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El departamento de Energética Edificatoria del Centro Nacional de Energía Renova-
bles (CENER) dentro del Proyecto Revilicia, ha realizado un estudio del parque edifi-
catorio existente con el objetivo de analizar aquellos parámetros constructivos más 
característicos por zona climática, elemento arquitectónico y época constructiva, 
que ayude a explorar las estrategias que faciliten la transformación de estos edificios 
hacia edificios de menor consumo energético o casi nulo, incluyendo un valoración 
del esfuerzo económico que ello supone.

Por su gran interés a continuación se transcribe un extracto de algunos aspectos más 
destacables, no obstante se recomienda la lectura completa del estudio, cuyo docu-
mento lo podéis descargar en el siguiente enlace: 

(Fuente de textos y gráficos:)
http://www.revilicia.com/Informe_Estudio_NZEB.pdf
http://www.revilicia.com/Resumen_Estudio_TNZEB.pdf

Estudio T-NZEB
Transformación de edificios 
existentes hacia edificios de 
consumo casi nulo 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

• Obtener un diagnóstico general del estado 
del parque español de viviendas en térmi-
nos de consumo distribuido en zonas cli-
máticas y tipologías edificatorias.

• Establecer un catálogo de conjuntos de 
medidas de mejora de eficiencia energé-
tica, agrupadas con criterios de coste/efi-
cacia, en función de las características de 
la edificación, antigüedad, zona climática y 
otros parámetros.

• Cuantificar de esta manera el potencial de 
ahorro, así como el esfuerzo a realizar en 
términos económicos para alcanzar los ni-
veles de edificio de consumo de energía 
casi cero.

ETAPAS DEL TRABAJO

• Análisis del parque edificatorio español.
A partir de datos del Instituto Nacional de 
Estadística, este apartado tiene como ob-
jeto analizar el stock de edificios residen-

ciales, su antigüedad y las características 
asociadas a la eficiencia y al consumo de 
los edificios, etc. 

• Definición de los escenarios y caracteriza-
ción de los edificios de referencia.
Se definen las características tipológicas y 
térmicas de los edificios, y de sus instala-
ciones que son representativas del parque 
de viviendas existente. Estos edificios so-
bre los que se realizan los diferentes análi-
sis son los llamados “casos base”. Se selec-
ciona las zonas climáticas donde centrar el 
estudio. En definitiva, se caracteriza los 24 
escenarios que se han elegido para el estu-
dio (3 tipologías y 8 zonas climáticas)

• Diagnóstico de los casos base. Estimación 
de las demandas y consumos energéticos.
Se analizan la eficiencia de los “casos base” 
en función de la estimación de demanda 
energética, el consumo de energía y las 
emisiones de CO2 asociadas para satisfa-
cer las necesidades de calefacción, refrige-
ración y ACS. Este análisis se apoya en la 
herramienta de simulación EnergyPlus y en 

http://www.revilicia.com/Informe_Estudio_NZEB.pdf
http://www.revilicia.com/Resumen_Estudio_TNZEB.pdf
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un método simplificado del rendimiento 
estacional de las instalaciones.

• Definición de los conjuntos de medidas de 
rehabilitación integral para mejora de la 
eficiencia energética de los “cass base”.

• Análisis económico. Metodología y pará-
metros .
En este apartado se comenta las líneas es-
tratégicas en las que se basa el análisis eco-
nómico del estudio, inspiradas por la Di-
rectiva 2010/31/EU relativa a la eficiencia 
energética de los edificios y sobre todo por 
las Directrices del Reglamento Delegado 
(UE) nº244/20012 que la acompañan que 
establecen el marco metodológico para cal-
cular los niveles óptimos de rentabilidad de 
los requisitos mínimos de eficiencia ener-
gética de los edificios y de sus elementos.

• Análisis de resultados
Ahorros energéticos y viabilidad económi-
ca asociada a los conjuntos de medidas de 
mejora de la eficiencia energética.
Tras el diagnóstico de los “casos base” y la 
selección de los conjuntos de medidas se 
estima el ahorro de energía alcanzado tras 
implantar los conjuntos de medida y nece-
sario para mantener el edificio.
El cálculo de ahorro se apoyan en una bate-
ría de 7530 simulaciones realizadas con la 
herramienta de simulación dinámica Ener-
gyPlus y en el método simplificado de esti-
mación de rendimiento de las instalaciones 
de las normas UNE-EN 15316 y UNE-EN 
14825.

• Conclusiones
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PARQUE EDIFICATORIO ESPAÑOL

Tal y como se refleja en los gráfico anteriores 
(Fig.1 y 2) el 55,67% de los edificios de vivien-
das  (5.411.343) y el 56,95% de los inmuebles 
(14.715.308) del parque edificatorio residencial 
español se construyeron con anteriorioridad a 
1979, es decir, antes de que entrase en vigor la 
normativa NBE CT 79. Esto quiere decir, que la 
mayor parte de las construcciones residencia-
les españolas carecen de algún tipo de aisla-
miento en sus fachadas o cubiertas, y es aquí 
donde existe el mayor potencial de rehabilita-
ción en vivienda. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL PARQUE

Según las nuevas zonas climáticas establecidas 
en el DB HE 2013, aquellas en las que encontra-
mos un mayor número de edificios de viviendas 
construidos con anterioridad a 1979, son:

- Zona B3: 15,87% (capitales Palma de Ma-
llorca, Tarragona, Castellón, Valencia, Murcia 
y Ceuta.
 
- Zona D2: 11,84% (capitales Huesca, Teruel, 
Salamanca, Segovia, Valladolid, Zamora, 
Cuenca, Girona, Oirense y Logroño).
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- Zona D3: 11,71% (capitales Zaragoza, Alba-
cete, Ciudad Real, Guadalajara, Lleida y Ma-
drid).

- Zona B4: 9,51% (capitales Córdoba, Sevilla 
y Alicante).

De las 13.759.266 viviendas an-
teriores a 1979 del parque edi-
ficatorio residencial el 71,21% 
(9.798.465) son viviendas princi-
pales, donde se centra el mayor 
potencial de rehabilitación, por 
volumen, antigüedad y mayor 
ahorro energético.

De las 18.083.692 viviendas prin-
cipales del parque residencial el 
54,18%, es decir más de la mitad, 
fueron construidas con anterio-
ridad a la entrada en vigor de la 
normativa NBE CT 79 y por tanto 
carecen de aislamiento en sus ce-
rramientos.
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DIAGNÓSTICO DEL PARQUE EXISTENTE DE 
EDIFICIOS DE VIVIENDA

Según datos del IDAE el consumo de energía fi-
nal del sector de edificios representó el 26,1% 
del consumo de energía final en 2010. La ten-
dencia va en un aumento si no se plantean me-
didas de ahorro en los edificios que ayuden a 
reducir el consumo energético de los mismos.

