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ARCHIVO SOBRE CASOS DE INCENDIOS 

 ANEXO 1 



Lugar: Alcalá de Henares , Madrid 

Fecha: 7 de agosto de 2007 

Víctimas: Un muerto 

Tipología del edificio: Edificio de vivienda de varias plantas 

Fuente consultada: Agencia EFE 

Lugar: Barcelona 

Fecha: 25 de septiembre de 2006 

Víctimas: Un muerto  

Tipología del edificio: Edificio de vivienda de varias plantas 

Fuente consultada: http://www.eldiariomontanes.es 

Lugar: Barcelona 

Fecha: 21 de diciembre de 2006 

Víctimas: Un herido 

Tipología del edificio: Edificio de vivienda de varias plantas 

Fuente consultada: 20 minutos.es 

Lugar: Llíria, Valencia 

Fecha: 11 de abril de 2008 

Víctimas: Un muerto 

Tipología del edificio: Edificio de vivienda de varias plantas 

Fuente consultada: http://www.publico.es 
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Lugar: Santander 

Fecha: 9 de octubre de 2008 

Víctimas: Sin información 

Tipología del edificio: Edificio de vivienda de varias plantas 

Fuente consultada: EUROPA PRESS 

Lugar: Salt, Girona 

Fecha: 16 de diciembre de 2008 

Víctimas: Sin víctimas 

Tipología del edificio: Edificio de vivienda de varias plantas 

Fuente consultada: El  Economista.es 

Lugar: Alicante 

Fecha: 23 de diciembre de 2008 

Víctimas: Dos muertos 

Tipología del edificio: Edificio de vivienda de varias plantas 

Fuente consultada: Fuente Europa Press 
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Lugar: Barcelona 

Fecha: 20 de octubre de 2008 

Víctimas: Un muerto y un herido 

Tipología del edificio: Edificio de vivienda de varias plantas 

Fuente consultada: Blog de Anvela 

Lugar: Manresa, Barcelona 

Fecha: 10 de noviembre de 2008 

Víctimas: Dos muertos 

Tipología del edificio: Edificio de vivienda de varias plantas 

Fuente consultada: Bolg de Anvela 

Lugar: Huesca 

Fecha: 17 de diciembre de 2008 

Víctimas: Seis heridos 

Tipología del edificio: Edificio de vivienda de varias plantas 

Fuente consultada: Blog de Anvela 

Lugar: Pozuelo de Alcorcón, Madrid 

Fecha: 3 de enero de 2009 

Víctimas: Un muerto 

Tipología del edificio: Edificio de vivienda de varias plantas 

Fuente consultada: bloganvela.com  
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http://bloganvela.com/wp-content/uploads/2008/12/incendio-fraga-diciembre-08.jpg


Lugar: Alicante 

Fecha: 13 de septiembre de 2009 

Víctimas: Tres muertos 

Tipología del edificio: Edificio de vivienda de varias plantas 

Fuente consultada: Las provincias.es 
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Lugar: Barcelona 

Fecha: 11 de enero de 2009 

Víctimas: Dos muertos 

Tipología del edificio: Edificio de vivienda de varias plantas 

Fuente consultada: El mundo. Es Baleares 

Lugar: Tarragona 

Fecha: 7 de marzo de 2009 

Víctimas: Un muerto 

Tipología del edificio: Edificio de vivienda de varias plantas 

Fuente consultada: El  Economista.es 

Lugar: Mallorca 

Fecha: 3 de julio de 2009 

Víctimas: Sin víctimas 

Tipología del edificio: Edificio de vivienda de varias plantas 

Fuente consultada: Empresa Synthesis (Investigación de siniestros) 
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Lugar: Sevilla 

Fecha: 9 de febrero de 2010 

Víctimas: Seis muertos 

Tipología del edificio: Residencia de ancianos 

Fuente consultada: Blog de Anvela 

Lugar: Barcelona 

Fecha: 21 de enero de 2010 

Víctimas: Dos muertos 

Tipología del edificio: Edificio de vivienda de varias plantas 

Fuente consultada: www.abc.es  

Lugar: Barakaldo, Vizcaya 

Fecha: 1 de febrero de 2009 

Víctimas: Cuatro heridos leves 

Tipología del edificio: Edificio de vivienda de varias plantas 

Fuente consultada: http://elpais.com 

Lugar: Badalona, Barcelona  

Fecha: 16 de diciembre de 2009 

Víctimas: Cuatro heridos 

Tipología del edificio: Edificio de vivienda de varias plantas 

Fuente consultada: El Periódico 
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Lugar: Barcelona  

Fecha: 16 de febrero de 2010 

Víctimas: Tres muertos 

Tipología del edificio: Edificio de vivienda de varias plantas 

Fuente consultada: larioja.com 

Lugar: Zaragoza 

Fecha: 9 de marzo de 2010 

Víctimas: Dos muertos y un herido 

Tipología del edificio: Edificio de vivienda de varias plantas 

Fuente consultada: http://bzgz.blogspot.com/2010/03/efectos-del-
incendio.html 

Lugar: L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona 

Fecha: 23 de abril de 2011 

Víctimas: Tres heridos graves 

Tipología del edificio: Edificio de vivienda de varias plantas 

Fuente consultada: http://www.estrelladigital.es 

Lugar: Bilbao 

Fecha: 29 de agosto de 2010 

Víctimas: Siete heridos, tres de ellos graves 

Tipología del edificio: Edificio de vivienda de varias plantas 

 
Fuente consultada: Agencia EFE  
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Lugar: Cádiz 

Fecha: 16 de junio de 2011 

Víctimas: Dieciséis heridos leves 

Tipología del edificio: Edificio de vivienda de once plantas 

Fuente consultada: http://es.globedia.com 

Lugar: Barcelona 

Fecha: 20 de julio de 2011 

Víctimas: Sin víctimas 

Tipología del edificio: Edificio de vivienda de nueve plantas 

Fuente consultada: http://newscaster.ikuna.com 

Lugar: Cornellà, Barcelona 

Fecha: 7 de febrero de 2012 

Víctimas: Un muerto y doce heridos  

Tipología del edificio: Edificio de vivienda de cinco plantas 

Fuente consultada: EUROPA PRESS  

Lugar: Alcorcón, Madrid 

Fecha: 8 de julio de 2012 

Víctimas: Sin víctimas 

Tipología del edificio: Edificio de vivienda de once plantas 

 
Fuente consultada: http://www.ayto-alcorcon.es 
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DATOS ADICIONALES SOBRE LAS NORMATIVAS INTERNACIONALES 
DE PROTECIÓN CONTRA INCENDIOS EN RELACIÓN AL CONTROL DE  

LA PROGAGACIÓN EXTERIOR DEL FUEGO 

 ANEXO 2 
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Contenido del anexo 

Tal como se expresó en el documento, la seguridad contra incendios es un asunto que 

ha de ser visto de de forma holística, considerando la totalidad del edificio. Por  tanto, 

aunque se requiera conocer las medidas de protección aplicables a un determinado 

sector del edificio (en nuestro caso las fachadas) se ha de considerar que las 

disposiciones aplicables a dicho sector dependerán de otros aspectos, tales como, la 

ocupación del edificio, la altura, el uso, la superficie y en algunos casos (dependiendo 

de la normativa), la tipología del edificio, los materiales que lo constituyen y las 

distancias a un límite relevante (un edificio vecino). Los requerimientos de una 

edificación determinada cambian significativamente en función de estos aspectos 

mencionados. Esta sección de anexos incluye algunos cuadros que complementan la 

información suministrada en el documento principal de la tesis (apartado 3.6.2) sobre 

la norma NFPA 5000 de EEUU. También unas fichas que  recogen los aspectos más 

relevantes del documento B partes 3 y 4 de las Building Regulations de Inglaterra y 

Gales, y del New Zealand Building Code cláusula C3 propagación del fuego.  

Adicionalmente se incluye la tabla 1.1 incluida en el Código Técnico de la Edificación 

(CTE) en la sección 1 apartado 1, en la que se definen las condiciones de los sectores 

de incendio. También se adjuntan dos tablas F.1 y F.2 incluidas en el Anejo F del CTE 

y que recogen los datos sobre resistencia al fuego de los muros y tabiques de 

materiales convencionales de construcción tales como: ladrillo cerámico o sílico-

calcalreo y ladrillo de bloques de hormigón. 

