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1.- INTRODUCCION

Ante la problemática existente en el Sector de Rocas Ornamen-

tales, que más adelante analizaremos de una forma esquemática,

el I.G.M.E. ha venido y viene desarrollando una linea de actuación

en el marco de la investigación de las distintas rocas desde el

punto de vista ornamental, desde 1982, con la ejecución de una

serie de proyectos en las distintas Comunidades Autónomas (Andalucía,

Extremadura, Castilla-León ... ) con el fin de potenciar dicho sector
para: -

Un aprovechamiento razonable de los recursos.
- Creación de puestos de trabajo.
- La posible salida y comercialización de la materia prima

investigada.

En cuanto al primer punto hay que señalar que de los destinos

a los que el granito va dirigido, el de roca ornamental constituye

aproximadamente el l'5 % de] total de la producción, siendo su
principal destino para áridos de trituración, aunque dicha utilización

va aumentando progresivamente en los últimos años (Cuadro n2 l).

GRANITO ORNAMENTA1 EN El ULTIMO QUINQUENIO

(en miles de toneladas)

1978 1979 1980 1981 1982 .1983

Producción ......... 138 310 225 292 301

Importación ........ 28 30 38 33 34 104

Exportación ........ 82 104 158 151 132 176

CUADRO nº 1
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Por otra parte la balanza comercial española es en conjunto
positiva, en lo que a granitos se refiere, si bien se importan
granitos ornamentales semielaborados de calidades muy especiales,
con alto valor añadido, lo cual hace que el valor de las importaciones
se encuentre muy equilibrado con el de exportaciones, es decir,ligera-
mente superior. Debido a esto el IGME está realizando estudios
de catalogación y normativa de granitos ornamentales con el objeto
de fomentar la producción nacional y aumentar la oferta al exterior
en cantidad y calidad.

En esta linea de trabajo se ha planteado la necesidad de]
siguiente proyecto "Análisis de las posibilidades de granitos (sJ.)
ornamentales en Cataluña" dado que la problemática que se plantea
en dicha Comunidad es de semejantes características que en el resto
de las Comunidades. Esta labor viene concatenada con una política
minera que viene desarrollándose en cadena desde 1967 (Año en que

se crea una Comisión de Minería dentro de] Plan de Desarrollo Eco-
nómico y Social (PDES», y donde cada paso es consecuencia del ante-
rior. El 16 de Marzo de 1979 se establece por Real Decreto (890/1978)

la lista de sustancias y actividades prioritarias, donde el granito

ornamental queda incluido como sustancia prioritaria con potencial
excedentario. El IGME ha ido acomodando su actuación en el campo

de la infraestructura y exploración minera a las directrices de

los Planes de Abastecimiento, revisando, acualizando e incluso

ampliando con nuevos programas los establecidos en el primitivo

PNIM (Plan Nacional de Investigación Minera).

La situación general del sector puede resumirse entre otros,

en los siguientes puntos:

- Minifundismo
- Tecnología deficiente
- Falta de infraestructura general, y de asistencia técnica
- Deficiencias en los grados de elaboración de los productos
- Insuficiente estructura de comercialización
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- Dependencia de] exterior de maquinaria específica y bienes
de equipo.

- Falta de normativas o mala utilización de la ya existente,
así como de homologación de calidades.

- Ausencia de formación profesional.
- Desconocimiento de la problemática empresarial a nivel

del sector.
- Escasa relación Administración-Empresa.
- Falta de representatividad del sector a nivel nacional.
- Mal dimensionamiento de las explotaciones mineras e indus-

triales.
- Falta de conexión entre los distintos niveles del sector

(Investigación geológico-minera, explotación, transformación,
comercialización).

- Falta de suelo industrial en los núcleos productores.
- Dispersión en cuanto a los distintos productos y los niveles

de producción y comercialización.
- Cifras de producción y valor de la misma por debajo de

las reales.

Una vez establecidas las causas, la ordenación del sector

podría llevarse atendiendo a los siguientes criterios básicos:

- Conocimiento del potencia] básico de la materia a tratar

(en este caso granitos) que se traduce en una investigación

geológico-minera.
- Aprovechamiento integral de la materia prima (granito).
- Proceso industrial completo. Materia Prima-Productos termi-

nados.

Estos dos últimos puntos repercuten en un/a:

- Incidencia positiva en el medio ambiente (Escombreras,

movimiento ordenado de materiales etc ... ).
- Transparencia en las lineas de proceso. Mejor control de

costos.
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- Aumento de] valor añadido.
- Aumento de la mano de obra y de la consiguiente creación

de puestos de trabajo.
- Mejor conocimiento de] mercado.
- Mejores posibilidades en la política de seguimiento de

los procesos y mejora de los mismos.
- Competitividad en los mercados internacionales.
- Mayor facilidad para la aplicación de normativas.
- Mayor poder de tecnificación y mecanización.
- Aumento considerable de industrias y servicios derivados

e indirectos.
- Incentivación para el desarrollo de la tecnología nacional,

tanto en investigación como en la fabricación de bienes de
bienes de equipo.

Resumiendo todos estos puntos se podría finalizar en la conse-

cución de] mejor control y planificación de] sector.
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2.- OBJETIVOS Y RME*UENTO DEL TRABAJO

El objetivo principal de] presente trabajo es disponer de
un conocimiento de las posibilidades reales (recursos) de los granitos
como roca ornamental dentro de la Comunidad Catalana.

Se trata de un proyecto de infraestructura geológico-minera
donde se ha realizado una exploración e investigación de los distin-
tos yacimientos de granitos existentes (dichas actividades priori-
tarias y previas en la ordenación de] sector están contempladas
y establecidas por el PNAMPM). Esta prospección geológico-minera
se podrá concretar en los siguientes puntos:

- Situación y características de los distintos yacimientos.
- Selección de una serie de zonas de interés prioritario por

sus posibilidades de explotación de mejora y potencialización
de esta, si ya se están explotando.

- Valoración de las mismas según una serie de criterios que
se engloban en:

Criterios subjetivos (estimaciones según las observaciones
de campo, microscopio, etc ... ).

Criterios objetivos a partir de la normativa vigente

(ensayos de caracterización y tecnológicos).

- Conocimiento de] sector sobre todo en las áreas seleccionadas
(canteras activas e inactivas, utilización y situación
de la explotación en la actualidad, aprovechamiento, mano

de obra, etc ... ).

El área objeto de este estudio se encuentra, toda ella, dentro
de Cataluña y ocupa una extensión aproximada de 2.000 Km 2 dividida
en dos zonas morfogenétícas distintas:

- Cordilleras Costero-Catalanas (Cordillera litoral y Cordillera

prelitoral).
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- Zona axial de Pirineos (Pirineos Orientales y Centrales).

Para la ejecución de los primeros puntos se ha establecido
una metodología ya utilizada en otro proyecto de igual significación
"Potencia] básico de granitos y gneises ornamentales en Castilla
y León" que se expondrá en páginas posteriores. En cuanto al último
punto no se ha seguido una sistemática tan exhaustiva, sino que
paralelamente al estudio geológico-minero se han realizado unas
valoraciones de las canteras visitadas, tanto activas como inactivas,
se ha recabado información de los distintos canteros, de la utiliza-
ción y destino de la piedra que extraen, de su rentabilidad, de
su comercialización, de la infraestructura industrial, de] impacto
ambiental, etc ....
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3.- ENCUADRE GEOLOGICO

Geológicamente los granitos de Cataluña pertenecen a dos zonas:
los Pirineos y las Cordilleras Costero-Catalanas.

3.1. PIRINEOS

Presenta dos unidades estructurales:

- Zona axial constituida por terrenos sedimentarios paleozóicos
y vastos macizos cristalinos.

- Prepirineo constituido esencialmente por terrenos mesozáicos
y eocenos distribuidos en bandas muy regulares orientadas de Este
a Oeste, como el eje de la Cordillera.

A) ZONA AXIAL

Forma la divisoria de aguas entre España y Francia. Geológica-
mente representa un fragmento de la Cordillera Hercínica, formada
a fines de la Era Primaria. En ella se puede distinguir 2 períodos:
el primero, caracterizado por una sedimentación más o menos agitada
finalizando en el Ordovícico superior, y la segunda con un período
de sedimentación más tranquilo, caracterizado por un Silúrico,
generalmente pizarroso, Devónico calcáreo y con una cuenca axial
ya bien definida durante este período.

La Orogenia Hercínica se anuncia ya en el Devónico superior
por las emersiones parciales, regresiones y transgresiones que
tienen lugar fundamentalmente durante el Carbonífero inferior y
medio. Finalmente, ya en el Carbonífero aparecen areniscas y conglo-
merados lacustres.

La parte basa] de] Paleozoico aparece intensamente afectada
por el metamorfismo provocado por las intrusiones graníticas produ-
cidas al final de] ciclo tectónico hercínico. Este metamorfismo
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de contacto se superpone, muchas veces, al metamorfismo regional ,
ya existente, que afecta a la serie paleozoica que va desde el
Ordovícico hasta el Carbonífero inferior. Las intrusiones graníticas
pueden agruparse, a grandes rasgos, en 2 tipos principales:

- Leucogranitos moscovíticos
- Granodioritas

Ambos tipos tienen un caracter calco-alcalino, si bien los
primeros presentan cierta tendencia alcalina. Esta subdivisión
deja al margen algunos tipos especiales de granitos
que forman cuerpos de dimensiones reducidas, tales como el granito
de Lys-Caillaonas de características intermedias y el granito de
Assignan de carácter charnoquítico, así como el cortejo de pórfidos
graníticos.

Los leucogranitos moscovíticos forman pequenos cuerpos o stocks
localizados en niveles relativamente profundos ya que están prac-
ticamente restringi dos a los niveles mesozonales. Frecuentemente
llevan asociado un cortejo filoniano de pegmatoides que invaden
el encajante metamórfico.

Las granodioritas están asociadas a granitos monzoníticos
y biotíticos, aunque en menor abundancia a tonalitas y leucogranitos.
Forman batolitos cuyas superficies de afloramiento pueden medirse

2en cientos de Km . Por lo general encajan en dominios epizonales,
desarrollando a su alrededor un metamorfismo de contacto. Por el
contrario son raros en los dominios mesozonales.

En general, el estilo tectónico es muy apretado; comprende
desde el Cámbrico o Silúrico al Carbonífero inferior o medio según
zonas, y presenta gran cantidad de despegues y deslizamientos
favorecidos por la gran variedad petrológica y por los niveles
de pizarras plásticas incompetentes (Pizarras negras del Silúrico),
que hacen que a gran escala el Devónico y Carbonífero hayan deslizado
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sobre la base Cámbrico-Ordovícica. Los pliegues del complejo Silúrico-
Devónico-Carbonífero son de carácter muy complicado, siempre muy
agudos con hundimientos axiales muy fuertes, pero con una dirección
E-0 (en la zona axial). Esta dirección es muy constante en todo
el Valle de Arán y toda la zona de la frontera, salvo evidentemente

cuando los ejes se hunden fuertemente como en la zona Alto-Garonesa.