En los gráficos adjuntos se muestran, para los 
edificios analizados, “casos base”, representati-
vos de la edificación residencial construida en 
los años 60-70 en nuestro país, los consumos 
de energía final por m2 estimados para satisfa-
cer las necesidades de calefacción, refrigeración 
y ACS, así como el coste medio que tiene que 
pagar el usuario. 

Como era de esperar, los edificios ubicados en 
las zonas climáticas de invierno más severas 
tienen un mayor consumo de energía debido 

no sólo a la demanda energética sino al escaso 
rendimiento de los sistemas térmicos. Un edifi-
cio unifamiliar de esta época ubicado en la zona 
D consume para la calefacción por encima de los 
140 kWh térmicos/m2 año y uno plurifamiliar 
por encima de los 80. Los consumos de refrigera-
ción más elevados se encuentran en los edificios 
ubicados en las zonas 4, superando los 40 kWh 
eléctricos/m2 año las viviendas unifamiliares y 
los 20 kWh eléctricos/m2 año los plurifamiliares.

El hecho que la electricidad cueste el doble que 
el gas que en zonas climáticas con sistemas eléc-
tricos se aproximen al coste de otras regiones 
con consumos superiores pero suministrados 
con equipos de gas. Por tanto, un ciudadano 
que reside en las zonas B4, C4, D3, D1 y E1 paga 
entre 7 y 9 €/m2 (entre 11 y 14 si vive en una 
unifamiliar) y entre 4 y 6 €/m2 si vive en las zo-
nas a3, B3 y C2 (entre 5 y 9 si reside en una 
unifamiliar).
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AHORROS ENERGÉTICOS Y ECONÓMI-
COS TRAS IMPLEMENTAR MEDIDAS DE 
MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Del estudio se desprende que son 
muchas las combinaciones posi-
bles y que el potencial de ahorro 
energético integral es enorme, 
llegando alcanzar en todos los 
escenarios ahorros del 85-90%. 
Pero para alcanzar dichos niveles 
de ahorro el coste de inversión es 
elevadísimo, superando en casi to-
dos los casos el 150% del coste de 
una reforma base (la que reforma 
mínima pero que no supone una 
mejora de la eficiencia energética).
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Incidencia de los puentes 
térmicos en rehabilitación 
energética

INTRODUCCIÓN

La reducción de consumos de energía en la edi-
ficación se ha convertido en un importante de-
safío en Europa a consecuencia de las nuevas 
directivas. Existe un gran potencial de ahorro 
de energía en la reducción del uso de sistemas 
de calefacción y refrigeración. Y la rehabilitación 
energética en los edificios residenciales está ju-
gando un papel importante en ese aspecto.

Con el objetivo planteado en Europa se están 
ejecutando en la rehabilitación de los edificios 
existentes mayores espesores de aislamiento. 
Cuanto mayor es el espesor del aislamiento en 
la envolvente, más crítico es el puente térmico. 
Por ello, la relevancia de la caracterización de lo 
PTs  y su efecto en la demanda se ha incremen-
tado en EECN. 

No obstante, la complejidad y la unicidad de los 
PTs dificulta la estandarización de metodologías 
de cálculo y exigencias que limiten las pérdidas 
térmicas a través de los mismos. Por ello, el pro-
blema de los PTs no se regula apropiadamente, lo 
cual conlleva al técnico a emplear procedimien-
tos simplificados o a desestimar las pérdidas de 
calor reales a través de los PTs en el proceso de 
diseño constructivo, y como consecuencia a te-
ner en práctica mayores demandas energéticas 
que las predichas en el proyecto, además de 
problemas de disconfort y patologías.

Así, el objetivo de éste estudio es analizar las 
deficiencias en el comportamiento térmico de 
una solución constructiva de rehabilitación ha-
bitual en estos últimos años aplicando una me-
todología que considera la inercia térmica y la 
tridimensionalidad de los PTs. No se ha querido 
estudiar la mejor solución constructiva existente 
en el mercado, ni la peor, sino ser realista y ana-
lizar un sistema habitual con aislamiento conti-
nuo por el exterior, comprobando si en realidad 
el sistema propuesto (aislamiento continuo) 
anula los PTs o no. 

PROYECTO

El edificio de referencia es de 6 plantas, cons-
truido en 1960 en Bilbao y de una tipología si-
milar a edificaciones de los barrios construidos 
en esta época a causa de la revolución industrial 
y el consiguiente incremento de población. El 
bloque se estructura en tres núcleos de comu-
nicación. Y en cada uno se ubican dos viviendas 
por planta, con una suma total de 36 viviendas. 
Las viviendas son pasantes con tres habitaciones 
que dan a la fachada noreste y con salón, cocina 
y baño que dan a la fachada suroeste.

De acuerdo a la época en la que se construyó, la 
fachada antes de rehabilitar es un muro de doble 
hoja de ladrillo (Enlucido 0,5cm/ Enfoscado de 
mortero de cemento 1cm/ Ladrillo Hueco Senci-
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llo 4.5 cm/ Cámara de aire 3 cm/ Ladrillo Hueco 
Doble 10.5cm/ Revoco de mortero de cemento). 
Las ventanas son de marco de aluminio y vidrio 
monolítico de 4mm. La cubierta es inclinada de 
teja a dos aguas. Y por último, la planta baja es 
una solera con un parquet flotante de acabado.

Para la rehabilitación se ha optado una fachada 
ligera con una cámara de aire estanca: revesti-
miento exterior con panel cementicio sustenta-
do con estructura autoportante y lana de roca 
de 6 cm continuo cubierta con una lámina im-
permeable y transpirable. La cubierta se ha re-
habilitado con el mismo sistema constructivo 
con un revestimiento de Zinc. Y el tipo de ven-
tana seleccionado es de carpintería de PVC con 
vidrio doble bajo emisivo. 

METODOLOGÍA

Primeramente, se han realizado simulaciones de 
demanda energética en estado actual y rehabili-
tado sin tener en cuenta los PTs mediante la he-
rramienta informática TRNSYS [4], para después 
poder comparar con los resultados obtenidos 
considerando la incidencia de los PTs.