La normativa de Inglaterra y Gales The Building Regulations está disponible en una 

versión electrónica gratuita que se puede descargar en el siguiente enlace:  

http://www.communities.gov.uk/archived/publications/planningandbuilding/buildingapproveddocumentb 

También la normativa de Nueva Zelanda está disponible de forma gratuita en el 

siguiente enlace: 

http://www.dbh.govt.nz/UserFiles/File/Publications/Building/Compliance-documents/C-fire-safety-1st-

edition-amendment-9.pdf 

 

El uso idóneo de este tipo de normas de carácter funcional, requiere primeramente de 

un extenso conocimiento de la misma por parte del usuario, éstas suelen tener un 

contenido amplio que requiere estudio y formación. En segundo lugar es necesario 

contar con el documento en su totalidad, ya que suele ser necesario abordar aspectos 

contenidos en diferentes apartados. Por último es fundamental tener claridad sobre las 

características y requerimientos del edificio para definir las medidas idóneas que lleven 

a alcanzar las metas de seguridad exigidas.  

http://www.communities.gov.uk/archived/publications/planningandbuilding/buildingapproveddocumentb
http://www.dbh.govt.nz/UserFiles/File/Publications/Building/Compliance-documents/C-fire-safety-1st-edition-amendment-9.pdf
http://www.dbh.govt.nz/UserFiles/File/Publications/Building/Compliance-documents/C-fire-safety-1st-edition-amendment-9.pdf
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Norma NFPA 5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tipos constructivos a los que hace referencia la norma son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo I: construcciones resistentes al fuego 

Tipo II: construcciones no combustibles 

Tipo III: construcciones convencionales 

Tipo IV: construcciones pesadas de madera 

Tipo V: construcciones ligeras de madera 

Resistencia al fuego de muros exteriores portantes (hrs) Según el tipo de 
construcción.  
Referida e incluida parcialmente en la Tabla. 3.9 del documento. 
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En el capítulo 7 la norma se refiere a los tipos constructivos. La tabla 7.4.1 de la norma 

indica los requerimientos según la altura y la superficie, el siguiente cuadro extrae los 

aspectos más relevantes contenidos en dicha tabla. 

 
Type I – (442) es ilimitado en la superficie 
del suelo y la altura tanto para edificios 
con y sin rociadores. 

Type I – (332) es ilimitado en la superficie 
del suelo y limitado a 420 pies de altura 
para edificios con rociadores y no debe 
exceder de las 2 plantas ni los 400 pies de 
altura de los edificios sin rociadores. 

 

Type II – (222) se limita a 60.500 pies 
cuadrados con una altura máxima de 180 
pies sin exceder las 12 plantas en edificios 
con rociadores y no debe exceder 2 pisos 
de 160 pies en los edificios sin rociadores. 

Type II – (111) se limita a 26.500 pies 
cuadrados con una altura máxima de 85 
pies que no exceda de 6 plantas en 
edificios con rociadores y 26,500 pies 
cuadrados con una altura máxima de 65 
pies que no exceda de 1 planta en los 
edificio sin rociadores. 

Type II – (000) se limita a 13.000 pies 
cuadrados con una altura máxima de 75 
pies que no exceda de 4 plantas en 
edificios con rociadores y 13.000 pies 
cuadrados con una altura máxima de 55 
pies que no exceda de una planta en 
edificios sin rociadores. 

Type III – (211) se limita a 23.500 pies 
cuadrados con una altura máxima de 85 
pies que no exceda de 4 plantas en 
edificios con rociadores y 26.500 pies 
cuadrados con una altura máxima de 65 
pies que no exceda de 1 planta en los 
edificios sin rociadores. 

Type III – (200) se limita a 13.000 pies 
cuadrados con una altura máxima de 75 
pies que no exceda de 2 plantas en 
edificios con rociadores y 13.000 pies 
cuadrados con una altura máxima de 55 
pies que no exceda de 1 planta en los 
edificios sin rociadores. 

 

Type IV – (2HH) se limita a 25.500 pies 
cuadrados con una altura máxima de 85 
pies que no exceda de 2 plantas en 
edificios con rociadores y 25.500 pies 
cuadrados con una altura máxima de 65 
pies que no exceda de 1 planta en los 
edificios sin rociadores. 

  

Type V – (111) se limita a 18.500 pies 
cuadrados con una altura máxima de 70 
pies que no exceda de 4 plantas en 
edificios con rociadores y 18.500 pies 
cuadrados con una altura máxima de 50 
pies que no exceda de 1 planta en los 
edificios sin rociadores. 

Type V – (000) se limita a 9.000 pies 
cuadrados con una altura máxima de 60 
pies que no exceda de 2 plantas en 
edificios con rociadores y 9.000 pies 
cuadrados con una altura máxima de 40 
pies que no exceda de 1 planta en los 
edificios sin rociadores. 

 

Los datos han sido extraídos del documento: Operation Code Comparison 2003, California Fire Chiefs Association –Northern California Fire 

Prevention Officers Association. 

 

 

 

 

 

 

Resistencia al fuego exigida en muros exteriores portantes (hrs) Según el uso del edificio.  
 Referida e incluida parcialmente en la Tabla. 3.10 del documento. 
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Tasas mínimas de protección contra incendios para aberturas en las paredes exteriores 
 

 

Máximo porcentaje (% de la fachada) permitido de áreas no protegidas y aperturas Según el uso del edificio.  

Incluida en la Tabla. 3.11 del documento. 
 

 

Máximo porcentaje (% de la fachada) permitido de áreas no protegidas y aperturas según el uso del edificio. 

Actividades industriales con nivel de riesgo ordinario.  
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The Building Regulations 
England and Wales   

Aproved document B 
Fire safety 

Edición 2006  

Fichas resumen de los aspectos relevantes relacionados con   

la propagación exterior del fuego 
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1. PARÁMETROS GENERALES 

2. CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS EXTERIORES 

Los muros exteriores del edificio tendrán la adecuada resistencia a la propa-
gación del fuego proveniente del mismo edificio o de otros edificios, teniendo 
en consideración la altura, el uso y la posición del edificio. 
Los techos de igual modo han de resistir adecuadamente la propagación  del 
fuego proveniente de otros edificios (desde arriba), teniendo en considera-
ción el uso y la posición del edificio. 

Las previsiones para mitigar la propa-
gación del fuego a través de los mu-
ros exteriores del edificio se centran 
primordialmente en aportar la sufi-
ciente resistencia al fuego de los ele-
mentos constructivos de la fachada y 
restringir adecuadamente la combus-
tibilidad de los materiales de los mu-
ros exteriores que están a menos de 
1 m de distancia del límite relevante 
establecido. Luego en orden de sus-
ceptibilidad de riesgo de ignición y de 
peligro a reducir con previsiones es-
tán:  
 
-Las distancias entre edificios  
-Los muros exteriores de edificios en 
altura más de 18 m    
-Los muros exteriores de edificios que 
pertenezcan a grupos de uso de acti-
vidad de multitudes y de entreteni-
miento. 
 
 

Fig. 2 Exigencias para muros  
exteriores 

Fig. 1 Exigencia para muros  
exteriores 

La norma define los muros exteriores como toda cara exterior del edificio 
incluyendo los techos que forman un ángulo mayor de 70° respecto a  la hori-
zontal, siempre que esta parte del techo esté vinculada al interior del edificio 
y tenga acceso de personas. 
También considera los muros exteriores como elementos estructurales. Por 
tanto su tiempo de resistencia al fuego en general debe ser considerado, 
dependiendo del uso, el tamaño y la atura del edificio (de acuerdo al Apéndi-
ce  A de la norma). No obstante si la distancia del muro al límite relevante [2] 
es de 1 m o más, en muchos casos sólo requerirá Fire resistance (FR) desde 
el interior del edificio. 

Fig. 1 (sección 13 diagrama 40 norma) Determina la clasificación de reacción 
al fuego de los materiales de las superficies exteriores. El grado de protec-
ción requerido dependerá de la altura del edificio y el grupo de uso [1]. 
Los edificios medianeros de hasta 18 m de altura tendrán limitación en la 
reacción al fuego de los materiales de fachada principal: 
Class 0 (nacional class Br)  equivalente a B-s3,d2 (Euro clases), cuando su 
distancia con el límite pertinente es inferior  a 1 m. En edificios con distancias 
mayores a 1 m desde el límite relevante no tendrá restricción en cuanto a la 
reacción al fuego del material de fachada.  
En previsión al diferencial de alturas entre edificaciones adosadas, con el 
propósito de evadir la propagación vertical a través de techos vecinos, se 
dispone que la zona sombreada que abarca una altura de 10 m arriba del 
techo del edificio más bajo y 10 m en la parte inferior del más alto, se dispone 
una franja de protegida con reacción al fuego no inferior a:  
20(nacional class Br) equivalente a C-s3,d2 ó mejor, siempre que la distancia 
al límite relevante sea mayor a 1m. 
 

