ascensores NO - 100 0  

TOTAL 
KWh/viv a. 

  2387 1735  

BENCHMARKING 
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Se establece enfunción de la reducción de consumo alcanzado partiendo de los valores de 

referencia. 

Tabla 4.3.2.5.- Comparación entre el edificio objeto y los valores de referencia  

Práctica habitual Mejor práctica Edificio objeto 

Re: 0 kWh/viv a Re: 2.498 kWh/viv a Re: 1735 kWh/viv a 

 

Se reduce el consume en más de la mitad que la propuesta de mejor práctica marcada por 

VERDE, por lo que se consigue una mejor importante. 
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B 06.- PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LA PARCELA 

OBJETIVOS DEL CRITERIO 

Promover y premiar la reducción del consumo de energía no renovable a partir de la 
instalación de sistemas que permitan la generación de energía mediante fuentes renovables. 
El modo de conseguir los objetivos de este criterio pasa por la integración en el edificio o 
parcela de sistemas de producción de energía a través de fuentes renovables que excedan las 
exigencias mínimas establecidas por el CTE. 
Existen actualmente diversas tecnologías que permiten el aprovechamiento de las energías 
renovables para la producción de calor y frío o electricidad en el edificio o la parcela. Las más 
utilizadas son los colectores solares térmicos para el calentamiento de agua; los sistemas de 
aprovechamiento de biomasa para el calentamiento del aire o del agua y los paneles  
fotovoltaicos y turbinas eólicas para la generación de electricidad. Otra fuente renovable es la 
energía geotérmica, utilizada directamente o en combinación con bomba de calor. 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del cálculo del 
porcentaje de reducción del consumo de energía obtenido por energía renovable aportada 
sobre el total de los consumos para el uso del edificio. 
En el cálculo de la energía renovable se considera solo aquella cantidad aportadas por 
fuentes renovables que excede de la exigencia mínima definida por la normativa. 
Entre los sistemas de energía renovable se contemplan: 
 

-  Sistemas de producción de energía térmica solar, para producción de ACS, para 
calefacción o refrigeración. 
 

-  Sistemas de producción de energía eléctrica solar con paneles fotovoltaicos. 
 

-  Sistemas pasivos no evaluados en el criterio B 03, siempre que el ahorro energético 
obtenido sea justificado por un sistema de cálculo reconocido. 
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PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR  TÉRMICA 

Para conseguir el máximo aporte de energía solar térmica al edificio cumpliendo la normativa 
vigente el CTE-DB-HE4 y el RITE se ha realizado un estudio exhaustivo mes a mes 
comprobando el número máximo de colectores solares activos. Los meses más fríos se han 
juntado para su cálculo ya que la superficie de captación máxima marcada por el RITE limita el 
número máximo de captadores activos. No se producen pérdidas de ningún tipo en ninguno de 
los tres Bloques. 

Para el sobrecalentamiento se ha optado por un tapado parcial mensual del campo de 
captadores conforme al estudio que se ha realizado a continuación, consiguiendo acercarse lo 
máximo posible al 100% de la demanda, aunque esto sea literalmente imposible, ya que 
debido al cumplimiento de la normativa vigente, no se puede alcanzar el 100% del aporte solar 
para el suministro de ACS. 

ANEXO 1.- CÁLCULO MENSUAL DEL NÚMERO DE COLECTORES SOLARES ACTIVOS 

BLOQUE 1 

Tabla 4.3.3.1.- Resumen de captadores activos, volumen del depósito y superfice total placas.  

 
Nº captadores 

hábiles 
Volumen del 
depósito (l) 

Superficie total 
de placas (m2) 

Enero 59 

100 142,3 

Febrero 59 

Marzo 59 

Abril 59 

Mayo 50 

Junio 46 

Julio 39 

Agosto 39 

Septiembre 44 

Octubre 59 

Noviembre 59 

Diciembre 59 

 

Tabla 4.3.3.2.- Resumen de energía producida con placas y % de demanda cubierta.  

 Energía (MJ) % Cubierto de la demanda  

Demanda energética 500442 
85 

Qs útil Aporte Solar 427767 

 

Tipo de Captador: Amordad Solar Am-Tubosol 3000-30R 

Superficie: 2,411 m2 Superficie total placas: 142,3 m2 
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BLOQUE 2  

Tabla 4.3.3.3.- Resumen de captadores activos, volumen del depósito y superfice total placas.  

 
Nº captadores 

hábiles 
Volumen del 
depósito (l) 

Superficie total 
de placas (m2) 

Enero 44 

100 106,1 

Febrero 44 

Marzo 44 

Abril 44 

Mayo 38 

Junio 35 

Julio 30 

Agosto 30 

Septiembre 34 

Octubre 44 

Noviembre 44 

Diciembre 44 

 

Tabla 4.3.3.4.- Resumen de energía producida con placas y % de demanda cubierta.  

 Energía (MJ) % Cubierto de la demanda 

Demanda energética 383964 
84 

Qs útil Aporte Solar 322955 

BLOQUE 3 

Tabla 4.3.3.5.- Resumen de captadores activos, volumen del depósito y superfice total placas.  

 
Nº captadores 

hábiles 
Volumen del 
depósito (l) 

Superficie total 
de placas (m2) 

Enero 11 

200 
 

(2 depósitos de 
100 conectados 

en serie) 

26,52 

Febrero 11 

Marzo 11 

Abril 9 

Mayo 8 

Junio 7 

Julio 7 

Agosto 7 

Septiembre 7 

Octubre 9 

Noviembre 11 

Diciembre 11 

Tabla 4.3.3.6.- Resumen de energía producida con placas y % de demanda cubierta.  

 Energía (MJ) % Cubierto de la demanda 

Demanda energética 88577 
89 

Qs útil Aporte Solar 79111 
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PRODUCCIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA 

 

TIPO DE PANEL FOTOVOLTAICO 

Tabla 4.3.3.7.- Características técnicas del panel fotovoltaico (CATÁLOGO SUMSOL) 

 

Superficie captador: 1,66 m2 

Potencia nominal. Potencia máxima (Wp) = 250 W 
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BLOQUE 1 

 

Figura 4.3.3.1.- Consumo de energía primaria de la Mejora 2: VERDE (CERMA_R). 

 

Tabla 4.3.3.8.- Consumo total del edificio. 

 CONSUMO SUPERFICIE CONSUMO 

CAL. 1,1 

9134 42016 
REF. 3,4 

ACS 0,1 

TOTAL 4,6 

 KWh/m2 m2 KWh 

 

Tabla 4.3.3.9.- Número de captadores necesarios para cubrir el consumo anual del edificio. 

Consumo anual (KWh/m2) 4,6 

Superficie Bloque 1 (m2) 9134 

Consumo anual (KWh) 42016 

nº horas anuales 8760 

Potencia nominal (KW) 4,80 

Factor de conversión 1,632 

Potencia pico total (KW) 2,94 

Potencia pico captador (KW) 0,25 

Nº captadores 11,8 ���� 12 

Superficie captador (m2) 1,66 

Superficie total captación(m2) 19,51 
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BLOQUE 2 

 

Figura 4.3.3.2.- Consumo de energía primaria de la Mejora 2: VERDE (CERMA_R). 

 

Tabla 4.3.3.10.- Consumo total del edificio. 

 CONSUMO SUPERFICIE CONSUMO 

CAL. 5,4 

6521,6 46303 
REF. 1,6 

ACS 0,1 

TOTAL 7,1 

 KWh/m2 m2 KWh 

 

Tabla 4.3.3.11.- Número de captadores necesarios para cubrir el consumo anual del edificio. 

Consumo anual (KWh/m2) 7,1 

Superficie Bloque 1 (m2) 6521,6 

Consumo anual (KWh) 46303 

nº horas anuales 8760 

Potencia nominal (KW) 5,29 

Factor de conversión 1,632 

Potencia pico total (KW) 3,24 

Potencia pico captador (KW) 0,25 

Nº captadores 12,96 ���� 13 

Superficie captador (m2) 1,66 

Superficie total captación(m2) 21,51 
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BLOQUE 3 

 

Figura 4.3.3.3.- Consumo de energía primaria de la Mejora 2: VERDE (CERMA_R). 

 

Tabla 4.3.3.12.- Consumo total del edificio. 

 CONSUMO SUPERFICIE CONSUMO 

CAL. 4 

1097,6 8561 
REF. 3,5 

ACS 0,3 

TOTAL 7,8 

 KWh/m2 m2 KWh 

 

Tabla 4.3.3.13.- Número de captadores necesarios para cubrir el consumo anual del edificio. 

Consumo anual (KWh/m2) 7,8 

Superficie Bloque 1 (m2) 1097,6 

Consumo anual (KWh) 8561 

nº horas anuales 8760 

Potencia nominal (KW) 0,98 

Factor de conversión 1,632 

Potencia pico total (KW) 0,60 

Potencia pico captador (KW) 0,25 

Nº captadores 2,4 ���� 3 

Superficie captador (m2) 1,66 

Superficie total captación(m2) 3,98 
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COMPROBACIÓN DE SUPERFICIE ÚTIL EN CUBIERTA 

BLOQUE 1 

Tabla 4.3.3.14.- Comprobación de superficie en cubierta para la instalación de las placas. 

 m2 

Superficie Cubierta 797 

Superficie Ocupada Placas  142,3+19,51 

Superficie libre 635,2 

 

BLOQUE 2 

Tabla 4.3.3.15.- Comprobación de superficie en cubierta para la instalación de las placas. 

 m2 

Superficie Cubierta 603 

Superficie Ocupada Placas  106,1+21,5 

Superficie libre 475,4 

 

BLOQUE 3 

Tabla 4.3.3.16.- Comprobación de superficie en cubierta para la instalación de las placas. 

 m2 

Superficie Cubierta (m2) 548,8 

Superficie Ocupada Placas  26,6+4 

Superficie libre 518,2 

En cuanto a la superficie en cubierta útil necesaria para la instalación de placas de 
producción de energía térmica como fotovoltaica cumple perfectamente. 

BENCHMARKING 

A efectos de benchmarking este criterio se evalúa junto con todos los referentes al consumo 
energético durante el uso del edificio. 
 
Tabla 4.3.3.17.- Comparación entre el edificio objeto y los valores de referencia  

Práctica habitual Mejor práctica Edificio objeto 

82 kWh /m2 

Reducción del 100% del consumo de 

energía final no renovable por 

medidas de ahorro y prodcucción de 

energías renovables en la parcela 

0 kWh/m2 

Se consigue la mejor práctica propuesta por VERDE, reduciendo al 100% el consumo. 
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ANEXO 1.- CÁLCULO MENSUAL DEL NÚMERO DE COLECTORES SOLARES ACTIVOS 
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Para conseguir el máximo aporte de energía solar térmica al edificio cumpliendo la normativa 

vigente el CTE-DB-HE4 y el RITE se ha realizado un estudio exhaustivo mes a mes 

comprobando el número máximo de colectores solares activos. Los meses más fríos se han 

juntado para su cálculo ya que la superficie de captación máxima marcada por el RITE limita el 

número máximo de captadores activos. No se producen pérdidas de ningún tipo en ninguno de 

los tres Bloques. 

Para el sobrecalentamiento se ha optado por un tapado parcial mensual del campo de 

captadores conforme al estudio que se ha realizado a continuación, consiguiendo acercarse lo 

máximo posible al 100% de la demanda, aunque esto sea literalmente imposible, ya que 

debido al cumplimiento de la normativa vigente, no se puede alcanzar el 100% del aporte solar 

para el suministro de ACS. 

 

BLOQUE 1 

Tabla 1.1.- Cálculo del aporte solar. 

nº captadores FS QS útil Aporte solar  

108,12 54,57 25535,27 Enero 

85,44 69,05 28605,34 Febrero 

65,37 90,25 40552,40 Marzo 

57,30 100 43847,06 Abril 

57,62 100 42187,09 Octubre 

83,76 70,44 29994,52 Noviembre 

111,17 53,07 24340,42 Diciembre 

nº captadores % MJ  

para 100% FS  235062  

    

FS 0,77   

Nº captadores:  59   

 

Tabla 1.2.- Cumplimiento de la superficie de acumulación máxima y mínima.  

   

SUP. CAP 142,25  

RELACIÓN 1,98 CUMPLE 

SUP MAXIMA 143,64  

SUP MINIMA 89,78  
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Tabla 2.3.- Cumplimiento del volumen de acumulación máximo y mínimo. 

POR VIVIENDA Litros  

V. MÍNIMO 75,60  

V.MÁXIMO 94,50  

V.ACUMULACIÓN 100,00 CUMPLE 

A.Capt. para 1 vivienda 1,87  

 50 < Vacum/A viv <180 53,43 CUMPLE 

 

Tabla 1.4.- Cálculo del aporte solar. 

nº captadores FS QS útil Aporte solar  

50,49 99,03 41728,51 Mayo 

nº captadores % MJ  

para 100% FS  41729  

    

FS 0,99   

Nº captadores:  50   

 

Tabla 1.5.- Cumplimiento de la superficie de acumulación máxima y mínima.  