También esta dirección cambia y se inflexionan los ejes de los
distintos accidentes cuando son alcanzados por los batolitos graniti-
cos (en general tarditectónicos).

A finales del Paleozoico la cordillera fue arrasada por la
erosión y se diferenciaron alguna cuencas sedimentarias que fueron
posteriormente rellenadas en la Era Mesozoica y Eoceno con interrup-
ciones en la sedimentación.

A fines del Eoceno el Plegamiento Alpino conforma definitivamente
el relieve actual de la cordillera, constituyendose la Zona Axial
en el centro, abombada y formando un vasto pliegue de fondo, roto
por innumerables fallas y bordeado por dos cadenas de plegamiento
alpinas "El Prepirineo". La linea de contacto entre la Zona Axial
y la Costera Mesozoica es de estructura compleja y en ella existen
cabalgamientos y pequeños corrimientos que afectan por igual al
zócalo y a la cobertera.

En el extremo oriental se pone en contacto la Zona Axial con
los materiales terciarios por desaparición del prepirineo mesozoico,
al activarse la erosión,y la escasa profundidad del zócalo paleozoico
rígido sobre el que se apoya la cobertera terciaria determina
la sustitución del sistema pirenaico de pliegues por otro de frac-
turas, las cuales delimitan una serie de bloques hundidos, progre-
sivamente descendientes hacia el Mediterráneo. A lo largo de esas
fallas se ha desarrollado el vulcanismo de la región de Olot.

Dentro de esta gran unidad se puede dividir en 2 subunidades:
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M.) Zona axial de los Pirineos orientales
A.2.) Zona axial de los Pirineos centrales.

3.11.11.-Zona. axial de los Pirineos orientales

- Plutonismo

Está constituido en la totalidad por granitos hercínicos,
formados fundamentalmente por granodioritas y ubicados principal-
mente en las hojas de Masanet de Cabrenys, Agullana, Figueras, y
más al Sur, en la hoja de Rosas.

La edad de los granitoides es hercinica. Las granodioritas
afectan a materiales devónicos y carboníferos (275 12 m. años) .
Los leucogranitos tienen una edad algo mayor (335 15 m. años) .
La edad está corroborada en ambos casos por dataciones radiométricas
de VITRAC y ALEGRE (1979).

Finalmente, hay que destacar que las manifestaciones endógenas
dieron lugar a la formación de filones metalíferos.

Hacia el Oeste, los afloramientos son muy escasos (Hoja de
Molló) y se encuentran debajo de los gneises que constituyen la
base de] Cámbrico.

En general, se trata de una granodiorita con hornblenda atra-
vesada por numerosos diques que forman una tupida red, así como
bandas muy tectonizadas de dirección aproximada NO-SE. Se distinguen
varios tipos:

- Granodioritas pretectónicas al plegamiento varíscico:

Proceden de magmas medianamente básicos que se disponen en
filones-capa o diques de porfiritas durante el Cámbrico y Ordovíco
inferior y medio.
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- Granodioritas Tarditectónicas:

Atraviesan en discordancia las superficies de estratificación

y las estructuras tectónicas varíscicas. Están representadas por
p6rfidos que pasan insensiblemente a pórfidos graníticos.

En las hojas de Fiqueras y Rosas afloran granodioritas orientadas

(Al NE de] Castillo de Requesens) y acusada cataclasis. En algunos
puntos aumenta la proporción de feldespato potásico y presentan
minerales aluminosos (andalucita, granates) probablemente por dife-
renciaciones y contaminaciones con zonas metamórficas.

Según Fomboté se trata de plutones de carácter mixto. En el
borde más occidental es autocrático con bordes difusos, mientras

que más hacia el E, parece haber fundido convirtiéndose en un verda-
dero magma, manifestando un carácter intrusivo que se incluiría
en macizos circunscritos debido probablemente a la descompresión
subsecuente de los paroxi,mos orogénicos, produciéndose dicha fusión.

Hay que destacar los frecuentes enclaves de esquistos que
aparecen en las granodioritas con elevado metamorfismo de contacto.

- Metamorfismo

Existen dos tipos de metamorfismo:

-M. Regional que afecta a la serie paleozoica des de el Ordovícico

hasta el Carbonífero inferior. Los materiales más basales son

gneises, encima de los cuales se halla una serie pizarrosa con
intercalaciones de calizas y dolomías caracterizada por minerales.

típicos de epizona. El contacto entre rocas epizonales (micaesquistos
de 2 micas, cloritas y pizarras, filitas y pizarras arcillosas)

con los gneises es brusca en su mayor parte.

Los gneises que constituyen la mesozona están formados por

gneises orbiculares y amigdaloides y por gneises granitoides según
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la profundidad, y su origen hay que buscarlo en la migmatización
existente con posterioridad al Devánico (Carbonífero inferior),
relacionada con los empujes hercinianos iniciales. Unos de los
más representativos es el ortogneis sistectónico de la Sierra de
Roda. Esta migmatización se realizó, según los sitios, a diferentes
niveles en la serie sedimentaria ya transformada por el metamorfismo
regional en micacitas y cloricitas. Es necesario señalar, que zonas
con igual grado metamórfico no tienen correspondencia estratigráfica
debido a que el metamorfismo regional afecta en la zona fronteriza
a tramos más modernos que en el sur.

- Metamorfismo de contacto debido a la intrusión granodiorítica

postectónica, observándose localmente granodioritas orientadas

con esquistosidad manifiesta y acusada cataclasis.

Finalmente, hay que destacar que tanto las rocas plutónicas y

metamórficas, como estructuras se ven afectadas por el ciclo orogénico

alpino en los comienzos de la Era Mesozoica, siendo el Paleógeno

inferior y Oligoceno las manifestaciones principales, superponiéndose

a las estructuras precedentes, estructuras de tipo germánico. En

el borde de la Zona Axial Pirenaica resulta muy visible esta super-

posición, gracias a que allí, se conservan retazos de la cobertera

mesozoica-cenozoica de] Prepirineo.

3.1.2.- Zona axial de los Pirineos centrales

- Plutonismo

Está formado por algunos stocks y batolitos, de los cuales

los más significativos son: Maladea, Tredós, Salardú, Roca Blanca,

Bassies-Auzat, Lles Aristot. Estos macizos presentan un carácter

tarditectónico, habiendo tenido lugar su emplazamiento, probable

mente, en una edad Postviseense, siendo, el origen herciniano aceptado

por la mayoría de los autores.
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En general, son batolitos zonados composicionalmente, apareciendo
en zonas periféricas "dioritas" debido a la asimilación de materiales
sedimentarios de contacto, mientras que más hacia el centro son
granitos y granodioritas (fundamentalmente estas últimas). Una
interesante facies entre el granito y la diorita típica se encuentra
en zonas más internas de los batolitos, Miorita cuarcifera", de
color más claro y que pasa insensiblemente a granito más ácido.

Posterior al emplazamiento de] granito existe una fase de
formación de diques de pegmatitas y aplitas, así como de lamprófidos.
La edad de estos últimos, se estima posterior al de las aplitas
y atraviesan indistintamente terrenos silúricos y devánicos.

Hacia el N en el Valle de Arán los granitos son principal-
mente granodioritas, algunas de ellas de grano muy grueso, casi
pegmatoide, y con 2 micas (granito de Les, en la hoja de Bossost).

- Metamorfismo

Aparte de] metamorfísmo regional que afecta a los materiales
paleozoicos, existe un fuerte metamorfismo de contacto.

Cerca de los contactos con la roca plutónica se encuentran
cornubi ani +Las (hasta 200 m. del contacto con la roca plutónica),
después micacitas nodulosas con hábito de corneanas (a 800 m. del
contacto). El paso de un tipo a otro se hace de forma insensible.
Los nódulos son de biotita que está alterada a moscovita y decolorada,
con separación de ilmenita, leucoxeno y otros productos ferruginosos
(estos proceden de materiales ordovícicos).

Los materiales devónicos han sido transformados por el meta-
morfismo en mármoles,vesubianitas, etc ...
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3.2. CORDILLERAS COSTERO CATALANAS

Se subdividen en tres unidades morfo-estructurales de direc-
ción NE-SW:

- Cordillera litoral comprendida entre el Cabo de Bagur (Gerona)
hasta Villanueve y Geltrú donde desaparece bajo el mar. Constituida
por modestos macizos de 300-700 metros, donde el Tibidabo es una
de sus mas representativas elevaciones (512 m.).

- Depresión prelitoral.- Amplio pasillo de 10-20 Km., que
constituye una franja de Sierras deprimidas entre 100-250 m. de
altura, donde sus más representativas zonas son las comarcas de]
Vallés y Penedés.

- Cordillera prelitoral donde figuran los relieves ma-s impor-
tantes de] Mediterraneo Catalán: Montseny (1700 m.) y Montserrat
(1224 m.)

Estas cordilleras están constituidas por materiales paleozoicos
y mesozoicos intensamente plegados en la orogénesis hercínica y
alpina, estando formado el sector septentrional a partir de] Besós,
unicamente por materiales paleozoicos (Paleocatalánides) de edad
hercínica, mientras que la zona meridional está constituida sobre
todo por terrenos secundarios (mesocatalánides) predominantemente
calcáreos de edad alpídica. En este último sector, a veces, aflora
el zócalo debido a la erosión,y a lo largo de grandes fallas.

El paleozoico está representado en las Catalánides por el
ordovícico, Silúrico, Devónico y Carbonífero, además de pequeños
afloramientos de rocas ruptivas y metamórficas.

La deformación de los materiales paleozáicos en las Cadenas
Costero Catalanas se produjo durante la orogenia Hercínica. Es
en el Viseiense cuando tiene lugar un cambio brusco en las condiciones
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paleográficas, con el depósito de facies Culm, con un aporte de
detríticos que denúncian el levantamiento y la próxímidad de áreas
emergidas. Con este episodio finaliza el ciclo de sedimentación
paleozoica y comienza el preludio de los movimientos hercínicos.
Los conglomerados de la facies Culm contienen cantos de granitos
(algunos de ellos deformados) que indica la presencia de un pluto-
nismo sintectónico.

No está claro el momento en que se inicia la deformación her-
cínica de las Cadenas costeras (litoral y prelitoral), parece que
comienza en una fase compresiva durante el Westfaliense, que va
acompañada de una esquistosidad de flujo en zonas profundas, for-
mándose pliegues isoclinales y recumbentes.

Una segunda fase de deformación más intensa que la primera,
y a la que va asociada una esquistosidad más penetrante, origina
las directrices generales de las estructuras actualmente osbervables.
Esta fase que se manifiesta en toda la región, donde mejor se halla
representada es en el Montnegre. Se pone de manifiesto una serie
de escamas imbricadas, con complejos planos de discontinuidad que
denuncian el tipo de deformación.