Fig. 2 (sección 13 diagrama 40 nor-
ma) En edificios con 18 m de altura 
o más, cuando tengan una distancia 
de 1 m o menos respecto al límite 
relevante, se establece una reacción 
al fuego: Class 0 (nacional class)  
equivalente a: B-s3,d2. Y para el 
mismo caso de altura 18 m, pero con 
una distancia de 1 m o más respecto 
al límite relevante, se dispone la 
misma protección que el caso ante-
rior, pero sólo en la franja de superfi-
cie de fachada que esté por arriba 
de 18 m, en todo el resto de superfi-
cie del edificio (por debajo de 18 m) 
tendrá una reacción al fuego no infe-
rior a Class 20 (nacional class) equi-
valente a C-s3,d2 ó mejor. 

Las fachadas de edificios construidas 
con sistemas “cladding” o “rain screen” 
han de seguir los mismas condiciones 
constructivas Fig. 1 y 2. 
La norma hace énfasis en el riesgo que 
representan éstos sistemas por el uso de 
materiales combustibles tanto en las 
piezas de la piel exterior, como en los 
materiales de aislamiento térmico ubica-
dos en las cavidades ventiladas. Dichos 
riesgo aumenta proporcionalmente a la 
altura del edificio.  La normativa remite a 
documentos técnicos específicos sobre 

este tema [3].  
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Los edificios que no superan los 10 m de 
altura, pertenezcan al grupo objetivo de 
viviendas y guarden una distancia de 1 m o 
más respecto al límite relevante podrán tener 
un 100% de su superficie de muros exterio-
res no protegida. 

Fig. 5 Superficies no protegidas 
    Permitidas Método 1 
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3. ÁREAS NO PROTEGIDAS 

Los parámetros de protección requeridos en 
los muros exteriores están directamente 
relacionados con la distancia a la que estén 
con respecto al límite relevante, al tamaño 
del edificio y uso del mismo (grupo de uso al 
que pertenecen). 

Fig. 3 Esquema de pequeñas áreas no 
protegidas en fachadas 

Fig. 6 Superficies no protegidas 
Cuadro Método 1  

 

Los pórticos o marcos portantes son 
muy utilizados en fachadas de edifi-
cios comerciales e industriales. Este 
tipo de elementos, aunque no cum-
plan una función estructural primaria 
deben siempre estar protegidos. Lo 
óptimo sería aplicar elementos de 
hormigón reforzado, sin embargo 
para estos casos el material más 
empleado es el acero, el cual puede 
presentar un alto riesgo de colapso. 
Existen varios estudios sobre su 
comportamiento.  

Fig. 3 (sección 14 diagrama 44 norma) Muestra el esquema detallado de 
las distancias entre pequeñas  superficies no protegidas (tales como hue-
cos de ventanas o materiales combustibles). Este esquema puede ignorar-
se, cuando el edificio guarda adecuadamente las distancias respecto a los 
límites pertinentes dispuestos para los márgenes de seguridad. Las peque-
ñas áreas de superficie no protegidas, dentro de otra superficie protegida 
se considera que tienen bajo riesgo de propagación del fuego. 
Los espacios protegidos de escaleras que hacen parte de la vía de evacua-
ción han de continuar siendo protegidos como lo indica la norma en la sec-
ción B1 por tanto esta parte ha de ser ignorada dentro del esquema indica-
do para áreas no protegidas . 

Fig. 4 Posición de las superficies 
combustibles  

Fig. 4 (sección 14 diagrama 43 nor-
ma) Toda parte de una superficie 
exterior que esté por debajo de los 
requerimientos de RF  dados en los 
cuadros extraídos del  Anexo A de 
la norma se consideran área no 
protegida. 
Si un muro exterior cumple apropia-
damente las condiciones de RF,  
pero tiene material combustible de 
un espesor superior a 1 mm, la mi-
tad de ésta superficie contará  
dentro del porcentaje de superficie 
no protegida  total del muro exterior. 
La exigencia de reacción al fuego 
exigida ha sido explicada anterior-
mente Fig. 1 y Fig. 2. Exigencia 
sobre la clase de reacción al fuego 
de los materiales de acuerdo a las 
características del edificio. 

Nota. Cuando la clasificación incluye 
S3,d2 (como es el caso de muros exterio-
res) Indica que no hay restricción a la pro-
ducción de humo del material y a la caída 
de gotas y partículas encendidas. 

Método 1 (sección 14.19 norma) 
Se caracteriza por tener un porcen-
taje muy bajo de superficies protegi-
das. Sólo pueden pertenecer a éste 
edificios de vivienda que no superen 
las 3 plantas y los 24 m de altura. 
 
La relación de distancias respecto al 
límite relevante y de superficie no 
protegida están dadas en las Fig. 5 
y 6. 
 

Método 2 (sección 14.20 norma) 
Aplicable a edificios con diferentes 
usos (que pertenecen a diferente 
grupos de uso), con una distancia al 
límite relevante no inferior a 1 m.  
La excepción se da en edificios con  
entrada de vehículos a un parking. 
 
Las disposiciones dadas para el 
método 2 se pueden seguir de 
acuerdo al cuadro Fig. 7 
 

Métodos para evaluar áreas no protegidas: 
La norma expone dos métodos básicos de aplicación mediante tablas de disposiciones, 
para calcular el porcentaje de áreas no protegidas permitidas en las superficies de fachada. 
El cálculo asume que la intensidad de radiación de las áreas no protegidas es 84 kw/m2  en 
edificios residenciales y de 168 kw/m2  en edificios de uso comercial. 
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4.DISTANCIAS DE SEPARACIÓN 

Las condicionantes pueden variar de acuerdo a las circunstancias particulares de cada edificio en general se aplican asumiendo: 
1. El tamaño del fuego dependerá  de la compartimentación del edificio, un fuego puede envolver completamente un sector de incendio 

pero no pasar a otro. 
2. La intensidad del fuego está relacionada con el uso del edificio. 
3. La propagación del fuego puede interrumpirse con las distancias adecuadas entre sectores de incendio. 
 

Fig. 9  Limite pertinente  
(Relevant Boundary) 

Los mecanismos de propagación del 
fuego a través de las superficies 
exteriores y sus consecuencias de-
penderán de: 
 
1.El tamaño y la intensidad del fuego         
en el edificio implicado 
2.La distancia entre edificios 
3.La protección contra el fuego apor-
tada a las caras de sus muros exte-
riores. 
4.El riesgo que se presenta para las 
personas en otros edificios. 

Los techos seguirán las mismas previsiones señaladas para fachadas cuando su ángulo 
supera los 70º respecto a la horizontal, como puede ocurrir en el caso de construcciones tipo 
domo.  

Fig. 7 Superficies  no protegidas 
      Permitidas Método 2 
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3. ÁREAS NO PROTEGIDAS 

Fig. 9 (Sección 14 diagrama 41 norma) El límite relevante son líneas que se marcan como 
márgenes  de seguridad. Estos pueden ser la línea central de una vía, calle, canal etc. Aun-
que los límites establecidos con mayor precisión son los muros medianeros con los edificios 
vecinos. 
El límite relevante de acuerdo las condiciones que muestra la Fig. 9 puede ser: 
coincidente (B) o paralelo (A) o tener un ángulo no mayor de 80º respecto a los lados del 
edificio.   

Si el edificio está dotado con sistema de rociadores se asume que la intensi-
dad de radicación y la extensión del fuego se reduce. Esto está contemplado 
por el documento técnico BS 5306-2. Bajo esta circunstancia es el único 
caso en el cual la distancia al límite relevante podría reducirse a la mitad, 
dependiendo de las características de los edificios contiguos. 

Fig. 8 Uso de toldos 

Fig. 8 (sección 14 diagrama 45 nor-
ma) Un Toldo, dependiendo de sus 
características puede no necesitar 
regulación de la normativa de la edi-
ficación por tratarse de un material 
de class VI o VII (textil). No obstante 
puede representar un riesgo en pro-
porción a su extensión desde el bor-
de de fachada, puesto que impide la 
ventilación y la disipación del calor. 
Por tanto la distancia al límite rele-
vante ha de ser de 2 m tal y como lo 
enseña el gráfico. 

Fig. 10 Límite teórico 
(Notional boundary) 

Fig. 10 (sección 14 diagrama 42 norma). El límite teórico, al igual que el relevante tiene la 
utilidad de establecer márgenes de seguridad. Un límite teórico se asume que existe cuando 
uno o ambos de los edificios en cuestión pertenecen a los Grupos Objetivo Residencial o 
Asamblea (público) y Recreación. Se consideran tres condiciones específicas en las cuales 
se debe definir un límite teórico (ver sección 14 diagrama 42 de la norma). 
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Fig. 13 Cuadro de longitudes máximas de la cavidades en edificios de uso no residencial 

Las barreras corta fuego evitan el 
paso del fuego y los productos de la 
combustión de un sector de incendio 
a otro.  