SUP. CAP 120,55  

RELACIÓN 1,68 CUMPLE 

SUP MAXIMA 143,64  

SUP MINIMA 89,78  

 

Tabla 1.6.- Cumplimiento del volumen de acumulación máximo y mínimo. 

POR VIVIENDA Litros  

V. MÍNIMO 75,60  

V.MÁXIMO 94,50  

V.ACUMULACIÓN 100,00 CUMPLE 

A.Capt.para 1 vivienda 1,59  

 50 < Vacum/A viv <180 63,04 CUMPLE 

 

Tabla 1.7.- Cálculo del aporte solar. 

nº captadores FS QS útil Aporte solar  

46,08 99,83 38907,72 Junio 

nº captadores % MJ  

para 100% FS  38908  

    

FS 1,00   

Nº captadores:  46   

Tabla 1.8.- Cumplimiento de la superficie de acumulación máxima y mínima.  
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SUP. CAP 110,91  

RELACIÓN 1,54 CUMPLE 

SUP MAXIMA 143,64  

SUP MINIMA 89,78  

 

Tabla 1.9.- Cumplimiento del volumen de acumulación máximo y mínimo. 

POR VIVIENDA Litros  

V. MÍNIMO 75,60  

V.MÁXIMO 94,50  

V.ACUMULACIÓN 100,00 CUMPLE 

A.Capt.para 1 vivienda 1,46  

 50 < Vacum/A viv <180 68,53 CUMPLE 

 

Tabla 1.10.- Cálculo del aporte solar. 

nº captadores FS QS útil Aporte solar  

39,96 97,60 37483,98 Julio 

nº captadores % MJ  

para 100% FS  37484  

    

FS 0,98   

Nº captadores:  39   

 

Tabla 1.11.- Cumplimiento de la superficie de acumulación máxima y mínima.  

SUP. CAP 94,03  

RELACIÓN 1,31 CUMPLE 

SUP MAXIMA 143,64  

SUP MINIMA 89,78  

 

Tabla 1.12.- Cumplimiento del volumen de acumulación máximo y mínimo. 

POR VIVIENDA Litros  

V. MÍNIMO 75,60  

V.MÁXIMO 94,50  

V.ACUMULACIÓN 100,00 CUMPLE 

A.Capt.para 1 vivienda 1,24  

 50 < Vacum/A viv <180 80,83 CUMPLE 
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Tabla 1.13.- Cálculo del aporte solar. 

nº captadores FS QS útil Aporte solar  

39,29 99,27 37200,50 Agosto 

nº captadores % MJ  

para 100% FS  37200  

    

FS 0,99   

Nº captadores:  39   

 

Tabla 1.14.- Cumplimiento de la superficie de acumulación máxima y mínima.  

SUP. CAP 94,03  

RELACIÓN 1,31 CUMPLE 

SUP MAXIMA 143,64  

SUP MINIMA 89,78  

 

Tabla 1.15.- Cumplimiento del volumen de acumulación máximo y mínimo. 

POR VIVIENDA Litros  

V. MÍNIMO 75,60  

V.MÁXIMO 94,50  

V.ACUMULACIÓN 100,00 CUMPLE 

A.Capt.para 1 vivienda 1,24  

 50 < Vacum/A viv <180 80,83 CUMPLE 

 

Tabla 1.16.- Cálculo del aporte solar. 

nº captadores FS QS útil Aporte solar  

44,81 98,20 37384,39 Septiembre 

nº captadores % MJ  

para 100% FS  37384  

    

FS 0,98   

Nº captadores:  44   

 

Tabla 1.17.- Cumplimiento de la superficie de acumulación máxima y mínima.  

SUP. CAP 106,08  

RELACIÓN 1,48 CUMPLE 

SUP MAXIMA 143,64  

SUP MINIMA 89,78  

Tabla 1.18.- Cumplimiento del volumen de acumulación máximo y mínimo. 
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POR VIVIENDA Litros  

V. MÍNIMO 75,60  

V.MÁXIMO 94,50  

V.ACUMULACIÓN 100,00 CUMPLE 

A.Capt.para 1 vivienda 1,40  

 50 < Vacum/A viv <180 71,64 CUMPLE 

 

Tabla 1.19.- Resumen de captadores activos, volumen del depósito. 

 
Nº captadores 

hábiles 
Volumen del 
depósito (l) 

Enero 59 

100 

Febrero 59 

Marzo 59 

Abril 59 

Mayo 50 

Junio 46 

Julio 39 

Agosto 39 

Septiembre 44 

Octubre 59 

Noviembre 59 

Diciembre 59 

 

Tabla 1.20.- Resumen de energía producida con placas y % de demanda cubierta.  

 Energía (MJ) % Cubierto de la demanda  

Demanda energética   500442 
85 

Qs útil Aporte Solar  427767 
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BLOQUE 2 

Tabla 1.21.- Cálculo del aporte solar. 

nº captadores FS QS útil Aporte solar  

82,96 53 19043,25 Enero 

65,56 67 21332,79 Febrero 

50,16 88 30242,47 Marzo 

43,96 100 32699,50 Abril 

44,21 100 31461,56 Octubre 

64,26 68 22368,79 Noviembre 

85,30 52 18152,18 Diciembre 

nº captadores % MJ  

para 100% FS  175301  

    

FS 0,75   

Nº captadores:  44   

  

Tabla 1.22.- Cumplimiento de la superficie de acumulación máxima y mínima.  

SUP. CAP 106,08  

RELACIÓN 1,93 CUMPLE 

SUP MAXIMA 110,21  

SUP MINIMA 68,88  

 

Tabla 1.23.- Cumplimiento del volumen de acumulación máximo y mínimo. 

POR VIVIENDA Litros  

V. MÍNIMO 81,64  

V.MÁXIMO 102,04  

V.ACUMULACIÓN 100,00 CUMPLE 

A.Capt.para 1 vivienda 1,96  

 50 < Vacum/A viv <180 50,90 CUMPLE 
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Tabla 1.24.- Cálculo del aporte solar. 

nº captadores FS QS útil Aporte solar  

38,74 98 31713,67 Mayo 

nº captadores % MJ  

para 100% FS  31714  

    

FS 0,98   

Nº captadores:  38   

  

Tabla 1.25.- Cumplimiento de la superficie de acumulación máxima y mínima.  

SUP. CAP 91,62  

RELACIÓN 1,66 CUMPLE 

SUP MAXIMA 110,21  

SUP MINIMA 68,88  

  

Tabla 1.26.- Cumplimiento del volumen de acumulación máximo y mínimo. 

POR VIVIENDA Litros  

V. MÍNIMO 81,64  

V.MÁXIMO 102,04  

V.ACUMULACIÓN 100,00 CUMPLE 

A.Capt.para 1 vivienda 1,70  

 50 < Vacum/A viv <180 58,94 CUMPLE 

  

Tabla 1.27.- Cálculo del aporte solar. 

nº captadores FS QS útil Aporte solar  

35,35 99 29603,70 Junio 

nº captadores % MJ  

para 100% FS  29604  

    

FS 0,99   

Nº captadores:  35   

 
Tabla 1.28.- Cumplimiento de la superficie de acumulación máxima y mínima.   

SUP. CAP 84,39  

RELACIÓN 1,53 CUMPLE 

SUP MAXIMA 110,21  

SUP MINIMA 68,88  

Tabla 1.29.- Cumplimiento del volumen de acumulación máximo y mínimo.  
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POR VIVIENDA Litros  

V. MÍNIMO 81,64  

V.MÁXIMO 102,04  

V.ACUMULACIÓN 100,00 CUMPLE 

A.Capt.para 1 vivienda 1,56  

 50 < Vacum/A viv <180 63,99 CUMPLE 

  

Tabla 1.30.- Cálculo del aporte solar. 

nº captadores FS QS útil Aporte solar  

30,66 98 28833,83 Julio 

nº captadores % MJ  

para 100% FS  28834  

    

FS 0,98   

Nº captadores:  30   

 

Tabla 1.31.- Cumplimiento de la superficie de acumulación máxima y mínima.  

SUP. CAP 72,33  

RELACIÓN 1,31 CUMPLE 

SUP MAXIMA 110,21  

SUP MINIMA 68,88  

 

Tabla 1.32.- Cumplimiento del volumen de acumulación máximo y mínimo. 

POR VIVIENDA Litros  

V. MÍNIMO 81,64  

V.MÁXIMO 102,04  

V.ACUMULACIÓN 100,00 CUMPLE 

A.Capt.para 1 vivienda 1,34  

 50 < Vacum/A viv <180 74,66 CUMPLE 

Tabla 1.33.- Cálculo del aporte solar. 

nº captadores FS QS útil Aporte solar  

30,14 100 28615,77 Agosto 

nº captadores % MJ  

para 100% FS  28616  

    

FS 1,00   

Nº captadores:  30   

 

Tabla 1.34.- Cumplimiento de la superficie de acumulación máxima y mínima.  
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SUP. CAP 72,33  

RELACIÓN 1,31 CUMPLE 

SUP MAXIMA 110,21  

SUP MINIMA 68,88  

 

Tabla 1.35.- Cumplimiento del volumen de acumulación máximo y mínimo. 

POR VIVIENDA Litros  

V. MÍNIMO 81,64  

V.MÁXIMO 102,04  

V.ACUMULACIÓN 100,00 CUMPLE 

A.Capt.para 1 vivienda 1,34  

 50 < Vacum/A viv <180 74,66 CUMPLE 

 

Tabla 1.36.- Cálculo del aporte solar. 

nº captadores FS QS útil Aporte solar  

34,38 99 28887,94 Septiembre 

nº captadores % MJ  

para 100% FS  28888  

    

FS 0,99   

Nº captadores:  34   

 

Tabla 1.37.- Cumplimiento de la superficie de acumulación máxima y mínima.  

SUP. CAP 81,97  

RELACIÓN 1,49 CUMPLE 

SUP MAXIMA 110,21  

SUP MINIMA 68,88  

 

Tabla 1.38.- Cumplimiento del volumen de acumulación máximo y mínimo. 

POR VIVIENDA Litros  

V. MÍNIMO 81,64  

V.MÁXIMO 102,04  

V.ACUMULACIÓN 100,00 CUMPLE 

A.Capt.para 1 vivienda 1,52  

 50 < Vacum/A viv <180 65,87 CUMPLE 

  

Tabla 1.39.- Resumen de captadores activos, volumen del depósito. 
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Nº captadores 

hábiles 
Volumen del 
depósito (l) 

Enero 44 

100 

Febrero 44 

Marzo 44 

Abril 44 

Mayo 38 

Junio 35 

Julio 30 

Agosto 30 

Septiembre 34 

Octubre 44 

Noviembre 44 

Diciembre 44 

 

Tabla 1.40.- Resumen de energía producida con placas y % de demanda cubierta.  

 Energía (MJ) % Cubierto de la demanda  

Demanda energética   383964 
84 

Qs útil Aporte Solar  322955 
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BLOQUE 3 

Tabla 1.41.- Cálculo del aporte solar. 

nº captadores FS QS útil Aporte solar  

17,55 62,67 5192,78 Enero 

13,89 79,21 5809,42 Febrero 

10,65 103,27 8214,87 Marzo 

13,63 80,70 6082,95 Noviembre 

18,05 60,94 4948,27 Diciembre 

nº captadores % MJ  

para 100% FS  30248  

    

FS 0,77   

Nº captadores:  11   

 

Tabla 1.42.- Cumplimiento de la superficie de acumulación máxima y mínima.  

SUP. CAP 25,60  

RELACIÓN 2,00 CUMPLE 

SUP MAXIMA 25,54  

SUP MINIMA 15,96  

 

Tabla 1.43.- Cumplimiento del volumen de acumulación máximo y mínimo. 

POR VIVIENDA Litros  

V. MÍNIMO 127,68  

V. MÁXIMO 159,60  

V. ACUMULACIÓN 200,00 CUMPLE 

A.Capt.para 1 vivienda 3,20  
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Tabla 1.44.- Cálculo del aporte solar. 

nº captadores FS QS útil Aporte solar  

9,34 96,34 7261,94 Abril 

nº captadores % MJ  

para 100% FS  7262  

    

FS 0,96   

Nº captadores:  9   

 

Tabla 1.45.- Cumplimiento de la superficie de acumulación máxima y mínima.  

SUP. CAP 20,94  

RELACIÓN 1,64 CUMPLE 

SUP MAXIMA 25,54  

SUP MINIMA 15,96  

 

Tabla 1.46.- Cumplimiento del volumen de acumulación máximo y mínimo. 