Una vez terminados estos procesos de deformación, se produce
la intrusión de rocas graníticas, cuyo emplazamiento va acompañado
de una intensa fracturación, en la que se emplazará más tarde,
por inyección, el cortejo filoniano. Esta intrusión origina en la
roca encajante una extensa aureola de metamorfismo de contacto,
según CHESSEX et. al. (1965) los granitos de Palafragell-Palamós
tienen una edad Postwesfaliense, asignándoles unos 270 M.a.

Las Cadenas Costeras presentan un metamorfísmo regional poli-
fásico, resultado de la deformación hercínica. El metamorfísmo,
en general, es de bajo grado y los niveles más altos (Devónico y
Carbonífero) pueden incluso no estar afectados. Por el contrario
hay algunas zonas y materiales más profundos que se ven afectados
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por un metamorfísmo regional de alto grado (Serie Pre-Caradoc de la
Guilleries y parte SE de Montseny).

La distribución de los af 1 orami entos paleozoicos actuales
está condicionado por la tectónica de fractura desarrollada durante
la Orogénesis Alpina, la cual ha determinado la elevación de las
Cordilleras Litoral y Prelitoral, así como la depresión que las
separa (Fosa del Vallés) donde los materiales hercinianos se hallan
inaccesibles bajo un importante espesor de sedimentos neógenos.
Presenta varios sistemas de diaclasas y fallas:

- diaclasas varíscicas de dirección NE-SW y NW-SE que normal-
mente alojan todo el complejo filoniano que corta al plutón.
(emisiones pretriásicas).

- diaclasas alpídicas de dirección E-W y N-S sin diques
ni emisiones filonianas.

- fallas y microfallas que cortan al plután y que se han
establecido, casi siempre, sobre elementos preexistentes
del plutón (sobre contactos entre facies, sobre diques,
sobre diaclasas Q y S ... ).

En dichas fracturas, a veces, se alojan diques de basalto.

Las fracturas se disponen formando un horst as! como fosas
dando una tectónica de estilo de fractura, es decir, de tipo
germánico, como corresponde a su posición como antepaís de los
plegamientos alpídicos.

- PLUTONISMO

Al NE de Barcelona, todos los relieves de las Cordilleras
Costero-Catalanas entre el Llobregat y Fluviá, están formados por

un extenso afloramiento de rocas graníticas.
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Algunos autores llegan a distinguir hasta 12 tipos de granitos,
lo que implica una gran heterogeneidad para la zona, sin embargo
la mayor parte de las diferencias son consideradas como variaciones
locales con tránsitos graduales entre ellas y por tanto no cartogra-
fiables.

La mayor parte de las rocas presentan más de 20% de cuarzo, aunque
también hay cuarzodioritas, dioritas, gabros, así como monzonitas
de dudoso origen i gneo. Estas últimas parecen deber su génesis
a transformaciones hidrotermales. Comprende macizos importantes:
Tibidabo, Montnegre, Puig Cardite, Les Gabarres. Esta masa se
extiende al NE formando parte de los relieves de la mitad orienta]
de] Montseny, Les Guilleries y la extensa plataforma de la mitad
orienta] de la Selva.

Las diferentes litologías se pueden resumir en 4 facies carto-
grafiables (según Pedro Enrique).

a.- Presencia de hornblenda reconocible a simple vista

a,) Hornblenda visible y abundante en cristales de 1 cm.
o más. Bastante biotita en prismas pseudoexagonales y enclaves
melanocráticos abundantes (15-30 cm.). Tamaño de grano medio-grueso,
inequigranular y gran desarrollo de cristales de hornblenda.

- Tonalitas biotíticas hornbléndicas

a2) La hornblenda se presenta, a veces, dificil de observar, en
cristales más alargados y pequeños, de color verde oscuro-negro.
Mucha biotita en primas pseudohexagonales. Enclaves melanocráticos
muy abundantes en general, pero no muy grandes.

- Tonalitas biotíticas con menor proporción de hornblenda
con aspecto equigranular y que a veces presenta distribu-
ción desigual de biotita.

Las tonalitas presentan gran cantidad de plagioclasa, bastante
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rica en cuarzo y biotita con escasa proporción de feldespato potásico,
grandes cristales de hornblenda y biotita en relación con plagioclasa.
Se meteoriza facilmente, aunque el frente de alteración es neto,
pudiéndose hallar grandes bolas sin muestras de alteración en su
interior.

El afloramiento de estas tomalitas biotítica-hornbléndicas
es de extensión considerable, aunque limitado a la zona Sur-
occidental de la Cordillera Litoral (Tonalitas de Sant Mateu) en
(Terá, Premiá, Cabrils, Argentona, Dosrius, etc...).

b.- Ausencia de hornblenda. Hornblenda no visible a simple vista,
salvo rarísimas excepciones en las-que está como accesorio.

Algunas veces pueden observarse cristales de hornblenda total-
mente reemplazados por biotita (pseudomórfica de hornblenda).

b Ausencia de moscovita. Biotita bastante abundante. Color
gris azulado claro. Bastante homogéneo en aspecto macros-

cópico, estructura y mineralogía. Tamaño de grano medio. Enclaves
bastante frencuentes. Presenta una coniposición granodiorítica con
biotita pudiéndose distinguir 4 tipo:

Granodioritas de grano fino biotítitcas o biotítico-
hornbléndicas. Viladeval (1975) las describe en el
contacto o en el interior de algunos cuerpos graníticos
(Macizo leucogranitico de Morou).

Granodiorita biotítica porfiroide (megacristales de
Fpto. K.). Presenta distribución limitada con aflora-
mientos dispersos (Blanes, San Feliú de Guixols,
S'Agaró, Llagostera, etc ... Facilmente meteorizable
y atravesada por un importante complejo filoniano.

Granodiorita biotítica con hornblenda accesoria de
grano medio-grueso. Afloramientos a ambos lados de
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las tonalitas de Sant Mateu. Es facilmente meteorizable.

Granodiorita con un promedio de 12% de máficos (tipo
predominante) = granodiorita biotítica de grano medio
(Orrius ... etc.). Presenta 2 facies:

- Facies con biotita prismática, en la cordillera litoral
desde el Tibidabo hasta San Celoni.

- Facies con biotita en escamas alotriomorfas o placas
de tendencia idiomorfa, en la Cordillera prelitoral
(Montseny, Guilleries, Vaela del Anoira (Capellades)
y afloramientos de la Costa Brava.

b2 Rocas leucocráticas o leucogranitos, a veces con algo de
moscovita. Composi c i onal mente se trata de leucomonzogranitcs
biotiticos t moscovita. Las diferencias principales entre

los distintos tipos se deben fudamentalmente en el contenido en
minerales máficos, tamaño de grano, etc .... Se trata de rocas cuarzo,
feldespáticas, con abundante feldespato potásico.

A parte de las rocas expuestas existen otras de composición
más básica gabros, dioritas, cuarzodioritas, emplazándose de forma
aislada, formando afloramientos de pequeñas dimensiones (búsqueda,
en el Macizo de Montnegre...). Son facilmente meteorizables a mine-
rales arcillosos, con plagioclasas muy básicas y abundantes
(= 50 % ), anfibol abundante, biotita y a veces augita. Algunas
de las dioritas son practicamente idénticas a los enclaves melano-
cráticos de las granodioritas y tonalitas, lo que parece indicar
que se trata de una desmembración de algunos cuerpos dioríticos
con emplazamiento anterior o sincrónico con el de las granodioritas.

GENERALIDADES

En la mayoría de los casos el paso de una facies a otra se
hace mediante contactos muy netos, sin aparentes indicios de defor-
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mación o de contactos granduales rápidos. El orden de emplazamiento
es de facies más básicas a más ácidas en la vertical. Esta variación
también se observa en la horizontal de SW a NE (n2 tonalitas, 22
granodioritas y 32 leucogranitos). La hiperacidización en la vertical
se prosigue en la base esquistosa, la cual está feldespatizada
por inyecciones pegmatíticas y filones capa de cuarzo.

- Los enclaves melanocráticos microgranudos muestran una disposi-
ción progresiva, tanto en número como en tamaño, de los tipos
más básicos a los más ácidos.

- Disminución de] idiomorfismo en la textura desde los términos
más básicos a los más ácidos.

- Notable desarrollo de pertitas en los leu-cogranitos.

- Zonación de plagioclasas mucho más intensa en tonalitas y
granodioritas que en leucogranitos (zonaciones oscilatorias
y patchy-zonnig).

Los contactos entre facies deferentes corresponden fundamental-
mente a dos tipos:

a) Contactos de desarrollo vertical: Zonas aptas para la tecto-
nización, casi nunca aparecen normales, sino que sobre
ellos se establecen fracturas.

b) Contactos de desarrollo horizontal. Han permanecido intactos.
Contactos atectónicos.

Los contactos de] plutón con la cobertera es de tipo plano
o suavemente alomado y radicuciforme. Los primeros sólo se tectonizan
a gran escala, los segundos se tectonizan más facilmente. Los
radiculiformes a modo de stock-werk y lenguas tectonizadas parecen
sintectónicos, mientras que los contactos planos parecen posttec-
tónicos.
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Emplazamiento de] cortejo filoniano a favor de diaclasas y micro-
fallas muy importante en algunas zonas, llegando a penetrar escasa-
mente en su encajante metamórfico. La mayor parte son microgranitos
porfídicos y microgranodioritas porfídicas. Otros diques pertenecen
a lamprófidos, filones de Q asociados a brechas de falla (algunos
van acompañados de calcita, barita, minera] izaciones de sulfuros),
episienitas y epimonzonitas. También son frecuentes los greisens
(cuarzomoscovita ± pirita).

Hacia el Sur de Barcelona en el sector montañoso de Prades
existen 3 unidades alineadas de NE-SW.

- La cordillera prelitoral (Montmell, Montagut y Montañas
de Prades) donde en algunos sectores aflora el zócalo paleo-
zoico, con una importante masa de diorita citada por ASHAVER
y TEICHMULLER.

- La cordillera litoral (Motcau) formada principalmente por
Triasicos y Cretácico.

- Depresión litoral situada entre ambas cordilleras formando
una fase tectónica, rellenada por Mioceno Marino y Continen-
tal, así como Cuaternario.

Ambas cordilleras descienden de NE-SW hasta desaparecer suave-
mente en el mar.

- MIETAMORFISMO

Hay dos tipos de metamorfismo:

- Metamorfismo regional, que es de baja presión con carácter progrado,
polifásico y plurifacial. Localmente en las zonas de más alto grado,
con asociaciones de sillimanita + feldespato potásico ( ± moscovita)
se presentan pequeñas inyecciones de leucogranitos moscovíticos,
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aplitas y pegmatitas. El hecho de que algunos de estos cuerpos
estén foliados, indica el carácter relativamente precoz de estas
intrusiones con respecto a la de los granitoides tardi-tectónicos.
Estas relaciones son bien observables en la zona de las Guillerías.