Fig. 11. Barreras para cavidades 
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5. ESPACIOS OCULTOS 

La medidas de compartimentación 
de los espacios ocultos incluyen la 
cavidad de los muros exteriores en 
sistemas de fachadas tipo “rain 
screen - cladding”. 
 

Fig. 11 (sección 10 diagrama 31 norma) Se denomina espacio oculto a to-
dos aquellos espacios del edificio que no son visibles porque tienen superfi-
cies antepuestas que los cubren, pero que pueden ocupar extensas áreas. 
Dentro de los espacios ocultos encontramos: 
Los conductos de ventilación o de basuras, el espacio por arriba de falsos 
techos o de cubiertas ventiladas y las cavidades de las fachadas con cáma-
ra ventilada. 
Estos espacios ocultos constituyen un alto riesgo puesto que son una ruta 
“no visible” para la propagación del humo y las llamas. 
Las exigencias que establecen buscan limitar o interrumpir  las vías de las 
cavidades. 

Fig. 12  Barreras para cavidades 
       

Fig. 11  Barreras para cavidades 
       

Construcción de las barreras  
 
Cada barrera cortafuegos deberá ser 
por los menos RF 30 minutos, por 
sus dos caras según lo especifica la 
tabla incluida en el Anexo A tabla A1 
de la norma. 
 
El elemento que constituye la barre-
ra puede ser construido con: 
 
1.acero por lo menos de 0,5 mm de 
grosor o 
2.madera por lo menos de 38 mm de 
grosor o 
3.fundas de polietileno, o placas de 
lana mineral en ambos casos bajo 
presión en el momento de la instala-
ción 
4.silicatos cálcicos, bases de cemen-
to. 

Tabla 14 determina unos máximos de longitud de 20 m en las subdivisiones de las cavidades entre techos y falsos te-
chos. No hay exigencia en la clase de reacción al fuego de los materiales que las conforman. En cualquier otra cavidad 
(incluida la de fachada ventilada) indica que Los materiales empleados han de ser: Clase A1 o Clase A2, s3,2 o Clase 
B, s3,d2 o Clase C, s3,d2 (sección 10 tabla 14 norma). 
 

Fig. 12 (sección 10 diagrama 33 
norma) muestra las alternativas que 
se pueden emplear para separar el 
sector de incendios de escalera (vía 
de evacuación) del espacio oculto 
situado entre el techo y el falso te-
cho.  
A. Empleando una barrera cortafue-
gos cerrando la cavidad. 
B. Mediante el uso de un falso techo 
con FR 30 min, como mínimo. Y con 
una reacción al fuego de: B-s3,d2. 
 

Las aberturas en las barreras de 
cavidades sólo son permitidas para 
pasos estrictamente coordinados 
dentro del proyecto, tales como: pa-
sos de cables o tuberías siempre 
que cumplan lo establecido en la 
sección 11. Puertas que han de  ser 
RF 30 min. Según lo estipulado en el 
apéndice B, Tabla B1, de la norma. 
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5. ESPACIOS OCULTOS 

Este cuadro indica todos los sitios que deben ser provistos con barreras cortafuegos. Se han señalado todos aquellos 
relacionadas con las fachadas. Llama especialmente la atención la exigencia referida a las cámaras ventiladas de los 
sistemas de fachada rain screen cladding. La norma especifica que se debe poner una barrera en cada planta de las 
edificaciones que tengan 18 m de altura o más (sección 10 tabla 13 norma). 

1. Purpose group. Grupo de uso. La norma lo define como la clasificación del edificio de acuerdo a las condiciones de ocupa-
ción, uso y altura ver anexo 1 de la norma. 

2. Relevant Boundary. Límite pertinente o relevante. Línea demarcada como limite para establecer los parámetros de seguridad 
del edificio respecto a los edificios aledaños. También puede hacer referencia a otros elementos urbanísticos (Fig. 9). 

3. BRE Report Fire performance of external termal insulation for walls of multi-storey buildings (BR 135 1988). 
4. 4. The Behavior of steel portal frames in boundary conditions, 1990, Steel Construction Institute. 

REFERENCIAS 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________ANEXO 2 

New Zealand Buildin Code 
Clauses C1, C2, C3 y C4 Fire safety 

Edición 2010  

Fichas resumen de los aspectos relevantes relacionados con   

la propagación exterior del fuego 
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1. PARÁMETROS GENERALES 

E

D 

C 

B 
A 

Fig. 1 Medidas de protección  exterior 

Este tipo de propagación puede tener 
origen desde el mismo edificio, por con-
vección y conducción del calor o median-
te el techo de una construcción adyacen-
te por los mismos fenómenos físicos y 
además por radiación. 
La protección contra la propagación verti-
cal será alcanzada teniendo en cuenta: 
 
1. Las distancias de separación 
2. Uso de parapetos de separación 
3. FRR en los elementos de encuentro 
con muros exteriores. 
4. FRR en todas las partes del techo 
contra riesgo de incendio desde abajo. 
5.Instalando rociadores de agua en el 
sector de incendio de abajo del techo. 
 

Fig. 3 (parte 7 figura 7.11 norma) La parte 
sombreada señala el sector crítico del muro 
de fachada (9 m de altura) a causa de la 
amenaza de fuego que significa el techo del 
edificio más bajo. 
Si el muro de fachada en el área sombreada 
no está protegido contra el fuego, el techo 
será protegido por: 
1.Una franja de 5 m FRR o 
2.Mediante la instalación de rociadores auto-
máticos en el sector de incendio de abajo del 
techo. 
El área sombrada será protegida si el techo 
del nivel inferior no está protegido. 

Los muros exteriores y los techos han de ser construidos de manera que 
puedan evitar la propagación de un incendio. 
 

Fig. 2 Franjas protegidas 

Las situaciones en las que los muros exteriores pueden evitar la propagación del 
fuego son: 
a. Evitando la propagación vertical ascendente desde el Propio edificio. 
b. Evitando Propagación horizontal por radiación térmica  la cual podría poner en 
peligro: 

 Otra propiedad 

 Edificios con actividades de dormitorio (sleeping activities) [4]  

 Vías exteriores de salvamento 

 
El fuego puede propagarse verticalmente usando como vía el material de revesti-
miento de la fachada y su cámara de aire o a través de cualquier brecha del períme-
tro del forjado. También puede propagarse a través de las ventanas, por convección 
o por conducción 
La manera de atacar las situaciones de riesgo desde el punto de vista constructivo 
(protección pasiva) están contempladas por la norma de forma detallada.  

Fig. 1 (parte 7 figura 7.1) Muestra las medidas generales a implementar en los muros 
exteriores del edificio: 
A. Prolongaciones en elementos verticales y horizontales como: Parapetos, aleros y 
balcones. 
B. Empleo de materiales con valores de FRR [1] (Clasificación de resistencia al fue-
go) en el techo o uso de parapetos cuando la categoría de riesgo sea 3 ó más [5].  
C. Sectores de la fachada con protección FRR teniendo en cuenta si son primarios o 
secundarios (Anexo 1 de la norma). 
D. Restricción del uso de materiales de acabado combustibles en áreas no protegi-
das de la fachada. 
E. Uso de elementos constructivos que actúen  como barrera contra el avance de las 
llamas. 
F. exigencia de distancias mínimas con otras edificaciones (límite relevante) para 
evitar la propagación por radiación o peligro por colapso estructural. 

Fig. 3 Propagación vert. desde techos 

2.PROPAGACIÓN VERTICAL 

Fig. 4 Medidas de protección vertical 

Las franjas pueden ser omitidas 
cuando se compensa con un alero 
de mínimo 0,60 m.  
El cuadro muestra la relación entre 
dimensiones de altura de la franja 
spandrel “H” y longitud de proyec-
ción del elemento horizontal apron 
“P” (parte 7 figura 7.2). 
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Para alcanzar el grado de protección óptimo 
de acuerdo a la norma se ha de tener en 
cuenta que la fachada pertenece a un con-
junto constructivo, por tanto le afectan una 
serie de requerimientos generales de la 
edificación  tale como:  
1.Grupo de uso y de escape [4] 
2.FHC Categoría de riesgo de fuego [5] 
3.Altura del sector de incendio.  

Fig. 7 (parte 6 figura 6.12) Las fachadas de 
doble piel y fachadas ventiladas pertenecen 
a lo que la norma llama holow construction 
(construcción con cavidad). Su importancia 
de cara a la protección contra el fuego radica 
en que este tipo de sistemas constructivos 
se consideran un factor de riesgo, puesto 
que la cavidad o cámara de aire estaría en el 
grupo de los denominados espacios ocul-
tos y son una vía de propagación  del fuego  
rápida. Por tanto la norma determina que 
deben ser construidos implementando cavity 
barriers (barreras de cavidad) o  fire stop 
(corta fuegos).  Los requerimientos que han 
de tener dichas barreras están explicados en 
la tabla 6.1 de la norma [3]  dependerán de 
la combinación de factores como: 
1.Grupo de uso al que pertenezca el edificio  
2.FRR de los elementos implicados 
3. Utilización de rociadores de agua en el 
sector de incendio implicado. 

