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1. GE ERALIDADES	 1.3. Cla ifica ción de las unciones 

1.1. Objetivo	 Se distingue n: 

La presente Guía ' écnica hace re ferencia a las clarabo yas ) .3.) . Como funciones pr inci pales 
puntuale utilizadas en la cubierta, princ ipalmente para la 
iluminación natural y, eventual e te , para la aireaci . n d - iluminación natur al del local subyacente 
lo ' locales subyacentes y/o para el acce o al tej ado. Por - estanquidad al agua y a la nieve (en posición cerrada) 
ciar boyas pun tuales se ruiende aquéllas en qu e la parte 
iluminante stá co nstitu ida por una úpula (o de una ).3.2. Como funci ones comple me ntarias 
bó veda) en una sola pi eza. 

- una cierta ventilación (perm eabilidad al aire) 
Lasclaraboyas puntuales se utilizan especialmente para los - el airea mie nto (cl araboyas que se pueden abri r) 
techos planos (o de pendiente débil) (1) - acceso a la cubierta (clarab yas que s pueden abrir) 

- a islamiento t érmico y/o acústico (claraboyas dobl s o 

A veces se uti lizan en cubiertas con p ndiente y se nec esi ta, múl tip les) 
en est caso, tomar pr cauciones adec uadas (por ejemplo , - ev acuación de humos (consultar punto 1.1.) 

un soport esp cial). 

2. TERMI OLO í
 
Nota: la eventual función co mpleme nta ria "evacuación de
 
los humos de incendio "será mencionada en las evaluacio claraboya
 
nes técnicas, a títu lo de información, pero la ve ri ficación 
d esta función no erá tratad a n la presente Gu ía Té cni- Abertu ra realizada en cubierta, principa lmente para la 
a. Se re itirá, ra ste particular, a los eglam ntos iluminación natural (y , eventualmente, para la vent ilación) 

nacionales.	 de los locales sub acentes y, lleg ado el caso, para el acceso 
a I cubierta. 

1.2. Dominio de apli cación 

claraboya puntual
 
) .2.1. Elementos constituyentes de la claraboya
 

Claraboya en que I arte iluminante está con tituida por 
La pres nte Guía Técnica se aplica al conjun to de los una cúpula (o por na bóveda) de una pieza (Figura 1). 
elern nto s onstituyentes de la claraboya puntual, a saber: 

claraboya de pared .imple, doble o triple 
- La parte iluminante, 
- Los dispositivos de fijac i n y de trabazón a la cubierta C laraboya en ue la p rte iluminante está constituida por 
y al plafón:	 una pared simple, dob le o tr ipl 

laterales,	 c1araboy con ac o 
uniones, 
pequeño elementos, etc .. Ci ar boya en que una parte ( eneralrnente la p rte 
dispositivos eventua le de abertur i1uminante) puede abrirse para ennitir el acc eso a la 

cubierta /0 a la aireación o e acuación e humos de 
1.2.2 . Material cons titutivo de la pa rte iluminantc	 ince ndio. 

La presente Guía Técnica se aplica princip almente las c1arabo '2 fija 
claraboyas en que la parte iluminante es de materia plásti ca : 
PMMA (pol imetacri lato de metilo) , RV (po liés ter Claraboya que no se puede abri r ( n oposición a la clar boya 
reforzado de fibra de vidrio), PVC (cl oruro de polivinilo), que e puede abrir) .
 
PC (policarbonato) (2) .
 

parte iluminante 
Para otras materias primas, la identificación y laapreciació 
de la durabilidad se harán m diante métodos apropiados. Parte transparente o tra nslú cida de una claraboya, que 

(1) Se considerará que la pendiente es d ébil en tanto no pase de los 5 grados. 

(~) Hay que destacar que solamente las partes iluminantes en PMMA y RV h n aportado una experiencia muy significativa. 
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permite el paso de la luz natural para iluminar los locales 
subyacentes. 

cúpula o bóveda 

Porción en relieve de la claraboya, generalmente 
semiesférica o piramidal, en forma de copa invertida yque 
constituye la parte iluminante. 

cerco 

Part si tuad en la base iluminante y destinada a reforzarla 
y realizar su unión con los soportes. 

base de la claraboya 

Parte situada en la base de la claraboya y destinada, por una 
parte, a r alizar la unión con la cubierta y, por otra, a 
soportar la parte iluminante. 

soporte de la claraboya 

parte de la ubierta que soporta la claraboya y a la cual está 
fij a la base de la claraboya. 

3. REGLAS GENERALES DE CALIDAD 

3.1. Seguridad 

No se tratará aquí más que de la seguridad que afecta a las 
personas y a los bienes. 

3.1.1. Estabilidad y segurida de las personas 

3.1.1.1. Bajo la acción de los agentes atmosféricos, de las 
reacciones de la obra base , de las solicitaciones higrot érmi
cas o de las vibraciones, ninguna parte de la claraboya debe 
desplomarse; en particular, no puede baber caída de resi
duos qu e puedan ocasi onar daños corporales a los ocupan 
tes o a los transeúntes, salvo circunstancias cl imatológi s 
excepcionales 

3.1. 1.2. Si la claraboya está colocada sobre una cubierta 
accesible a las personas, deben tomarse precauciones para 
evitar la caída de las personas a través de la parte iluminante, 
por medio de dispositivos adecuados (barandillas, por 
jernplo) 

3.1.1.3. En las condiciones de mantenimiento previstas 

Figura 1.- Ejemplo de claraboya puntual : 1)soporte de la claraboya; 2) base de la claraboya; 

3) cúpula (pared simple, doble, o triple); 4) cerco. H = mínimo : 15 cm. 
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para la evaluación técnica, será preciso tomar las El agua que penetra en las juntas eventuales (base de la 
necesarias precauciones para evitar la caída de personas claraboya) debe ser vert ida al exterior. La constitución y 
a través de la claraboya, o que tenga lugar la caída de la forma geométrica de las juntas o las partes iluminantes 
escombros u objetos que puedan ocasionar daños corpora vienen previstas para tal hecho. 
les (3). 