La herramienta informática TRNSYS y otras simi-
lares, simulan el edificio contemplando el flujo 
de calor en el cerramiento unidimensional. En 
los PTs, donde la composición de los cerramien-
tos no es homogénea, sin embargo, el flujo de 
calor se produce en más de una dimensión. De-
bida a esta limitación de los programas informá-
ticos de simulación de edificios, para contem-
plar debidamente los PTs, existe la necesidad 
de representar el PT mediante un cerramiento 
homogéneo y trasladar este nuevo cerramiento 
al modelo del edificio. Para ello, se ha basado en 
la metodología del muro equivalente [3]. 

El método del muro equivalente se basa en bus-
car un cerramiento ficticio de 3 capas homogé-
neas simples, con el mismo comportamiento 
térmico-dinámico que el PT  y con la misma su-
perficie en fachada que la afectada por el mismo 
(Imagen 1).

Tabla 1. Ejemplo. Características de cerramiento equivalente en el PT del frente del forjado

Con el estudio de los PTs realizado además de 
obtener el cerramiento equivalente, permite de-
terminar el comportamiento térmico y el perfil 
de temperaturas del modelo completo definido 
en función de la norma UNE-EN ISO 10211. En 
estos perfiles de temperaturas se observa que 
a partir de una cierta distancia desde el centro 
del puente térmico el flujo de calor es unidimen-
sional y homogénea, el mismo que en el resto 
del cerramiento. De esta forma, se resuelve la 
superficie afectada por el puente térmico. En el 
caso del frente de forjado, por ejemplo, la dis-
tancia es la siguiente (Imagen 2). Desde el for-
jado a distancias mayores que las indicadas, el 
flujo de calor a través de la fachada es unidimen-
sional. 

Capa Espesor [m] Rt [m2K/W] λ [W/mK] ρ [kg/m3] C [J/kgK]
1 0.083  1.145  0.073  936.00  1000
2 0.083  0.003  33.333  1113.60 1000
3 0.083  0.621  0.134  0.48  1000
 0.250  1.769   

Imagen 1. Concepto de la metodología 
del muro equivalente

Imagen 2. PT-frente de fojado
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Imagen 3. Perfil de temperaturas 
en cada PT estudiado

También, se ha resuelto mediante este estu-
dio la transmitancia lineal (ψ en W/mK) que 
se define como un coeficiente corrector de la 
transmitancia térmica del cerramiento que re-
presenta la influencia del puente térmico en 
el cerramiento. En el caso del frente de forja-
do, por ejemplo, se ha visto que el valor de la 
transmitancia lineal en este caso concreto es de 
ψ=0.67 W/mK. Este valor se aleja del valor dado 
por el código técnico. Ya que en el código técni-
co se agrupan los puentes térmicos de la misma 
tipología definiendo con un valor de transmitan-
cia lineal simplificado, que para este caso sería 
ψ=-0.03 W/mK. 

Este procedimiento se ha seguido también en 
otros tipos de PTs (Imagen 3): encuentro entre la 
fachada y la solera, pilar en esquina, encuentro 
entre la cubierta y la fachada y pilar en fachada. 

El análisis térmico de cada puente térmico po-
sibilita pre visualizar el riesgo de condensacio-
nes superficiales en estos puntos críticos. Por 
ejemplo, en la esquina interior en el encuentro 
del suelo y la fachada se observa una caída de 
temperatura importante que podría generar 
condensaciones superficiales. 

Por último, el cerramiento equivalente calcula-
do se sustituye en el modelo del edificio en la 
superficie correspondiente, para después volver 
a simular y obtener la demanda real (Imagen 4).
El procedimiento completo se ha aplicado des-
de cada espacio de una vivienda de referencia 
a la totalidad del edificio. Para ello, se ha ele-
gido una vivienda de referencia (Imagen 5 y 6) 
con una demanda similar a la media del edificio, 
ubicada en una planta intermedia y en esquina 
del bloque. Y para la simulación se han definido 
unas condiciones concordantes al uso y tipolo-
gía, basándose en las condiciones propuestas 
por IDAE [2], en cuanto a los datos climáticos, 
capacitancias térmicas de los espacios, ventila-
ción y cargas térmicas.

El procedimiento completo se ha aplicado des-
de cada espacio de una vivienda de referencia 
a la totalidad del edificio. Para ello, se ha ele-
gido una vivienda de referencia (Imagen 5 y 6) 
con una demanda similar a la media del edificio, 
ubicada en una planta intermedia y en esquina 
del bloque. Y para la simulación se han definido 
unas condiciones concordantes al uso y tipolo-
gía, basándose en las condiciones propuestas 
por IDAE [2], en cuanto a los datos climáticos, 
capacitancias térmicas de los espacios, ventila-
ción y cargas térmicas. 

Imagen 4. Definición del cerramiento equiva-
lente del PT del frente de forjado en el modelo 

del edificio

Imagen 5- vivienda de referencia 
en la planta 4

Imagen 6- Planta tipo de la vi-
vienda
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RESULTADOS

La demanda energética de la vivienda de refe-
rencia analizada en estado actual es 55.6 kWh/

m2año. Más a detalle, las demandas energéticas 
de calefacción de la vivienda de referencia y los 
espacios definidos en la misma (Imagen 7 y 8) a 
lo largo de un año son las siguientes:

Imagen 7-Demanda de la vivienda de referencia en estado 
actual (kWh/m2 mes)

Imagen 8- Demanda de la vivienda de referencia en estado 
actual (kWh/m2 mes)

Se observa que el espacio con mayor demanda 
en relación a la superficie es la habitación 1, 
situada en la esquina suroeste de la vivienda, 
con una demanda total de 74.0 kWh/m2 año 
(Imagen 7). Y el espacio con menos demanda 
en relación a la superficie es la habitación 3 con 
33.6 kWh/m2 año, 55% menos en comparación 
con la habitación 1. 

Contemplando los resultados de cada mes de 
media, el mes con mayor demanda es de 15.2 
kWh/m2 mes. Por otra parte, de mayo a sep-
tiembre no hay necesidad de calefacción.

Una vez analizados los resultados de la vivienda 
de referencia, se han estudiado las demandas 
para  cada vivienda y la media del edificio (Tabla 
2).
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En cada casilla se muestra el valor de cada 
vivienda: en orden de izquierda a derecha, las 
viviendas del sur al norte y en orden de arriba 
abajo de la planta 1 a la planta 6. El valor sub-
rayado, la demanda del bloque 1, planta 4 A, 
corresponde a la vivienda de referencia. Por lo 
tanto, la demanda media del total del edificio en 
estado actual es 56.1 kWh/m2 año.

Después de simular el edificio en estado rehabil-
itado, en cambio, se ha obtenido una demanda 
de 16.6 kWh/m2año en la vivienda de referen-

cia. Sin embargo, éste valor se incrementa si se 
tiene en cuenta la repercusión de los PTs, siendo 
la demanda de calefacción real de la vivienda de 
referencia 20.9 kWh/m2año. En efecto, reduc-
ción de la demanda respecto al estado actual es 
de 62%.