Fig. 8 (parte 6 figura 6.11) Toda apertura que 
comunique dos sectores de incendio adyacen-
tes ha de estar justificada por una función 
determinada dentro del edificio y estará cons-
tituida por elementos con FRR y elementos 
para el control de humo. 
Esto se aplica también al caso de los muros 
de fachada con cámara, puesto que comuni-
can mediante la cámara de aire, las diferentes 
plantas del edificio.  
La norma contempla para estos sistemas de 
fachada la implementación de cavity barriers 
(barreras de cavidad) o  fire stop (corta fue-
gos) según sea el caso, para garantizar el 
confinamiento de los sectores de incendio. 

Los muros exteriores en general pueden 
tener áreas no protegidas, es decir no tener 
FRR  en el 100% de su superficie de facha-
da,  no obstante han de tener protección 
contra la propagación vertical en la condicio-
nes siguientes: 
1.Cuando la actividad del sector de incendio 
corresponda a un grupo de uso dormitorio o 
de entretenimiento  con una altura de escape 
de 4 m o más. 
2.Cuando la actividad del sector de incendio 
corresponda a un grupo de uso con una 
altura de 7 m o más. 
Si el sector de incendio tiene instalación de 
rociadores automáticos tiene excepción en 
esta medida. 

El arranque de las ventanas en los muros 
exteriores es crucial en la prevención de la 
propagación  vertical del fuego de forjado a 
forjado debido la proyección de las llamas.  
La norma en los casos en que por disposi-
ción de distancias con edificios vecinos o por 
pertenecer a grupos de uso con mayores 
requerimientos de seguridad, dispone una 
franja de arranque de 1,5 m. 
 

Fig. 6 (parte 6 figura 5.2 norma) Los elemen-
tos primarios y secundarios que forman parte 
de un sector de incendio deberán tener resis-
tencia al fuego.  
Dependiendo de su función necesitarán 
satisfacer uno, dos o los tres criterios de 
valoración de resistencia al fuego. 
En cuanto a los muros exteriores en la mayo-
ría de los casos al área protegida se  exigirá 
desde la integridad y el aislamiento. Salvo 
los casos en los cuales la estructura forma 
parte integral del sistema de fachada, donde 
también se valora el indicador de estabilidad. 

2. PROPAGACIÓN VERTICAL 

Fig. 6 Elementos primarios y  
secundarios de muros exteriores 

Darios de los muroa  

Fig. 7 Protección en espacios  
ocultos en muros cortina 

Fig. 5 Medidas de protección vertical 

Fig. 5 Los sectores 
de incendio provis-
tos con instalación 
de rociadores auto-
máticos (sprinklers) 
tienen  excepciones, 
pueden tener mayor 
porcentaje de áreas 
no protegidas o 
reducir su FRR has-
ta  un 50%. 

La norma considera por definición el muro 
exterior, toda cara exterior de un edificio 
dentro de los 30° de la vertical, que esta 
compuesto por elementos primarios y secun-
darios que protegen el interior del exterior. 
 
Pueden tener áreas protegidas y desprotegi-
das según los factores que condicionan el 
sector de incendio que contienen. 

Fig. 8 Barreras corta fuegos Fig. 9 Sectores de incendio 
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Los encuentros entre elementos constructivos  que limitan sectores de incen-
dio como forjados y muros  con FRR han de tener uniones protegidas contra 
el paso de las llamas. La unión debe garantizar que los sectores de incendio 
cumplen con su objetivo de compartimentación. Para ello han de implemen-
tarse barreras corta fuego en toda su longitud fig. 10 . La cavidad en los 
sistemas de muro cortina no debe superar los 50 mm de ancho. 
En los encuentros  con  elementos de cubierta también se implementarán 
dichas barreras (Fig. 11) (parte 6 figura 6.4 norma). 

Fig. 13 Ángulos de intersección entre  
sectores  de incendio 

El riesgo de propagación horizontal a 
través de los muros exteriores se 
presenta principalmente por la radia-
ción entre las superficies exteriores. 
La protección contra el fuego ade-
cuada se alcanza aplicando: 
1.Las distancias de separación 
2.Limitando las áreas desprotegidas 
de los muros exteriores. 
3.Usando acristalamiento resistente 
al fuego 
4.Aplicando protección a los retornos 
de muros. 

Fig. 13 (parte 7 figura 7.3) El muro 
A: Intersección ángulo 10° ó menos. 
Si la distancia con el límite relevante 
es menor a 1 m se aplica Método 1. 
si es mayor de 1 m Se aplica Méto-
do 2. El muro B: Intersección ángu-
lo entre 10° y 80° se aplica Método 
3. El muro C: Intersección ángulo 
desde 80° a 135°, se aplica Método 
4 

3. PROPAGACIÓN HORIZONTAL  A TRAVÉS DE MUROS EXTERIORES 

2. PROPAGACIÓN VERTICAL 

Fig. 10 Barreras corta fuegos 

Fig. 11 Barreras corta fuegos 

Cuando un camino de evacuación al exterior atraviesa un techo o esta sobre 
él o adyacente a él en el mismo edificio o en otro, en una franja de 3 m de 
toda su longitud del camino de salida y en todos los elementos de soporte 
será FRR 60/60/60 ó 30/30/30 si el sector de incendio bajo el techo tiene ins-
talación de rociadores automáticos. 

Fig. 12 Barreras contra propagación vertical en materiales aislantes 

Fig. 12 (parte 7 figura 7.12) En edificios de tres o más plantas con sistemas de fachada  
cladding, los cuales suelen tener aislamiento térmico proyectado altamente combustible, re-
quieren barreras instaladas dentro del sistema a intervalos no mayores a dos plantas. Las 
propiedades de reacción al fuego de los materiales de aislamiento térmico combustible pue-
den ser mejoradas con un revestimiento superficial de yeso reforzado. 

Fig. 12 La barrera corta fuego de los detalles 
constructivos es de lana mineral, considerando 
que presenta un nivel de toxicidad bajo. 
El detalle A corresponde a un sistema de cavity 
wall el B a un cerramiento de muro de concreto o 
ladrillo, en ambos casos la barrera está embebida 
dentro del material aislante. 

A B 

El cálculo que determina los requerimientos de distancia de separación, aso-
ciados con las limitaciones de áreas desprotegidas dependerá de la amplitud 
de ángulo de la intersección en proyección respecto a un límite relevante.  
Cuando dos muros exteriores son paralelos se consideran un ángulo de 
intersección 0°. 
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La separación entre muros exteriores de sectores de incendio de dos propiedades distintas o 
de a misma propiedad son fundamentales puesto que todo ángulo de intersección entre dos 
superficies de fachada dado entre 135° ó menos se considera un peligro potencial. 

El grado de protección a aplicar depende de: 
1.El tamaño del sector de incendio que limi-
ta. 
2.La categoría de riesgo aplicable al sector 
de incendio 
3.Si el sector de incendio tiene instalación de 
rociadores automáticos 
4.El grupo des uso al que pertenezca la 
función del edificio. 

La norma define 4 métodos que son 
resultado de los cálculos y que son 
aplicables dependiendo del ángulo 
de intersección así: 

 Para ángulos de 10° ó menos 
se aplicará Método 1 ó 2. 

 Para ángulos entre 10° y 80°, 

se aplicará Método 3. 

 Para ángulos desde 80° a 
135°se aplicará Método 4. 

Fig. 14 Método 1 (parte 7 figura 7.4 norma) 
Define áreas tipo A (desprotegidas) y áreas 
tipo B acristaladas con resistencia al fuego 
en las cuales se definen unas distancias 
específicas. 
La tabla 7.1 de la norma muestra los 
tamaños que han de tener las áreas tipo A y 
tipo B y las distancias requeridas de acuerdo 
a su categoría de riesgo. 
La forma de aplicación está definida paso a 
paso en la norma. 

Fig. 15 Método 2 

3. PROPAGACIÓN HORIZONTAL A TRAVÉS DE MUROS EXTERIORES 

Fig. 14 Método 1 

Cuadro de valores de radiación admitidos a  
1 m del límite relevante y sobre éste. 

Fig. 15 y 16 Método 2 y 3 (parte 7 
figura 7.7 y 7.8 norma) 
Demarca  un cuadro (marcado con la 
x) de áreas no protegidas que puede 
variar de acuerdo a la superficie, la 
distancia del límite relevante. 
Las tablas 7.2 a 7.4 muestra los an-
chos del rectángulo que varía de 
acuerdo a la categoría de riesgo. 
El método 3  se aplica a muros exte-
riores con forma irregular incluyendo 
sus retornos de fachada y a muros 
con pendiente (techos). 