Las rocas metamórficas son rocas paleozoicas completamente
plegadas (pizarras, grauvacas, calcoesquistos) que comprenden desde
el Ordovicense y tal vez el Cámbrico, hasta el Carbonífero inclusive.
Solo han sido claramente metamorfizados los materiales Silúrico-
Devónicos, transformándose las pizarras en micacitas, pizarras
satinadas, etc.., y las calizas y calcoesquistos en anfibolitas,
granatita.

Desde la Sierra de Montnegre hasta los alrededores de Barcelona,
la Cordillera Costero Catalana está formada casi exclusivamente
por rocas graníticas y el complejo filoniano. Solamente entre Caldets
y Mataró afloran rocas que han sido descritas como metamórficas.

- Gneises de Mataró que proceden de la serie sedimentaria

prehercínica y han sufrido todas las deformaciones y procesos

ligados a la Orogenia Hercínica.

- Rocas cataclásticas de Caldets ligadas a deformaciones
internas en el batolito de granito herciniano postectónico,
acompañado de transformaciones hidrotermales en mayor o
menor grado. Son de carácter retrógrado y unicamente pueden
considerarse metamórficas, si se incluye en este término,
a las transformaciones dinámicas a baja Ti que dan lugar
a rocas con cohesión primaria.

- Metamorfísmo de Contacto

Se desarrolla alrededor de los granitoides intruidos con poste-

rioridad al metamorfísmo regional. Es más patente en aquellas rocas
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que, con anterioridad a este evento térmico, durante el metamorfísmo
regional no habrán rebasado las condiciones de facies de los esquistos
verdes. Sin embargo es dificil de separar ambos episodios en aquellas
rocas que en el primero alcanzaron la facies anfibólica.

Está bien desarrollado en las pizarras ordovícicas, aunque
llega hasta el carbonífero inclusive.

Cercano al contacto con el granito se encuentran corneanas
cuarzo-micaceas y micacitas, produciéndose rocas de carácter esquis-
toso, producto de la mimetización de la foliación preexistente
a cargo de biotitas y moscovitas neoformadas,más hacia afueramicacitas
nodulosas,y la parte externa en rocas de tipo filitico se producen
filitas nodulosas o mosquedas y filitas sericíticas. Las "moscas"
corresponden a un agregado nodular poiquiloblástico de biotita—
cordierita.

En la aureola interna, se intercalan, a veces, algunos espesores
poco importantes de granatitas, anfibolitas y epidotitas, probable-
mente derivadas del metamorfismo de hiladas calcoesquistosas.

La zona más interna presenta cornubianitas con cordierita
+ andalucita o sillimanita. En rocas subsaturadas en cuarzo se
puede producir Cornirdón.

- Sobre pizarras ampelíticas del silúrico, la corneanificación
conlleva la formación de porfidoblastos de quiastolita.

- Sobre calizas silúrico-devónicas se desarrollan mármoles
y rocas calcosilicatadas, localmente asociadas a Skarns.



3.3.- NAPA A ESCALA 1:400.000 CON LOS PRINCIPALES AFLORAMIENTOS

GRANITICOS
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4.- METODOLOGIA

4.11.- GENERALIDADES

La exploración e investigación se ha llevado dirigiendo los
esfuerzos a caracterizar de una forma adecuada los afloramientos,
a fin de conocer de una forma ás precisa los yacimientos potenciales
exitentes y su aprovechamiento industrial.

Nuestros esfuerzos se han dirigido a concretar una estategia
de actuación, utilizando los medios y tiempo a nuestro alcance
y teniendo en cuenta las limitaciones y condiciones presentes en
una investigación de este tipo.

Esta estrategia, que no es más que la metodología empleada,
tiene como fin último la elección de unas áreas con interés prioritario

para emprender acciónes concretas allí donde el estudio nos indique
la viabilidad de implantación de una explotación, o la mejora y
potenciación de la ya existente.

La elección de las áreas se ha hecho en función de una serie
de parámetros no excesivamente rigurosos, prestando más importancia
al hecho de obtener un método de cuantificación relativa, que nos
permita escoger las áreas mejores dentro de todas las estudiadas
y compararlas.

Para ello se ha prestado gran atención a dos conceptos fundamen-
tales:

- Realizar un tratamiento cuantitativo de los datos que nos
permitan comparar los distintos yacimientos.

- Emplear una cartografia específica que facilite su represen-

tación.

Referente al tratamiento cuantitativo, hay que hacer mención
.a la gran carga de subjetividad que conlleva el valorar un área
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canterable o cantera desde el punto de vista ornamental a partir
de criterios basados en la observación y no cuantificables de una
forma absoluta.

Sin embargo, como la subjetividad es una constante común a
lo largo de todo el trabajo, se obtienen unos valores relativos

que son de suma importancia y que sirven para comparar las áreas
entre sí, más que para dar un valor absoluto de las mismas. Tal

es el caso de las áreas no seleccionadas, que en un futuro pudieran
ser explotables si las condiciones del mercado, demanda, tecnología,

etc... cambian lo suficiente como para ser susceptibles de explotarse.

Partiendo de los dos conceptos expuestos anteriormente, la

investigación ha ido dirigida a:

- Buscar criterios de selección de áreas que sean válidos.

- Diferenciar con criterios técnicos el yacimiento de la

roca.

- Encontrar las propiedades y parámetros más característicos

que nos permitan la realización de los puntos anteriores.

- Una vez encontrados, darles un tratamiento matemático (cuan-

tificar), que como hemos dicho antes nos permita comparar

los distintos yacimientos.

Todo ello ha dado lugar a la necesidad de crear una línea

metodológica que nos permite realizar todo lo anteriormente apuntado.

Esta metodología consta de varias fases de ejecución, las cuales

se encuentran enlazadas, representando cada una de ellas un eslabón

dentro de toda la marcha del trabajo,y constituyendo un paso previo

antes de pasar a la fase siguiente.

Estas fases se pueden resumir según el cuadro n° 2.



RECOPILACION DE
FASE 1

LA INFORMACION 75.

PLANIFICACION DE ESTUDIOS

POSTERIORES

EXPLORACION DE CAMPO A FASE 2
ESCALA 1:50.000

SELECCION DE AREAS DE INTERES

ESTUDIO A ESCALA 1:25.000 FASE 3

CARACTERISTI

CARACTERISTICAS DEL CAS MECANICAS ALTERABILIDAD VIABILIDAD DE EXPLO-

YACIMIENTO DE LA ROCA TACION MINERA

VALORACION DE LAS AREAS FASE 4

CUADRO Nº 2
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A continuación pasamos a expliclar las distintas fases:

4.2.- FASE 1

Recopilación y análisis de toda la información geológico-minera
sobre la zona y tema a investigar.

Paraello se ha consultado:

- Libros de texto y publicaciones sobre rocas igneas en general,
prestando especial atención a todo aquello que haga referencia
a rocas plutónicas.

- Publicaciones sobre áreas y problemas planteados y relaccio-
nados con la zona de estudio.

- Mapas de síntesis a escala 1:200.000
- Hojas magna a escala 1:50.000
- Mapas de rocas industriales a escala 1:200.000
- Información complementaria de las hojas magna.
- Tesis doctorales y tesis de licenciatura sobre la zona

en cuestión.
- Comunicaciones verbales y tradición oral a través de canteros,

productores y artesanos de la piedra, con el objeto de adqui

rir un mayor conocimiento de la problemática que afecta

a estas rocas en las fases de explotación, elaboración

y comercialización.

4.3.- FASE 2

Con los datos obtenidos de la primera fase se ha procedido

a efectuar una prospección geológico-minera de la zona de estudio,

cuyo objeto es realizar una primera selección de áreas, para lo

cual se ha establecido una estrategia de trabajo que ha consis-

tido: -

Detallado estudio fotogeológico en el cual se prestó especial
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atención a recubrimientos y fracturación.

Fijar y realizar unos itinerarios geológicos según la distri-
bución de los afloramientos a partir de la base geológica
disponible (mapas a escala 1:50.000 ylo 1:200.000), y de
los datos de existencia de canteras recogidos en los mapas
de Rocas Industriales (1:200.000) y en Jefaturas de Minas.
Plasmar sobre el mapa topográfico 1:50.000, la cartografía
geológica, megafracturación, morfología, recubrimientos,
ya que estos nos marcan las condiciones de observación
y reflejan la forma de presentarse los diferentes aflora-
mientos. Esta cartografía de recubrimientos se refleja

según la proporción de roca af 1 orante /recubrimiento estable-

ciéndose diferentes tipos de zonas:

- Zonas donde prácticamente no existen recubrimientos
- Zonas donde la proporción de recubrimiento es menor

que la de roca aflorante.
- Zonas donde la proporción de recubrimientos es mayor

que la de roca aflorante.
- Zonas donde los afloramientos son practicamente inexis-

tentes.

En estos mapas se incluyó una simbología referente al yaci-

miento, cantera y roca, una leyenda de las diferentes facies

graníticas y diques, una simbologia para las rocas muy

fracturadas, recubrimientos y morfología, y por último

una relación de áreas seleccionadas con sus límites, n2

de indicios y características más relevantes de éstas
2(clasificación, Km , cuadrículas mineras, valoracion, etc ...

Recopilación de datos en varios puntos de lectura "indicios"

que se han plasmado en la ficha n2 1 que se adjunta en

páginas posteriores. Las características que se analiza-

ron hacen referencia a:

a) Propiedades específicas del afloramiento
- Morfología
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- Fracturación

- Composición

- Color

- Tamaño de grano

- Homogeneidad (cambios de facies, de color, presencia
de enclaves, layering, schlieren, etc...)

- Oxidaciones

- Otras alteraciones

b) Factores condicionantes de la explotabilidad

- Tamaño del afloramiento y continuidad lateral
- Recubrimientos y potencias de lehm
- Topografía y accesos
- Impacto ambiental

- Existencia de canteras

- Infraestructura industrial

Junto con esta toma de datos en campo, se realizó paralelamente
un estudio petrográfico destinado a conocer componentes mineralógicos
mayoritarios y accesorios, minerales de alteración, clasificación,
características intrínsecas de los distintos minerales,y texturas.

Valoración de los datos para la selección de áreas. Se realizó

según unos criterios de selección y canterabilidad previa que se

exponen en la ficha n° 2 que se adjunta en páginas posteriores

(al final de la fase 2).

Dentro de estos parámetros estudiados y valorados existen

una serie de ellos que etablecen una selección previa de áreas:

1) Topografía y accesibilidad

2) Fracturación

3) Alteración

1) La topografía estrechamente ligada con los accesos es de
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suma importancia frente a la accesibilidad a la zona. La
topografía es sobre todo de suma importancia, cuando no
existen accesos previos. Por otra parte, existen unos condi-
cionantes de explotación ligados directamente a la topografía.

2) La fracturación hace referencia a la densidad de diaclasado

de los afloramientos y está relacionada intrínsecamente
con el tamaño de bloques a extraer, debido a que un diaclasado
denso no permite extraer bloques comerciales.

3) La alteración a esta escala hace referencia principalmente

a la meteorización y sobre todo al alcance o penetración
de la misma.