POR VIVIENDA Litros  

V. MÍNIMO 127,68  

V. MÁXIMO 159,60  

V. ACUMULACIÓN 200,00 CUMPLE 

A. Capt.para 1 vivienda 2,62  

 50 < Vacum/A viv <180 76,40 CUMPLE 

 

Tabla 1.47.- Cálculo del aporte solar. 

nº captadores FS QS útil Aporte solar  

8,24 97,10 7241,68 Mayo 

nº captadores % MJ  

para 100% FS  7242  

    

FS 0,97   

Nº captadores:  8   

 

Tabla 1.48.- Cumplimiento de la superficie de acumulación máxima y mínima.  

SUP. CAP 18,62  

RELACIÓN 1,46 CUMPLE 

SUP MAXIMA 25,54  

SUP MINIMA 15,96  
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Tabla 1.49.- Cumplimiento del volumen de acumulación máximo y mínimo. 

POR VIVIENDA Litros  

V. MÍNIMO 127,68  

V. MÁXIMO 159,60  

V. ACUMULACIÓN 200,00 CUMPLE 

A. Capt.para 1 vivienda 2,33  

 50 < Vacum/A viv <180 85,95 CUMPLE 

 

Tabla 1.50.- Cálculo del aporte solar. 

nº captadores FS QS útil Aporte solar  

7,52 93,05 6416,83 Junio 

nº captadores % MJ  

para 100% FS  6417  

    

FS 0,93   

Nº captadores:  7   

 

Tabla 1.51.- Cumplimiento de la superficie de acumulación máxima y mínima.  

SUP. CAP 16,29  

RELACIÓN 1,28 CUMPLE 

SUP MAXIMA 25,54  

SUP MINIMA 15,96  

 

Tabla 1.52.- Cumplimiento del volumen de acumulación máximo y mínimo. 

POR VIVIENDA Litros  

V. MÍNIMO 127,68  

V. MÁXIMO 159,60  

V. ACUMULACIÓN 200,00 CUMPLE 

A. Capt.para 1 vivienda 2,04  

 50 < Vacum/A viv <180 98,23 CUMPLE 

Tabla 1.53.- Cálculo del aporte solar. 

nº captadores FS QS útil Aporte solar  

6,53 97,22 7285,29 Julio 

nº captadores % MJ  

para 100% FS  7285  

    

FS 0,97   

Nº captadores:  7   
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Tabla 1.54.- Cumplimiento de la superficie de acumulación máxima y mínima.  

SUP. CAP 16,29  

RELACIÓN 1,28 CUMPLE 

SUP MAXIMA 25,54  

SUP MINIMA 15,96  

 

Tabla 1.55.- Cumplimiento del volumen de acumulación máximo y mínimo. 

POR VIVIENDA Litros  

V. MÍNIMO 127,68  

V. MÁXIMO 159,60  

V. ACUMULACIÓN 200,00 CUMPLE 

A. Capt. para 1 vivienda 2,04  

 50 < Vacum/A viv <180 98,23 CUMPLE 

 

Tabla 1.56.- Cálculo del aporte solar. 

nº captadores FS QS útil Aporte solar  

6,42 99,07 7230,02 Agosto 

nº captadores % MJ  

para 100% FS  7230  

    

FS 0,99   

Nº captadores:  7   

 

Tabla 1.57.- Cumplimiento de la superficie de acumulación máxima y mínima.  

SUP. CAP 16,29  

RELACIÓN 1,28 CUMPLE 

SUP MAXIMA 25,54  

SUP MINIMA 15,96  

 

Tabla 1.58.- Cumplimiento del volumen de acumulación máximo y mínimo. 

POR VIVIENDA Litros  

V. MÍNIMO 127,68  

V. MÁXIMO 159,60  

V. ACUMULACIÓN 200,00 CUMPLE 

A. Capt.para 1 vivieda 2,04  

 50 < Vacum/A viv <180 98,23 CUMPLE 
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Tabla 1.59.- Cálculo del aporte solar. 

nº captadores FS QS útil Aporte solar  

7,32 95,65 6442,80 Septiembre 

nº captadores % MJ  

para 100% FS  6443  

    

FS 0,96   

Nº captadores:  7   

 

Tabla 1.60.- Cumplimiento de la superficie de acumulación máxima y mínima.  

SUP. CAP 16,29  

RELACIÓN 1,28 CUMPLE 

SUP MAXIMA 25,54  

SUP MINIMA 15,96  

 

Tabla 1.61.- Cumplimiento del volumen de acumulación máximo y mínimo. 

POR VIVIENDA Litros  

V. MÍNIMO 127,68  

V. MÁXIMO 159,60  

V. ACUMULACIÓN 200,00 CUMPLE 

A. Capt.para 1 vivieda 2,04  

 50 < Vacum/A viv <180 98,23 CUMPLE 

 

Tabla 1.62.- Cálculo del aporte solar. 

nº captadores FS QS útil Aporte solar  

9,40 95,77 6983,80 Octubre 

nº captadores % MJ  

para 100% FS  6984  

    

FS 0,96   

Nº captadores:  9   

 

Tabla 1.63.- Cumplimiento de la superficie de acumulación máxima y mínima.  

SUP. CAP 20,94  

RELACIÓN 1,64 CUMPLE 

SUP MAXIMA 25,54  

SUP MINIMA 15,96  
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Tabla 1.64.- Cumplimiento del volumen de acumulación máximo y mínimo. 

POR VIVIENDA Litros  

V. MÍNIMO 127,68  

V. MÁXIMO 159,60  

V. ACUMULACIÓN 200,00 CUMPLE 

A. Capt.para 1 vivienda 2,62  

 50 < Vacum/A viv <180 76,40 CUMPLE 

 

Tabla 1.65.- Resumen de captadores activos, volumen del depósito. 

 
Nº captadores 

hábiles 
Volumen del 
depósito (l) 

Enero 11 

200  
 

(2 depósitos de 
100 conectados 

en serie) 

Febrero 11 

Marzo 11 

Abril 9 

Mayo 8 

Junio 7 

Julio 7 

Agosto 7 

Septiembre 7 

Octubre 9 

Noviembre 11 

Diciembre 11 

 

Tabla 1.66.- Resumen de energía producida con placas y % de demanda cubierta.  

 Energía (MJ) % Cubierto de la demanda  

Demanda energética   88577 
89 

Qs útil Aporte Solar  79111 
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D 11.- EFICIENCIA DE LA VENTILACIÓN EN ÁREAS CON VENTILACIÓN NATURAL 

 

OBJETIVO DEL CRITERIO 

Promover y premiar la eficiencia de la ventilación natural en edificios de viviendas. 
Los edificios de viviendas, deben disponer, por normativa de un sistema de ventilación híbrido 
o mecánico, el objetivo de este criterio es garantizar una correcta ventilación sin necesidad de 
activar los medios mecánicos y, además, poder incrementar el caudal de ventilación fijado en 
la normativa siempre  que el usuario lo desee. 
 
La ventilación natural es la generada de forma espontánea mediante corrientes de aire 
producidas por el viento al abrir los huecos existentes en el cerramiento de los edificios. Para 
que la ventilación natural sea lo más eficaz posible las aperturas de huecos deberían 
localizarse en fachadas opuestas transversales a la dirección del viento dominante. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación del edificio en este criterio consiste en calcular el porcentaje de viviendas que 
disfrutan de una ventilación eficiente Se aplica la opción prescriptiva: se deberá demostrar el 
cumplimiento de determinados requisitos en el diseño de las viviendas en función del tipo de 
ventilación que tenga cada vivienda, cruzada o unilateral. 
 
La ventilación cruzada es el caso de ventilación que se presenta en todos los tipos de vivienda. 

Caso de ventilación cruzada 

- La distancia recorrida por la corriente de aire entre dos aberturas de fachadas 
opuestas será como máximo 5 veces la altura libre entre plantas. 

Altura libre entre plantas: 2,7m 

Distancia máxima: 2,7 * 5= 13,5m 

La distancia se mide desde el centro de cada ventana. La corriente ha de pasar por el 
centro de las puertas. 

- El área de las superficies que pueden ser abiertas debe ser como mínimo el 5% de la 
superficie útil del local. (Esta condición la cumplen todas las habitaciones, ya que son 
de dimensiones reducidas con respecto a los huecos de fachada, por lo que de verdad 
interesa de este criterio es la distancia recorrida por la corriente). 
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1.- REQUISITO DE DISTANCIA RECORRIDA 

- VIVIENDAS TIPO A, B y C 

 

 

-  

 

 

 

 

Figura 4.3.4.1.- Recorridos del aire entre fachadas opuestas. 

 

Tabla 4.3.4.1.- Distancia recorrida y  cumplimiento del recorrido. 

VIVIENDA 
PLANTA BAJA (Planta I) PLANTA 1ª (Planta II’/II’’/II’’’) 

Recorrido 1 (m) Recorrido 2 (m) Recorrido 3 (m) Recorrido 4 (m) 

 11,14 12,63 13,71 14,04 

TIPO A CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

 11,14 12,63 13,71 14,04 

TIPO B CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

 11,14 12,63 13,71 14,04 

TIPO C CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

 

1 2 

3 4 3 4 3 4 



 
4.- DESARROLLO DEL TRABAJO Y RESULTADOS 
 

 

 

369 

 

- VIVIENDA TIPO D 

 

Figura 4.3.4.2.- Recorridos del aire entre fachadas opuestas. 

 

Tabla 4.3.4.2.- Distancia recorrida y  cumplimiento del recorrido. 

VIVIENDA 

PLANTA BAJA (Planta I) PLANTA 1ª (Planta II) 

Recorrido 1 (m) Recorrido 2 (m) Recorrido 3 (m) Recorrido 4 (m) 

12,79 11,33 14,06 14,15 

TIPO D CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

 

1 2 

3 4 
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- VIVIENDA TIPO E 

 

 

Figura 4.3.4.3.- Recorridos del aire entre fachadas opuestas. 

 

Tabla 4.3.4.3.- Distancia recorrida y  cumplimiento del recorrido. 

VIVIENDA 

PLANTA ÚNICA 

Recorrido 1 (m) Recorrido 2 (m) Recorrido 3 (m) Recorrido 4 (m) 

13,8 13,92 14,3 12,79 

TIPO E NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

 

 

 

 

 

1 2 

3 4 
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- VIVIENDA TIPO F 
 

 

Figura 4.3.4.4.- Recorridos del aire entre fachadas opuestas. 

 

Tabla 4.3.4.4.- Distancia recorrida y  cumplimiento del recorrido. 

VIVIENDA 

PLANTA ÚNICA 

Recorrido 1 
(m) 

Recorrido 2 
(m) 

Recorrido 3 
(m) 

Recorrido 4 
(m) 

Recorrido 5 
(m) 

10,4 11,73 8,96 7,43 10,05 

TIPO F CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 

1 3 5 

4 2 
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REQUISITO DE SUPERFICIE DE HUECOS 

 

Figura 4.3.4.5.- Superficies útiles de las estancias vivienda tipo F. 

16

23

4 5
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Figura 4.3.4.6.- Superficies de las aperturas vivienda tipo F. 

 

Tabla 4.3.4.5.- Cumplimiento de la superficie mínima de huecos por estancia. 

Nº Hueco 1 2 3 4 5 6 

Superficie (m2) 1,7 5 2,6 2,6 2,6 1 

Superficie útil (m2) 63 15,7 11 11 12,3 

% Huecos sobre 
S.útil 

10,63 14,7 26,63 23,63 8,13 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 

Se ha comprobado que cada habitación por separado la superficie de huecos al exterior es 
superiror al 5 % de la superficie útil de local, por lo tanto CUMPLEN todos los tipos de vivienda 
al ser este el más restrictivo, por tener superficies mayores en relación a la de los huecos.

1 6 5 4

32



ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO VERDE EN EL 
SECTOR RESIDENCIAL PRIVADO. ESTUDIO DE UN CASO 

 

 

374 

% DE VIVIENDAS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISISTOS DE VENTILACIÓN NATURAL 

1.- Todas las viviendas cumple por lo menos un recorrido de la zona de día, por lo tanto 
Cumple la exigencia de VERDE, ya que la normativa no te especifica que tengan que cumplir en 
la totalidad de recorridos.  

2.-Superficies de huecos superiores al 5 % de la superficie útil en todos los tipos de vivienda. 

Se ha comprobado todos los posibles recorridos  y  el más largo es de 14,3m, por lo que se 
puede verificar la calidad del diseño en cuanto a ventilación del edificio. 

 

Tabla 4.3.4.6.- Resumen del cumplimiento del criterio por tipos de viviendas. 

 TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E TIPO F 

Nº Vivivendas 14 44 56 12 4 8 

% Cumple 100 100 100 100 100 100 

% TOTAL 100 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

A efectos de benchmarking se considera como práctica habitual que un 25% de las viviendas 
cumplan con las condiciones de ventilación natural, como mejor práctica cumplirán el 75% de 
las viviendas. 
 
Tabla 4.3.4.7.- Comparación entre el edificio objeto y los valores de referencia. 

Práctica habitual Mejor práctica Edificio objeto 

Ve: 25% Ve: 75% Ve: 100% 

 

Es superada la mejor práctica propuesta por VERDE, cumpliendo el 100% de las viviendas con 

los requisitos de ventilación natural, por lo que se puede certificar la calidad en cuanto a 

diseño del edificio, de la ventilación natural. 
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D 13.- CONFORT TÉRMICO EN ESPACIOS CON VENTILACIÓN NATURAL 

 

OBJETIVOS DEL CRITERIO 

Promover y premiar el control de temperatura interior dentro de los rangos establecidos por 
zona climática a través de sistemas pasivos de calefacción o refrigeración. 
El ambiente térmico de los espacios interiores tiene efecto sobre los ocupantes y es muy 
importante a la hora de enfrentarse al proyecto bioclimático de un edificio. 
La temperatura es uno factores que más influye en la sensación de bienestar. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece a partir de los resultados del 
cálculo del valor de aceptabilidad que corresponde al rango de valores de temperatura 
operativa interior obtenido mediante simulación del edificio para el día tipo del mes más 
caluroso. 
El cálculo del valor de aceptabilidad para el edificio objeto se determina mediante los 
siguientes pasos: 
 
1. Cálculo horario en un día tipo del mes más caluroso utilizando una herramienta que permita 
simular el edificio o espacio con los elementos de ventilación diseñados. 
 
2. Calcular a partir de los datos de simulación el rango de variación de la temperatura 
operativa interior para el día tipo. 
 
3. Obtener la temperatura media mensual diaria del mes más caluroso para la localidad del 
emplazamiento. Ésta se obtendrá de la página de la AEMET. 
 
4. Con el rango de temperatura operativa interior calculado y la temperatura media mensual 
diaria se entra en el Diagrama 1 y se determina en qué condiciones de aceptabilidad se sitúa. 
 
5. El valor de aceptabilidad se obtendrá considerando la franja en la que se encuentre el 80% 
del segmento delimitado 
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VERANO 

Para la evaluación del edifico a través de este criterio se establece a partir de los resultados del 
cálculo del valor de aceptabilidad que corresponde al rango de valores de temperatura 
operativa interior obtenido mediante simulación del edificio para el día tipo del mes más 
caluroso. 

 

Los pasos seguidos han sido los siguientes: 

 

- Se ha realizado un cálculo horario de la temperatura del Bloque 1 con las medidas de 
mejoras pasivas propuestas para el mismo mediante el programa CERMA_R y se ha 
comprobado la temperatura operativa en un día tipo del mes de Agosto, por ser el más 
caluroso en Valencia. Se ha cogido el principio del mes de Agosto por ser más 
restrictivo. 

 

Gráfica 4.3.5.1.- Temperaturas interiores a lo largo de un día tipo del mes más caluroso del 

año. (CERMA_R) 

 

El rango de variación de la temperatura operativa interior para el día tipo de verano es de: 

- La temperatura máxima del día � 27  ͤC 
- La temperatura mínima del día � 24  ͤC 



 
4.- DESARROLLO DEL TRABAJO Y RESULTADOS 
 

 

 

377 

Valores de la temperatura media mensual diaria de Valencia. Se ha de coger el mes 
más caluroso, que es Agosto.  Estos valores se han obtenido de la página de la AEMET: 

Tabla 4.3.5.1.- Valores climatológicos normales. Valencia. (WEB AEMET) 

 

- Con el rango de temperatura operativa interior calculado y la temperatura media 
mensual diaria se entra en el Diagrama 1 y se determina en qué condiciones de 
aceptabilidad se sitúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.3.5.2.- Rango de temperatura operativa para espacios con acondicionamiento 
natural. (GEA VERDE NE) 

Como se puede observar en la gráfica, supera el 90% de aceptabilidad. 
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INVIERNO 

Para invierno, el mes más frío es Enero. 

Tabla 4.3.5.2.- Valores climatológicos normales. Valencia. (WEB AEMET) 

 

 

Gráfica 4.3.5.3.- Temperaturas interiores a lo largo de un día tipo del mes más caluroso del 

año. (CERMA_R) 

El rango de variación de la temperatura operativa interior para el día tipo de verano es de: 

- La temperatura máxima del día � 23  ͤC 
- La temperatura mínima del día � 19  ͤC 
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Gráfica 4.3.5.4.- Rango de temperatura operativa para espacios con acondicionamiento 
natural. (GEA VERDE NE) 

 

Se puede observar en la gráfica que para invierno también supera el 90% de aceptabilidad. 

 

BENCHMARKING 

A efectos de benchmarking se considera como práctica habitual un valor de aceptabilidad de 
80% (límite definido en la grafica por la línea negra) y como mejor practica todos los valores 
que se sitúan dentro del área de aceptabilidad del 90%. 
 
Tabla 4.3.5.1.- Comparación entre el edificio objeto y los valores de referencia. 

Práctica habitual Mejor práctica Edificio objeto 

ALh: 80% ALh: 90% ALh: 92% 

 

Es superada la mejor práctica propuesta por VERDE, cumpliendo el 100% de las viviendas con 

los requisitos de mejor práctica en la adopción de medidas pasivas, por lo que se puede 

certificar el cumplimiento tanto para invierno como para verano, por lo que se alcanzará el 

confort  térmico en el interior del edificio durante todo el año. 
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D 14.- ILUMINACIÓN NATURAL EN LOS ESPACIOS DE OCUPACIÓN PRIMARIA 

 
OBJETIVO DEL CRITERIO 
 
Promover y premiar un nivel adecuado de iluminación natural durante el día en todos los 
espacios de ocupación primaria. 
 
La iluminación natural constituye una alternativa válida para la iluminación de interiores y su 
aporte es valioso no solo en relación a la cantidad sino también a la calidad de la iluminación. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación del edificio en este criterio se puede realizar a través de una simulación con un 
programa informático o a través de un método manual simplificado. 
 
Evaluación con Ecotect 
 
El programa ECOTECT es la versión geométrica del método “Split Flux”, por lo que no se 
considera un programa de simulación propiamente dicho. 
 
Condiciones de cálculo de iluminación natural con Ecotect: 

- Configurar correctamente las características de reflectancia de los paramentos. 
- Seleccionar el modelo de cielo cubierto CIE (overcast sky). 
- Poner el factor de limpieza de los vidrios en 1 (limpio). 
- Resultados en una malla de 50x50 cm. 

 

Multirresidencial 
 
Para las viviendas, el DF se realizará sólo para los salones y se calculará el porcentaje de 
viviendas cuyos salones alcanzan un DF de al menos 1% en al menos el 75% de su superficie. 
 
Primeramente se simula el % de iluminación recibida en las fachadas donde se sitúan los 
salones, para de este modo, saber sobre que vivienda realizaremos la simulación de cálculo de 
DF, agrupando viviendas con la misma iluminación y simplificando de este modo el cálculo 
final. 

Una vez obtenido los datos se saca el % de viviendas con un DF en salones superior al 1% en el 
75% de su superficie. 
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Se han levantado los edificios colindantes para ver como afecta  la proyección de sombras.  

 

Figura 4.3.6.1.- Vista en perspectiva. 

 

 

Figura 4.3.6.2.- Ruta del sol horaria anual. 
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BLOQUE 1 

 

 

Figura 4.3.6.3.- Simulación del % de iluminación recibida en la fachada Sur. 

 

 

Figura 4.3.6.4.- Simulación del % de iluminación recibida en el salón de la vivienda crítica. 
 

% de iluminación en el interior del salón > 1% en toda su superficie ���� CUMPLE 
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Figura 4.3.6.5.- Comprobación en otras viviendas del Bloque 1. 
 

% de iluminación en el interior del salón > 1% en toda su superficie ���� CUMPLE 

 

 

 

Figura 4.3.6.6.- Simulación del % de iluminación recibida en el salón de la vivienda crítica. 

 

% de iluminación en el interior del salón > 1% en toda su superficie ���� CUMPLE 
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BLOQUE 2 

 

 

Figura 4.3.6.7.- Simulación del % de iluminación recibida en la fachada Oeste. 
 
 

 

Figura 4.3.6.8.- Simulación del % de iluminación recibida en el salón de la vivienda crítica. 
 

% de iluminación en el interior del salón > 1% en toda su superficie ���� CUMPLE 
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Figura 4.3.6.9.- Comprobación en otras viviendas del Bloque 2. 

 

% de iluminación en el interior del salón > 1% en toda su superficie ���� CUMPLE 

 

 

Figura 4.3.6.10.- Comprobación en otras viviendas del Bloque 2. 
 

% de iluminación en el interior del salón > 1% en toda su superficie ���� CUMPLE 
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BLOQUE 3 

 

 

Figura 4.3.6.11.- Simulación del % de iluminación recibida en la fachada Sur. 
 

 

 

Figura 4.3.6.12.- Simulación del % de iluminación recibida en el salón de la vivienda crítica. 
 

% de iluminación en el interior del salón > 1% en toda su superficie ���� CUMPLE 
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Figura 4.3.6.13.- Comprobación en otras viviendas del Bloque 3. 

 

% de iluminación en el interior del salón > 1% en toda su superficie ���� CUMPLE 

 

 

Figura 4.3.6.14.-  Comprobación en otras viviendas del Bloque 3. 

 

% de iluminación en el interior del salón > 1% en toda su superficie ���� CUMPLE 
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BENCHMARKING 

Tabla 4.3.6.15.- Comparación entre el edificio objeto y los valores de referencia. 

Práctica habitual Mejor práctica Edificio objeto 

Pdf: 50% Pdf: 75% Pdf: 100% 

 

Como se ha comprobado, el 100 % de viviendas tiene un DF en salones superior al 1% en 
toda su superficie, por lo que se consigue la mejor práctica propuesta por VERDE sin 
necesidad de mejoras. 
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D 17.- PROTECCIÓN DE LOS RECINTOS PROTEGIDOS FRENTE A RUIDO PROCEDENTE DEL 

EXTERIOR 

ANEXO 1.- AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE MEJORA 

APLICANDO EL PROTOCOLO VERDE 

ANEXO 2- CÁLCULO ACÚSTICO DE LA FACHADA 

OBJETIVOS DEL CRITERIO 

Promover y premiar el aislamiento acústico de la evolvente entre el exterior y los recintos 
protegidos. 

El ruido, además de los efectos psicosomáticos clásicos, es en gran parte responsable de 
enfermedades cardiovasculares y del sistema digestivo además de representar un coste social 
elevado aunque de difícil cuantificación. Estudios recientes demuestran que una de las 
principales cualidades que el público valora a la hora de adquirir una nueva vivienda es su nivel 
de confort acústico. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación del edificio a través de este criterio se obtiene del cálculo de la diferencia de 
niveles estandarizada ponderada A en relación a un ruido de trafico D2m,nT,Atr para los 
diferentes recintos protegidos, evaluado en el caso más desfavorable. 

Valor del Índice de Ruido Día(Ld)) 

El índice de ruido día Ld está determinado por la ordenanza sobre ruido, y viene determinado 
por el mapa de ruido en la ciudad de Valencia. 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.7.1.- Mapa de ruido    

 

 

 

 

El edificio se compone de 3 bloques teniendo sus fachadas expuestas a niveles de ruido 
diferentes, por lo que para los efectos del cálculo cogeremos el Bloque 2 ya que es el más 
restrictivo: 

BLOQUE 2 

BLOQUE 1 

BLOQUE 3 
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BLOQUE 2: 

 

- Fachada O: Ld 75 dBA 
- Fachada E: Ld 65 dBA 

Al existir diversos niveles de Ld, en cada fachada se adopta el valor de Ld más alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.7.2.- Cerramiento de fachada 
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FACHADA  E (DORMITORIO) 

 

Figura 4.3.7.3.- Recinto objeto de cálculo 

 

Tabla 4.3.7.1.- Cumplimiento de la exigencia 

 

CTE ���� 

 

 

MEJORA VERDE ����



ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO VERDE EN EL 
SECTOR RESIDENCIAL PRIVADO. ESTUDIO DE UN CASO 

 

 

392 

FACHADA OESTE VENTANAL (SALÓN) 

 

Figura 4.3.7.4.- Recinto objeto de cálculo 

 

Tabla 4.3.7.2.- Cumplimiento de la exigencia 

CTE ���� 

 

 

 

MEJORA VERDE ���� 
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FACHADA  O (DORMITORIO) 

 

Figura 4.3.7.5.- Recinto objeto de cálculo 

 

Tabla 4.3.7.3.- Cumplimiento de la exigencia 

 

CTE ���� 

 

 

MEJORA VERDE ���� 
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BENCHMARKING 

A efectos de benchmarking se toman como valores de práctica habitual los requisitos de 
aislamiento mínimo exigido por la normativa (Tabla 2.1 CTE‐HR). Este valor se establece a 

partir del índice de ruido día Ld definido por la zonificación acústica establecida en el 

planeamiento urbanístico o mapa de ruido. 