La altura y la forma de la base de la laraboya d berán 
La evalua ión técnic a precisará, en particular, que no se ser las apropi adas a la importancia y frecuencia de las 
puede, en ningú n caso, transitar sobre una claraboya precipitaciones (agua y recha zo, nieve). 
puntual ; en caso de necesidad, el que la utilice, tomará, a 
este respecto, las medidas adecuadas de fijación. Una altura del realzado de estanquidad de 15 cm, contados 

a partir del nivel acabado del sopo rte o del lastre provisto 
3.1 .1.4. Las clara boyas que se puedan abrir esta rán para su protección (Figura 1), constituyen un mínimo 
sumini stradas con dispositivos de seguridad, para abrir y adecuado. 
cerrar, de formaque estas operaciones se realicen fácilmente, 
sin riesgo de accidente. De igual forma, si está previsto El extremo superior del realzado debe estar protegido del 
acceder a I cubierta deberá hacerse con to a seguridad ataque del agua (por ejemplo, mediante un arranque 
para el que lo lleve a cabo: abertura sufi iente, fácil acceso, adecuado del borde de la cúpul a o del cerco ) 
mantenimiento estable de la parte que se abre, en posición 
abierta La reparación de un defecto de ejecución o la renovación 

de la estanquidad debe poderse hacer sin quitar la claraboya. 
3.1.1.5. Para la seguridad al fuego, se tendrán en cuenta 
las reglas nacionales Las claraboyas integradas directamente en el reve tirnien

to de estanquidad (es decir, sin un adecuado realzado) han 
La atención recae, en particular, sobre : puesto en evide ncia defectos que no puede n dar lugar a una 

evaluación favorable. 
- reacción al fuego de la claraboya 
- propagación del fuego en la cubierta 3.2.1.2. Iluminación 
- producción de gases tóxicos 
- caída de gotas inflamables La evaluación técnica mencionará la transmisión luminosa 

de la parte ilumina nte de la claraboya, precisando también 
3.1.2. Seguridad de los bienes el método de medida . 

Las claraboyas que se puedan abrir serán suministradas Nota: la atención recae sobre el riesgo de de lumbramien
con dispositivos de cerradura de pestillo en su interior. to de las claraboyas transparentes; llegado el caso (por 

ejemplo, claraboya que ilumina una sala de dibujo), pueden 
Las claraboyas fácilmente accesibles a las personas desde ser previstas disposiciones especiales de protecció n o de 
el exterior deberán ser suministradas con fijaciones ocultación temporal. Lo mismo se hará si se desea reducir 
dificilmente desmo ntables (4). el soleamiento. Si se recurre para d io a un sistema de 

pintura, s preciso que sea compatibl con los mater ial s 
3.2. Habitabilidad consti tutivos de la claraboya. 

3.2.1. Reglas fundamentales 3.2.2. Reglas complementarias 

3.2.1.1. Estanquidad al agua 3.2.2.1. Permeabilidad al aire 

Las claraboyas en posici ón de cerrado, deben impedir, por Las claraboyas, una vez fijas, pueden tener una cierta 
u concepción (por ejemplo, estanquidad total al drenaje), perme abilidad al aire. 

la entrada, en el interior de los locales, del agua de la lluvia 
y de la fusión de la nieve. Hay que tener en cuenta que bajo Ello será compatible con : 
un granizada muy fuerte no queda excluido el riesgo de 
rotura (los ensayos de resistencia a los choques de cuerpos - el confort térmico (limitación de las pérdidas té rm icas) 

duros tienen en cuenta los casos corrientes de granizo). - exigencia de estanquidad al agua 

(J) para la seguridad se tendrán en cuenta las disposiciones de la construcción. 

(4 ; Las fijaciones que se pueden desmontar fácilmente, sin la ayuda de útiles y sin dejar señales (por ejemplo , los c1ips), e. tán 
consideradas como fácilmente desmontables. 
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- la necesidad eventual de renovación del air de los locales 
subyacentes 
- exigencia de estanquidad a la arena, al po lvo, a los 
insectos. 

3.2.2.2. Estanq uidad a la arena, polvo e insectos 

La entrada de aren a, polvo e insectos debe procurarse que 
resulte d ifí c il (p or ej empl o, med iante d isp ositivos 
parti culares y de form eventual , tales como tela en ma llas 
densa s), lo mismo para las claraboyas que s pueden abrir 
cuando stán en posición cerrada o las claraboyas fijas, que 
tienen una cierta permeabilidad al aire. 

3.2.2.3. Aislamiento t érmico 

En el caso de cl raboyas com entes, la pro piedad térmica 
no se da más que a títu lo indic ativo y no es objeto de 
xigeucias partic ulares, puesto que ello depende, en gran 

man era , de la parte ilumi nante, donde el aisl amiento puede 
ser muy reducido . 

No obstante. en el caso de claraboyas,que ,por su concepción, 
poseen pro piedades especiales de aislamiento t érmico, 
debe rán mencionarse en la evaluación técnica, de acuerdo 
con la -erificaci ón eventual. 

En ausencia de una veri ficación, se podrán adoptar los 
valore, de K, ajustados de acuerd o con las par tes ilum inan
tes de la cla raboya. 

- claraboya de simple pared: no se indicará ningún valor (el 
aislamiento t érmico se considera despreciable) 
- clarab ya de doble pared: K = 3,5W/m2'K 
- el. raboya de trip le pare : K = 2,5 W /m2'K 

Es deseable que las ba es de la claraboya tengan, al menos, 
el mismo aislamiento térmico que las par tes iluminantes: 
no deben, en todo caso, a consec uenc ia de un defecto de 
aisl ami ento t érmico, da r lug ar a un puente térmico, 
susceptible de oca sionar pérdi das a gran escala. 

La evaluaci ón técnica podrá precisar, po r otra parte, a 
titu lo de informaci ón, las características de la transmisión 
energética de la claraboya, a saber: las ap or taciones 
energéticas del so leamiento. 

3.2.2.4 . Condensación 

Se pueden distinguir dos casos: 

- caso d claraboya de pared simple: generalmente se COlTe 
el riesgo de condensación en la superficie de la clarabo
ya, d be pre -euirse mediante disposit ivos ade cuados para 
la evacuación de l agua de la condensación. 

Si estos dispositivos se componen de agujeros de evacuación 

lnforme s de la Construcción, Vol. 51 , n" 466, marzo/abri I 2000 

del agua , serán concebidos de tal man fa que, en caso de 
viento muy fuerte a ompañado de lluvia, 1agua exte rior 
no pue da pene trar en el interior. 

- Caso de claraboyas de múltiples paredes y con base s de 
claraboya ais lantes: las condensaciones n la cara inferior 
pueden evit arse. Se puede 1 grar al recurrir a un cálculo 
t érmico . 

En este caso, deben tomarse medidas pa ra ev itar la 
acumulación y la permanencia de las condensaciones, en 
ella o en las láminas de aire interpuestas entre las cúpulas, 
y esto en el caso donde las condensaciones pue dan dañar a 
su aspecto y a la integridad (5) . 