A continuación también se muestra la variación 
de las demandas en la vivienda de referencia y 
cada espacio dividido (Imagen 9 e Imagen 10) a 
lo largo de un año en estado rehabilitado y con-
siderando el efecto de los PTs:

Imagen 9- Demanda de la vivienda de referencia rehabilitado con efecto de 
los PTs (kWh/m2mes)

Imagen 10-Demanda de la vivienda de referencia rehabilitado con efecto de 
los PTs (kWh/m2mes)

El espacio con mayor demanda, la habitación 1, 
situada en la esquina noroeste, tiene una de-
manda total de 26.3 kWh/m2año (Imagen 9), 
mientras que en el estado actual su demanda 
es de 74.0 kWh/m2año. En la habitación 3, el 
espacio con menor demanda, es de 13.9 kWh/
m2año (Imagen 9), 47% menos en comparación 
con la habitación 1 y con una reducción de la de-
manda de 58%.

Comparando con el estado actual, se observa 
que la demanda de abril y octubre desaparece 
(Imagen 10). En el estado actual la demanda 
para estos meses es de 1.2 kWh/m2 mes y 1.0 
kWh/m2 mes respectivamente. 

A continuación se muestran los resultados sin 
considerar el efecto de los PTs (tabla 3) en cada 
vivienda y los valores obtenidos después de re-
alizar el estudio completo de los PTs (tabla 4). 



15CSCAE anexo n.15  I 08.2014 

Por lo tanto, la demanda media del total del edi-
ficio en estado rehabilitado y sin considerar los 
PTs es 18.7 kWh/m2año. En cambio teniendo en 
cuenta la incidencia de los PTs son los siguientes:

Por lo tanto, la demanda media del total del edi-
ficio en estado rehabilitado y teniendo en cuen-
ta los PTs es 24.3 kWh/m2 año.

CONCLUSIONES

La demanda total del edificio en estado ac-
tual es de 55.6 KWh/m2 año. Pero existe un 
desequilibrio importante entre las demandas 
de unidades de viviendas. Las viviendas de la 
última planta y de la primera planta son las más 
críticas, y entre éstas las viviendas ubicadas en 
las esquinas del bloque. Este desequilibrio llega 
a ser de un 45% entre la vivienda de mayor de-
manda y menor demanda. En una actuación de 
rehabilitación bien diseñado y ejecutado Estas 
diferencias deberían ser diluidas.

Para ello, se podría proponer un sistema de 
rehabilitación integral, que comprende tam-
bién la solera, además de la rehabilitación de 
la cubierta, ventanas y fachada. No obstante, 
debido a las dificultades que se plantean en la 
realidad para intervenir por el interior en este 
tipo de comunidades de propietarios, está posi-
bilidad ha sido descartada.

Aun así, ha habido una eficiente disminución 
de demanda con el sistema de rehabilitación 
planteado, siendo el resultado de la demanda 
total sin el efecto de los PTs de 18.7 KWh/m2a-
ño, cumpliendo las exigencias del nuevo CTE 
HE1, 20.0 KWh/m2año para la zona climática 
C1 (Bilbao) [1]. Sin embargo, después de re-
alizar el estudio de los PTs y evaluar la inciden-
cia de los mismos, se ha visto que la demanda 
real es de 24.3 kWh/m2 año. En este caso, no 
se cumpliría la exigencia de la demanda del Có-
digo Técnico de la Edificación. De esta forma, el 
incremento por los PTs en este caso de re-
habilitación se ha visto que es de un 30%.

Por lo tanto, se confirma que con la solución de 
rehabilitación planteada, aun siendo el aislami-
ento continuo, no se suprime el efecto del PT. 
Es más, es necesario considerarlos, ya que sino 

el resultado que se obtiene  se aleja de la reali-
dad. Este impacto en la demanda significa una 
incidencia del mismo orden en el consumo y el 
gasto económico anual de los usuarios.

Otro de los problemas que se ha observado es 
que la repercusión de los PT en cada vivienda 
no es igual. Las viviendas en la planta 1 y planta 
6 son más vulnerables a los PTs, agravando el 
problema del desequilibrio de demandas  entre 
viviendas. Esto puede suponer que el inquilino 
de la planta 6 tenga hasta el consumo doble 
que el inquilino de la planta 3. Es por lo tanto, 
otro aspecto importante a tener en cuenta. 

Por lo tanto, cabe destacar lo importante 
que es tener en cuenta los PTs en el dis-
eño constructivo de las intervenciones de 
rehabilitación.  Es interesante y se puede 
evaluar a detalle la influencia de los puentes 
térmicos en las pérdidas térmicas de un edi-
ficio en fase de diseño, también realizar un 
análisis completo del riesgo de las condensa-
ciones y patologías que podría haber en el edi-
ficio a posteriori. Igualmente, todo indica que 
se deberían buscar nuevas soluciones para los 
encuentros constructivos críticos, además de la 
estandarización de metodologías de cálculo y 
limitaciones mediante normativas más exhaus-
tivas.
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DB HE 2013:
Intervención en edificios
existentes                                                                  
Pedro Antonio Díaz Guirado. 
Francisco Cayuela Díaz.
 

Centro de Aseoramiento Tecnológico.
Colegio de Arquitectos de Murcia

En esta artículo analizamos la aplicación del DB HE Ahorro de energía a proyectos de intervención 
en edificios existentes, como reformas, rehabilitación, cambios de uso o ampliación.

CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN

El DBHE Ahorro de energía establece unos criterios generales de aplicación en edificios existentes 
de no empeoramiento, flexibilidad, y reparación de daños (fig. 1) que lo relacionan con la Ley de 
Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas:

Dada la amplia tipología de intervenciones posibles en edificios existentes, podemos razonar nues-
tro criterio técnico a la hora de aplicar la norma a cada proyecto apoyándonos en este apartado IV.
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La herramienta unificada LIDER-CALENER (en adelante HU) ofrece estas cuatro posibilidades para 
realizar la verificación (fig. 2).  Ampliación y cambio de uso no ofrecen dudas. Sin embargo “inter-
vención importante” no es un término definido en el DB HE, por lo que debemos analizarlo para ver 
cuando es necesario optar por esta opción.

Figura 2. Casos ofrecidos por la Herramienta unificada LIDER-CALENER

APLICACIÓN DEL DB HE0.  LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

El ámbito de aplicación del DB HE0 indica lo siguiente: 

La norma distingue entre los siguientes casos:

- Rehabilitación, reforma o reparación: En el ámbito de aplicación no se incluye rehabilitación, 
reforma o reparación por lo que en estos casos no es necesario justificación del HE0.