El valor correspondiente a la mejor práctica se obtiene incrementando de 4 dB(A) el valor de  
referencia (práctica habitual) de acuerdo con la exigencia mínima indicada en la tabla 2.1 del 
CTE HR para el caso de ruido exterior dominante de aeronaves. 

 

Tabla 4.3.7.4.- Comparación entre el edificio objeto y los valores de referencia. 

Práctica habitual Mejor práctica Edificio objeto 

Rraeh: D2m,nt,Atr =42dBA 

Rraeh: D2m,nt,Atr =32dBA 

Rraeh: D2m,nt,Atr =42dBA 

Rraem: D2m,nt,Atr 

incrementado en 4 dB(A) 

sobre el Rraeh 

Rraeo: D2m,nt,Atr = 45dBA 

Rraeo: D2m,nt,Atr = 38dBA 

Rraeo: D2m,nt,Atr = 48dBA 

 

Tal y como se puede ver el valor del aislamiento es superado en más de 4 dBA en 
prácticamente todos los cerramientos, excepto en el balcón, el cual es superado en 3 dBA, 
por lo que se consigue practicamente la mejor práctica propuesta por VERDE. 
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D 18.- PROTECCIÓN DE LOS RECINTOS PROTEGIDOS FRENTE AL RUIDO GENERADO EN LOS 

RECINTOS DE INSTALACIONES 

ANEXO 1.- AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE MEJORA 

APLICANDO EL PROTOCOLO VERDE 

ANEXO 3 CÁLCULO ACÚSTICO DEL HUECO DEL ASCENSOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.8.1.- Partición a ascensor 

OBJETIVOS DEL CRITERIO 

Promover y premiar el aislamiento acústico frente a ruido aéreo y de impacto entre los 

recintos de instalaciones y los recintos protegidos. 

Nota: El DB HR establece también condiciones límite para los recintos habitables que no son 

objeto de evaluación en la actual versión de la calificación VERDE. 

El ruido, además de los efectos psicosomáticos clásicos, es en gran parte responsable de 

enfermedades cardiovasculares y del sistema digestivo además de representar un coste social 

elevado aunque de difícil cuantificación. Estudios recientes demuestran que una de las 

principales cualidades que el público valora a la hora de adquirir una nueva vivienda es su nivel 

de confort acústico. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación del edificio a través de ese criterio se obtiene del cálculo de la diferencia de 

niveles estandarizada ponderada A frente a un ruido rosa DnT,A para el ruido aéreo y del nivel 

de ruido de impacto estandarizado L’nT,W para el ruido de impacto cuando el recinto de 

instalaciones se considera como emisor y el recinto protegido como receptor. 

Para la evaluación se deberá introducir los valores de aislamientos evaluados en el caso más 

desfavorable. 

RECINTO 1: ASCENSOR /  RECINTO 2: SALÓN 
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Figura 4.3.8.2.- Recinto objeto de cálculo 

 

Tabla 4.3.8.1.- Cumplimiento de la exigencia 

 

CTE ���� 

 

MEJORA VERDE ����
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BENCHMARKING 

A efecto de benchmarking los valores de práctica habitual se toman los mínimos establecido 

por el DB HR “Valores límites para el aislamiento”. 

 

Tabla 4.3.8.2.- Comparación entre el edificio objeto y los valores de referencia. 

Práctica habitual Mejor práctica Edificio objeto 

Rramh: Dnt,A > = 55dBA 

Rrimh: L’nt,w <= 60dBA 

Rrammh: Dnt,A > = 60dBA 

Rrimm: L’nt,w <= 55dBA 

Rramo: Dnt,A = 60dBA 

Rrimo: L’nt,w = 50dBA 

 

La mejor práctica los valores de aislamiento son superados en el edificio objeto. 
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D 19.- PROTECCIÓN DE LOS RECINTOS PROTEGIDOS FRENTE AL RUIDO GENERADO EN 

RECINTOS NO PERTENECIENTES A LA MISMA UNIDAD FUNCIONAL DE USO 

ANEXO 4.- CÁLCULO  ACÚSTICO DE LAS PARTICIONES INTERIORES 

OBJETIVOS DEL CRITERIO 

Promover y premiar el aislamiento acústico entre recintos protegidos y recintos 

pertenecientes a otras unidades de uso. 

Nota: El DB HR establece también condiciones límite para los recintos habitables que no son 

objeto de evaluación en la actual versión de la calificación VERDE. 

El ruido, además de los efectos psicosomáticos clásicos, es en gran parte responsable de 

enfermedades cardiovasculares y del sistema digestivo además de representar un coste social 

elevado aunque de difícil cuantificación. Estudios recientes demuestran que una de las 

principales cualidades que el público valora a la hora de adquirir una nueva vivienda es su nivel 

de confort acústico. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación del edificio a través de ese criterio se obtiene del cálculo de la diferencia de 

niveles estandarizada ponderada A frente a un ruido rosa DnT,A para el ruido aéreo y del nivel 

de ruido de impacto estandarizado L’nT,W para el ruido de impacto en el recinto más crítico. 

Adicionalmente se considera el índice de aislamiento acústico ponderado A frente un ruido 

rosa RA para los elementos de tabiquería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.3.9.1.- Partición interior  Figura 4.3.9.2.- Suelo interior 
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RECINTO 1: DORMITORIO TIPO C /  RECINTO 2: DORMITORIO TIPO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.9.3.- Recinto objeto de cálculo 

 

Tabla 4.3.9.1.- Cumplimiento de la exigencia 

 

CTE ���� 

 

 

 

Tabla 4.3.9.2.- Cumplimiento de la exigencia 

 

MEJORA VERDE ����  
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RECINTO 1: DORMITORIO TIPO B /  RECINTO 2: DORMITORIO TIPO C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.9.4.- Recinto objeto de cálculo 

 

Tabla 4.3.9.3.- Cumplimiento de la exigencia 

CTE ���� 

 

 

 

Tabla 4.3.9.4.- Cumplimiento de la exigencia 

 

MEJORA VERDE ����  
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RECINTO 1: SALÓN COMEDOR /  RECINTO 2: DORMITORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.9.5.- Recinto objeto de cálculo 

Tabla 4.3.9.5.- Cumplimiento de la exigencia 

 

CTE ���� 

 

 

Tabla 4.3.9.6.- Cumplimiento de la exigencia 

 

 

MEJORA VERDE ���� 
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BENCHMARKING 

A efecto de benchmarking los valores de práctica habitual se toman los mínimos establecido 

por el DB HR “Valores límites para el aislamiento”. 

 

Tabla 4.3.9.7.- Comparación entre el edificio objeto y los valores de referencia. 

Práctica habitual Mejor práctica Edificio objeto 

Ra (tabiques) = 33dBA 

Rramh: Dnt,a = 50dBA 

Rrih: L’nt,w = 65dBA 

Rath:Ra (tabiques) = 38dBA 

Rramh: Dnt,a = 55dBA 

Rrih: L’nt,w = 55dBA 

Rath:Ra (tabiques) = 53dBA 

Rramh: Dnt,a > = 54dBA 

Rrih: L’nt,w = 57dBA 

 

La mejor práctica los valores de aislamiento es superada en los tabiques y en los forjados 
practicamente, por lo que se consiguen unos niveles altos de calidad en aislamiento entre 
recintos pertenecientes a distintas unidades de uso. 
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ANEXO 1.- AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE MEJORA 

APLICANDO EL PROTOCOLO VERDE 
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AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LOS CERRAMIENTOS MEJORADOS  

Los datos del incremento de resistencia acústica de las diferentes mejoras se han tomado de 
las soluciones propuestas por el CTE. 

 

RECUBRIMIENTO FACHADA  

 

Figura 1.1.- Solución constructiva de la mejora 

 

Tabla 1.1.- Incremento de la resistencia acústica de la fachada 

RECUBRIMIENTO FACHADA  (TR.1.f) 
 

MEJORADA CTE ESPESOR (cm) ΔRA (dBA) 

PYL 1,5 

12 MW 20 

SP 1 

 

El incremento de la resistencia acústica de la fábrica “∆RA” es de 12dBA.  

 

SUELOS 
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Figura 1.2.- Solución constructiva de la mejora 

 

Tabla 1.2.- Incremento de la resistencia acústica del suelo interior 

RECUBRIMIENTO SUELO INTERIOR (S.2.a.2) 
 

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ESPESOR (cm) ΔRA (dBA) ΔLw(dBA) 

BCE 2 

5 19 
PYL 1,5 

PYL 1,5 

AR-MW 6 

 

El incremento de la resistencia acústica del forjado “∆RA” es de 5dBA.  

 

Tabla 1.3.- Incremento de la resistencia acústica del suelo interior 

RECUBRIMIENTO TECHO INTERIOR (T.3.b) 
 

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ESPESOR (cm) ΔRA (dBA) ΔLw(dBA) 

PYL 1,5 
1 5 

MW 5 

 

El incremento de la resistencia acústica de la fábrica “∆RA” es de 1dBA.  
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PARTICIONES INTERIORES 

 

Figura 1.3.- Solución constructiva de la mejora 

 

Tabla 1.4.- Incremento de la resistencia acústica de la partición interior 

RECUBRIMIENTO PARTICIÓN INTERIOR (TR.1.b) 
 

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ESPESOR (cm) ΔRA (dBA) 

PYL 1,5 

16 MW 4,8 

SP 1 

 

El incremento de la resistencia acústica de la fábrica “∆RA” es de 16dBA.  

 

Tabla 1.5.- Resumen de aislamiento en particiones interiores 

PROT / PROT TRASDOSADO POR AMBAS CARAS  MW 48 + YL15 

HAB / PROT TRASDOSADO POR UNA CARA MW 48 + YL15 

INST / PROT TRASDOSADO POR AMBAS CARAS MW 48 + YL15 
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ANEXO 2.- CÁLCULO ACÚSTICO DE LA FACHADA 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas. 

Huecos en el separador 
 

 
 

Ventanas, puertas y lucernarios 
 

 2 
S (m ) RA,tr (dBA) RA (dBA)  R (dB) 

Hueco 1 2,4 30 33 0 

Hueco 2 2 0 0 0 

Hueco 3 3 0 0 0 

Hueco 4 4 0 0 0 

Características técnicas del recinto receptor 

Tipo de Recinto Residencial y hospitalario Dormitorios Volumen 48 m3
 

 Soluciones Constructivas 

Sección Separador LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Suelo f1 U_BC 250 mm 

Techo f2 U_BC 250 mm 

Pared f3 ENL+LH4+ENL 

Pared f4 ENL+LH4+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2 

Si (m ) li (m) 2 
m'i (kg/m ) RA (dBA) RA,tr (dBA)  RA (dBA)  

Sección Separador 5,28 

21 

21 

11,52 

11,52 

- 

4,2 

4,2 

2,4 

2,4 

188,35 

305 

305 

74,5 

74,5 

44,54 

52 

52 

36,08 

36,08 

44,54 

- 

- 

- 

- 

0 

5 

1 

16 

16 

- 

- 

- 

- 

- 

Suelo f1 

Techo f2 

Pared f3 

Pared f4 

Características técnicas de la fachada y edificio 

Tipo de Ruido Exterior Automóviles Ld (dBA) 65 

Forma de fachada Plano de Fachada  Lfs (dB) 0 
 Soluciones Constructivas 

Sección Separador LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Sección Flanco F1 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Sección Flanco F2 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Sección Flanco F3 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Sección Flanco F4 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2 

Si (m ) li (m) 2 
m'i (kg/m ) RA,tr (dBA) RA (dBA)   

Sección Separador 5,28 

0,1 

10 

10 

10 

- 

4,2 

4,2 

2,4 

2,4 

188,35 

188,35 

188,35 

188,35 

188,35 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Sección Flanco F1 

Sección Flanco F2 

Sección Flanco F3 

Sección Flanco F4 

Proyecto APLICACIÓN VERDE PROYECTO DE REHABILITACIÓN  

Autor PABLO GALLUR MARTÍNEZ 

Fecha 27/02/2014 
 

 
 

Referencia 
 

 

 
 

B2.-FACHADA ESTE (Recinto receptor Dormitorio) 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas. 