3.2.2.5. Aislamiento acústico 

Ru idos aéreos 

Este aspecto no deberá tenerse en cuenta en el caso de 
claraboyas simples, puesto que ello depend e, n pn mer 
lugar, de la parte iluminante, donde e l aislamiento es muy 
reducido; en segundo lugar, llegado el caso, delajuste entr 
los perfiles de las partes fija s y móv iles. 

Nota : la eva luación t écnica podrá pre cisar las características 
de aisla miento acú tico de las clar aboyas en la medida que 
sean mejoradas en relación a las clar aboyas simples. 

Vibra ciones 

Los elementos con stitutivos de la claraboya no deber: n 
prestarse a vibraciones que puedan da r lugar a ru idos 
molestos . 

3.2 .2.6. Aspecto y visibilidad 

Teniendo presente las funciones y el emplazamiento de las 
claraboyas, su asp cto no juega un papel determinante para 
la apreciación de su aptitud para el uso. 

Por el contrario la función "vi sibilidad " , es decir. Ia visión 
clara del exte rior para una persona sit uada en I interior 
puede, en ciertos casos, ser con siderad, como importar te 
para el usu ario y ser exigida. 

No obst ante es adm isible que , teni endo 11 cuenta las 
formas de las partes iluminantes, que la Vis ibilidad no sea 
tan nítida como la que se ex ige de los cristales y que las 
formas, vistas a través de una clar aboy a, puedan esta r 
deformadas. 

(5) Se admite que, en el caso general, el conjunto de las pared s 
no es estanco al aire y que las condensaciones internas son 
pasajeras y poco molestas. 
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La visibilidad no puede consider rse en las claraboyas más 
que en lo que r specta a la parte ilum inante transparente. 

3.2.2 .7. Aptitud a la maniobrabil idad 

Las claraboyas, sus pequeños elemento s y sus equipamientos 
serán de una construcción tal que, cuando estén sometidos 
a la a ción de un viento máx imo no exce pcional, pue dan 
funcionar de una forma norm al (al menos poder cerrar 
desde el inter ior la cla raboya abierta si existe un viento 
fuerte, las cerraduras deben resistir a este viento). 

Las e erraduras, en posición cerrada, deben resistir a un 
viento exc pcional ( 10 mIs). 

Todos los pequeños elementos y los mecanismos necesarios 
deben estar prev istos para realizar la maniobrabilidad de 
las claraboyas, así como de su equipamiento, que sea 
simple y fác il en cuanto al esfuerzo a realizar. 

La puesta en obra, para permitir, eventualmente, mover la 
claraboya (para facilitar el acceso a la cub ierta), n debe 
entrañar un esfuerzo fisico exces ivo. 

3.3. Durabilidad 

3.3.1. Criterios esenciales 

Los criterios esenciales de durabilidad son : 

la conservació n de la estanquidad al agua (6). 

- la conservac ión de la transmisión luminosa
 
- la conservación de las cualidades me ánicas
 
- la dur abilidad de las fijaciones
 

3.3.2. Per íodo de vida 

El período de vida depende de la posib ilidad de reparación, 
del reemplazamiento y del coste de estas op raciones. Se 
distingu irá: 

- Las partes insertadas en la obra total deben tener un 
periodo de vida comparable al de la obra en total, 

- Las pa rtes fijadas al total de la bra y/o ligad s a la 
estanquidad d ben tener un perí odo de vida compar ble a 
las de la estanquidad. 

- Las partes iluminantes, fác ilm nte reemplazables,deberán 
presen tar un período de vida, presumiblemente, del orden 
de una decena de años. 

(6 ) Hayque tener presente que concierne también a la estanquidad 
de la obra: así, n el caso de una claraboya que se pueda abrir, 
la abertura de la misma no debe deteriorar los realzados de 
estanquidad de la obra. 

- Los accesorios de estan quidad: s h rá la distinción entre 
los adom s de estanquidad de las claraboyas tijas , para las 
cuales parece razona ble una duraci .n de vida aprox imada 
de 10 años y los ado rnos de estanquidad entre las partes que 
se pueden abri r y las fijas, p ra las cuales podrá ser 
satisfactorio un período de vida de 5 años. 

Para la apre ciación del período d vida de las diferentes 
part es constitutiva. de la claraboya, hay qu hacer referen
cia a las reglas específicas de los dif rentes materiales que 
la componen . 

3.3.3. Mantenimiento y reparación 

Las claraboyas deben ser objeto de un mant enimiento 
normal y periódico: limpi eza , rev i: ión de las uniones y 
reemplazamien to eventua l de c iertas guarn iciones de 
esta nquid ad, re visión de los pequeños elem ntos y 
reemp lazam iento eventual, man teni m ient o de lo 
dispositivos de puesta en obra, etc. 

Estas operaciones deber pode rse hacer on fac ilidad. sin 
riesgos, sin tratar de desmontar todo el conjunto y sin dañar 
su terminación, 

4. DETERI\UNACIÓ DELAS CARACTERÍSTICA 

4.1. Identificación 

Se tra ta de veri ficar que un producto que ha estado someti
do al pro cedimiento de la evaluación técn ica, presente 
correctamente las característica s de identi ficación, avaladas 
por I fabricante. 

Se dist inguirá: 

a) Los diferentes materiales constitutivos e la cla raboya. 
b) Conjunto completo. 

4.1.1. Identificación de los materiales constitutivos de la 
claraboya 

De manera general, se referirá, en tanto e. istan Directri
ces UEAtc específicas, a los produ tos (PRVl ) y PVC 
rígid o. Las determinaciones I ndrán lugar preferentcmen
te sobr los productos terminados . 

En tanto que tales directrices no exí tan aún , se escoge
rá, para los constituyentes a base de polímeros, entre las 
carac terísticas que representen mejor al material y que 
presenten menor dispersión. 

Se tendrá presente, también , la identificación de los otro s 
constitu yentes, por ejemplo: 

- acero protegido: naturaleza y spesor de 1 pro tección; 
- aislan te t érmico : naturaleza, dimension es, masa en 
volumen; 
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- p queños elementos: naturaleza, descripción; 
- accesorios de estanquidad: naturaleza y forma. 

4.1.2 . Identi ficación del conjunto completo 

Se hará la descripción, lo más prec isa posible, de la 
evaluación técnica (con planos detallados) de la constitu
ción de la claraboya, las dimensiones de los diversos 
elementos cons titutivos, de su modo de ensamblaje, del 
modo de incorporación a la cubierta, etc. 