- Cambio de uso: no es de aplicación ya que no se indica expresamente.

- Ampliación de edificios: Se debe aplicar el HE0 a la parte ampliada con el mismo requisito 
que la nueva construcción.  

Ejemplo 1: Un local sin uso que se adecúa a una actividad: es de aplicación.
Ejemplo 2: Un comercio que se reforma y se le cambia el uso: no es de aplicación.
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APLICACIÓN DEL DB HE1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

El ámbito de aplicación del DB HE0 indica lo siguiente:

Rehabilitación, reforma o reparación y cambios de uso que modifiquen el perfil de uso1  

La norma distingue entre los siguientes casos:

- Rehabilitación, reforma o reparación: es de aplicación

- Cambio de uso: es de aplicación 

- Ampliación de edificios: es de aplicación

Para establecer el grado de aplicación en cada caso, el DB HE1 establece tres supuestos de apli-
cación en el apartado 2.2.2 Intervenciones en edificios existentes:

1 Perfil de uso: descripción hora a hora, para un año tipo, de las cargas internas (carga sensible por ocupación, 
carga latente por ocupación, equipos, iluminación y ventilación) y temperaturas de consigna (alta y baja) de un espacio 
habitable. Está determinado por el uso del espacio habitable, su nivel de cargas internas y su periodo de utilización
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Vamos a analizar cada uno de los tres puntos de este apartado a través de varios casos prác-
ticos:

Caso 1. INTERVENCIÓN EN UN ELEMENTO DE LA ENVOLVENTE

- Ejemplo 1.1: abrir un hueco en un muro exterior que incremente la demanda (no es inme-
diato suponer la influencia en la demanda de una actuación puntual dado que puede mejorar 
la demanda en una estación y/o empeorarla en otra)
- Ejemplo 1.2: Cambio de cubierta
- Ejemplo 1.3: Cambio de una ventana

Caso 2. INTERVENCIÓN MAYOR DEL 25% DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA O CAMBIO DE USO

- Ejemplo 2.1: Rehabilitación energética de un edificio, interviniendo en toda la envolvente. 
Es necesario realizar la evaluación energética con la HU o método alternativo. (fig. 2)
- Ejemplo 2.2: Renovación de toda la fachada de un edificio

En este caso la evaluación que realiza la HU corresponde con el caso “Edificio EXISTENTE: Inter-
vención importante” y la verificación es equivalente a la de otros usos distintos a vivienda. El 
programa compara el edificio objeto con un edificio de referencia. Como ejemplo aportamos 
el resultado de un cálculo. (fig. 3)

Figura 3. Arriba, Opción para este caso contemplado en la HU.  
 Abajo, Resultados obtenidos edificios objeto /referencia



20 CSCAE anexo n.15 I 09.2014 

Caso 3. RESTO: INTERVENCIÓN MENOR AL 25% DE LA ENVOLVENTE Y MÁS DE UN ELEMENTO

En este caso únicamente debemos aplicar la tabla 2.3 del DBHE a cada elemento rehabilitado:

- Ejemplo 3.1: Cambio de cubierta y de huecos de fachada interviniendo en menos del 25% 
de la envolvente: En aplicación del DB limitamos la Transmitancia térmica U de los elementos 
en función de la zona climática aplicando la tabla 2.3. 

Murcia     (B3)   Ucubierta ≤0.65  Uhuecos ≤4.20  PA≤50
Caravaca (D3)    Ucubierta ≤0.40  Uhuecos ≤2.70  PA≤27 

En este caso no es necesario realizar la evaluación energética con la HU

- Ejemplo 2: Cambio de cubierta y de huecos de fachada donde algún elemento intervenido 
no cumple con la tabla 2.3: 
En este caso debemos calcular dos casos: 1) el propuesto; 2) cumpliendo tabla 2.3. 
El caso 1) debe mejorar o igualar al 2).

Ampliación de edificios

Se debe aplicar el DBHE1 a la parte ampliada con el mismo requisito que la nueva construcción. Es 
necesario realizar la evaluación energética con la HU o método alternativo.

CONCLUSIONES
 
Las exigencias aplicables a las intervenciones en edificios existentes dependen del alcance de las 
mismas:

-El DB HE0 no se aplica a rehabilitación, reforma o reparación, ni a cambios de uso.  Si a amplia-
ciones de edificios.

-Para el DB HE1:

En las actuaciones que afectan a más del 25% de la envolvente o en aquellas en las que se 
modifique el uso característico del edificio se establecen unas limitaciones de demanda en-
ergética, utilizando una herramienta de evaluación, como la HU.

En las intervenciones en elementos aislados que no estén incluidos en el punto anterior se 
exige el cumplimiento de unos valores máximos de transmitancia térmica a los elementos 
intervenidos –sin necesidad de utilizar herramientas de evaluación- o demostrar que no 
empeoramos el edificio.Fig. 1
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Estrategias a largo plazo de la 
Rehabilitación Energética

El pasado mes de julio se publicó en la web de Energy Efficiency de la Comisión Eu-
ropea el documento sobre la Estrategía a largo plazo de la Rehabilitación Energética  
en el sectro de la Edificación en España en desarrollo del artículo 4 de la Directiva 
Europea 2012/27/UE, elaborado y presentado por la Dirección General de Arquitec-
tura, Vivienda y Suelo. El documento completo se puede descargar en el enlace que 
se adjunta. A continuación se extracta algunos textos del mismo.

Enlace de acceso:

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/article4_building_strategies_en.htm 

LA DIRECTIVA 27/2012/UE RELATIVA A LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

La Directiva 2012/12/UE tiene como objetivo 
primordial establecer un marco común de me-
didas para el fomento de la eficiencia energética 
dentro de la Unión a fin de asegurar la consecu-
ción del objetivo principal de eficiencia energéti-
ca de un 20% de ahorro para el 2020, y preparar 
el camino para mejoras ulteriores de eficiencia 
energética más allá de ese año.

También persigue eliminar barreras de la ener-
gía y superar las deficiencias del mercado que 
obstaculizan la eficiencia en el abastecimiento 
y el consumo de energía y disponer el estable-
cimiento de objetivos nacionales orientativos 
de eficiencia energética para 2020, y de forma 
ambiciosa, marcar objetivos concretos de efi-
ciencia energética, promover de forma estra-
tégica la renovación de los edificios, conseguir 
el papel ejemplarizante de los edificios de los 
organismos públicos, y que sus adquisiciones 
de productos, servicios y edificios sean energé-
ticamente eficientes, establecer un sistema de 
obligaciones de eficiencia energética para las 
empresas energéticas para alcanzar un objetivo 
de ahorro acumulado, la realización de audito-
rias energéticas y establecimiento de sistemas 
de gestión energética, facturación y medición de 
consumos, información a los consumidores, etc. 