Transmisión de ruido del exterior 
 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo D2m,nT,Atr (dBA) 38 32 CUMPLE 

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional 

Encuentro Tipo de unión KFf KFd KDf 
 

fachada - suelo 
 

Unión en T de doble hoja con encuentro elástico en el techo 
 

16,25 
 

16,31 
 

0,14 

 

fachada - techo 
Unión en T de doble hoja con apoyo elástico con el forjado 

(orientación 1) 

 

11,97 
 

14,92 
 

0,14 

 

fachada - pared 
Unión en T de doble hoja con elementos homogéneos con cavidad 

o encuentro elástico (orientación 2) 

 

12,65 
 

12,99 
 

12,65 

 

fachada - pared 
Unión en T de doble hoja con elementos homogéneos con cavidad 

o encuentro elástico (orientación 2) 

 

12,65 
 

12,99 
 

12,65 

Vías de transmisión aérea directa o indirecta 

 
Vías de transmisión aérea 

 

transmisión directa I Dn,e1,A (dBA) - 
transmisión directa II Dn,e2,A (dBA) - 
transmisión indirecta Dn,s,A (dBA) - 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas. 

Huecos en el separador 
 

 
 

Ventanas, puertas y lucernarios 
 

 2 
S (m ) RA,tr (dBA) RA (dBA)  R (dB) 

Hueco 1 10 40 41 -3 

Hueco 2 2 0 0 0 

Hueco 3 3 0 0 0 

Hueco 4 4 0 0 0 

Características técnicas del recinto receptor 

Tipo de Recinto Residencial y hospitalario Dormitorios Volumen 79,2 m3
 

 Soluciones Constructivas 

Sección Separador LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Suelo f1 U_BC 250 mm 

Techo f2 U_BC 250 mm 

Pared f3 ENL+LH4+ENL 

Pared f4 ENL+LH4+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2 

Si (m ) li (m) 2 
m'i (kg/m ) RA (dBA) RA,tr (dBA)  RA (dBA)  

Sección Separador 0,5 

33 

33 

26,4 

14,88 

- 

4,2 

4,2 

2,4 

2,4 

188,35 

305 

305 

74,5 

74,5 

44,54 

52 

52 

36,08 

36,08 

44,54 

- 

- 

- 

- 

0 

5 

1 

16 

16 

- 

- 

- 

- 

- 

Suelo f1 

Techo f2 

Pared f3 

Pared f4 

Características técnicas de la fachada y edificio 

Tipo de Ruido Exterior Automóviles Ld (dBA) 75 

Forma de fachada Balconada C  Lfs (dB) 1 
 Soluciones Constructivas 

Sección Separador LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Sección Flanco F1 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Sección Flanco F2 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Sección Flanco F3 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Sección Flanco F4 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2 

Si (m ) li (m) 2 
m'i (kg/m ) RA,tr (dBA) RA (dBA)   

Sección Separador 0,5 

10 

10 

10 

10 

- 

4,2 

4,2 

2,4 

2,4 

188,35 

188,35 

188,35 

188,35 

188,35 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Sección Flanco F1 

Sección Flanco F2 

Sección Flanco F3 

Sección Flanco F4 

Proyecto APLICACIÓN VERDE PROYECTO DE REHABILITACIÓN  

Autor PABLO GALLUR MARTÍNEZ 

Fecha 27/02/2014 
 

 
 

Referencia 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas. 

Transmisión de ruido del exterior 
 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo D2m,nT,Atr (dBA) 45 42 CUMPLE 

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional 

Encuentro Tipo de unión KFf KFd KDf 
 

fachada - suelo 
 

Unión en T de doble hoja con encuentro elástico en el techo 
 

11,97 
 

14,92 
 

9,31 

 

fachada - techo 
Unión en T de doble hoja con apoyo elástico con el forjado 

(orientación 1) 

 

11,97 
 

14,92 
 

9,31 

 

fachada - pared 
Unión en T de doble hoja con elementos homogéneos con cavidad 

o encuentro elástico (orientación 2) 

 

12,65 
 

12,99 
 

12,65 

 

fachada - pared 
Unión en T de doble hoja con elementos homogéneos con cavidad 

o encuentro elástico (orientación 2) 

 

12,65 
 

12,99 
 

12,65 

Vías de transmisión aérea directa o indirecta 

 
Vías de transmisión aérea 

 

transmisión directa I Dn,e1,A (dBA) - 
transmisión directa II Dn,e2,A (dBA) - 
transmisión indirecta Dn,s,A (dBA) - 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas. 

A,tr A 

Huecos en el separador 
 

 
 

Ventanas, puertas y lucernarios 
 

 S (m
2
) R    (dBA) R  (dBA)  R (dB) 

Hueco 1 2,4 44 46 0 

Hueco 2 2 0 0 0 

Hueco 3 3 0 0 0 

Hueco 4 4 0 0 0 

Características técnicas del recinto receptor 

Tipo de Recinto Residencial y hospitalario Dormitorios Volumen 25,92 m3
 

 Soluciones Constructivas 

Sección Separador LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Suelo f1 U_BC 250 mm 

Techo f2 U_BC 250 mm 

Pared f3 ENL+LH4+ENL 

Pared f4 ENL+LH4+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2 

Si (m ) li (m) 2 
m'i (kg/m ) RA (dBA) RA,tr (dBA)  RA (dBA)  

Sección Separador 5,28 

10,8 

10,8 

11,28 

11,28 

- 

2,2 

2,2 

2,4 

2,4 

188,35 

305 

305 

74,5 

74,5 

44,54 

52 

52 

36,08 

36,08 

44,54 

- 

- 

- 

- 

0 

5 

1 

16 

16 

- 

- 

- 

- 

- 

Suelo f1 

Techo f2 

Pared f3 

Pared f4 

Características técnicas de la fachada y edificio 

Tipo de Ruido Exterior Automóviles Ld (dBA) 75 

Forma de fachada Plano de Fachada  Lfs (dB) 0 
 Soluciones Constructivas 

Sección Separador LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Sección Flanco F1 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Sección Flanco F2 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Sección Flanco F3 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 

Sección Flanco F4 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2 

Si (m ) li (m) 2 
m'i (kg/m ) RA,tr (dBA) RA (dBA)   

Sección Separador 5,28 

0,1 

5,28 

5,28 

5,28 

- 

2,2 

2,2 

2,4 

2,4 

188,35 

188,35 

188,35 

188,35 

188,35 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

44,54 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Sección Flanco F1 

Sección Flanco F2 

Sección Flanco F3 

Sección Flanco F4 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas. 

Transmisión de ruido del exterior 
 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo D2m,nT,Atr (dBA) 48 42 CUMPLE 

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional 

Encuentro Tipo de unión KFf KFd KDf 
 

fachada - suelo 
 

Unión en T de doble hoja con encuentro elástico en el techo 
 

13,46 
 

14,92 
 

0,14 

 

fachada - techo 
Unión en T de doble hoja con apoyo elástico con el forjado 

(orientación 1) 

 

11,97 
 

14,92 
 

0,14 

 

fachada - pared 
Unión en T de doble hoja con elementos homogéneos con cavidad 

o encuentro elástico (orientación 2) 

 

12,65 
 

12,99 
 

12,65 

 

fachada - pared 
Unión en T de doble hoja con elementos homogéneos con cavidad 

o encuentro elástico (orientación 2) 

 

12,65 
 

12,99 
 

12,65 

Vías de transmisión aérea directa o indirecta 

 
Vías de transmisión aérea 

 

transmisión directa I Dn,e1,A (dBA) - 
transmisión directa II Dn,e2,A (dBA) - 
transmisión indirecta Dn,s,A (dBA) - 
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ANEXO 3.-CÁLLCULO ACÚSTICO DEL HUECO DEL ASCENSOR 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes sin aristas comunes. Caso A. (hueco de ascensor). 

RA (dBA)          RA (dBA)  Lw (dB) Si (m ) li (m) m'i (kg/m ) 

RA (dBA)          RA (dBA)  Lw (dB) Si (m ) li (m) m'i (kg/m ) 

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta 
 

Ventanas, puertas y lucernarios 
superficie S (m

2
) 0 

índice de reducción RA (dBA) 0 
 

Vías de transmisión aérea 
transmisión directa Dn,e,A (dBA) 0 

transmisión indirecta Dn,s,A (dBA) 0 

Características técnicas del recinto 2 

Tipo de Recinto Protegido Volumen 79,488 m3
 

 Soluciones Constructivas 

Sección Separador LP11+ENL 

Suelo f1 U_BC 250 mm 

Techo f2 U_BC 250 mm 

Pared f3 LP11+ENL 

Pared f4 LP11+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2                                                                              2 

Sección Separador 4,62 

33,12 

33,12 

6,48 

15,12 

- 

11 

11 

2,7 

6,3 

148,35 

305 

305 

148,35 

148,35 

41,04 

52 

52 

41,04 

41,04 

14 

5 

1 

14 

14 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Suelo f1 

Techo f2 

Pared f3 

Pared f4 

Características técnicas del ascensor 
Tipo de recinto como emisor Recinto de actividad o instalaciones  

 Soluciones Constructivas 

Sección Separador LP11+ENL 

Sección Flanco F1 LP11+ENL 

Sección Flanco F2 LP11+ENL 

Sección Flanco F3 LP11+ENL 

Sección Flanco F4 LP11+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2                                                                              2 

Sección Separador 4,62 

5,565 

5,565 

23,1 

23,1 

- 

2,1 

2,1 

3 

3 

148,35 

148,35 

148,35 

148,35 

148,35 

41,04 

41,04 

41,04 

41,04 

41,04 

14 

0 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Sección Flanco F1 

Sección Flanco F2 

Sección Flanco F3 

Sección Flanco F4 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes sin aristas comunes. Caso A. (hueco de ascensor). 

Transmisión del ascensor al recinto 2   

 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 60 55 CUMPLE 

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional 

Encuentro Tipo de unión KFf KFd KDf 

 
separador - suelo 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 3) 

 
6,26 

 
10,67 

 
6,26 

 
separador - techo 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 3) 

 
6,26 

 
10,67 

 
6,26 

 
separador - pared 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 4) 

 
5,70 

 
5,70 

 
5,70 

 
separador - pared 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 4) 

 
5,70 

 
5,70 

 
5,70 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 4 aristas comunes. 

Ln,w (dB)          RA (dBA)  Lw (dB) Si (m ) li (m) m'i (kg/m ) RA (dBA) 

Ln,w (dB)          RA (dBA)  Lw (dB) Si (m ) li (m) m'i (kg/m ) RA (dBA) 

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta 
 

Ventanas, puertas y lucernarios 
superficie S (m

2
) 0 

indice de reducción RA (dBA) 0 
 

Vías de transmisión aérea 
transmisión directa Dn,e,A (dBA) 0 

transmisión indirecta Dn,s,A (dBA) 0 

Características técnicas del recinto 2 
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso 

Tipo de recinto como receptor Protegido Volumen 27,072 m3
 

 Soluciones Constructivas 

Separador ENL+LH4+ENL 

Suelo f1 U_BC 250 mm 

Techo f2 U_BC 250 mm 

Pared f3 ENL+LH4+ENL 

Pared f4 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2                                                                              2 

Separador 11,28 

11,3 

11,3 

5,76 

5,76 

- 

4,7 

4,7 

2,4 

2,4 

74,5 

305 

305 

74,5 

188,35 

36,08 

52 

52 

36,08 

44,54 

- 

77 

77 

- 

- 

16 

5 

1 

16 

12 

- 

19 

5 

- 

- 

Suelo f1 

Techo f2 

Pared f3 

Pared f4 

Características técnicas del recinto 1 
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso 

Tipo de recinto como receptor - Volumen 35,3064 m3
 

 Soluciones Constructivas 

Separador ENL+LH4+ENL 

Suelo F1 U_BC 250 mm 

Techo F2 U_BC 250 mm 

Pared F3 ENL+LH4+ENL 

Pared F4 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2                                                                              2 

Separador 11,28 

11,3 

11,3 

5,76 

5,76 

- 

4,7 

4,7 

2,4 

2,4 

74,5 

305 

305 

74,5 

188,35 

36,08 

52 

52 

36,08 

44,54 

- 

77 

77 

- 

- 

16 

5 

1 

16 

12 

- 

19 

5 

- 

- 

Suelo F1 

Techo F2 

Pared F3 

Pared F4 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 4 aristas comunes. 

Transmisión del recinto 2 al recinto 1   

 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 54 50 CUMPLE 
Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) 50 65 CUMPLE 

Transmisión del recinto 1 al recinto 2   

 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 53 50 CUMPLE 
Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) 51 65 CUMPLE 

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional 

Encuentro Tipo de unión KFf KFd KDf 

 
separador - suelo 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 2) 

 
-0,80 

 
7,84 

 
7,84 

 
separador - techo 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 1) 

 
-0,80 

 
7,84 

 
7,84 

 
separador - pared 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 1) 

 
5,70 

 
5,70 

 
5,70 

 
separador - pared 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 2) 

 
0,95 

 
6,62 

 
6,62 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 4 aristas comunes. 