4.2 Características mecánic as 

4 .2.1. sistencia a la carga 

4.2.1.0. Generalidades 

La determinaci ón de esta característica tiene por objeto 
apreciar el comportamiento de la claraboya bajo el efecto 
de los esfuerzos debido s al viento (resistencia al 
arrancamiento) y a la nieve (carga gravitatoria). 

Para la ejecuc ión de los ensayos, son de aplicación los 
siguientes principios: 

a) La unión entre las bases de la claraboya y el soporte de 
la claraboya está cons tituida por un apoyo simple, sobre el 
cual, la claraboya, está fija ; 

b) La unión entre I el raboya y sus bases es conforme a las 
indicaciones del fabricante y efectuada con los elementos 
de líjac i .n previstos; 

e) la puesta de la carga puede hacerse: 

- por carga mento neumático (a presión o a depresión) 
- por cargas ponderadas ; 

d) es la superficie interior a los bordes infer iores de la base 
de la clarabo ya, lo que debe servir de base para la 
determinaci ón d I carga del ensayo; 

e) en el caso de carga neu mática, la claraboya, junto con la 
base de claraboya, se fija a la superficie de ensayo y se cubre 
por el lado de la supresi ' n, por medio de una hoja en que 
los bordes estén fijados de forma que sean estancos al vacío. 

4 .2.1.1. Carga al arra ncamiento 

El peticionario precisa, para cada dimensión, la carga de 
colapso R ', de la claraboya al arrancamiento, como se 
definirá más tarde. 

El ensayo e rea liza como sigue: sobre la claraboya en 
estado nuevo y a una temperatura de 20 oc (:!: 3 "C) sobre 
una claraboya provista de su base. 

La claraboya (parte ilumi nante montada sobre su base) está 
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enclavada en posición cerrada mediante la ayuda de los 
equipos previstos. 

El banco de ensayo se compone de una solera indeformable 
que tiene las dimensiones exteri ores de la base de la 
claraboya en la arte baja. 

La claraboya se instala suspendida al banco del ensayo , de 
tal forma que su bord e plano inferior repose sobre la sole
ra. 

La carga de ensayo se aplica de forma unifo rme y progresi
va (por ejemplo, 0,5 kN/m2 por soporte), sobre la cara 
inferior de la cúpula, por ejemplo medi nt la ayuda de 
depósitos bajo presión de aire comprimido o de depósitos 
llenos de agua, o que sobre la cara exteri r actúe una 
depresión de aire (succión). 

En cuanto se logre 2/3 R ' r se mantiene esta carga durante 
10 minutos, se observa el comp ortamiento de la cúpula, las 
fijaciones y la base y, después ele descargarlo, se toma nota 
de las deformaciones permanentes, 

Se prosigue el ensayo hasta su deformaci ón, 'e con idera 
finalizado cuando hay una perturbación grave (porejemplo, 
rotura local) o arrancamiento, o cuan do un aumento sensible 
ele las deformaciones no es imputable a un aumento de 
carga; se puede parar el ensayo cuan do se i gre R' r sin que 
se haya producido colapso. 

La evalua ción técnica menciona, para cada dimensión, el 
valor R ', de arranc amiento solicitado p r el p tic ionario, si 
los ensayos antes descritos han sido satisfactorios; un 
valor más débil , si los resultados elel ensayo 1 justifican. 

4.2 .1.2. Carga gravitatoria 

El peticionario precisa, para cada una de las dime ns iones : 

aJ'la carga máxima sin deformación permanente R," (de la 
parte iluminante y/o del conjunto y/o de la base de la 
claraboya); 

b) la carga de deformación R, como se define más adelante. 

El ensayo se realiza como sigue: sobre la claraboya en 
estado nuevo y a 20 "C. 

La claraboy a (parte iluminante montada so re su base) está 
puesta con el cerrojo en posición de ce rrado , mediante la 
ayuda de los equipo pr vistos. 

El banco de ensayo se comporta como una so lera 
indeformable, que tiene las dimensiones exteriores de la 
base de la claraboya en la parte baja. 

La claraboya está instalada sobre el banco de ensayo, de tal 
forma que su borde plano inferior reposa sob re la solera. 

9 
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La carga de ensayo se aplica de forma uniforme y progresi
va (por ejemplo, 0,5 k 1m2 por sop orte) sobre la cara 
supe rior de la cúpula, po r ejemplo, mediante la ayuda de 
depósitos bajo la presión de aire comprimido, de depósitos 
llenos de agua, 

a) Cuando la carga ha alcanzado el valor RSd ' se mantiene 
durante una hora, después se verifican, una vez descargada, 
las deform aciones eventuales. 

b) La claraboya es cargada a con tinuación de nuevo, de 
forma progresiva, hasta llegar al colapso ; se considera 
alcanzado cuando hay una anomalia gra e (por ejemplo, 
rotura o flexión parc ial) o desplomado, o hasta que un 
aumento sensible de las deformaciones no se considere 
imputable a un aumento de carga; se puede detener el 
ensayo cuando se alcance R,sin que se produzca el colap
so. 

La evalu ación técnica men iona, para cada dim nsión, la 
carga R

sd 
y la carga R" o va lores más débi les, si los 

resultados de los ensayos lo justifican. 

4.2.2 . Resistenc ia a los choques de cuerpo duro 

Es difi cil de cuantificar y de simular los riesgos del grani
zo en cada caso en parti ular. Se admite, de forma 
convencional , que el ensayo al choque de cuerpo duro, 
efectuado en las condiciones que a continuación se describen, 
permite eliminar los producidos anormalmente y sen sibles 
al granizo. 

La claraboya (cúpula montada sobre su base) tiene la 
cerradura en posición de cerrado mediante la ayuda de los 
equipos pre vistos. 

Se coloca sobre un área plana. 

Una bola de acero de 250 gramos de masa se deja caer, sin 
veloc idad inicial, desd e una altura de 1 metr o con relación 
al punto de impacto, en diversos puntos situados en la 
cumbre, sobre los flancos y sobre los rincones de la cúpula. 
El ensayo continúa med iante energías crec ientes , al 
aume ntar la altura de caída 10 cm, a la vez que se cambia 
sucesivamente el punto de impacto. 

El ensay o se efectúa a una temperatura comprendida entre 
20 -c y 23 oc. 

4.2.3. Resistencia a la fatiga de los aparatos puestos en obra 

Se tendrán espec ialmente en cuenta los aparato s que infl u
yen en a la segur idad: bisagras , dispositivos de cerradura. 