EL ARTÍCULO 4 DE LA DIRECTIVA 27/2012/
UE COMO MARCO DE LA ESTRATEGIA PARA 
LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EL 
SECTOR DE LA EDIFICACIÓN EN ESPAÑA

Los edificios representan el 40% del consumo de 
energía final de la Unión, de ahí que el artículo 
4 obligue a que los Estados miembros diseñen 
una estrategia a largo plazo, que alcance más 
allá de 2020, destinada a movilizar inversiones 
en la renovación de edificios residenciales y 
comerciales para mejorar el rendimiento ener-
gético del parque inmobiliario. La estrategia 
debe abordar renovaciones exhaustivas y renta-
bles que den lugar a reformas que reduzcan el 
consumo, tanto de energía suministrada, como 
de energía final del edificios, en un porcentaje 
significactivo con respecto a los niveles anterio-
res a la renovación, dando lugar a un alto rendi-
miento energético. Esas renovaciones exhausti-
vas pueden llevarse a cabo por etapas.

Esta Estrategia da respuesta a la señalada obli-
gación e incluye los siguientes elementos:

a) un panorama del parque inmobiliario 
nacional basado, según convenga, en un 
muestreo estadístico;

b) una definición de enfoques rentables de 
renovación en relación con el tipo de edifi-
cio y la zona climática;

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/article4_building_strategies_en.htm
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c) políticas y medidas destinadas a estimu-
lar renovaciones exhaustivas y rentables de 
los edificios, entre ellas renovaciones pro-
fundas por fases;

d) una perspectiva de futuro destinada a 
orientar las decisiones de inversión de las 
personas, la industria de la construcción y 
las entidades financieras;

c) un cálculo fundado de datos reales, del 
ahorro de energía y de los beneficios de 
mayor radio que se esperan obtener.

ANÁLISIS PARQUE EDIFICATORIO 

El análisis del parque edificatorio español y la 
segmentación del mismo se realiza en función 
de dos criterios: uso (diferenciado entre edifi-
cios residenciales, y del sector no residencial) 
y propiedad, por ser estas dos variables las que 
definen fundamentalmente el modo en que se 
actuará sobre el parque edificatorio existente, 
condicionado tanto la forma en que se produza 
la toma de decisión sobre la rehabilitación como 
la finaciación.

En cuanto a propiedad se distinguen: en el par-
que residencial, entre viviendas unifamiliares 
(un propietario) y viviendas plurifamiliares en 
régimen de propiedad horizontal (mayoritaria-
mente en régimen de comunidades de propieta-
rios); en el parque de edificios no residenciales, 
se diferencia entre titularidad pública (edificios 
de las diferentes Administraciones: AGE, CCAA y 
municipios) y privada.

La presente Estrategia aborda todos los seg-
mentos anteriores, ofreciendo un tratamiento 
diferenciado para cada uno de ellos y otorgando 
especial atención al caso más complejo de tratar 
y el de mayor impacto social: el de las comuni-
dades de propietarios de edificios residenciales 
(o predominantemente residenciales) con varias 
viviendas.

Segmentación en clústeres

Dado que el objeto de la presente Estrategia es 
la rehabilitación, la primera tarea es segmentar 
el parque de viviendas existentes en paquetes 
-que llamaremos clústers- que presenten pro-
blemáticas similares y que requieran por tanto 
conjuntos de actuaciones -que llamaremos me-
nús de intervención- también similares.

Los tipos de problemas a los que se debe enfren-

tar la rehabilitación de modo general y que debe 
guiar la segmentación del parque de viviendas 
son tres:

- Deficiencias “de conservación” en los 
sistemas constructivos e instalaciones del 
edificio. Estas deficiencias deben ser asu-
midas -y por tanto pagadas hasta el límite 
económico del deber legal- por el propie-
tario, como consecuencia del deber de 
conservación inherente a la propiedad.

- Problemas de accesibilidad física a la vi-
vienda, que, en lo referido a los “ajustes 
razonables” en materia de accesibilidad, 
tienen también el carácter de obligatorio.

- Mejoras, de carácter voluntario, de la efi-
ciencia energética de la edificación.

Esos tres tipos de problemas no tienen relación 
entre sí y pueden producirse de manera inde-
pendiente -aunque exista mayor prevalencia de 
problemas entre los edificios más antiguos res-
pecto a lo más nuevos- y, por tanto, se requie-
re realizar una segmentación diferenciada del 
parque. Estos problemas también exigen inter-
venciones diferentes para solucionarlos, lo que 
no es óbice para puedan producirse sinergias, 
sobre todo entre la conservación y la eficiencia 
energética, que deban ser tenidas en cuenta al 
plantear la Estrategia de rehabilitación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ESTRATEGIA

Se han establecido tres escenarios diferentes de 
ahorro de los consumos de energía final para 
edificación residencial y dos escenarios de edi-
ficación no residencial.

a) Edificación residencial:

a.1) Escenario 1. RESIDENCIAL ALTO. Ahorro 
en el consumo de energía final para usos 
térmicos (calefacción, refrigeración y ACS) 
acumulado para el periodo 2014-2020 igual 
al 32% del consumo de energía final total 
promedio de los años 2010-0212.

a.2) Escenario 2. RESIDENCIAL MEDIO. Aho-
rro en el consumo de energía final para usos 
térmicos (calefacción, refrigeración y ACs) 
acumulado para el periodo 2014-2020 igual 
al 26% del consumo de energía final total 
promedio de los años 2010-2012.

a.3) Escenario 3. RESIDENCIAL BASE: Aho-
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Modelización coste-financiación-ahorro para un “escanario 3 residencial alto”, 
esto es, para un ahorro energético 25%.
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rro  en el consumo de energía final para 
usos térmicos (calefacción, refrigeración y 
ACS) acumulado para el periodo 2014-2020 
igual al 7% del consumo de energía final to-
tal promedio de los años 2010-2012. Este 
escenario para el sector residencial sería el 
derivado de prorrogar entre 2014 y 2020, de 
forma aproximada, las subvenciones direc-
tas ya comprometidas para la mejora de la 
eficiencia energética en el sector de la edifi-
cación en los diferentes Planes y Programas 
ya vigentes, así como de considerar además 
la aplicación de un porcentaje estimado de 
los nuevos fondos europeos 2014-2020 a 
subvenciones para eficiencia energética en 
el sector de la edificación.