Ln,w (dB)          RA (dBA)  Lw (dB) Si (m ) li (m) m'i (kg/m ) RA (dBA) 

Ln,w (dB)          RA (dBA)  Lw (dB) Si (m ) li (m) m'i (kg/m ) RA (dBA) 

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta 
 

Ventanas, puertas y lucernarios 
superficie S (m

2
) 0 

indice de reducción RA (dBA) 0 
 

Vías de transmisión aérea 
transmisión directa Dn,e,A (dBA) 0 

transmisión indirecta Dn,s,A (dBA) 0 

Características técnicas del recinto 2 

Tipo de recinto como emisor Unidad de uso 

Tipo de recinto como receptor Protegido Volumen 27,072 m3
 

 Soluciones Constructivas 

Separador ENL+LH4+ENL 

Suelo f1 U_BC 250 mm 

Techo f2 U_BC 250 mm 

Pared f3 ENL+LH4+ENL 

Pared f4 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2                                                                              2 

Separador 11,28 

11,3 

11,3 

5,76 

5,76 

- 

4,7 

4,7 

2,4 

2,4 

74,5 

305 

305 

74,5 

188,35 

36,08 

52 

52 

36,08 

44,54 

- 

77 

77 

- 

- 

16 

5 

1 

16 

12 

- 

19 

5 

- 

- 

Suelo f1 

Techo f2 

Pared f3 

Pared f4 

Características técnicas del recinto 1 
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso 

Tipo de recinto como receptor - Volumen 35,3064 m3
 

 Soluciones Constructivas 

Separador ENL+LH4+ENL 

Suelo F1 U_BC 250 mm 

Techo F2 U_BC 250 mm 

Pared F3 ENL+LH4+ENL 

Pared F4 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2                                                                              2 

Separador 11,28 

14,8 

14,8 

7,512 

7,512 

- 

4,7 

4,7 

2,4 

2,4 

74,5 

305 

305 

74,5 

188,35 

36,08 

52 

52 

36,08 

44,54 

- 

77 

77 

- 

- 

16 

5 

1 

16 

12 

- 

19 

5 

- 

- 

Suelo F1 

Techo F2 

Pared F3 

Pared F4 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 4 aristas comunes. 

Transmisión del recinto 2 al recinto 1   

 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 54 50 CUMPLE 
Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) 50 65 CUMPLE 

Transmisión del recinto 1 al recinto 2   

 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 53 50 CUMPLE 
Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) 50 65 CUMPLE 

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional 

Encuentro Tipo de unión KFf KFd KDf 

 
separador - suelo 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 2) 

 
-0,80 

 
7,84 

 
7,84 

 
separador - techo 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 1) 

 
-0,80 

 
7,84 

 
7,84 

 
separador - pared 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 1) 

 
5,70 

 
5,70 

 
5,70 

 
separador - pared 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 2) 

 
0,95 

 
6,62 

 
6,62 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos superpuestos con 2 aristas comunes. Caso C. 

Ln,w (dB)          RA (dBA)  Lw (dB) Si (m ) li (m) m'i (kg/m ) RA (dBA) 

Ln,w (dB)          RA (dBA)  Lw (dB) Si (m ) li (m) m'i (kg/m ) RA (dBA) 

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta 
 

Ventanas, puertas y lucernarios 
superficie S(m

2
) - 

indice de reducción RA (dBA) - 
 

Vías de transmisión aérea 
transmisión directa Dn,e,A (dBA) 0 

transmisión indirecta Dn,s,A (dBA) 0 

Características técnicas del recinto 2 

Tipo de recinto como emisor Unidad de uso 

Tipo de recinto como receptor Protegido Volumen 36 m3
 

 Soluciones Constructivas 

Separador techo U_BC 250 mm 

Pared f1 ENL+LH4+ENL 

Pared f2 ENL+LH4+ENL 

Pared f3 ENL+LH4+ENL 

Flanco techo f4 U_BC 250 mm 
 Parámetros Acústicos 
 2                                                                              2 

Separador techo 15,3 

11,28 

11,28 

7,8 

5,5 

- 

11 

11 

4,7 

3,25 

305 

74,5 

74,5 

74,5 

305 

52 

36,08 

36,08 

36,08 

52 

77 

- 

- 

- 

- 

1 

16 

16 

16 

1 

5 

- 

- 

- 

- 

Pared f1 

Pared f2 

Pared f3 

Flanco techo f4 

Características técnicas del recinto 1 
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso 

Tipo de recinto como receptor - Volumen 81,6 m3
 

 Soluciones Constructivas 

Separador suelo U_BC 250 mm 

Pared F1 ENL+LH4+ENL 

Pared F2 ENL+LH4+ENL 

Flanco suelo F3 U_BC 250 mm 

Pared F4 LP11+CA-NV-5+LH4+ENL 
 Parámetros Acústicos 
 2                                                                              2 

Separador suelo 15,3 

26,4 

26,4 

19,7 

10 

- 

11 

11 

4,7 

3,25 

305 

74,5 

74,5 

305 

188,35 

52 

36,08 

36,08 

52 

44,54 

77 

- 

- 

- 

- 

5 

16 

16 

5 

12 

19 

- 

- 

- 

- 

Pared F1 

Pared F2 

Flanco suelo F3 

Pared F4 
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FORJADO (Recinto emisor Salón / Recinto receptor Dormitorio) 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido   
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos superpuestos con 2 aristas comunes. Caso C. 

Transmisión del recinto 1 al recinto 2 

Transmisión del recinto 2 al recinto 1   
   

 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 57 50 CUMPLE 
Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) - - - 

  
   

 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 54 50 CUMPLE 
Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) 54 65 CUMPLE 

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional 

Encuentro Tipo de unión KFf KFd KDf 

 
separador - pared 

 
Unión en T de doble hoja y  elementos homogéneos (orientación 9) 

 
16,47 

 
7,84 

 
7,84 

 
separador - pared 

 
Unión en T de doble hoja y  elementos homogéneos (orientación 8) 

 
16,47 

 
7,84 

 
7,84 

 
separador - flanco suelo 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 1) 

 
7,84 

 
-0,80 

 
7,84 

 
separador - flanco techo 

 
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 2) 

 
5,95 

 
5,95 

 
3,00 
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IV. ESTUDIO ECONÓMICO DE LA ENERGÍA 

 

ANEXO 1.- PRESUPUESTO 

ANEXO 2.- CÁLCULOS Y EVOLUCIÓN DEL PRECIO ENERGÉTIO 

BLOQUE 3 

Superficie vivienda tipo: 1097,6 m2 

Consumo global de energía primaria ORIGEN: 120,93 kWh/m2 año 

Consumo global de energía primaria del edificio ORIGEN: 132733 kWh/año 

 

ESCENARIO 1: CTE 

Consumo global de energía primaria mejora CTE: 31,74 kWh/m2 año 

Consumo global de energía primaria del edificio mejora CTE: 34837 kWh/año 

 

Tabla 4.4.1.- Resumen del plazo de amortización. 

MEJORA CTE 
PRESUPUESTO 

REHABILITACIÓN (€) 

332.988 

  

AÑOS AMORTIZACIÓN 13 

AHORRO A ORIGEN (€) 356.128 

 

 

ESCENARIO 2: VERDE (Calefacción bomba de calor aire-aire) 

Consumo global de energía primaria mejora VERDE: 11,1  kWh/m2 año 

Consumo global de energía primaria del edificio mejora VERDE: 12183 kWh/año 

 

Tabla 4.4.2.- Resumen del plazo de amortización. 

MEJORA VERDE (Bomba 
de calor Aire-Aire) 

PRESUPUESTO 
REHABILITACIÓN (€) 

576.227 

  AÑOS AMORTIZACIÓN 19 

AHORRO A ORIGEN (€) 625346 
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ESCENARIO 2: VERDE (Calefacción suelo radiante) 

Consumo global de energía primaria mejora VERDE: 7,80 kWh/m2 año 

Consumo global de energía primaria del edificio mejora VERDE: 8561 kWh/año 

 

Tabla 4.4.3.- Resumen del plazo de amortización. 

MEJORA VERDE 
PRESUPUESTO 

REHABILITACIÓN (€) 

785.000 

  

AÑOS AMORTIZACIÓN 20 

AHORRO A ORIGEN (€) 795.007 

 

Con este estudio se puede concluir que son interesantes las 3 rehabilitaciones. 

La rehabilitación conforme al CTE se amortiza antes y la inversión es menor, pero con las 
mejora de VERDE se consigue que el edificio sea autosuficiente, ya que toda la energía que 
se consume se estará generando con las placas fotovoltaicas y solares, contribuyendo 
además con el medio ambiente reduciendo las emisiones.  
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Gráfica 2.1.-Evolución del precio de la electricidad para CONSUMIDORES DOMÉSTICOS, según 
Eurostat. (Javier Sevillano) 

 

 

CONSUMIDOR DOMÉSTICO 

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA TARIFA ATR 2.0 A 

Se ha tomado como año base el año 2007 y la tarifa eléctrica  ATR 2.0 A, anteriormente se 
llamaba 2.0.02, corresponde a potencias contratadas comprendidas entre 2,5 y 5 KW. TUR 
SIN tarifa nocturna.  

 

Tabla 2.1.- Valores de la tarifa eléctrica – ATR 2.0 A-, en el periodo de años de 2007 a 2011. 
(Javier Sevillano) 
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A continuación se recogen 2 gráficos donde se refleja dicha subida. En el 2º gráfico se ve la 
subida del término energía, del 2007 al 2011, ha sido del 156%. En cada recibo, los euros por la 
energía consumida representan un 85% del total. 

 

Gráfica 2.2.-Incremento anual del precio de la electricidad en % (Tarifa ATR 2.0 A) 

 (Javier Sevillano) 

 

 

Gráfica 2.3.-Evolución del precio de la electricidad (Tarifa ATR 2.0 A) durante el periodo de años 
de 2007 a 2012, tomando el 2007 como base y reflejando las fechas de entrada en vigor de 
cada cambio de tarifa. (Javier Sevillano) 
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Se ha extrapolado la evolución del precio energético para los próximos años, suponiendo que 
va a seguir aumentando el precio de la energía. 

Se ha comprobado el precio actual de la energía a fecha de diciembre del 2013, que un 
consumidor particular paga una media de 0,1752 euros por kilovatio hora de electricidad, 
coincidiendo con la evolución propuesta del precio energético, por lo que el estudio 
económico propuesto tiende a aumentar de una forma prácticamente lineal con el paso del 
tiempo. 
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Gráfica 2.4.- Evolución del precio de la electricidad (Tarifa ATR 2.0 A) durante el los próximos 
años, tomando el 2007 como base y extrapolando cambios en el precio semestrales. 
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ESCENARIO 1: CTE 

 

Tabla 2.2.- Cálculo del ahorro anual de la Mejora aplicada. 

    ORIGEN MEJORA CTE 

Año 
 Fecha 

cambio 
Tarifa 

Precio 
Energético Consumo 

KWh/año €/año 
Consumo 
KWh/año €/año 

Ahorro 
anual 
(€)  €/kWh 

2007 

1 01/07 0,089868 
132733 11928 34837 3131 8798 

2 07/07 0,089868 

2008 

3 01/08 0,092834 
132733 12322 34837 3234 9088 

4 07/08 0,092834 

2009 

5 01/09 0,11248 
132733 15079 34837 3958 11121 

6 07/09 0,11473 

2010 

7 01/10 0,117759 
132733 16122 34837 4231 11890 

8 07/10 0,125159 

2011 

9 01/11 0,140069 
132733 18741 34837 4919 13822 

10 07/11 0,142319 

2012 

11 01/12 0,147195867 
132733 19965 34837 5240 14725 

12 07/12 0,153632933 

2013 

13 01/13 0,16007 
132733 21674 34837 5688 15985 

14 07/13 0,166507067 

2014 

15 01/14 0,172944133 
132733 23383 34837 6137 17246 

16 07/14 0,1793812 

2015 

17 01/15 0,185818267 
132733 25091 34837 6585 18506 

18 07/15 0,192255333 

2016 

19 01/16 0,1986924 
132733 26800 34837 7034 19766 

20 07/16 0,205129467 

2017 

21 01/17 0,211566533 
132733 28509 34837 7482 21027 

22 07/17 0,2180036 

2018 

23 01/18 0,224440667 
132733 30218 34837 7931 22287 

24 07/18 0,230877733 

2019 

25 01/19 0,2373148 
132733 31927 34837 8379 23547 

26 07/19 0,243751867 

2020 

27 01/20 0,250188933 
132733 33636 34837 8828 24808 

28 07/20 0,256626 

2021 

29 01/21 0,263063067 
132733 35344 34837 9276 26068 

30 07/21 0,269500133 

2022 

31 01/22 0,2759372 
132733 37053 34837 9725 27328 

32 07/22 0,282374267 

2023 

33 01/23 0,288811333 
132733 38762 34837 10173 28589 

34 07/23 0,2952484 

2024 

35 01/24 0,301685467 
132733 40471 34837 10622 29849 

36 07/24 0,308122533 

2025 

37 01/25 0,3145596 
132733 42180 34837 11070 31109 

38 07/25 0,320996667 
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2026 

39 01/26 0,327433733 
132733 43888 34837 11519 32370 

40 07/26 0,3338708 

2027 

41 01/27 0,340307867 
132733 45597 34837 11967 33630 

42 07/27 0,346744933 

 

Tabla 2.3.- Resumen del plazo de amortización. 