El xperimento no se hará más que en el caso en que los 
dispos itivos propuestos susciten duda en cuanto a su 
robustez y, en este caso, se realizarán ensayos previstos 

\0 

para los pequeños ele mentos de las ventanas, según las 
"Di rectrices UEAtc dadas para la evaluación técnica de las 
ventan s" . 

4.3, Caracteristicas de estanqui dad 

4.3.1. Estanquidad al agua 

En general es difici l realizar un ensayo de estanquidad 
significativo aplicado al conjunto" elaraboya-base-soporte". 

El examen de los dispositivos constructivos, particularmen
te a la alt ra de las uniones, permite, muy en especia!, el 
descubrir un defecto potenc ial de estanqu idad. 

Nota: el mé todo de ensayo que se da a continuación lo es 
a titulo indicativo, para el caso que exis ta voluntad de 
recurrir a una verificación exp erimental. 

E ns ayo 

El ensayo consiste en regar abundantemente con agua el 
conjunto de la cla raboya montada sobre un armaz ón y 
verificar que no hay filtracion s o que éstas son xpul 
das hacia el exterior. 

Las condiciones de ensayo son las siguien tes: 

- El número de surt idores vien e determinado de forma que 
se obtenga un riego uniforme sobre toda la superficie 
iluminante de la claraboya; 

- El consumo viene regulado para alcanzar de 2 a 3 11m: por 
minuto (a precisar en el informe de ens ayo); 

- El riego durará 60 min utos. 

Deben tom arse precauciones en el mome nto del ensayo 
para que se pueda hacer la distinción ent re la e stanquidad 
de la claraboya propiamente d icha (es decir. la parte 
iluminante y la junta entre ella y I asi nto) y la d I asiento 
y del dispo sitivo de fijaci ón a la cubierta. 

4.3 .2. Estanquidad a la ar na, po lvo e inse ctos 

No está prev isto un ensa yo especí fico, 

Esto se aprec iará prin cipalmente por el exa men de los 
disposi tivos constructivos . 

Nota: los en sa yos de es tanquidad al agu a y de la 
per meabilidad al aire, en el caso de que hub iesen sido 
efe c tuados . perm iten di sp nc r de in forma c ión 
complementaria a este respecto. 

4.3.3. Perme abilidad al aire 
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Como ya se ha dicho en el párrafo 3.2.2.1., es admisible una 
cierta permeabilidad al aire. 

SI es preciso val orarla para la utilización particular, se 
rec urrirá a un a determinación anál oga a la prevista para las 
ventanas (ver párrafo 2.1 del capítulo 3 de "Directr ices 

' EAtc para la evaluación técnic de las ventanas"). 

4.3.4 . Condensac iones internas 

4.3.4 .1 . En el caso genera l no hay previsto ningún 
ensayo. Su rea lización lleg aría a permitir, no obstante, el 
asegurarse de l carác te r, poco importante , de estas 
condensac iones. 

4 .3.4 .2. S i el fabricante fija una característica particular de 
est anquidad e lim ina ndo las condensaciones internas, 
ent onces es preciso proceder a veri ficaciones por medio de 
ensa yo s pre vis tos para los cristales a is lantes (ver 
"Directrices lJ EAtc para la evaluación de los vidrios 
aisla ntes"), pero adaptadas a la forma de las claraboyas. 

4 .3.5 . Condensaciones ex ternas (para las claraboyas de 
pared simple) 

El examen de las dis posiciones constru ctivas permite, en 
gen eral, asegurarse de la existencia de dispositivos de 
evacuación de las aguas de condensación eventuales. 

No ta: el método del ensayo, que aparece a continuación, 
viene dado a título inform ativo , para el caso que exista la 
voluntad de recurr ir a una verificación experimental. 

E ns ayo 

El siguiente ensayo se realiza so bre la claraboya en donde 
la parte ilum inante tiene la fOl111a más plana posible y es de 
par ed s imple (e l ensayo está autorizado para claraboyas de 
do ble pared). Se co loca un recipiente lleno de agua deba
jo de la cla raboya, aprox imadamente a 10 cm de la base ; el 
ag ua se transforma en vapor, en tanto que la cara exterior 
de la claraboya se enfría mediante sa cos de hielo; se 
mant iene la ebullici ón du nte una h ra y se observa, 
durante este período de tiempo y la hora que sigue, si existe 
formación de condensación sobre la cara in ferior (es decir, 
aquélla que está en co ntacto directo con el ambiente del 
loc al cubierto) y la manera de cómo se hace el desagüe o la 
caida del agua de condensac ión. 

4.4 . Ca racterísticas luminosas 

4.4.1. Transmisión luminosa 

Se utilizarán los preparativos previstos por la NF P 38-511, 
de splazando hac ia la bas e el soporte de la probeta, de forma 

que alcance una altur a libre de 120 mm entre este soporte 
y el cristal esmerilado. 
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La medición no es posible má s qu para dimensiones de la 
cúpula del orden de 500x500 (7). 

4.4.2. Transparencia 

Esta característica es especialmente importante pa ra una 
buena visibi lidad hacia el exterior. 

La transparencia se carateriza por el valo r de Hazc [5]: 

fac tor de transmisión difusa 
Haze = 

transluc idez 

Esta medición p ede hac erse mediante la ayu da del método 
de ensayo ASTI O 1003. 

4 .5. Características del aislam iento 

A falta de los valores indi cados en e l párrafo 3.2 .2.3., se 
pro cederá: 

- b ien por cá lculo;
 
- bien mediant e una deterrninación xperimental -el méto 
do de la caja de calor de anillo de guarda- (ver norma ISO
 
8990).
 

4.6. Verificación de las reglas deducidas de las ex igencias 
de la durabilidad 

4.6.0. Consideración general 

Dada la dificultad de realizar ensayos repr esentativos 
para apreciar los efectos en el tiempo de los . gentes 
atmosféricos , es rec omendabl e basarse, en primer lugar, a 
través de la experiencia adquirida, en el comportamiento 
de los materiales constitu yentes expuesto a estos ag ntes 
y, de spu és, sobre los ensayos de lab ora tor io, m i ntras 
exi stan no rm as específicas en lo que re spec ta a familias de 
materiales (norm a dada para los PR V, los P C, etc .). 