b) Edificación residencial:

b.1) Escenario 1. NO RESIDENCIAL ALTO. 
Ahorro acumulado para el periodo 2014-
2020 igual al 20% del consumo de energía 
final total promedio de los años 2010-12 (in-
cluyendo tanto los usos térmicos como los 
no térmicos)

b.2) Escenario 2. NO RESIDENCIAL BASE: 
Ahorro acumulado para el periodo 2014-
2020 igual al 16% del consumo de energía 
final total promedio de los años 2010-12 (in-
cluyendo tanto los usos térmicos como los 
no térmicos)

MEDIDAS PARA IMPULSAR DISTINTOS ES-
CENARIOS

Como ya se expone en el documento, la Es-
trategia contiene “una perspectiva de fu-
turo destinada a orientar las decisiones de 
inversión de las personas, la industria de la 
construcción y las entidades financieras” y el 
“Desarrollo de Escenarios a largo plazo” con 
la “Cuantificación global de los resultados es-
perados”. A cada uno de dichos Escenarios se 
le atribuye un determinado ahorro en el con-
sumo de energía, un número determinado de 
rehabilitaciones o renovaciones de viviendas, 
y unas determinadas oportunidades de creci-
miento y de generación de empleo en el sector 
de la construcción.

El paso de unos escenarios a otros está vincu-
lado a las medidas que se adopten, que pue-
den ser de muy diverso carácter. 
Entre esas medidas estarían la que persiguen 
una sensibilización y cultura a favor de la reha-

bilitación, aquellas que permitan desarrollar 
estrategias de negocio y las de carácter nor-
mativo. Esta últimas serían:

a) Impulsar un modelo de ordenanza-
tipo de rehabilitación y eficiencia ener-
gética en el ámbito municipal.

b) Flexibilidad del CTE en rehabilita-
ción.

c) Generalizar el Informe de Evaluación 
de Edificios.

d) Potenciar la certificación energética 
de edificios existentes.

e) Crear el “Libro del Edificio para edifi-
cios existentes”.
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Os informoamos que en la web del CSCAE, apartado de «Servicios», se ha puesto 
en marcha una plataforma denominada «Canal Formación» que tiene por objeto la 
difusión de la oferta formativa on line que se genere en los Colegios de Arquitectos 
u otras organizaciones, y que sea de interés para los colegiados, con independencia 
de su adscripción y localización geográfica. 

De esta manera, desde el Consejo Superior se quiere impulsar la formación on line, 
como consecuencia de los continuos cambios normativos producidos, y facilitar, por 
ello, el acceso a las colegiados de acciones formativas accesibles independientemen-
te de su ubicación territorial salvando las distancias geográficas. Para ello, Canal For-
mación se centra preferentemente en la oferta de cursos o jornadas en cualquiera 
de los formatos on line. 

La difusión para los Colegios es gratuita. La información a difundir podéis enviarla a: 
cat@cscse.com. 

Enlace:
http://canalformacion.wordpress.com/ 

Canal de Formación on line 

tp://canalformacion.wordpress.com/%20
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Noticias.
OFERTA AENOR: 
ACCESO NORMAS UNE  POR 
UNA CUOTA DE 37 EUROS.

El CSCAE junto con AENOR han diseñado una 
colección especial para arquitectos, que reúne 
las 974 normas UNE más relevantes para facili-
tar al proyectista los documentos para alcanzar 
las exigencias de calidad, seguridad y ahorro de 
energía exigidas, en cualquier proyecto de con-
strucción de edificios.

Como consecuencia de prescripciones conteni-
das en distintos apartados del Código Técnico de 
la Edificación, un buen número de normas UNE 
desempeñan el papel de referencias obligato-
rias en la redacción de proyectos.

A su vez, la Ley 8/2013 de rehabilitación, regen-
eración y renovación urbanas, en su disposición 
final undécima, ha ampliado considerablemente 
el ámbito de aplicación del CTE, en particular 
para toda clase de intervenciones en edificios 
existentes.

Así pues, el conocimiento de las UNE resulta 
imprescindible para la correcta redacción de 
proyectos de edificación, no sólo de nueva plan-
ta sino también de rehabilitación, en su sentido 
más amplio.

Precio especial arquitectos

Por 37€ (+21% IVA) al año, los colegiados ten-
drán acceso a esta colección y a las novedades 
que se vayan incorporando. Cumplimente el 
bono de pedido desde aquí con sus datos y elija 
entre las 2 formas de pago disponibles: transfer-
encia bancaria o tarjeta de crédito.

El plazo para suscribirse a la oferta finaliza el 31 
de octubre de 2014.

Para cualquier consulta contacte con AENOR en 
el teléfono 914 326 127/6032

Enlace

NUEVA UNE 60670: INSTALA-
CIONES RECEPTORAS DE GAS. 
DOCUMENTO COMPARATIVO.

El pasado mes de julio se publicó la nueva nor-
ma UNE 60670 “Instalaciones receptoras de gas 
suministradas a unapresión máxima de oper-
ación (MOP) inferior o igual a 5 bar”, derogando 
la anterior del año 2005.

La norma ha sido redactada por el Comité AEN/
CTN 60 - “Combustibles gaseosos e instalaciones 
y aparatos de gas”, cuya Secretaría ha elaborado 
un documento compartivo de la anterior redac-
tado del aó 2005 y el actual del presente año 
2014.

Fuente: Sedigas.

Enlace

http://www.cscae.com/images/stories/Noticias/Tecnica/B-CSCAE-P1474_salida_septiembre.pdf
http://www.cscae.com/images/stories/Noticias/Tecnica/COMPARATIVA_NORMA_UNE_60670.pdf
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Asuntos generales Sobre la sentencia de la sala tercera del tribunal supremo, recurso 
contencioso administrativo n. 30/2006. 

Proyecto de Orden por la que se establece la estructura y la gestión del 
Registro General del CTE. 

Publicado RD sobre Inspección Técnica de Edificios. 

Asemas: La seguridad y salud en las obras de construcción.

Actualización Normas Armonizadas de los productos de construcción.

Reglamento Europeo de Productos de la Construcción.

Calificaciones profesionales. 

Organismos de Control.

Proyecto RD Reglamento Europeo de 305/2011 de productos de cons-
trucción

Borrador de Reglamento Infaestructura de la calidad y Segurida indus-
trial.

Caracterización de recintos según el CTE.

Vivienda unifamiliar: singularidades (I). 

Vivienda unifamiliar: singularidades (II). 

Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

Contribución solar y calificación energética. 