El resto de los parámetros (oxidaciones, etc ... ) son válidos
para valorar y comparar las áreas seleccionadas entre sí.

- Las oxidaciones son de suma importancia, pues detectar

su presencia y precisar su distribución incide notablemente
enla valoración del yacimiento.

- Las discontinuidades incluyen todos los accidentes del

afloramiento que rompen la homogeneidad de éste (enclaves,
schlieren, layering, habas ... ).

- El impacto ambiental hace referencia sobre todo a la conta-

minación por polvo y al impacto visual.
- La existencia de canteras es, quizás, el parámetro más

objetivo, aunque no determinante. Simplemente indica la

existencia de un potencia] de explotación, ya conocido,

que ha movido a la iniciativa privada a desarrollar una

actividad extractiva en ese punto. Se hace distinción entre
3 tipos de canteras en función del fin del material extraido:

- Canteras de las que se extraen bloques para cortar

en talleres y destinadas, en general, para uso ornamental.
- Canteras de las que se extraen bloques de menor tamaño

con utilización para bordillos, sillares, adoquines,



Composición

Color

Tamañe, de grano

Textura

Propiedades del
1 Cambios de facies
afloramiento Definición del yacimiento

variación de color
flomogeneidad

Enclaves

Discontinuidades

Oxidaciones
Alteración

Otras alteraciones

Tamaño del afloramiento

Tamaño del bloque

factores condicionantes Recubrimiento Presentación de áreas

de la explotabilidadad Accesos de interés

Impacto ambiental

-Infraestructura industrial

co
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etc .... es decir, para su uso como roca de construcción.
Canteras en las que se tritura el granito para áridos.

Posteriormente habrá que valorar si esta explotación es
la más efectiva (situación de] frente, extracción de bloques
apropiados, roca desperdiciada ... ).

- La infraestructura industrial se refiere a la existencia
sobre todo, de talleres de elaboración en la zona de estudio

Las características o parámetros estudiados y los pasos que
se siguieron se reflejan en el cuadro n2 3 que se adjunta a continua-
ci6n. Seguidamente se expone la ficha de indicios y la ficha de
valoración (ficha n2 1 y ficha n2 2).
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GRANITOS DE CATALUNA

- Ficha de indicios -

LOCALIZACION INDICIO Ng

HOJA 50.000 N9:

NOMBRE DEL PARAJE:

N9 DE MUESTRA: FRESCA SUPERFICIAL

PTO. TOMA DE MUESTRAS:

FOTOGRAFIAS:

LAMINA DELGADA:

TOPOGRAFIA:

DATOS PARTICULARES:

AFLORAMIENTO

FORMACION GEOLOGICA:

EXTENSION:

RECUBRIMIENTO:

DIACLASADO:

ESTRUCTURA Y MORFOLOGIA:

ALTERACIONES:

OXIDACIONES:

TAMAÑO DE BLOQUES:

OTRAS CARACTERISTICAS:

ACCESOS:

VEGETACION:

CAMBIOS DE FACIES:

CANTERA:

PRESENCIA DE BOLOS:

PTO. TOMA DE BLOQUES:

FICHA nº 1



ROCA

DENOMINACION:

COLOR:

TAMAÑO DE GRANO:

COMPOSICION:

GABARROS Y ENCLAVES:

ORIENTACIONES:

OTRAS CARACTERISTICAS:

OBSERVACIONES



CRITERIOJ DE SELECCION Y VALORACION DE ARCAS CAMTERABLES ARCA:

CARACTERISTICAS Dfl AFLORAXIEPITO (MORFOLOGIA, RECUBRIMIEN-
TO$. VEGOACION, ETC.)

LITOLOGIA

CRITERIOS DE VALORACION (Y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
cocr.1VALOR 08SERVAJIONES

1 1

TOPOGRAFIA 3

CRITERIOS
ix ACCESOS 6

SELECCION
PREVIA

ALTERACION A ESCALA DE YACIMiEN- 7
TO

FRACTURACION, DIACLASADO. POSIBI-
LIDAD DE EXTRACCION Y T AMAÑO DE 8
BLOQUi$

OXIDACIONES lo

DIrONTIMI10ASES ARRpl(01111A
y BANO ADO . DirUIS, N[ . 9

CRITERIOS
DE

CANTERABILOCAD VACIMiENTO. TAMANO 2
PREVIA

IMPACTO AM JENTAL 4

EXISTENCIA DE CANTCRAS 0 MINAS 5

INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL

VALORACION ARCA k

ymin, 0
Y

k
100 - CLASIFICACION -

Clase A 8 C 0

vmax, 49,50 Vmax n i Intervalo 1 0 20 40 80

20 40 60 ¡00
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Hay que destacar que la valoración se establece según una
escala de 0-9 y un coeficiente (k i ) de importancia de] criterio
(o propiedad) dentro de la valoración final. El cero indica el
valor óptimo y el 9 el peor valor. Finalmente la valoración se
estima según la expresión matemática:

V= 1: K¡ Vi

-
x 100

Vmáx n i

donde K i= Coeficiente de importancia (coef. corrector)

vi = Valoración de la propiedad o criterio estudiado

Vmáx = Cte. Es diferente para cada propiedad estudiada

ni = N2 de propiedades, criterios o parámetros estudiados.

El valor obtenido quedará incluido dentro de unos intervalos
cuya significación es la siguiente:

A: Muy bueno
B: Bueno
C: Malo
D: Muy malo

Una vez realizada la fase 2 a escala 1 :50.000 se realiza el
informe geológico-minero con las fichas, valoraciones, petrografía,
etc..., así como una selección de fotografías que reflejan lo más
relevante de los afloramientos graníticos visitados.

4.4. FASE 3. Estudio a escala 1:25.000

Las áreas seleccionadas en la fase anterior se han estudiado
con mayor detalle a escala 1:25.000. Durante esta fase se profundizó
en el estudio de los yacimieUtos seleccionados, analizando un conjunto
de parámetros y realizando una cartografía de recubrimientos sobre
la cartografía geológica, así como una representación de la morfología
y situación de las canteras visitadas. Los parámetros analizados
hacen referencia a:
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1) Calidad del yacimiento
2) Viabilidad de explotación minera
3) Alterabilidad
4) Calidad mecánica de la roca

El conjunto de propiedades que definen el yacimiento y la

viabilidad de explotación minera quedan finalmente reducidas a

una única propiedad 'Tanterabilidad" tal como se indica en el cuadro
n2 4.
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I N 0 1 C E S 0 B T E N C 1 0 N 0 E
PROPIEDAD P A R A M E T R 0 S

P A R A M E T R 0 S

1 er Orden 29 Orden 3er Orden

- Topografía Medición directa

I ACC ACCESIBILIDAD - Accesos (vías de comunicación, Medición directa

accesos de maquinaria, accesos

de personal)

CALIDAD DE - Alteración Medición directa

1 CAF AFLORAMIENTO - Recubrimiento Medición directa

- Morfología Medición directa

CALIDAD DISCONTINUIDADES DE:
DEL

YACIMIEN- - Litología De visu. Mpdiciones directas

TO - Cambios de facies De visu. Medie i ones directas

- Oxidaciones De visu. Medie i ones directas

- Gabarros De visu. Med ¡e i ones directas

CAPTERABILIDADI - Enclaves metamórficos De visu. Medie i ones directas

1 Cy 1 CAF HOMOGENEIDAD - Schlieren De visu. Medie i ones directas

- Diques De visu. Medi e¡ ones directas

- Venas De visu. Mediciones directas

C - Layering De visu. Mediciones directas

- Color De visu. Mediciones directas

- Textura De visu. Mediciones directas

- Tamaño de grano De vi su. Mediciones directas

- Orientaciones De vi su. Mediciones directas

Diaclasado
FRACTURACION

I FY DEL - Disposición Mediciones directas

YACIMIENTO - Densidad Mediciones directas

VIABILIDAD - Reservas Mediciones directas

DE - Infraestructura industrial Mediciones directas

EXPLOTACION - Concesiones mineras Mediciones directas

MINERA - Impacto ambiental Mediciones directas

I VEM
-

Frentes potenciales Mediciones directas

CUADRO Nº 4
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El resto de las propiedades son propiedades intrínsecas de la roca
y son la respuesta auna de ensayos de caracterización y tecnólogicos.

Para la realización de los distintos ensayos, paralelamente
a la campaña de campo a escala 1:25.000 se ha procedido a la toma
de bloques-muestra de cada yacimiento, con el fin de determinar
las distintas propiedades que nos definan la calidad mecánica y
alterabilidad de la roca.

El conjunto de propiedades definitorias de la calidad mecánica
y alterabilidad se expone en el cuadro n2 5.
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1 N 0 1 C E S

PROPIEDAD P A R A M E T R 0 S
ler Orden 29 Orden 3er Orden

P A R A M E T R 0 S

DETERIORO - Microfracturación transgranular Análisis petrográfico
1 DA ACTUAL

- Microfracturación intragranular Análisis �etrográfico
- Min. alt. sup. y retrodiagénesis Análisis petrográfico

- Tamaño de grano Análisis petrográfico
- Borde de grano Analisis petrográfico
- Heterogeneidad textura] Análisis petrográfico

DETERIORO - Recristalización Análisis pet-rográfico
IDp

POTENCIAL
- Zonación plagioclasas Análisis petrográfico
- Estructura F.K. Análisis petrográfico

ALTERA-
- Microfract, transgranular Análisis petrográfico
- Microfract. intragranular Análisis petrográfico

BILIDAD - Min. alt. sup. y retrodiagénesis Análisis petrográfico
- Composición mineralógica Rayos X y análisis petrográfic.

IAL
r.1g Análisis químico

IMP
METEORIZACION % Na Análisis químico

POTENCIAL % K Análisis químico
CALIDAD DE

% Ca Análisis químico

LA ROCA

Grado de alteración en atmosfe- Ensayo de atmosf. contami-

ICR
ras contaminantes nantes

IOX OXIDACION - Grado de alteración (ensayo al- Ensayo de alteración
teración)

- Absorción de agua Ensayo de absorción UNE
- Peso específico aparente Ensayo P.E.A. UNE

CALIDAD - Módulo de heladicidad Ensayo de heladicidad UNE
- Coef. resist. compresión Ensayo de compresión UNE

MECANICA - Coef. resist. a flexión Ensayo flexión UNE
- Coef. resist. desgaste por ro- Ensayo desgaste por roza-

IcM zamiento miento UNE
- Coef. dilat. lineal térmica Ensayo dilat. lineal ter-

mica UNE

CUADRO Ng 5
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LA ALTERABILIDAD

Se ha valorado teniendo en cuenta dos aspectos diferentes:

a) La alteración o deterioro actual
b) La alteración o deterioro potencia]

La alteración actual es función de:

- Deterioro actual = f (microfracturación intragranular, micro-
fract. transgranular, alteración superfi-
cial y de retrodíagénesis*)

Hay otro tipo de alteraciones deutéricas, hidrotermales..)