4 .6 .1. Ensayo global-acc ión del agua y de la temperatura 

Se trata de un en sayo sob re el conjun to de la ciar boya, tal 
y como co mo se encuentra en la realidad : se somete el 
conjunto a una radiación IR, que llega , de forma progres i
va, a los 80 "Cde temperatura, de un cuerpo negro adecua 
do utili zado como referenc ia y col ocado e ntra la pa rte 
iluminante de la claraboya; desp ués de la e. tabilización de 
esta temp eratura, durante por lo menos 30 m inutos. se 
riega, brus ca y abundantemente, con agua fría (de 8 a 12 "C) 
hasta el enfriamiento completo . I ciclo se repite de 5 a 10 
veces. 

(7) Este método utiliza un procedimiento similar al ASTM
 
1494-60 [4] que da el factor de translucidez
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4.6 .2. Evaluación de la dura bilidad de las partes iluminan	 - Los PR V suministrados con una película manufacturada 

tes bajo la acció n de I	 radiación solar y del agua en fáb rica tienen un carácter protector, ta l como , por 
ejemplo: 

Las recomendaciones que se dan a continuación concier

nen a los cuatro materiales plásticos más ut ilizados como - una película de poliéster (terileno) ;
 

partes ilumi nantes de las claraboyas; se tiene en cuenta la - una pe lícu la de p liv inilo fluo rado (PVF).
 

experiencia adquirida sobre los materiales por los institutos
 
de la EAtc y se re fiere a los materiales onstituti vos de las 4°) Los cloruros de polivinilo (P VC) .
 

partes iluminantes.
 
- Los PVC transparente (transmisión luminosa, en estado 
nuevo ~ 85%) ; 

las recomendaciones presentes no hacen referencia más - Los pve tran slúcidos (transmisión luminosa, en estado 
Es importante distinguir bie el en vejecimiento del flujo ; 

nuevo < 85%).que al envejecimiento : en el caso de claraboyas puntuales, 
el efecto del flujo es, en general, débil, puesto que las
 
acciones (carga de nieve) son de corta duración, salvo en 4.6 .2.2. Ensayos d envejecimiento artific ial
 
alta montaña .
 

1) Simulac ión de la radiación sol ar con humidificación. 
4.6.2.1 . Mat eriales 

Ensayos según ISO 48 92 , con l ' mpa ras de neón, 
Se distinguirán los siguientes mate ria les: verificándo se las sigu ientes condiciones: 

1°) los polimetacrilatos de metil o (PMMA) . - la radiación será lo más aproximada p sib le con respecto 
a la radiación so lar me dia; es preciso ev itar las rad iaciones 

Se distiguen láminas, ob tenidas a part ir: de longitud de on a inferior a 300 nrn (9) ; 

- iluminación de I su erficie de las muestras com máximo 
a) PMMA puro, teniendo solamente como aditivos even 200 .000 lux; 
tuales pigmentos inorgá nicos. -la tem peratura del air e que rodea a las probetas se rá de 32 

a 35 "C (temperatura seca) y la de los paneles "negro" 
b) PMMA modi ficado mediante aditivos (por ejemplo, testigo será (cuerpo negro) de 45 a 50 "C (101; 

para mej orar la resistenci al choque o a la rayadura) . - la humidifica ció n se hará po r aspers ión de las probetas en 
las os horas , de 15 a 20 minutos ; 

Nota: el modo de fabricación de las láminas, es decir, por - la radiación se interrumpirá duran te la humid ificación; 
vaciado o p r extrusión , no se tiene en consid ración; los - el tiempo de duración de la ex posición a la radiación 
dos procedimientos pueden llevar a productos que se será lo suficient mente largo (8.0 00 horas, por lo meno s). 
comportan correctamente en el tiempo. 

2) degradaci én sólo por el agua (para los pro ductos de 
2°) Los po licarbonatos ( C) . PR V). 

Teniendo en cuenta I incid nci del espesor sobre la Se co nsideran dos casos:
 
durabilidad (3), se distinguen:
 

a) inmersión durante do s horas en ag ua h irv iendo; 
a) los materiales qu e se exponen directamente a la 
intemperie, son relativa mente delgados b) inmersión durante 30 días en el agua a 25 oc. 
(:S 1,5 mm .); 

4 .6.2.3. Enveje imiento na tural 
b) aquéllos en que las paredes son relativamente gruesas: 
> 1,5 mm . Para los materiales de compo rtami ento poco con ocido, se 

hará uso de los resultados ob tenidos al exp one rlos al 
3°) Los poli ésteres refo rzados con fibra de vidrio (PRV). envejecimiento natural; son precisos dos años de exposición, 

como mínimo , para obtener resu ltados fiables.
 
- Los PR V clásicos, mu y generalmente gelcoatés (nevados).
 
En esta categoría se d istinguen: 4 .6.2.4 . Propi edades a seg uir
 

a) los PRV con resina no autoextingu ible; Se seguirá la evo lución de las propiedades que se citan a 
b) los PRV con resina autoextinguible. continuación: 

(') Las degradaciones, siendo superficiales, ti nen una gran influencia sobre el comportamineto de las paredes 
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1°) pro piedades luminosas. 

La transmisión luminosa: 

a) en genera l, en la extensión del amarillo (alrededor de 
420 nm); 

b) eventua lme nte en toda la extensión del espectro 
(transmisión global) . 

2°) propiedades mecánicas . 

Se apreciará, muy en especial, en funcíon de la evolución 
de las prop i dade siguiente ; 

a) volución de la resistencia al choque (frag ilidad); 

b) evolución de la resistencia a la flexión. 

Se refirir án a las DIrectri ces esp ecí ficas exis tentes de la 
l. EAte [I J y [2] (ver anexo). 

3°) rra propiedad s. 

deben considerarse ot ras pro piedades para ciertas familias, 
tales como: 

a) el abombamiento (curling) para los PC; 

b) la aparición ele láminas (adhesión entre las capas) para 
los PR V, con una película fabricada con carácter protector. 

4.6 .3. Consideraciones que afe tan a las bases de la clarabo
ya y a los accesorios de estanquidad 

La dur abilidad de las bases de la claraboya puede ser 
evaluada haciendo referenci a los productos tr dici na
les y a sus protecciones (protección habitual de las partes 
met álicas, por ejemplo) : 

Si se hace con referenc ia a los materiales plásticos, la 
durab ilidad de éstos se evaluará ten iendo en cue nta las 
regl as enunciadas en 4.6.1. y 4.6.2 . 

La durabilidad de los productos anexos (juntas, por 
ejemplo) puede evaluarse e n referenci a las normas 
nacionales o internacionales, pero se e nsideran fácilmente 
ree mplazables. 