Proyecto de modificación del DB HE. 

Nuevo DB HE 2013.

Nuevo DB HE 2013: Nuevas transmitancias, nuevos espesores de aisla-
miento

Nuevo DB HE 2013: Demanda energética

Nuevo DB HE 2013: El calculista energético

Exigencia de la calidad del aire en el interior de edificios. 

Comunicación entre los diferentes sectores constituidos en un edificio. 

Condiciones del entorno forestal de los edificios.  

Instalación de ascensor en edificios de viviendas.
 

Proyecto de Real Decreto de Reglamento de Instalaciones de Protec-
ción contra incendios  
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n. 6
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n. 9

n. 12

n. 13

n. 13

n. 13

n. 2

n. 3
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n. 9

n. 12

2011
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2011

2011

2011

2011

2012

2013

2013

2011

2011

2011

2012

2011

2012

2013

2014

2014

2014

2011

2011

2011

2012

2013

CSCAE

CSCAE

Reseña

Reseña

Reseña

Reseña

Reseña

Reseña

COA Illes Balears

CSCAE

COA Málaga

COA Murcia

COA Murcia

COA Málaga

COA Almeria

CSCAE

CSCAE

COA Málaga

COA Murcia

CSCAE

COA Málaga

COA Sevilla

COA Madrid

COA Galicia

CSCAE

Código Técnico
de la Edificación

DB HE
Ahorro de energía

DB HS
Salubridad

DB SI
Protección en 
caso de incendio
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¿Cuánta energía consume su edificio, Mr. Foster? n. 14 2014 Pedro Guirao,
Ángel Allepuz

DB HE 2013: Intervención en edificios existentes n. 15 2014 COA Murcia
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Nueva clasificación de productos de la construcción frente a incendios 
(RD 842/2013).  

n. 12 2013 CSCAE

ÍNDICE ARTÍCULOS PUBLICADOS revista tecnológica anexo

Accesibilidad El proceso de unificación de la normativa sobre accesibilidad y no 
discriminación de personas. 

Accesibilidad en edificios existentes.

La importancia del 6% en la pendiente del suelo. 

Sistemas de Información de Contaminación Acústica.

Optimización de soluciones constructivas mediante el empleo de la 
Opción General (I)

Optimización de soluciones constructivas mediante el empleo de la 
Opción General (II).

Opción simplificada: ejemplo vivienda unifamiliar entre medianera.  

Nuevos documentos reconocidos para la calificación energética

Observaciones al proyecto R. D. por el que se aprueba el procedimiento 
para la certificación de eficiencia energética de los edificio existentes.

Certificación energética de edificios existentes.

Tarifa certificación y auditoría energética.

Manejo de la herremienta CE3X en uso residencial vivienda

Infracciones y sanciones en materia de eficiencia energética.

Proyecto RD en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de 
proveedores de servicios y auditores energéticos.

Cómo afrontar las reclamaciones por humedades superficiales de 
condensación.

Portales en edificios de viviendas: sala de máquinas.

El nuevo reglamento de infraestructuras comunes de telecomunicacio-
nes. 

ICT: aclaraciones ámbito de aplicación 

Evacuación de gases de combustión en viviendas.

Evacuación de productos de combustión por cubierta. 
 

Instalación receptoras de gas. Centralización de contadores. 

Derogada orden que regula los contadores de agua fría.
 

Comentarios al proyecto de RD ITC-BT 52 “Instalaciones con fines espe-
ciales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”.  
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COA Asturias
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COA Sevilla

COA Sevilla

COA Sevilla

COA Sevilla

CSCAE

CSCAE

CSCAE

COA Sevilla
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CSCAE

COA Castilla La 
Mancha

COA Murcia

Jesús Feijó

COA Galicia

COA Málaga

COA Sevilla

COA Sevilla

Reseña

CSCAE

Peritaciones

DB HR
Protección frente 
a ruido

Certificación ener-
gética de edificios

Instalaciones

Accesibilidad en obras de reforma y acondicionamiento de locales n. 14 2014 COA Málaga

Accesibilidad. Ley general de derechos de las personas con discapaci-
dad y de su inclusión social

n. 14 2014 COA Castilla La
Mancha

Justificación características de comportamiento ante el fuego n. 14 2014 MFOM
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Estructuras Lo dúctil es lo rígido.

Apuntalamientos de forjados en la EHE 08. 

Fichas de prevención de patologías.

Publicada en BOE nueva Instrucción de Acero Estructural. 

Comentarios a la nueva Instrucción de Acero Estructural EAE

Recomendaciones para la elaboración del informe prescrito en la NCSR 
02 sobre las consecuencias del sismo en las edificaciones.

Instrucción EHE 08 comentada.

CONAMA 2012: Sello Básico del Edificio. 

Accesibilidad en edificios existentes.

Rehabilitación de fachadas.

Borrador Plan Estatal para la Rehabilitación, Regeneración y Renova-
ción urbana

Los terremotos y la conservación del patrimonio 

Plan Estatal para el fomento del alquiler, la rehabilitación la regenera-
ción y renovación urbana.

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana.

Programas de ayuda a la rehabilitación.

Plan estatal de fomento del alq., y la rehabilitación edificatoria y la 
regeneración y renovación urbana, 2013-16. 

Instalación de ascensor en edificios de viviendas

Aspectos generales sobre la reparación y/o refuerzo de cimentaciones
en rehabilitación de edificio, técnicas disponibles en el mercados.
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José Luis De Miguel

COA Asturias

Reseña

Reseña

Agustí Obiol

COA Murcia

Reseña

CSCAE

COA Málaga

Reseña

CSCAE

José Luis González

CSCAE

Reseña

CSCAE

COA Sevilla

COA Galicia

Juan José Rosas

Rehabilitación
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n. 11 2013 CSCAE

Guías borradores REBT.
  

n. 11 2013 CSCAE

Estudios geotécnicos en la rehabilitación de edificios.

Estudio T-NEZB. Transformación de los edificios existentes hacia los 
edificios de consumo casi nulo

Incidencia de los puentes térmicos en la rehabilitación

Estrategias a largo plazo de la rehabilitación energética

n. 14

n. 15

n. 15

n. 15

2014

2014

2014

2014

Albert Ventayol

CENER

EHU-UPV

DG AVS
MFOM

Borradores de Guías del Reglamento de eficiencia energética en insta-
laciones de alumbrado exterior.

n. 10 2013 COA Illes Balears

RD Modificaciones del RITE. 
  

RITE

Borradores de Guías del REBT: ITC BT-23, ITC BT-25, ITC BT-29 y ITC BT-
33.

n. 8 2012 CSCAE
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