Fig. 17 Método 4 (parte 7 figura 7.9 
norma) 
Define distancias y áreas protegidas 
en retornos de muros (plan a) y en 
las intersecciones que van desde los 
80° a los 135° (plan b). 
Las tablas 7.3 y 7.4 muestran las 
distancias y longitudes de áreas pro-
tegidas para estos casos de muro 
exterior. 

Fig. 17 Método 4 Fig. 16 Método 3 
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PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL FUEGO FRR Fire Resistance Rating (ver tablas 4.1 - 4.5 norma) 

Los factores que determinan el nivel de resistencia al fuego son: 
1.Severidad del fuego 
2.Altura del edificio 
3.Carga total del fuego 
4.Grupo de uso 
5.Carga de ocupación 
6.Disponibilidad de suministro de agua 
7.Nivel de medidas de seguridad contra el fuego dispuestas en el edifio. 

 

4. PROPAGACIÓN HORIZONTAL DESDE TECHOS SUELOS Y ABERTURA LATERALES 

1. FRR Fire resistance Rating. Clasificación de resistencia al fuego.  
2. Parte 7. Control de la propagación interior y propagación de los humos. Juntions of fire separations. Document for New Zealand 

Building Code. 
3. Cuadro 6.1 de la norma. Closure in fire and smoke separations. Cierres de confinamiento del  fuego y el humo.  
4. Purpose Groups. Grupos  de uso incluidos en  la parte 2 de la norma apartado 2.2, tabla 2.1. 
5. FHC Fire Hazard category. Categorías de riesgo de fuego incluidas en  la parte 2 de la norma apartado 2.2. 
6. Relevant Boundary. Límite pertinente o relevante. Según la norma  es la línea que limita el paramento de otra propiedad  
7. adyacente y que se establece para aplicar los diferentes parámetros de seguridad. 
8. Methods 1-2-3-4 external walls, Parte 7 de la norma. Control of external fire spread. 

REFERENCIAS 

Fig. 18 Construcción no protegida 

La propagación horizontal debe ser 
contrarestada por: 
Un sector de incendio sin instalación 
de rociadores automáticos y con una 
categoría FHC de 3 o más y una 
distancia de 1 m de límite relevante 
1.La clasificación (de fuego 
exposición desde abajo) en la zona 
del techo que se encuentra a 1 m. 
Por tratarse de techo la resistencia al 
fuego de su clasificación RFF estará 
basada en el factor de estabilidad 
estructural. 
2.Mediante una separación 
(parapeto) a lo largo del límite rele-
vante con no menos de 450 mm de 
altura.  
Si el sector de incendio contiene 
instalación de rociadores automáti-
cos y está a 1 m del límite relevante, 
no se requiere la clasificación de 
FRR de techos ni  la separación con 
el parapeto. 

Fig. 18 (parte 7 figura 7.10 nor-
ma) Muestra las distancias re-
queridas en una situación de 
edificio con fachada abierta, pri-
mero en el caso de estar  adya-
cente y luego de estar adosado. 
Si la superficie del techo de la 
edificación más baja (adyacente) 
no es mayor de 40 m² la 
distancia será como mímino de 
0,3 m si es mayor de 40 m² será 
como mínimo de 1 m. 
 

Fig. 19 Construcción  adosada al  
límite relevante  

Los elementos salientes tanto de muros como de techos tales como son 
aleros, cornisas y balcones están implicados en este tipo de propagación 
horizontal. El parámetro de protección a aplicar a éstos elementos será el 
mismo exigido a los aplicados al muro  del cual se proyecta. Si a dicho muro 
le está permitido que sea desprotegido el elemento igualmente será despro-
tegido. Salvo la situación en que se encuentre a 650 mm del límite relevante, 
pues en este caso deberá ser FRR mínimo 30/30/30 cuando el edificio perte-
nece a cualquier grupo objetivo de actividad de dormitorio. 

Fig. 19 Muestra una situación 
similar a la fig. 18 pero hace 
énfasis en las distancias 
requeridas cuando el techo tiene 
aberturas de ventilación y en la 
protección de los muros laterales 
mínmino de FRR 15/15/15 por 
estar adosado al límite relevante. 

Nota. Esta aplicación es solo para 
edificios de una planta y con elementos 
desprotegidos. La norma permite a 
edificios de una sola planta tener muros 
y techos 100% no protegidos. 

La resistencia al fuego está compuesta por 3 
indicadores de valoración: 

 Estabilidad 

 Integridad 

 Aislamiento 

En sectores de incendio con instalaciones de rociado-
res automáticos el requerimiento de resistencia al fuego 
puede ser reducido, aunque nunca por encima del 
50%. 

La tabla 7.5 muestra los valores de reacción al fuego para muros exteriores de sistema  
cladding.  

parte 7 tabla 7.5 

Los valores de resistencia al fuego exigidos de 
acuerdo a la tabla FRR 30/30/30 incluido el se 
aplican a edificios con actividad de dormitorio 
con altura de 10 m. 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________ANEXO 2 

Código Técnico de la Edificación 
CTE  

Edición 2006 

Algunos cuadros complementarios a las medidas estipuladas  

para el control de la propagación exterior del fuego  
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1. SECTORES DE INCENDIO 

 

Las disposiciones contempladas por el CTE para el control de la propagación exterior del fuego expuestas en el apar-
tado 3.5.1 del documento, se aplican en relación a los denominados sectores de incendio. 
 
Se llama sector de incendio a una zona de un edificio compartimentada respecto del resto del edificio mediante ele-
mentos separadores resistentes al fuego. Los elementos separadores se pueden calificar como resistentes al fuego 
siempre que cumplan las condiciones siguientes: 
 
a) Estabilidad o capacidad portante 
b) Ausencia de emisión de gases inflamables por la cara no expuesta 
c) Estanqueidad al paso de llamas o gases calientes 
d) Resistencia térmica suficiente para impedir que se produzca en la cara no expuesta temperaturas superiores a las 
que se establecen en la norma UNE 23093. 
 
En la tabla 1.1 contenida en el documento Básico SI sección 1 se especifican las condiciones de dichos sectores de 
incendio en función del uso del edificio. Todo recinto que esté fuera de dichas condiciones no se considera sector de 
Incendio y por tanto no requiere la aplicación de las medidas de protección.  
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1. SECTORES DE INCENDIO 
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2. RESISTENCIA AL FUEGO DE MUROS Y TABIQUES 

La tabla siguiente muestra la resistencia al fuego de los elementos constructivos descritos sin necesidad de ensayo. 
En la sección 3.4 del documento se ha hecho referencia a estas tablas. Estas sirven para justificar las soluciones 
constructivas exigidas en el caso correspondiente. 



 

FICHA DE PRODUCTOS Y SOLUCIONES DE PROTECCIÓN  
CONTRA INCENDIOS PARA  FACHADAS LIGERAS 

 ANEXO 3 
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Barreras cortafuegos para fachadas ventiladas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Flexible Fireproof Sponge Barrier (WBS) & (VWBS) 
 
Descripción 
Se trata de una esponja ignífuga flexible que se fija a las cavidades con simple 
presión. Por su composición es resistente a la humedad, lo cual garantiza su 
durabilidad. 
Tiene un sello intumescente que en caso de incendio se expande llenando la 
cavidad y evitando la propagación del fuego y el humo. 
Está disponible en dos versiones: lisa (WBS) para cámaras no ventiladas y con 
agujeros de ventilación (VWBS) para cámaras ventiladas. 
 
 
 
 
 
Según la norma de ensayo de Reino Unido BS EN 1363-1 1999   
Resiste 132 min 
 
 
Fabricante: ENVIROGRAF 
http://www.envirograf.com/index.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Flexible Foiled Cavity Barrier (WB) & (VWB) & (VWBG) 
 
Descripción 
Consiste en una lámina metálica delgada y flexible con una tira de material 
intumescente que se fija a las paredes mediante mortero. Hay tres versiones 
del sistema: una básica lisa, otra que permite el libre paso de la ventilación (a 
través de agujeros) en las cámaras ventiladas y una tercera con un sistema de 
drenaje que asegura la evacuación del agua de la cámara y también asegura 
un flujo de ventilación. 
La hoja es resistente a la humedad y ofrece mayor rigidez en la sección de  la 
barrera. 
 