(9 ) A título de ejemplo, esto puede obtenerse mediante una 
lárnp: ra de neón, suministrada con un filtro de borosilicato. 

1101 Si la temperatura del cuerpo negro es superior en 10°C, es 
decir, comprendida entre 55 y 60 "C. la duración de laexposición 
puede efectuasrse mediante un e eficiente de minoración 1,5, 
para alcanzar un efecto equivalente. 

Informes de la Construcc i ón, Vol. 51, n" 466. mar zo/abril 2000 

5. ESP EC IFICACIONES 

5.1. Identificación (ensayo del párrafo 4.1.) 

Los valores de las caracteristicas dc identificación obteni
dos deben acompañar a los que presenta el fabricante. 

5.2 . Caracteristicas mecánicas (determinación según el 
párrafo 4.2 .) 

5.2 .1. Resistencia al vie nto (ensayo 4.2. \.\.) 

Sea :
 

qk = presión dinámica característica d l viento para un
 
período de 10 años.
 
C

pe
= coe ficiente de presión exterior.
 

e .= coeficiente de presión interior.
 
pr 

Y = coeficiente rnayorante de la acción qk"
q 

Y = coeficiente de ma yora ción del efecto de turbulenci 
I 

cau sado por la presencia de la claraboya (se compara a una 
cubierta plana). 
y = coeficiente de minoración d la resistencia del 
mate ial en estado nuevo, debido a su dispersión. 
y = coeficiente de minoración de la resi stencia del mate-

v 

rial en es tado nuevo, como consecuencia de un
 
envejecimiento previsible.
 
y = coe ficiente de minoración de la resistencia del material
 
a 20 oc,co mo consecuencia del efecto de la temperatura.
 

Se compara, del mismo modo, el va lor de R r mencionado
 
en la evaluac ión técni ca, mediant e la fórmu la dada a
 
continuación y mediante la ayuda de los coeficientes de las
 
normas nacionales; es preciso:
 

Nota: se adoptará para PMMA y para PR V el val or de 2 

Para el producto Y .Y .Y y se tomará. como valor mínimo 
rn y e 

de qk para las claraboyas, el valor 0,8 k. '1m2
• 

5.2 .2. Resistencia a l carga de la nieve 

Se comparan, como sigue , los valores de R
sd 

y R, 
mencionados en la evaluaci ón técnica con el val or So de la 
carga de la nieve en el suelo, para un pe ríodo d 50 años, 
previsto en las normas nacionales ; es preciso : 

R'd:?: 1,25 So 

R > 2 s 
r- o 

Nota: no se contempla, para la resistencia a las cargas 
gravitatorias en las claraboyas puntuales, el examinar la 
combinación de la nieve y del viento; en efecto, la forma y 
las dimensiones de estas claraboyas son tale s que la 
influencia complementaria eventual del viento resulta 
despreciable. 
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5.2.3 . Resist encia a los choq ues de cuerpo duro (ensayo del 
párrafo 4.2.2. ) 

En tanto se realice con una altura de I m, no se debe 
observar ninguna rotura. 

I ot : a título de información, la eva luación técnica indicará 
la altura de caída para la que se produce la rotura. 

5.3. Caracter ísticas de estanquidad 

5.3.1. Estanquidad al agua 

Elexamen de las disposiciones constructivas debe permitir
 
concluir con la estanquidad al agua de la claraboya.
 

. ota: en el caso de recurrir al ensayo del párrafo 4.3 .1.:
 

- no deberán constatarse filtraciones;
 
- e el caso que t gan I gar ligeras filtracio nes (por
 
ej mplo, pequeñas gotas), es preciso que sean revertidas
 
hacia el exterior o hac ia un dispositivo de evacuación.
 

5.3.2.3. Estanquidad a la arena, p Ivo insectos 

El examen de los dispositivos constructivos debe permitir 
concluir con la estanquidad frente a estos agentes. 

__ .3.3. Permeabilidad al aire 

o existe una e. igencia que lo requiera, salvo algún 
convenio part icular. 

5.3.4 . Condensaciones 

5.3.4 .1. Condensaciones internas 

El exarne de los dispositivos constructivos, asociado al 
xame de referencia, debe permitir con cluir con la ausen

cia de carácter molesto de condensaciones eventuales 
internas frente a la ilurninaci ór y a la visib ilidad. 

5.3.4 .2. Condensaci ones externas 

El examen de los dispositivos constructivos debe permi
tir en el local la can alización del agua de la condensación 
hacia los evacuador s, que deben estar bien dimensiona
dos . 

obstante, para ciertos locales donde una humedad 
accide ntal no sería perjudici al, puede tolerarse la caída de 
pequeñas gotas de agua . 

N ta: en el caso de recurrir al ensayo del párrafo 4.3.5., 
normal mente no pued haber caída de agua en el loca!. Las 
con dcn aciones deben fl ir hacia los conductos de 
evaporación la evacuación debe hacerse por los conductos 
y agujeros ad hoc, sin desbordar éstos. 

14 

5.4 . Características luminosas (determinación según el 
párrafo 4.4.1.) 

Nota: en ausencia de sedimentos y de pol vo, el valor 
indicativo en estado nuevo es de: 

- 85% para una cúpula de pared simple transparente en 
PMMA, de espesor 3 mm. 

- 70% para una cúpula simple de pared tr nslúcida en PRV, 
de espesor 3 mm . 

5.5. Durabilidad. Reglas sobre las evalu ciones de la 
conservación de las características 

Las reglas de evaluación hacen referencia a los materiales 
constitutivos de las partes esenciales. 

6. PUE TA EN OB 

6.1. Equipo de trabajo encargado de la puest en obra 

Exis te una estrec ha interdependencia, desde el punto de 
vista de estanquidad, entre el revestimiento de estanqu idad 
de la cubierta y de las claraboyas; es aconsejable que la 
puesta en obra d estas dos oper acion s se realice 01' el 
mismo equipo de trabajo o, en todo caso, b jo la 
responsabilidad de la misma empresa . 

6.2. Detalles de la puesta en obra 

El instalador se atendrá a los detalles mencionados en 
la evaluación tecnica (el punto 8 da cuenta de lo que la 
evaluación técnica precisa en lo referente a la puesta en 
obra) . 

7. CONTROL DE CALIDAD 

7.1. Generalidades 

El peticionario de la evaluación té nica es el responsable 
de los elementos constituyentes de la claraboya: parte 
iluminante, bases, cerco, pequeño elementos, etc. 