MEJORA CTE 
PRESUPUESTO 

REHABILITACIÓN (€) 

332.988 

  

AÑOS AMORTIZACIÓN 13 

AHORRO A ORIGEN (€) 356.128 

 

La amortización de la Mejora 1 se completaría en 13 años,  plazo aceptable para llevarse a 

cabo y provocar de esta forma ahorros energéticos, aunque en menor medida que la 

rehabilitación del escenario 2. 
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ESCENARIO 2: VERDE (Calefacción suelo radiante) 

 

Tabla 2.4.- Cálculo del ahorro anual de la Mejora aplicada. 

        ORIGEN MEJORA VERDE (Suelo radiante) 

Año 
  Fecha 

cambio 
Tarifa 

Precio 
Energético Consumo 

KWh/año €/año 
Consumo 
KWh/año €/año 

Ahorro 
anual (€)   €/kWh 

2007 

1 01/07 0,089868 
132733 11928 8571 770 11158 

2 07/07 0,089868 

2008 

3 01/08 0,092834 
132733 12322 8571 796 11526 

4 07/08 0,092834 

2009 

5 01/09 0,11248 
132733 15079 8571 974 14105 

6 07/09 0,11473 

2010 

7 01/10 0,117759 
132733 16122 8571 1041 15081 

8 07/10 0,125159 

2011 

9 01/11 0,140069 
132733 18741 8571 1210 17531 

10 07/11 0,142319 

2012 

11 01/12 0,147195867 
132733 19965 8571 1289 18676 

12 07/12 0,153632933 

2013 

13 01/13 0,16007 
132733 21674 8571 1400 20274 

14 07/13 0,166507067 

2014 

15 01/14 0,172944133 
132733 23383 8571 1510 21873 

16 07/14 0,1793812 

2015 

17 01/15 0,185818267 
132733 25091 8571 1620 23471 

18 07/15 0,192255333 

2016 

19 01/16 0,1986924 
132733 26800 8571 1731 25070 

20 07/16 0,205129467 

2017 

21 01/17 0,211566533 
132733 28509 8571 1841 26668 

22 07/17 0,2180036 

2018 

23 01/18 0,224440667 
132733 30218 8571 1951 28267 

24 07/18 0,230877733 

2019 

25 01/19 0,2373148 
132733 31927 8571 2062 29865 

26 07/19 0,243751867 

2020 

27 01/20 0,250188933 
132733 33636 8571 2172 31464 

28 07/20 0,256626 

2021 

29 01/21 0,263063067 
132733 35344 8571 2282 33062 

30 07/21 0,269500133 

2022 

31 01/22 0,2759372 
132733 37053 8571 2393 34661 

32 07/22 0,282374267 

2023 

33 01/23 0,288811333 
132733 38762 8571 2503 36259 

34 07/23 0,2952484 

2024 

35 01/24 0,301685467 
132733 40471 8571 2613 37857 

36 07/24 0,308122533 

2025 37 01/25 0,3145596 132733 42180 8571 2724 39456 



ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO VERDE EN EL 
SECTOR RESIDENCIAL PRIVADO. ESTUDIO DE UN CASO 

 

 

460 

38 07/25 0,320996667 

2026 

39 01/26 0,327433733 
132733 43888 8571 2834 41054 

40 07/26 0,3338708 

2027 

41 01/27 0,340307867 
132733 45597 8571 2944 42653 

42 07/27 0,346744933 

2028 

43 01/28 0,353182 
132733 47306 8571 3055 44251 

44 07/28 0,359619067 

2029 

45 01/29 0,366056133 
132733 49015 8571 3165 45850 

46 07/29 0,3724932 

2030 

47 01/30 0,378930267 
132733 50724 8571 3275 47448 

48 07/30 0,385367333 

2031 

49 01/31 0,3918044 
132733 52433 8571 3386 49047 

50 07/31 0,398241467 

2032 

51 01/32 0,404678533 
132733 54141 8571 3496 50645 

52 07/32 0,4111156 

2033 

53 01/33 0,417552667 
132733 55850 8571 3606 52244 

54 07/33 0,423989733 

2034 

55 01/34 0,4304268 
132733 57559 8571 3717 53842 

56 07/34 0,436863867 

 

 

Tabla 2.5.- Resumen del plazo de amortización. 

MEJORA VERDE (Suelo 
radiante) 

PRESUPUESTO 
REHABILITACIÓN (€) 

785.000 

  

AÑOS AMORTIZACIÓN 20 

AHORRO A ORIGEN (€) 795.007 

 

 

El plazo de amortización de 20 años es un poco elevado, pero hay que tener en cuenta que una 

vez transcurrido ese plazo todo el consumo del edificio será completamente gratuito. El 

edificio se considera autosuficiente, por lo que no se dependerá de ninguna compañía 

energética, evitando así posibles aumentos excesivos en el precio de la energía debidos a 

causas externas.  
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ESCENARIO 2: VERDE (Calefacción bomba de calor Aire-Aire) 

 

Tabla 2.6.- Cálculo del ahorro anual de la Mejora aplicada. 

        ORIGEN MEJORA VERDE (B.C.) 

Año 
  Fecha 

cambio 
Tarifa 

Precio 
Energético Consumo 

KWh/año €/año 
Consumo 
KWh/año €/año 

Ahorro 
anual (€)   €/kWh 

2007 

1 01/07 0,089868 
132733 11928 12183 1095 10834 

2 07/07 0,089868 

2008 

3 01/08 0,092834 
132733 12322 12183 1131 11191 

4 07/08 0,092834 

2009 

5 01/09 0,11248 
132733 15079 12183 1384 13695 

6 07/09 0,11473 

2010 

7 01/10 0,117759 
132733 16122 12183 1480 14642 

8 07/10 0,125159 

2011 

9 01/11 0,140069 
132733 18741 12183 1720 17021 

10 07/11 0,142319 

2012 

11 01/12 0,147195867 
132733 19965 12183 1832 18132 

12 07/12 0,153632933 

2013 

13 01/13 0,16007 
132733 21674 12183 1989 19684 

14 07/13 0,166507067 

2014 

15 01/14 0,172944133 
132733 23383 12183 2146 21236 

16 07/14 0,1793812 

2015 

17 01/15 0,185818267 
132733 25091 12183 2303 22788 

18 07/15 0,192255333 

2016 

19 01/16 0,1986924 
132733 26800 12183 2460 24340 

20 07/16 0,205129467 

2017 

21 01/17 0,211566533 
132733 28509 12183 2617 25892 

22 07/17 0,2180036 

2018 

23 01/18 0,224440667 
132733 30218 12183 2774 27444 

24 07/18 0,230877733 

2019 

25 01/19 0,2373148 
132733 31927 12183 2930 28996 

26 07/19 0,243751867 

2020 

27 01/20 0,250188933 
132733 33636 12183 3087 30548 

28 07/20 0,256626 

2021 

29 01/21 0,263063067 
132733 35344 12183 3244 32100 

30 07/21 0,269500133 

2022 

31 01/22 0,2759372 
132733 37053 12183 3401 33652 

32 07/22 0,282374267 

2023 

33 01/23 0,288811333 
132733 38762 12183 3558 35204 

34 07/23 0,2952484 

2024 

35 01/24 0,301685467 
132733 40471 12183 3715 36756 

36 07/24 0,308122533 

2025 37 01/25 0,3145596 132733 42180 12183 3871 38308 
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38 07/25 0,320996667 

2026 

39 01/26 0,327433733 
132733 43888 12183 4028 39860 

40 07/26 0,3338708 

2027 

41 01/27 0,340307867 
132733 45597 12183 4185 41412 

42 07/27 0,346744933 

2028 

43 01/28 0,353182 
132733 47306 12183 4342 42964 

44 07/28 0,359619067 

2029 

45 01/29 0,366056133 
132733 49015 12183 4499 44516 

46 07/29 0,3724932 

2030 

47 01/30 0,378930267 
132733 50724 12183 4656 46068 

48 07/30 0,385367333 

2031 

49 01/31 0,3918044 
132733 52433 12183 4813 47620 

50 07/31 0,398241467 

2032 

51 01/32 0,404678533 
132733 54141 12183 4969 49172 

52 07/32 0,4111156 

2033 

53 01/33 0,417552667 
132733 55850 12183 5126 50724 

54 07/33 0,423989733 

 

 

Tabla 2.7.- Resumen del plazo de amortización. 

MEJORA VERDE (Bomba 
de calor Aire-Aire) 

PRESUPUESTO 
REHABILITACIÓN (€) 

576.227 

  AÑOS AMORTIZACIÓN 19 

AHORRO A ORIGEN (€) 625346 

 

El plazo de amortización de 19 años es un año menor que con el suelo radiante, pero hay que 

tener en cuenta que el suelo radiante es mejor solución, ya que no tiene problemas de 

mantenimiento y el acabado es de mejor calidad, por lo que se optará por la solución de 

calefacción por suelo radiante. 
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5. CONCLUSIONES FINALES 

Para el cumplimiento del CTE se puede ver como se alcanzan las exigencias simplemente 
actuando con medidas pasivas en el edificio, sin la necesidad de actuar sobre los sistemas 
activos. 

Se ha comprobado que tanto para temas energéticos como acústicos, los huecos son un punto 
crítico, provocando puentes térmicos y acústicos y por lo tanto dificultades al cumplimiento de 
la normativa. Para el cumplimiento del HE es precisa la utilización de marcos de PVC de 3 
cámaras y para el cumplimiento del HR en fachadas con una intensidad alta de tráfico rodado 
es precisa de la colocación de dobles ventanas. 

Las sombras que no son provocadas como medidas pasivas junto con la orientación del 
edificio, son un punto muy importante en el consumo del edificio, ya que pueden provocar un 
aumento excesivo en la demanda de calefacción y no muy notorio la reducción de 
refrigeración. Esta diferencia se puede ver entre el Bloque 1 y el Bloque 3. 

En verano es muy interesante bajar el factor solar al máximo posible con la utilización de 
protecciones pasivas, para evitar así la demanda de refrigeración.  

Se ha constatado la alta calidad en cuanto a iluminación y ventilación natural se refiere, 
consiguiendo los niveles de referencia de la mejor práctica propuesta por VERDE RO. Esto 
demuestra que ya en los años 60 había una buena cultura edificatoria de temas importantes 
como son la ventilación e iluminación en la vivienda.  

El plazo de amortización de la aplicación de VERDE es de 7 años, ya que teniendo en cuenta 

que se quería realizar una rehabilitación y siendo el Código Técnico obligatorio, la diferencia 

de amortización es relativamente pequeña, valorando el beneficio a largo plazo de aplicar el 

protocolo de VERDE. 

Además, al realizar la rehabilitación se presupone que al encontrarse la estructura en perfecto 

estado, la vida útil del edificio se amplía por lo menos 50 años más, por lo tanto, durante 30 

años la energía consumida será gratuita, aumentando de esta forma el valor del edificio. 

Como conclusión final, se ha comprobado que la rehabilitación hoy en día es posible, rentable 
y amortizable.  
 
La monitorización (medición sistemática y planificada de indicadores de calidad) es un punto 
muy importante antes y después del proceso de rehabilitación ya que junto con la ayuda de la 
telegestión se observa el estado de los parámetros claves de la instalación para detectar los 
puntos críticos y actuar sobre ellos. 

 
Otro punto importante para la rehabilitación es la concienciación al ciudadano sobre la 
importancia del ahorro y la eficiencia energética. Para ello es necesario que desde la 
Administración se pongan en marcha acciones de difusión sobre las ventajas y beneficios de la 
eficiencia energética. 
 
Y, por supuesto, sin vías de financiación (pública o privada) para la rehabilitación energética el 
mercado no se consolidará. Las entidades financieras deberían buscar formas de financiar este 
tipo de proyectos, así como el apoyo de la Administración, incentivando la rehabilitación a 
través de deducciones fiscales. 
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