En caso de incendio el sello de la barrera se expandirá llenado la cavidad y 
evitando la propagación del fuego y humo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según la norma de ensayo de Reino Unido BS EN 1363-1 1999   
Resiste  más de132 minutos 
 
Fabricante: ENVIROGRAF 
http://www.envirograf.com/index.html 

 

 

 Thermal Fire Cavity Barrier (TCB) 
 
Descripción 
Se compone de una esponja flexible a prueba de fuego fijada a una delgada 
lámina con frente intumescente. Es una solución ideal cuando se requieren 
barreras alrededor de las ventanas o puertas para impedir el paso del fuego a 
las cámaras ventiladas. A su vez funciona como barrera térmica efectiva entre 
la cavidad y la ventana. 
 
Según la norma de ensayo de Reino Unido BS EN 1363-1 1999   
Resiste 132 minutos 
 
 
Fabricante: ENVIROGRAF 
http://www.envirograf.com/index.html 
 

 

 

VWBS - Espuma para cavidades ventiladas 

WBS - Espuma para cavidades no ventiladas 

WB - Barrera de hoja flexible para cavidades  

VWB - Barrera de hoja flexible para 
cavidades ventiladas 

VWBG - Barrera de hoja flexible con auto 
drenaje y sistema de flujo de aire 

TCB - Barrera cortafuegos térmica 

http://www.envirograf.com/index.html
http://www.envirograf.com/index.html
http://www.envirograf.com/index.html
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Foiled Cavity Barrier (WBL) & (VWBL)  
 
Descripción 
Se trata de un sistema de barreras verticales y horizontales. La sección de las 
láminas es 25/30 mm el sistema de fijación a la pared es estándar pero cuenta 
con arandelas intumescentes. 
 
Hay dos versiones del sistema: versión para cavidad no ventilada y ventilada. 
Esta última tiene orificios que permiten la libre circulación del tiro de aire 
natural. 

 
Según la norma de ensayo de Reino Unido BS EN 1363-1 1999   
Resiste más de 120 minutos 
 
 
 

 
 
 
Fabricante: ENVIROGRAF 
http://www.envirograf.com/index.html 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Slim-line flexible Fire Barrier (CV75/10) 
 
Descripción 
Se trata una delgada barra cortafuegos especialmente diseñada para 
cavidades muy pequeñas. Consta de una barra intumescente con una funda 
ignífuga. Es resistente a la humedad y ofrece aislamiento térmico en la sección 
que ocupa dentro de la cavidad. 
En caso de incendio la funda intumescente se expandirá llenado la cavidad y 
evitando la propagación del fuego y el humo.  
 
Según la norma de ensayo de Reino Unido BS EN 1363-1 1999   
Resiste 123 minutos 
 
Fabricante: ENVIROGRAF 
http://www.envirograf.com/index.html 

 

 Free-air-flow Cavity Barrier (FB/TS) 

 
Descripción 
Se trata de una de las barreras para cavidad de fachada más fácil de instalar. 
Tiene una funda exterior que ofrece  una óptima protección frente a la 
humedad y la condensación, también porta un aislamiento térmico continuo 
dentro de la sección de cavidad. 
Cuenta con una junta intumescente de gran alcance. En el caso de un incendio 
el sello intumescente se expandirá llenado la cavidad, evitando el paso de la 
propagación del fuego y el humo. 
 
Según la norma de ensayo de Reino Unido BS EN 1363-1 1999   
Resiste  más de 123 minutos 

 
Fabricante: ENVIROGRAF 
http://www.envirograf.com/index.html 

 

 Cavity Fire Barrier for all types of cladding 
 
Descripción 
Se puede usar como barrera horizontal o vertical. Esta gama utiliza una 
espuma especial a prueba de fuego en lugar de lana de roca, lo cual ofrece 
algunas ventajas: 
- La barrera es más delgada y ofrece una excelente resistencia al fuego 
- No es fibroso por tanto fácil de trabajar. 
La cubierta puede estar constituida por una lámina reforzada resistente al agua 
(RSF), o por  un revestimiento intumescente recubierto completamente 
resistente al agua. 
Resiste más de 120 minutos 
 
Fabricante: ENVIROGRAF 
http://www.envirograf.com/index.html 
 

WBL- Barrera de hoja delgada para 
cavidades no ventiladas 

 

VWBL- Barrera de hoja delgada para  
cavidades ventiladas 

CV75/10- Barrera delgada de  

hoja flexible para cavidades  

Barrera cortafuegos para todo  
tipo de fachadas. 

 

FB/TS- Barrera flujo de aire libre 

http://www.envirograf.com/index.html
http://www.envirograf.com/index.html
http://www.envirograf.com/index.html
http://www.envirograf.com/index.html
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TENMAT FF 102/50 
Es un sello con una alta capacidad de expansión intumescente. 
 
Descripción 
Permiten la libre circulación del aire a través de las cámaras 
ventiladas  
Probado bajo ensayo CHILTERN INT. FIRE  con los principios 
generales de la BS476 parte 20. Resistencias de 30, 60, 90 y 120 
minutos. Probado con revestimiento combustible (madera) y no 
combustibles. 
Es rápido y fácil de instalar. 
De conformidad con las Building Regulations, Approved 
Document B (2006 edition), Appendix A, Table A1, item 10  
Additionally, they meet in principle the higher minimum fire 
resistance standard (30/30) for cavity barriers outlined in the LPC 
Design Guide for the Fire Protection of Buildings.  
 
 
 
Fabricante:  TENMAT 
http://www.tenmat.com/Content/Ventilated%20Fire%20Barriers 
 

 TENMAT VFB PLUS  
 
Descripción 
Es una variación del sistema anterior, pero se emplea en cámaras 
ventiladas con cavidades hasta de 500 mm. Se trata de un sello 
de alta capacidad de expansión intumescente fijado a una barrera 
de lana de roca de alta densidad. 
 
Fabricante: TENMAT 
http://www.tenmat.com/Content/Ventilated%20Fire%20Barriers 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rainscreen Fire Cavity Barrier 
The Lamatherm CW-RS system  
Incluye barreras horizontales y verticales CW-RSH & CW-RSV 
 
Descripción 
El principio de este sistema es similar al anterior, es decir, se trata 
de una barrera de lana de roca mineral, sólo que tiene un 
recubrimiento de lámina de aluminio reforzado. Lamatherm CW-
RSH incorpora al borde de la barrera una tira continua 
intumescente, con una película de polímero resistente a la 
humedad. En el caso de exposición al fuego éste se expande 
sellando  completamente la cavidad de ventilación.  
El sistema satisface los requisitos de las Building Regulations 
2000,  Approved Document B (2006 edition), Apéndice A, Tabla 
A1, el tema 10 (Volumen 1) y item15 (volumen 2). 
Adicionalmente, cumplen con la exigencia de resistencia al fuego 
mínima más alta (30/30) estipulada para barreras de cavidades 
en el LPC Design Guide for the Fire Protection of Buildings. 
 
 
Fabricante:Lamatherm 
http://www.siderise.co.uk/product.asp?productid=173 

 

 
 
 
 

Detalle constructivo con placa metálica como barrera cortafuegos. 
 
Sectorización o compartimentación de la cámara: 
Se recomienda dividir la cámara de ventilación verticalmente para 
evitar cualquier posible propagación del fuego en el caso de un 
incendio. Para ello, deben realizar compartimentos ventilados 
cada 20 pies (6,1 m). Para prevenir la propagación del fuego. 
También se aconseja el uso de materiales de aislamiento térmico 
incombustibles. Para las barreras cortafuegos horizontales se 
puede emplear acero inoxidable. 
 
Fabricante: Parklex facade 
http://www.parklex.com/us/productos 
 
 

(A) Barrera horizontal (B) barrera vertical (C) detalles de 

instalación de la barrera horizontal 

(A)  (B)  

(C)  

(A)  
 

(B)  
 

(A) fijación directa a pared incombustible 
(B) fijación a lana mineral 

 

(A) fijación directa al muro soporte 
(B) fijación a lana mineral 

 

(A)  
 

(B)  
 

http://www.tenmat.com/Content/Ventilated%20Fire%20Barriers
http://www.tenmat.com/Content/Ventilated%20Fire%20Barriers
http://www.siderise.co.uk/product.asp?productid=173
http://www.parklex.com/us/productos
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Barreras cortafuegos para muros cortina 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CW-FS SYSTEMS 
Fire Stops for Curtain Walling 
 
Descripción 
Se trata de un sistema de paneles que reviste la subestructura y 
los paneles opacos de los muros cortina con el propósito de 
mejorar la estabilidad frente al fuego del sistema de fachada. 
Comprende un conjunto de placas pre-comprimidas con un 
núcleo de rockfibre y revestidas con lámina de aluminio de clase 
“0” sin aportación al fuego. 
 