- Oxidación

La alteración potencial se ha estimado de una forma subjetiva
y comparativa en función de una serie de propiedades composicionales,
texturales, etc .... que quedan reflejadas en la ficha petrográfica
n2 3, definiendo lo que denominaríamos deterioro potencial o suscep-
tibilidad de la roca a alterarse.

Finalmente se ha estudiado la meteorización potencial en función
de análisis químicos.

- El deterioro actual se ha realizado en base a un estudio petro-
gráfico, analizando la microfracturación intragranular, transgranular,
porosidad y alteración superficial y de retrodiagénesis.

- El deterioro Potencial se ha realizado en base al mismo estudio
petrográfico anterior junto con la observación de otras propiedades
de] granito de naturaleza composicional y textural que se pueden
resumir en los puntos siguientes:

- Cuanto mayor sea la cantidad de cuarzo, mayor será la estabilidad
del granito.
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- Atendiendo a la relación plagioclasa/feldespato potásico,
el grado de alterabilidad es mayor en los granitos con
más plagioclasa y en especial cuanto más cálcicas sean
las mismas.

- La proporción de microclina frente a otros feldespatos
potásicos aporta un mayor grado de estabilidad de la roca
frente a la alteración.

- La biotita es más susceptible de alterarse que la moscovita.
De tal modo que cuanto mayor es el porcentaje de Fe-�+ presente
en la biotita, mayor cantidad de óxidos parece generar.

- Otros minerales como piroxenos, anfiboles y opacos pueden
ser muy susceptibles de alteración. De los opacos, probable-
mente los sulfuros (piritas ... ) y magnetitas sean las más
oxidables.

- Los bordes de grano constituyen una anisotropía en la roca
que puede favorecer la alteración. Esta anisotropía se acentúa
con la presencia de minerales alotriomórficos.

- La heterogeneidad textural indica un mayor riesgo de dete-
rioro, bien debido a fuertes variaciones en el tamaño de
grano o a la existencia de agregados policristalinos, espe-
cialmente si estos son de minerales ferromagnesianos.

- La recristalización condiciona el grado de dureza y composición
de la roca, lo que conlleva, en principio, un mayor grado
de estabilidad frente al deterioro. (Ver ficha n23).

La meteor* tencial hace referencia a la alteración pro-
vocada por agentes externos en las rocas graníticas. Se valora
a partir de un índice "indice de meteorización potencial" (García
Sanchez, A.; Saavedra Alonso, S. 1976).

(Na) 115 (Mg) 498 (K) 94 (Ca) 407
M.P. + + - +

0,35 0,90 0,25 0,7

Este índice se obtiene teniendo en cuenta los elementos químicos
más móviles en el transcurso de la alteración de las rocas graniticas
(Na, Ca, K y Mg), mientras que el Fe, de movilidad muy variable
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se transforma de Fe++ a Fe+++.

Por ello la composición del material meteorizado tiende a
ser más pobre en SiO 23 Ca0 y Na 2 0, y en menor grado M90 y K 2 01
a la vez que se enriquece en sesquióxidos.

- La oxidación

Constituye uno de los mayores problemas que afecta a la calidad
de la roca. Por este motivo y para poder comprobar la posible evo-
lución de este fenómeno en los granitos que pudieran tener algún
valor ornamental, se han sometido placas pulidas de los granitos
más representativos al ensayo de cambios térmicos. En todos los
casos, se ha comprobado que la oxidación no avanza, sin embargo, si
hay un porcentaje de pérdida en peso al someterse a este ensayo.
Por tanto, ten¡ endo en cuenta que el medi o acuoso es un medi o oxi dante
junto con otros elementos químicos que aumentan la acidez del medio,
habrá que pensar en otro tipo de ensayos en presencia de agua (pues
el Fe es como hemos dicho antes es un elemento móvil, de movilidad
variable), ensayos en atmósferas contaminantes, análisis de biotitas
y opacos,etc....

El tratamiento detallado de este problema exige, sin lugar
a dudas, con profundo estudio que va más allá de los específicos
objetivos de este proyecto; no obstante, se ha intentado determinar
la procedencia de las mismas mediante análisis petrográficos, aunque
como se ha mencionado antes se hace aconsejable la realización
en el futuro de trabajos específicos que afronten el problema,
tanto desde el punto de vista de la determinación especifica de
su génesis, como del estudio y prevención de las causas o agentes
externos a la roca que pueden provocar su aparación.



LAMINA N9:

CUARZO FELDESPATO PLAGIOCLASA BIOTITA MOSCOVITA OPACOS OTROS MINERALES

Tamaño de grano

Bordes de grano

Heterogeneidad
textura]

Recristalización

Composición

Zonación
Plagioclasa

Estructura
Feldespato potásico

Microfracturación
intragranular

Microfracturación
transgranular

Alteracion
superficial y

retrodiagénesis i

Obseravaciones:

CD
�D



LA CALIDAD MECANICA

La calidad mecánica se valora mediante unos ensayos normatizados
(ensayos tecnológicos) cuya relación es la siguiente:

- Absorción
- Peso específico
- Heladicidad
- Resistencia a la compresión
- Resistencia a la flexi6n
- Resistencia al desgaste por rozamiento
- Dilatación lineal térmica

A continuación se expone un cuadro esquemático de todos los

ensayos y análisis realizados en granitos de Cataluña, así como

dimensiones y n2 de probetas que se utilizó en cada ensayo. Cuadro

n2 6.

También se expone una valoración cualitativa de la roca con

propiedades como:

- Tallado
- Pulido
- Color
- % de humedad
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Por otra parte estos ensayos nos permiten determinar los usos
preferentes a los que pueden ser destinados las distintas rocas,
de acuerdo con unos valores mínimos aceptados que se reflejan en
la normativa vigente (normas UNE).

Peso específico

Está relacionado entre otros factores con la porosidad. A
mayor porosidad, menor peso específico y por consiguiente peor
calidad. Para la obtención del peso específico se tomaron 3 probetas
cúbicas de 7 cm. de arista, tomando como resultado definitivo la
media aritmética de los resultados parciales, por lo que, además
de las probetas se necesita una balanza hidrostática. Las muestras
se sumerjen en agua filtrada a una temperatura dada por la norma
(20±50C).

El peso específico aparente se obtiene aplicando la fórmula
Pe = 5

-G h G S

donde: Gs = peso en seco
Gh = peso de la probeta después de la inmersión en agua.

Absorción

La absorción de agua está directamente relacionada con el
volumen de poros de la misma; a mayor absorción mayor porosidad
y mayor comunicación de estos entre sí, lo cual se traduce en una
mayor facilidad de la roca para alterarse.

Se utilizan las mismas muestras anteriores, aplicando la si-
guiente fórmula C a

Gh - G S - x 100
Gh

Resistencia a la heladicidad

La resistencia a la heladicidad pone de manifiesto la posibilidad
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de fracturación por acción de las heladas como consecuencia de]
relleno de los poros por agua intersticial. Se define como la
pérdida de peso, expresada en % del peso inicial, despues de someter
las probetas a 25 ciclos de heladas y deshielos. El ensayo se efectúa
sobre 3 probetas de 7 cm. de arista.

La resistencia a la heladicidad se obtiene aplicando la fórmula

H = G
1
G x 100 donde: G 1= peso inicial de la probeta seca

G G2= peso final de la probeta

A mayor módulo de heladicidad, mayor pérdida en peso y por
consiguiente peor calidad de la roca. Se toma como resultado la
media artmética de los resultados. Cada ciclo se hace a unas tempera-
turas e intervalos de tiempo marcados por la norma.

Resistencia a la compresión

Mide la carga máxima por unidad de superficie que es capaz
de soportar una probeta hasta que se produzca la rotura. Se realiza
sobre 3 probetas (una desecada, otra después de haberla sometido
a heladicidad y otra sumergida en agua durante 48 horas), finalmente
se halla la media aritmética.

G 2 1 G
T N/cm

A 100 A

G = Carga máxima que admite la probeta
A = Promedio de superficies de las bases superior e inferior.

A mayor resistencia a la compresión mejor calidad de la roca.

Resistencia a la flexión

Es de semejante significación que la anterior, realizándose
igualmente sobre 3 probetas y después se halla la media. Cada probeta
se coloca sobre 2 apoyos a una cierta distancia y bien centrada.
A continuación se aplican cargas, de forma creciente y uniforme,
en el punto medio entre los dos apoyos hasta que se produzca la
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rotura.

Módulo de rotura 3 W L Kgs/cm2
2 b h

A mayor resistencia a la compresión mejor calidad de la roca.

Desgaste por rozamiento

Pretende conocer la resistencia por rozamiento que opone la
superficie del granito cuando es sometida a ese tipo de acciones.

El ensayo se efectua sobre 3 caras triédricas de 2 cubos,
de 7 cm. de arista. En cada probeta se determina el volumen inicial
por medio de una balanza hidrostática y se determina la superficie
a desgastar mediante un calibre.

Las probetas se someten a una carga progresiva y se recorren
1.000 m. con 30 Kgs. de carga.

Desgaste lineal
vi - Vf

S

donde: Vi = Volumen inicial

Vf = Volumen final
S = Superficie de las caras

Cuanto menor sea el desgaste por rozamiento, mayor la durabilidad
de la roca.

Dilatación térmica

Este ensayo se encuentra en fase experimenta], no existiendo
en la actualidad ninguna normativa referente al mismo. Su realización
se ha hecho calentando la muestra en un intervalo de temperatura
de 20-80', registrando la dilatación de la probeta por un sistema
de bandas extensométricas conectadas a un puente de Winston. Cuanto
mayor sea la dilatación lineal térmica, menor será la calidad del
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granito, dado que al volver a la temperatura ambiente, la muestra
no recupera totalmente su estado inicial, quedando una deformación
residual que favorece la inestabilidad de la roca.

Hasta aquí se han seguido todos los pasos realizados en la
fase 3, de la cual se obtienen los distintos datos de las áreas
seleccionadas que posteriormente en una última fase serán tratados
y analizados.

4.5. FASE 4. Tratamiento y valoración de las propiedades estudiadas
en las áreas seleccionadas.

Todas las propiedades y características estudiadas en las

áreas seleccionadas, y que han sido conanterioridad expuestas,

se han transformado en índices con el objeto de facilitar el análisis

comparativo entre los distintos yacimientos que han sido objeto
de estudio.

para la construcción de los índices fué necesario cuantificar

los diferentes parámetros que definen las características geológico-

mineras de los yacimientos.

Cada parámetro se ha valorado según una escala de 0 a 9 (de

mejor a peor) de acuerdo con el grado de importancia que tiene

en cada yacimiento, y este valor a su vez ha sido multiplicado

por un coeficiente corrector de acuerdo con la importancia que

dicho parámetro pudiera tener en la propiedad respecto a la propiedad

que define y en relación con los demás parámetros que intervienen

en la caracterización de la propiedad. De este modo cada propiedad

vendrá definida por un Indice obtenido según la expresión matemática:

V = i, i - x 1 00
Vmáx* Z n i
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V = Valoración de cada índice n i
= Número de parámetros que de-

K¡ = Coeficiente corrector finen la propiedad.

vi = Valoración de] parámetro Vmáx = Cte. (diferente para cada
índice).

