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ANÁLISIS TIPOLÓGICO

Emplazamiento
Esta edificación se sitúa en el extremo este, de la parcela destinada  a la urbanización, a una 
altura de unos 17 metros sobre el nivel del mar, el terreno circundante posee una ligera 
pendiente  hacia el sur, sobre él crecen algunos ejemplares de matorral típico de costa como 
tabaibas dulces y amargas.

Función
Vivienda unifamiliar aislada para uso residencial en régimen de alquiler.

Orientación
La casa queda orientada hacia el sur.

Forma
La vivienda se erige en varios cuerpos, uno central y principal en sentido este-oeste, bajo una 
cubierta en forma curva y otros dos cuerpos transversales a éste bajo cubierta plana con 
forma de prisma. Éstas estructuras abrigan al un patio resultante que queda abierto hacia el 
sur.

Distribución
La zona dedicada a las labores cotidianas durante el día se disponen bajo el la pieza con 
cubierta curva, una cocina abierta al salón y un dormitorio llenan este espacio. Bajo las 
estructuras de cubierta plana quedan situados el otro dormitorio sencillo y el principal junto a 
su servicio. Una terraza abierta al sur y un patio al norte que sirve de acceso al cuarto técnico 
en una segunda planta, completan la distribución de la vivienda.
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Dimensiones
• Superficie construida total: 208.74 m².
• Superficie útil residencial: 150.09 m².
• Sala: 47.66 m².
• Cocina 14.98 m².
• Dormitorio 1: 14.90 m².
• Dormitorio 2: 19.43 m².
• Dormitorio 3: 16.82 m².
• Baño 1: 7.25 m².
• Baño 2: 7.25 m².
• Baño 3: 7.41 m².
• Cuarto técnico: 14.89 m². 
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Envolvente. Fachada sur
Esta fachada mixta compuesta por muros gruesos de 40 centímetros de tosca o toba volcánica 
recibida con mortero y perfilería de aluminio con cristal termoacústico formado por doble 
luna pulida flotada incolora de 6 mm de espesor y cámara de aire de 6 mm. El porcentaje de 
hueco se sitúa en un 40 % de ellos solo el 35 % posee protección solar en forma de persiana 
exterior.

Envolvente. Fachada norte
En esta orientación el límite exterior lo conforma el muro de mampostería de tosca completa 
prácticamente toda la totalidad de la fachada no dejando huecos visibles por lo que 
queda protegida la vivienda del azote de los vientos dominantes procedentes del Noreste. 
Únicamente traspasado el muro perimetral la fachada se abre mediante unos 15 m² formado 
por celosías, puertas acristaladas y ventanas orientadas hacia el patio que queda generado 
entre el muro perimetral y la fachada Norte interior.

Envolvente. Fachada este y oeste
Ambas fachadas son prácticamente ciegas con respecto a los huecos, ninguna presenta 
áreas aventanadas con la misión de captar luz solar e introducirla en la vivienda o para fines 
de ventilación.

Envolvente. Cubierta
En cuanto a la cubierta se trata de una cubierta mixta formada por distintas soluciones 
constructivas para su resolución.  Por un lado, cubierta formada por doble solera perdida 
correspondiente a la nave principal. Para los prismas adyacentes, se ha resuelto mediante 
una cubierta ajardinada integrada por forjado plano con barrera de vapor, lámina 
impermeabilizante de caucho con protección antiraices grava filtrante y sustrato con acabado 
vegetal en unos casos y en otros con terminación en una instalación fotovoltaica y de agua 
caliente sanitaria.
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Envolvente. Lucernarios
La entrada de luz directa se realiza prácticamente en su totalidad a través de la fachada 
sur un gran área aventanada dispuesta en la parte superior de la nave principal ejerce las 
funciones de lucernario vertical. El área total es de 10,2 m².

Envolvente. Materiales
Los materiales utilizados  has sido principalmente hormigón, piedra natural, aceros carpintería 
de aluminio, cristal con cámara, madera.  

Envolvente. Entorno próximo
Vegetación autóctona existente en los suelos limítrofes. Toda la vegetación es adaptada a 
zonas costeras, en cuanto al riego se instala como de bajo caudal y alta eficiencia. 

Principalmente existen especies asociadas al cardonal-tabaibal, o matorral xerófilo, que se 
desarrolla con influjo directo de la maresía, por lo que las especies que lo forman se han 
adaptado a condiciones de semiaridez. Éstas se presentan en forma de arbustos de poco 
porte, con métodos de adaptación parecidos a los de la vegetación halófila, como el porte 
arbustivo o subarbustivo, la forma achaparrada y, también, hojas suculentas, entre otras 
características. Las especies más representativas de esta comunidad son el cardón (Euphorbia 
canariensis) y las tabaibas (Euphorbia balsamifera, E. regis-jubae.
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SISTEMAS ACTIVOS. ENERGÍAS RENOVABLES

• Instalación Fotovoltaica
La instalación fotovoltaica consta de 18 paneles fotovoltaicos orientados al Sur y con una inclinación 
de unos 5 grados, éstos se dispondrán sobre las cubiertas planas. Los paneles son del tipo 
policristalino con una potencia pico de 170 Wp y 3, 06 kWp de potencia total del generador. Esta 
instalación dispone de un inversor para permitir la conexión a la red eléctrica. Se estima que la 
energía anual producida ascienda a unos 4.800 Kwh.