Características 
Probado en ensayo  BS 476, Parte 20 y BS EN 1366-4:2006 
• Certificado CF 563 
• Provee por encima de 300 minutos integridad y aislamiento al 
fuego 
• Adecuado para proteger elementos verticales y horizontales 
• Provee  sello contra el fuego y los humos 
• Óptimo comportamiento acústico 
• Adecuado para usar en cavidades hasta de 1200 mm de ancho 
 
Fabricante: Lamatherm 
http://www.siderise.co.uk/pdf/products/12/Lamatherm_CW-
FS_Curtain_Walling_Firestop_179_1.pdf 
 
 

 
 
 
 
 
 

Linear gap seal for External Facades 
 
Descripción 
Se trata de sellos lineales resistentes, flexibles, impermeables e 
intumescentes.  Son útiles para sellar diferentes elementos de 
unión de las fachadas ligeras. Su flexibilidad permite que absorba 
diversos movimientos de la subestructura de la fachada. Tiene la 
capacidad de adaptarse a distintos anchos de junta. También 
puede utilizarse para sellar canalizaciones de cables. 
 
Características 
Están constituidos de una célula abierta retardante de llama, 
laminado de espuma acústica con un recubrimiento intumescente 
de grafito que garantiza la flexibilidad del material. 
 
Ofrece 2 y 4 horas de estabilidad al fuego. 
 
Fabricante: Lamatherm 
http://www.siderise.co.uk/pdf/products/12/0303_Lamatherm_CW-
GS_172_1.pdf 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fire & Smoke Stop within Profiled Cladding 
 
Descripción 
Se trata de un formato de lámina única flexible a las tolerancias 
de la cavidad a cubrir.  
 
Características 
Tiene como gran ventaja su facilidad de instalación. 
También tiene un comportamiento acústico adecuado.  
Apropiado para aplicaciones horizontales y verticales. 
 
 
 
 
Fabricante: Lamatherm 
http://www.siderise.co.uk/product.asp?pagetype=properties&level
1=Fire&productid=175 
 

(A)  Cortafuegos para la cavidad del 
encuentro del forjado y la fachada 

(B)  Cortafuegos horizontales y verticales 
para subestructura de muro cortina 

(A)   
 

(B)   
 

Sello intumescente flexible adecuado para cubrir cavidades de 
diversos componentes de las fachadas ligeras. 

Sello flexible adecuado para cubrir cavidades de diversos 
tamaños y formas. 

http://www.siderise.co.uk/pdf/products/12/Lamatherm_CW-FS_Curtain_Walling_Firestop_179_1.pdf
http://www.siderise.co.uk/pdf/products/12/Lamatherm_CW-FS_Curtain_Walling_Firestop_179_1.pdf
http://www.siderise.co.uk/pdf/products/12/0303_Lamatherm_CW-GS_172_1.pdf
http://www.siderise.co.uk/pdf/products/12/0303_Lamatherm_CW-GS_172_1.pdf
http://www.siderise.co.uk/product.asp?pagetype=properties&level1=Fire&productid=175
http://www.siderise.co.uk/product.asp?pagetype=properties&level1=Fire&productid=175
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Franja de encuentro Forjado-Fachada 
Promatect LS Resistencia al fuego EI 90 
 
Descripción 
Sistema especialmente diseñado para proporcionar una solución al 
requisito del Código Técnico de la Edificación (CTE) (apartado 3.5.1 del 
documento) de la franja de 1 m. cuando el forjado encuentre una 
fachada que no tenga resistencia intrínseca al fuego, como las fachadas 
ligeras y los muros cortina. Sistema continuo para cuando la fachada 
está alejada del forjado. 
 
Características 
Sistema sencillo, monoplaca, que incluye tanto la franja de 1 m como 
el sellado del encuentro entre la franja y el forjado. Las placas Promatect 
revisten el panel opaco de la fachada, mientras que una barrera de lana 
de roca es el elemento encargado de sellar el encuentro del forjado y la 
fachada. 
 
 
Fabricante: Promat 
http://www.promat-iberica.es/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Franja de encuentro Forjado-Fachada 
Promatect LS Resistencia al fuego EI 120 
 
Descripción 
Al igual que el sistema anterior, este sistema tiene como propósito cubrir 
la exigencia del CTE en relación a las franjas de 1 m. 
 
Características 
Sistema sencillo, monoplaca, que consiste en dos semifranjas separadas 
por el forjado, independientes entre sí, una, la superior apoyada en él, y 
la inferior en descuelgue. El espesor del forjado cuenta como parte de la 
franja.   
El encuentro de la franja con otros elementos verticales (como los 
perfiles que soporten la fachada, por ejemplo) se realizan simplemente 
rodeándolos en forma de caja, manteniendo la continuidad. 
 
 
 
 
Fabricante: Promat 
http://www.promat-iberica.es/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema Conlit 150 P 
 
Descripción 
Protección pasiva contra incendios para garantizar la resistencia al fuego 
EI 60, del encuentro entre forjado y la fachada (muro cortina) exigida por 
el CTE.  
 
Características 
Es un sistema formado por una franja de 1 m de ancho de panel Conlit 
150 P de 60 mm de espesor, fijado al forjado por medio de una 
estructura auxiliar de acero galvanizado; relleno y sellado del hueco 
entre la franja y el forjado y revestimiento del aislamiento terminado, con 
pasta intumescente Conlit Flaba 306, aplicada con espátula o pistola de 
alta presión. 
 
 
 
 
Fabricante: Rockwool 
http://www.rockwool.es/ 
 

http://www.promat-iberica.es/
http://www.promat-iberica.es/
http://www.rockwool.es/
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Sistema Conlit MC 
 
Descripción 
Se trata de un sistema basado en el uso de paneles de lana de roca 
para cubrir los elementos constructivos de los muro cortina y la cavidad 
perimetral del encuentro de éstos con la estructura del edificio. Dichos 
paneles están fabricados con lana de roca, por tanto son incombustibles, 
son capaces de resistir temperaturas de más de 1.000ºC y sin producir 
humos ni otros gases tóxicos. 
 
Características 
El Sistema Conlit MC es una barrera cortafuego EI 120 para fachada 
ligera Muro Cortina, formado por paneles de lana de roca Rockwool 
Conlit 150 P en 50 mm, de 180 Kg/m3 de densidad y una serie de 
elementos de sujeción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabricante: Rockwool 
http://www.rockwool.es/ 
 

 

 

Glass Curtain Facade 
 
Las propiedades de aislamiento de los paneles All PAROC mejoran  el 
comportamiento  al fuego de la subestructura de la fachada. La 
clasificación de los paneles de aislamiento térmico de lana de roca es 
clase A1. 
 
Los paneles exteriores (opacos) de los muros cortina suelen tener poca 
estabilidad frente al fuego, por ello es importante considerar materiales 
que protejan la subestructura de la fachada en caso de propagación 
exterior del fuego. 
 
 
 
 
Fabricante: PAROC 
http://www.paroc.com/solutions-and-products/solutions/walls/glass-
curtain-facade 
 

 

 

 

 

 

FlameSafe® FS 3000 Coating 
Revestimiento cortafuegos elastomérico 
 
Probado  bajo distintas normas de ensayo reconocidas en EEUU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción 
Es un recubrimiento elastomérico, a base de agua, diseñado para ser 
aplicado (rociado o con brocha) en las juntas resistentes al fuego del 
encuentro perimetral del forjado y la fachada (muro cortina). Es un sello 
flexible, probado en condiciones de ensayo dinámico según la norma 
ASTM 1399 considerando viento y sismo. Se aplica sobre la lana mineral 
formando una capa mínima de 0,125 pulgadas (3,2 mm), se recomienda 
también una capa de solape sobre el suelo y las paredes de mínimo 0,5 
pulgadas (13 mm). 
 
 
Fabricante:Grace construction products 
http://www.na.graceconstruction.com/custom/firestops/downloads/FS-
130.pdf 
 

 

El panel de lana de roca contribuye a la 
protección de los elementos que conforman la 

subestructura de la fachada 

Underwriters Laboratories classified 
• Factory Mutual approved  
• Listed in systems with up to 4 hour fire rating 
• ASTM E1399 tested, “Cyclic Movement and Measuring the Minimum and Maximum Joint 
Width of Architectural Joint Systems” 
• ASTM E1966 (UL 2079) tested, “Test Method for Fire Resistive Joint Systems” 
• Perimeter Barrier tested per ASTM E5.11.14 (draft) using the intermediate scalemulti-
story test apparatus 

 

http://www.paroc.com/solutions-and-products/solutions/walls/glass-curtain-facade
http://www.paroc.com/solutions-and-products/solutions/walls/glass-curtain-facade
http://www.na.graceconstruction.com/custom/firestops/downloads/FS-130.pdf
http://www.na.graceconstruction.com/custom/firestops/downloads/FS-130.pdf
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