Los distintos índices se reflejan mediante una serie de fichas

que van desde la n2 4 hasta la n2 20 y que se exponen a continuación.



VALORACION DE YACIMIENTOS
CUADRO n2 4

AREA SELECCIONADA:
YACIMIENTO: INDICE DE: ACCESIBILIDAD

PARAMETROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 COEF. VALOR OBSERVACIONESK¡ K¡ Vi

TOPOGRAFIA 1

ACCESOS 2

1 KIVI
Vmax u 13'5 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100
v= lKlVi X100=

vmax.Ini MB B A m mm CLASIFICACION



VALORACION DE YACIMIENTOS,

AREA SELECCIONADA:
YACIMIENTO: CUADRO n9 5 INDICE DE CALIDAD DEL AFLORAMIENTO

PARAMETROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 COEF. VALOR OBSERVACIONESK¡ K! VI
ALTERACION 3

RECUBRIMIENTO 2

MORFOLOGIA 1

1 KiVi
vmax - 18 0-20 20-40 40-60 60- 80 80-100
v= 1 KlVi xio0aVmax.lni m 8 B A m m m CLASIFICACION

L-



VALORACION DE YACIMIENTOS

AREA SELECCIONADA: CUADRO nº 6
YACIMIENTO: INDICE DE: HOMOGENEIDAD

PARAMETROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 COEF. VALOR OBSERVACIONESW K! Vi
LITOLOGIA 1

CAMBIOS DE FACIES 6

OXIDACIONES 13

GABARROS 9

ENCLAVES METAMORFICOS lo

SCHLIEREN 7

DIQUES 11

VENAS 12

LAYERING 8

COLOR 5
TEXTURA 2

TAMAÑO DE GRANO 4

ORIENTACIONES 3

V mox 63
1 K1V

v= lKiVi 0-20 20-40 40-60 60- 80 80-100
X100=Vmox.lni MB B A m mm CLASIFICACION



VALORACION DE YACIMIENTOS

AREA SELECCIONADA: CUADRO ng 7
YACIMIENTO: INDICE DE FRACTURACION DEL YACIMIENTO

PARAMETROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 COEF. VALOR OBSERVACIONESK¡ K¡ Vi
DISPOSICION DEL DIACLASADO 1

DENSIDAD DEL DIACLASADO 2

1 KIVI
Vmox a 1315
v= lKIVI 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100

Vmax.Ini x 100=
m 0 B A m mm CLASIFICACION



VALORACION DE YACIMIENTOS

AREA SELECCIONADA: CUADRO ng 8
YACIMIENTO: INDICE DE CALIDAD DEL YACIMIENTO

PARAMETROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 COEF. VALOR OBSERVACIONESK¡ W Vi
I. ACCESIBILIDAD 1

I. CALIDAD DEL AFLORAMIENTO 4

I. HOMOGENEIDAD 2

I. FRACTURACION 3

1 KlVi
V max a 22'5 0-20 20-40 40-60 60-80 80-1001 KlViv= X100=Vmax.1 ni m 8 a A m m m CLASIFICACION



VALORACION DE YACIMIENTOS

AREA SELECCIONADA: CUADRO ng 9
YACIMIENTO: INDICE DE: VIABILIDAD DE EXPLOTACION MIWM

PARAMETROS 0 1 2 3 4 5 6 -7 8 9 COEF. VALOR OBSERVACIONESK¡ K Vi

RESERVAS 5

INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL 2

CONCESIONES MINERAS 1

IMPACTO AMBIENTAL 3

FRENTES POTENCIALES 4

Vmax a 27 0-

.

20 20-40 40-60 60-80 80-100

1 KiVi

v= lKlVi x 100=vmax.1 ni m 8 B A m m m CLASIFICACION



VALORACION DE YACIMIENTOS

AREA SELECCIONADA: CUADRO ng 10
YACIMIENTO: INDICE DE: CANTERABILIDAD

PARAMETROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 COEF. VALOR OBSERVACIONESK¡ K! Vi

I. CALIDAD DEL YACIMIENTO 2

I. VIABILICAD DE E". MINERA

1 KIVI
Vmax a 13'5 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100lKlViv=

Vmox.l ni
X100=

m 8 6 A m m m CLASIFICACION
L--- - 1



VALORACION DE YACIMIENTOS

AREA SELECCIONADA: CUADRO nº 11
YACIMIENTO: INDICE *DE: DETERIORO ACTUAL Y POTENCIAL

PARAMETROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 COEF- VALOR OBSERVACIONESKi K¡ Vi

MIffMACTURXION TRANSGRANULAR 2

MICR~URACION INTRAGRANULAR 1

MIN. DE ALTERACION SUPEWICIAL 3

vmax = 18 0-20 20-40 -40-60 60-80 80-100

1 KM

v= 1 KiVi CLASIFICACION =X100=
Vmox.lni m B B A m mm

Id. POTENCIAL =



VALORACION DE YACIMIENTOS,

AREA SELECCIONADA:
F I C HA N!? 12

YACIMIENTO: INDICE DE: DETERIORO POTENCIAL
i

PARAMETROS 0 1 2 3 4 -5 6 7 8 9 COEF. VALOR OBSERVACIONESW W Vi

TMAÑO DE GRANO 4

BORDES DE GRANO 1

HETEROGENEIDAD TEXTURAL 5

RECRISTALIZACION 3

ZONACION PLAGIOCLASAS 6

ESTRUCTURA Fpto. K. 2

MICROFRACT. TRANSGRANULAR 9

MICROFRACT. INTRAGRANULAR 8

MIN. CE A-TER. SUP. ~IW. lo

COMPOSICION MINERALOGICA 7

Vfflox a 49*5
1 KM

v= IKIVI xio0a
0-20 20-40 40-60 60-80 80-100

Vmax.Ini me 8 A m mm CLASIFICACION



VALORACION DE YACIMIENTOS

AREA SELECCIONADA: FICHA Nº 13

YACIMIENTO: INDICE*DE: METEORIZACION POTENCIAL

PARAMETROS RESULTADO ANALISIS QUIMICO COEF. VALOR OBSERVACIONESK¡ W Vi

% Na 115/
0,35

% mg Iffi/ 0,90

% K 91/0,25

% Ca 407
/Oj

1 KM
(Ha) 11 + (Mg)49B + (K)94 + (CaMO7 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100
0,35 0,90 0,25 0,7

MB B A m mm CLASIFICACION



VALORACION DE YACIMIENTOS

AREA SELECCIONADA:
YACIMIENTO: FICHA Nº 14 INDICE*DE: ALTERABILIDAD

PARAMETROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 COEF. VALOR OBSERVACIONESK¡ K Vi
I. DETERIORO ACTUAL 2

I. DETERIORO POTENCIAL 3

1. METEORIZACION POTENCIAL 1

1 KM
Vmcix - 22'5 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100
v= IKIVi X100*Vmax.lni m B B A m mm CLASIFICACION



VALORACION DE YACIMIENTOS

AREA SELECCIONADA FICHA Nº 15

YACIMIENTO:
INDICE DE CALIDAD MECANICA

Silla-es y colum. Sillares y colua.
P A R A N E T R 0 S vi Re-vest. extenor R~. intenor. Pavi~. ext. Pavii@Eint. inter. exteriores interiores VALORES OBTENIDOS
N E C A N I C 0 S 0 1 1 12 j 3 4 1 5 16 17 j 8 1 9 K¡ K i V i K i K i V i K i K i V i K i K i V i K i K i V i K

i
K i vi EN LOS ENSAYOS

Absorción de agua (Vol. de agua) 5 6 5 6 4 4

Peso especifico aparente (gr 1 cm 3

(Módulo de heladicidad (% en peso) 7 2 6 2 6 2

:oef. Resist. a la compresión Ng/cm2) 4 3 2 3 7 7

:oef. Resist. a la flexión (Kg 1 cm2 3 4 3 5 3 5

Coef. Resist. al desgaste por

rozamiento (m.) 2 5 4 7 2 3

Coef. de dilatación

lineal térmica ('C- 1 6 7 7 4 5 6

1 K¿ v¿

1 K¿ Vi
10 Valor mediov~ E n¿

CLASIFICACION

V mAx - 36
0-20 20 - 401 40- 60 1-60----80 180- 100

me 8 A m MM

NOTA:-



VALORAQ0N DE YACIMIENTOS

AREA SELECCIONADA: FICHA Nº 16

YACIMIENTO: INDICE I)E: CALIDAD DE LA ROCA
PARAMETROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 COEF. VALOR OBSERVACIONESj W KI VI
I. ALTERABILIDAD 2

I. CALIDAD MECANICA 1

Vmax a 13'5 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100

1 KIVI

v= IKIVi X100*
Vmax.1 ni m a 8 A m m m CLASIFICACION



ENSAYOS MECANICOS
FICHA N9 17

AREA SELECCIONADA:
YACIMIENTO:

DESVIACION DE LOS RESULTADOS CON RESPECTO A LOS VALORES EXIGIDOS POR LAS N.T.E. PARA: REVESTIMIENTOS (A,B)

PARAMETROS MECANICOS
VALORES MINIMOS VALORES DESVIACIONES

OBSERVACIONESEXIGIDOS (NTE) OBTENIDOS

ABSORCION DE AGUA P4 en vol de agua

3PESO ESPECIFICO APARENTE 2'5 gr 1 cm . .... .

MODULO DE HELADICIDAD 0'04 % en peso

COEFICIENTE DE RESISTENCIA 2800 Kg cmA LA COMPRESION
.... .... .... ..

COEF. DE RESISTENCIA A LA FLEXION 80 Kg cm2 .... .... ...

COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL P3 m.DESGASTE POR ROZAMIENTO

6 qC-1OEF. DE DILATACION LINEAL TERMICA 7'5 x 10

USOS PREFERENTES:

NOTA:



ENSAYOS MECANICOS
FICHA Ng 18

AREA SELECCIONADA:
YACIMIENTO:
DESVIACION DE LOS RESULTADOS CON RESPECTO A LOS VALORES EXIGIDOS POR LAS N.T.E. PARA: PAVIMENTOS, SILLARES Y COLUMNAS

(C.D.E.F)

PARAMETROS MECANICOS VALORES MINIMOS VALORES DESVIACIONES
OBSERVACIONESEXIGIDOSWE) OBTENIDOS

ABSORCION DE AGUA 1'4 en vol de agua

3PESO ESPECIFICO APARENTE 2'5 gr cm

MODULO DE HELADICIDAD 0'04 % en peso .... ....

COEFICIENTE DE RESISTENCIA 2 .... .... .1.300 Kg cmA LA COMPRESION .... ...
2 .... .... .... . ... ....

COEF. DE RESISTENCIA A LA FLEXION 80 Kg cm ... .... .... ..
COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL

DESGASTE POR ROZAMIENTO 1'3 m.