Una claraboya no puede ser objeto de una ev h ación 
técnica si no está sometida a un autocontrol realizado por 
el fabnc ante y, eventualmente, a un contr Iexterior por un 
organismo independiente dispuesto para su vigilancia. 
Estos controles deben hacerse, al menos, para la parte 
iluminante, I cerco eventual y la base. 

7.2. Autocontrol en la fábrica productora 

Deben verificarse las sigui entes condicion s: 

- el laboratorio de la fábrica recib e las materias primas; 
- las instalaciones de fabricación, al tener in fluencia sobre 
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lacalidad de los productos terminados,deben ser controlados 
regula rmente; 
- el laboratori de la fábrica debe comprobar que la calidad 
de los productos es constante y que satisfacen las exigencias 
de la valuación técnica . 

7.2. l . Recepción de las mat erias primas y constituyentes 

La eval uación técnica precisará acerca de la naturaleza de 
las ma terias primas" !' que ha y que recibir y las m da lidades 
de esta re pción. A continuac ión -y a título de ejemplo
se dan algunas ma terias primas que es indispensable reci
bir. 

- resina de poliéster y fibra de vidrio, 
- hojas de PMMA, PVC o pe , 
- colas . 

7.2.2. Tall eres de fabrica ción 

El fabricante debe disponer de suficientes y significativos
 
equipos de con trol en los talleres de fabricación, por
 
ejemplo:
 

- medi da de las temperaturas durante los procesos de
 
trans formación ;
 
- con diciones d polimerización y de postpolimerización;
 
- prec ísión de las mezclas.
 

7.2.3. Control sobre la cad ena de fabricación 

El control sob r la cadena de fabricac ión tiene por objeto 
el comprobar, sin retra so , las desviaciones que pueden 
influir en las características del producto terminado . 

7.2.4 . Contr 1sobre los productos terminados 

Este control tiene por obje to asegurar que la calidad de los 
productos s conforme a lo exigido por la evaluación 
técnica y eliminar de la comercialización las partidas de la 
fabricación reconocidas como defec tuosas. La evaluación 
técnica prec isará de este control. 

A conti u ción -y a título de ejempl - se dan algunas 
caracteristicas qu debencontrolarse: algunas, soncomunes 
a todas las cla raboyas y, otras, más específicas. 

7.2.4 .1. Características comunes a todas las claraboyas 

- Dimensiones 
- Estanquidad de las juntas 
- Aspecto (control visua l) 
- Pequeños elementos 
- Transmisión luminosa eventual 

( 11) A veces se trata de productos scmifinitos, tales como: hojas 

plan as en PMMA, en PVC o Pe. 

Informes de: la Construcción, Vol . 51. n° 466 , marzo/abr íI 2000 

7.2.4 .2. Características específicas de la materia con stituti
va de la parte iluminante 

- Dureza Shore o dureza Barca l, según el caso (PMMA o
 
PRV) ;
 
- Choque de cuerpo duro (PM MA, PVC, PC) para la
 
verificación de contracciones internas;
 
- Ausencia de abolladuras importantes (PRV).
 

7.2.5 . Registro y archivo de los resu ltados de l autocontrol 

Los resultados del autocontrol deb en ser registrados. . , 
registro debe tener en cue nta el modo de producción y del 
control, según el grado d automatismo. Los regis tros 
deb en conservarse, por lo menos, dur nte cin o años . 

7.3. Vigilancia del autocontrol 

Según esté previsto, el Instituto ca lifi ador organ izará una 
vigil ancia apropiada del au tocontrol de forma que pueda 
asegurar, de una parte, que el mismo se ejecuta correctamen
te y, por otra, que los crit erios de ca lidad se respetan. 

8. CO. TEN IDO DE LA EVALUACI ÓN TÉCNICA 

La evaluación técnica debe contener todo s los elementos 
necesarios: 

a) Para identificar el producto admi tido: es preciso que 
la descripción sea precisa y completa y comprenda la 
de las bases y de los equ ipos, acordar las toleranc ias 
dime nsionales y las características significativas fácilmente 
medibles (por ejemplo, dureza Shorc o Barcal); 

b) Para ap reciar los límites de utili zac ión: 

- resistencia al viento y a la nieve, 
- pruebas para ensayar el choque de cuerpo duro, 
- dimensiones limites, 
- eve ntuales precauciones para los locales con fuerte 
higrometría; 

e) Para que permita una correcta puesta en obra; a ese 
resp ec to, la evaluac ión técnica precisará: 

- los trabajos preparatorios rela tivos al soporte; 
- el mod o de unión de las bases al sopone; 
- el mod o de ejecución de los realzados del reve stimien
to de estanquidad y de unión al basamento; a este respecto 
hay que tener en cuenta, especialmente, la compa tibilidad 
entre la materia constitutiva del basamento y el modo de 
unirlo (11) , 

( 12) Por ejemplo : ciertas colas con disolvente pueden ser 
incompatibles con una base de plástico; de la misma manera, la 
soldadura con llama del revestimiento sobre una base de plástieo 
puede causar daños a este último. 

15 
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- el mo do de unión de la parte iluminante sobre la base,
 
pre isando las precauciones a tener en cuenta para asegurar
 
la libre dil atación;
 
- los detalles de las uniones y de las guarniciones de
 
estanquidad ;
 
- eventualmente, las prec auciones a tener en cuenta sob re
 
la confección de las partes a unir (1 3).
 

9. MARCADO 

El fabric ante realizará una marca de las claraboyas de
 
tal modo que perm ita reconocer el producto. Esta marca
 
comprenderá:
 

- el nombre de l productor;
 
- la denominación comerc ia l de la claraboya;
 
- e l númer de la evaluación técnica;
 
- l material constitutivo de la parte iluminante.
 

Anexo 

D cu mentos de referencia (distintos d l s Normas) 

[1] "Directrices UEAte pa ra la apreciación de los productos 
en poliéster reforzado en vidrio para la construcción" 
(documento de referencia). 
[2] " irectrices UEAtc para la evaluación de los productos 
en PVC rigido utilizados en el exterior en el edificio" . 
[3] "Directrices UEAtc para la eva luación téc nica de las 
ventanas". 
[4] "Directrices UEAte para la evaluación técnica de los 
vidrios aislantes". 
[5] "Envejecimiento de los po límeros utilizados en la 
construcción", R1LEM, B átiment et Con structions, vol. 14, 
n° 81,1981. 

( 13) Por ejemplo: el agujereado de los huecos en ciertos elementos 
plásticos (PVC,PMMA ,... .) debe, a veces, reali zarse con un 
utillaje especial. 
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