Componentes
Panel fotovoltaico modelo ITER ST 170 P-1 multicristalino  de dimensiones  1.036 x  991 x 40 
mm³,  un peso de 16 Kg. y área de captación de 1,29 m². Formado por 48 células en serie. Las 
principales características eléctricas son: 

Potencia máxima                     170 +/- 3 %
Voltaje a máxima potencia       23 V
Intensidad a máxima potencia    7 A
Voltaje circuito abierto             28 V
Corriente de cortocircuito        8,3 A
Eficiencia del módulo              13 %

Inversor de conexión a red Sunny Boy 4.000 TL de principales características:

Potencia máxima CC 4.500 W.
Tensión máxima de continua 600 V.
Potencia nominal CA 4.000 W.
Potencia máxima CA 4.500 W.
Rendimiento máximo 97 %.

• Instalación Solar Térmica
La instalación para la producción de agua caliente se ha resuelto mediante la  colocación de un 
sistema forzado integrado en el edificio que consta de dos captadores solares, con una inclinación 
de 30º y orientados al Sur. El depósito interacumulador de 200 l de capacidad es el necesario para el 
consumo previsto de la vivienda y un grupo de bombeo necesario para el correcto funcionamiento 
del sistema.

Componentes
Captadores solares modelo CU-1208-P de la marca Constante Solar, con una superficie total 
de captación de 4,42 m². Formado por un vidrio solar templado, una parrilla de 12 tubos 
absorbedores de cobre con recubrimiento selectivo de Cr+Si+Ni de alta absorbancia.
Los principales parámetros son:

Factor Ganancias: η0 = 0,790
Factor Pérdidas: a1 = 3,641 a2 = 0,016

Depósito interacumulador modelo 209 SPTE de la marca SICC con serpentín fijo de 200 l 
de capacidad y con tratamiento interno anticorrosivo. Para su disposición en vertical o en 
horizontal, con un peso en vacío de 79 Kg y dimensiones 1,465 m de largo y 0.6 m de diámetro.
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Grupo de bombeo

Los Grupos de Bombeo de CONSTANTE SOLAR han sido diseñados para simplificar el 
conexionado hidráulico de los elementos de control y seguridad en instalaciones de EST 
para sistemas forzados. Desarrollados para cumplir con la normativa vigente con un diseño 
compacto y de fácil montaje que permite reducir los tiempos de instalación.

Componentes

Bomba de circulación solar, Vaso de expansión solar, Válvula de seguridad solar. Grupo 
de llenado automático. Manómetro. Termómetro. Válvula reguladora de caudal. Válvula 
de retención. Válvulas de cierre. Conexiones universales. Filtro. Termostato diferencial 
automático. Sondas de temperatura.



11

So
lu

ci
on

es
 b

io
cl

im
át

ic
as

 p
ar

am
et

riz
ad

as
 e

n 
el

 2
4L

AB
 _

 E
l B

er
ne

ga
l

SISTEMAS PASIVOS. TÉCNICAS NATURALES DE 
ACONDICIONAMIENTO 

• Ganancias Directas
El área acristalada con orientación sur proporciona todas las ganancias necesarias para alcanzar 
con soltura un estado de confort térmico adecuado debido al flujo térmico que atraviesa todas 
las cristaleras a lo largo de todo el año derivando en algunos casos en excesos de radiación en los 
meses del verano tardío. La superficie de captación supone 45 metros cuadrados lo que suponen 
en torno al 40 % de la superficie total de fachada. Únicamente las estancias dedicadas al descanso 
nocturno cuentan con protecciones pasivas para reducir la incidencia solar y las aportaciones de 
energía en forma de persiana.

• Protección de la fachada Este y Oeste
Estas orientaciones descritas se protegen mediante la no apertura de huecos al exterior  y el amplio 
espesor de los muros  de unos 40 cm que le aportan una gran inercia térmica, aislando la vivienda 
de los flujos de energía no deseados.

• Muros y cerramientos
Cerramientos exteriores de muro de piedra mampuesto de toba volcánica de 40 cm de espesor. 
Cubierta de hormigón armado. Carpintería de aluminio y cristal.

• Ventilación. 
La ventilación cruzada es la herramienta escogida para conseguir una renovación adecuada de 
aire, un descenso en la sensación térmica y la reducción de la humedad relativa. Esta ventilación se 
genera mediante la interconexión el patio Norte y la terraza Sur,  por cualquiera de sus aperturas 
practicables.
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• Plan de monitorización

El plan de monitorización consta de una red de sensores integrada por 3 sensores de temperatura 
en pared que aportarán información sobre la temperatura registrada en las  vertientes Este-Oeste 
y Sur.
Dos sensores de temperatura y humedad se encargarán recavar datos, uno en el salón y otro en 
uno de los dormitorios. El anemómetro se ha colocado en la parte de la casa donde se desarrolla 
la vida diurna el salón.
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FICHAS BIOCLIMÁTICAS

• Análisis de los datos
Los datos obtenidos en la monitorización se deben analizar para entender el funcionamiento 
climático de cada una de las unidades alojativas. Para ello se realiza un procesado de los datos 
y la vinculación entre ellos de manera que obtengamos unos valores apropiados y ciertos para la 
utlización de gráficos de confort que parametrizan las soluciones. 

Anualidades realizadas

2011

Primer análisis de los datos de la monitorización con establecimiento de los índices de 
cumplimiento. 

Principales magnitudes recopiladas a través de la red de sensores mediante el promedio de 
datos obtenidos a lo largo del año.
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Gráficos comparativos podemos valorar el acople de los factores físicos climáticos interiores 
y exteriores.
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La vivienda el Bernegal en su primer análisis muestra un buen comportamiento climático en 
general los meses se sitúan dentro de los parámetros de confort establecidos a excepción de 
los meses de Agosto y Septiembre en donde las punto térmicas máximas y medias, marcan 
valores por encima de los 28 grados. Destacan las medias de humedad relativa superiores a 
la las medias registradas en otras estaciones cercanas al 80% y la variación cercana a los 20 
puntos porcentuales de diferencia lo que puede indicar una falta de adecuada ventilación. 
Las medidas a recinducir la situación pasa por el aumento de las ventilaciones diurnas y 
nocturnas y la implentacion de protecciones solares sobre la fachada acristalada que mitigue 
la entrada de energía durante los meses complicados del verano.
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Soluciones adoptadas Eficacia Efecto
producido

Medidas
correctoras

Orientación Sur Óptima - -

Construcción en forma compacta Óptima - -

Protección de fachadas Este y Oeste 
mediante la no apertura de huecos Óptima - -

Protección de la fachada Sur exterior 
mediante persianas en el 30% de la superficie 
acristalada

Medio

Puntas térmicas 
ligeramente altas 
en los meses del 

verano

Mejoras en las 
protecciones 

solares

Protección de la envolvente mediante el uso 
de un  muro de mampostería 40 cm Óptima - -

Protección de la cubierta mediante un 
ajardinado y colocación de sistema FV. Óptima - -

Cerramiento exterior en fachadas 
acristaladas coeficiente de transmisión de 1,1  
Kcal/h x m² x º C

Óptima - -

Cerramiento exterior en fachadas 
coeficiente de transmisión de calor muro de 
mampostería de 0,79  Kcal/h x m² x º C

Óptima - -

Cerramiento exterior en cubierta con 
coeficiente de transmisión de calor 0,32  
Kcal/h x m² x º C

Óptima - -

Generación de ventilación natural cruzada Medio Excesos de 
Temperatura 

Aumento de 
ventilaciones en 

Verano 

Concepto de patio como elemento regulador Óptima - -

Instalación Solar Fotovoltaica 3,06 kWp en 
vivienda Óptima - -
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2012

Principales magnitudes recopiladas a través de la red de sensores mediante el promedio de 
datos obtenidos a lo largo del año.

Instalación Solar para la generación de A.C.S. 
en vivienda unifamiliar Óptima - -
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Gráficos comparativos podemos valorar el acople de los factores físicos climáticos interiores 
y exteriores.
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Gráficos comparativos podemos valorar el acople de los factores físicos climáticos interiores 
y exteriores.
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Gráficos comparativos podemos valorar el acople de los factores físicos climáticos interiores 
y exteriores.
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Gráficos comparativos podemos valorar el acople de los factores físicos climáticos interiores 
y exteriores.
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Gráficos comparativos podemos valorar el acople de los factores físicos climáticos interiores 
y exteriores.
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Gráficos comparativos podemos valorar el acople de los factores físicos climáticos interiores 
y exteriores.
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Gráficos comparativos podemos valorar el acople de los factores físicos climáticos interiores 
y exteriores.
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2019
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Gráficos comparativos podemos valorar el acople de los factores físicos climáticos interiores 
y exteriores.
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El análisis refleja los problemas que presenta la vivienda en los meses de verano y comienzos de 
otoño en donde las puntas térmicas superan los 28 grados llegando a alcanzar con frecuencia los 
30 grados, sobre todo en los meses de Agosto y Septiembre debido probablemente a la fachada 
acristalada con orientación sur en donde las protecciones solares no llegan a ser efectivas y 
propician una gran entrada de energía. El grafico nos indica la necesidad de recurrir a ventilaciones 
y mejorar las protecciones solares para obtener unos mejores resultados. Los valores de humedad 
relativa se corresponden con los registrados en otras estaciones mostrando diferencias notables 
entre máximas y mínimas debido a las intrusiones de tiempo sahariano. La inercia térmica de la 
vivienda se podría encuadrar como media, en donde la diferencia entre las máximas y mínimas se 
sitúan en  3-5 grados.