6 -1COEF. DE DILATACION LINEAL TERMICA 715 x 10 C

USOS PREFERENTES:

NOTA,



VALORACION DE YACIMIENTOS

AREA SELECCIONADA: FICHA Nº 19
YACIMIENTO: CANTERABILIDAD:

PROPIEDAD PARAMETROS W vi INDICE 39-r ORDE N K¡ INDICE 22ORDEN K¡ INDICE IIW ORDEN OBSERVACIONES

Topografía 1
ACCESIBILIDAD ac: la) IACC � 1

Accesos (ac
p=, 2

Alteración 3
CALIDAD DE

AFLORAMIENTO
Recubrimiento 2 ICAF � 4
Morfología 1

Litología 1

Cambios de facies 6

Oxidaciones 13

Gabarros 9
Enclaves metamórficos lo

CALIDAD DEL YACIMIENTO 2
HOMOGENEIDAD Sclilieren 7

IfiG 2
CANTERABILIDADDiques 11 CY

Venas 12 IC
layering 8

Color 5

Textura 2

Tamaño de grano 4

Orientaciones 3

Disposición diaclasado 1FRACTURACION DEL
IFY 3YACIMIENTO Densidad diaclasado 2

Reservas 5

VIABILIDAD DE
Infraestructura industrial 2 VIABILIDAD DE

EXPLOTACION MINERA
EXPLOTACION MINERA

Concesiones mineras 1 IVEM 1
impacto ambiental 3 IVEM

Frentes potenciales 4

K -V.
1- - x 100In Ulmáx. i



VALORACION DE YACIMIENTOS

AREA SELECCIONADA. FICHA Nº 20 CALIDAD DE LA ROCA:
YACIMIENTO USO PREFERENTE

PROPIEDAD PARAMETROS K i vi INDICE 3qr ORDEN K¡ INDICE 29.ORDEN K¡ INDICE ltr ORDEN OBSERVACIONES

Microfract. transgranular 2
DETERIORO

ACTUAL
Nicrofract. intragranular 1 IDA 2
Mín. alt. sup. y rr~a_~i! 3

Tamaño de grano 4
Borde de grano 1

Heterogeneidad textura] 5

Recristalización 3

DETERIORO Zonación plagioclasas 6

POTENCIAL Estructura Fpto. K. 2 IDP 3 ALTERABILIDAD
2Mícrofract. transgranular 9 IAL

Microfract. intragranular 8

Min. alt. sup. y rc~a_~is 10 CALIDAD DE LA
Composición mineralógica 7 ROCA

% Na 11510.35
METEORIZACION % Mg 488

10.90 IMP 1
ICR

POTENCIAL % K 94
2º2á-

% Ca 407
10.7

OXIDACION Grado de alteración 1 lox 4(ensayo de alteración)
Absorción de agua

Peso específico aparente

CALIDAD
Modulo de heladicidad

CALIDAD MECANICA
MECANICA

Coef. resist. compresión lem
IcMCoef. resist. a flexión

Coef. resist. desgaste
por rozamiento

Coef. di atación lineal
tlérmica

1 Ki*vi cn- --- - x 100
Imáx., 1 ni
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Como se puede observar en estas fichas, se indica el área
seleccionada y yacimiento que se investiga, la propiedad que se
está valorando, y la clasificación obtenida a partir del valor
del índice, el cual quedará comprendido dentro de los siguientes
intervalos:

INDICE CLASIFICACION

0-20 Muy buena
20-40 Buena
40-60 Aceptable

60-80 Mala

80-100 Muy mala

Un tratamiento especial ha recibido toda la información extraida
de los ensayos mecanicos debido a:

- La gran importancia que tienen para la definición de la
calidad de la roca.

- Que dichos ensayos dan valores absolutos claramente definidos.

La valoración de la calidad mecánica de la roca se representa
dentro de la ficha n2 15, en la que se incluye para cada parámetro
mecánico, un coeficiente de importancia (K¡ ) según la posible utiliza-

ción de la roca en la construcción (revestimientos exteriores e
interiores, pavimentos exteriores e interiores, sillares y columnas

exteriores e interiores). Los coeficientes (K i ) se han dado, a
cada uno de los pavimentos, teniendo en cuenta la importancia relativa
que tiene cada propiedad mecánica de la roca, según el destino
de la misma, en base a las normas de la construcción, que se pueden
consultar en los anexos de este tomo.

El valor obtenido en cada ensayo (absorción, peso especifico ...

ha sido transformado a una escala de 0-9 (mejor-peor), tal como

se ha hecho en las demás propiedades.



161

Esta transformación se hizo considerando el valor mínimo acepta-
ble (dado en las normas de construcción como el punto medio de
la escala de 0-9. El índice de la calidad mecánica se calculó apli-
cando la fórmula ya utilizada para las demás propiedades

U cm � -
¡*vi

x 100
Vmax* 7n

Así mismo, en la memoria de trabajo se incluyen una fichas
con una representación gráfica de las desviaciones de los parámetros
mecánicos respecto a los valores mínimos aceptables definidos en

la norma (fichas n2 16 y 17).

Los resultados obtenidos de todos estos cálculos referentes
a la valoración de las distintas propiedades se sintetiza en 3
fichas resumen.

- Ficha de canterabilidad (ficha n2 19)
- Ficha de calidad mecánica (ficha ng 15)
- Ficha de calidad de la roca (ficha n2 20)

Toda esta valoración tiene como objetivo hallar lo que denomi-

namos "indice de explotabilidad". A continuacion exponemos un esquema-

sintesis del estudio de detalle de las áreas seleccionadas. Cuadro

n2 7.



Esquema síntesis de] estudio de detalle de las áreas seleccionada

Accesi bíTIdad

Calidad de] afloramiento
Calidad de] Canterabilidad

Homogeneidad Yacimiento

Fracturación de] yacimiento

Viabilidad de
explotación

0 ¡ni nera-----------------------------
lo

Explotabilidad

Valor ornamental

Deterioro actual

Deterioro potencial

Alterabilidad >
Calidad de la

Meteorización pot rocaencial

Oxidaci-Mn

Calidad Mecánica



165.

4.6. SUPUESTO PRACTICO PARA LA CONFECCION DE UNA FICHA

Supongamos el área seleccionada n9 259-A "ROSAW dentro de
la cual se encuentra el yacimiento 259-4 "E] Molino" y analizamos
el índice que define la calidad de] afloramiento (ver ficha n2

5).

Este índice viene en función de 3 parámetros a los que se
asigna la siguiente valoración:

- Alteración con V i� 7
- Recubrimiento con V i = 6
- Morfología con V i= 8

Al parámetro alteración se le asigna un V 7 debido a que
la roca está bastante meteorizada, en la que parte es ya lehm (parte
superior) y además es una meteorización penetrativa.

Al parámetro recubrimiento se le asigna un V 8 porque se
trata de pequeños bolos bastante dispersos.

Además de estos valores existen unos coeficientes Ki9 que
afectan a estos parámetros y que indican la importancia relativa
que tienen los mismos a la hora de definir la "calidad de] aflora-

miento".

Con todos estos valores estamos en condiciones de abordar la
ecuación matemática que nos cuantificará la calidad de] yacimiento,
para ello se procede del siguiente modo:

V: i, i x 100 donde: V = Valor del índice
Vmáx., In¡

K¡ = Coef. de corrección
V i= Valor del parámetro

9xEK.n i = n2 de parámetros VmW Cte = 2:n (9=valor máx. que
i puede tener un -

parámetro)
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Sustituyendo valores:

V 21 + 12 + 8 x 100 41 x 100 = 75'92 Valor que queda
9 5 3 54

3

Comprendido en el intervalo de 60-80 y que corresponde a una
calidad de afloramiento "Mala".

A continuación se expone la ficha donde queda reflejada esta
valoración.



VALORACION DE YACIMIENTOS

AREA SELECCIONADA: FICHA nL' 5
YACIMIENTO: INDICE DE CALIDAD DEL AFLORAMIENTO

PARAMETROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 COEF. VALOR OBSERVACIONESK¡ W Vi

ALTERACION x 3 21

RECUBRIMIENTO x 2 12

MORFOLOGIA x 1 8

V mox a 18 0-
-
20 20-40 40-60 60-80 80-100

1 KiVI 1 41

v= lKiVi x 100= 75'92
Vmax.Ini m 8 B A m mm CLASIFICACION MALA �O



4.7. NORMATIVA



CDU 691.212:620 Marzo 1985

NORMA Granitos ornamentales UNE

ESPAÑOLA CARACTERISTICAS GENERALES 22-1 70 -85
CL
CL

u

C1 1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION
a>
ec

1 Esta norma tiene por objeto definir los granitos ornamentales como producto acabado de la
explotación minera (bloques), así como las características que deben reunir y los procedimientos
de ensayo para medirlas.

o
o

2 DEFINICIONES

2.1 Granito ornamental
ce

Se entiende por granito ornamental, el conjunto de rocas ígneas compuestas por diversos

0
minerales que se explotan generalmente en forma de bloques de naturaleza coherente y se utilizan

N en la construcción para decoración, es decir aprovechan sus cualidades estéticas, una vez
elaboradas, con procedimientos tales como aserrado, pulido, labrado, tallado, esculpido ... etc.LO

N
0

2.2 Bloque

Masa de granito ornamental de forma paralepipédica rectangular extraída de una explotación
° minera.,c

v`
U.

1
3 DENOMINACIONoz
A todo granito ornamental se le aplicará una denominación que incluirá tres partes por este orden

- Color

- Nombre genérico
E
z - Tamaño de grano

á Color: Al granito ornamental se le asignará un color según la denominación común después de
w observar una muestra del material pulido.
o

4-

Continúa en páginas 2 a 4
cu
E
n Las observaciones relativas a la presente norma deben ser dirigidas alE

IRANOR - Fernández de la Hoz, 52 - 28010 Madrid

UNE 22-1 70-85 Ornamentation granitos . General characteristics.
Granitos ornamentales . Caracteristiques generales

Depósito legal: M 5973.85 Grupo 2



UNE 22-170-85 "2-

Nombre genérico: Para cada granito se adoptará un nombre de identificación que podrá estar formado por una
palabra simple o compuesta o por un conjunto de dos palabras.

7*amaño de grano: En cada bloque se definirá el tamaño de grano de¡ granito según la propuesta de norma
UNE 22-171.

Ejemplo de granito ornamental: Gris perta-medio-p.

4 BLOQUES

4.1 Dimensiones

Se definirá el bloque mediante tres dimensiones, por este orden:

Largo, alto y ancho

Las dimensiones brutas de los bloques sufren una detracción de 5 cm en cada una de ellas, para valorar su
volumen corrigiendo las irregularidades de los posibles nudos.

Dimensión neta = dimensión bruta- 5 cm.

Las dimensiones se darán en centímetros y según se especifica en la figura 1.

"lo Trazos según 4.4

LARGO

Fig. 1

4.2 Forma

La forma de¡ bloque será paralepipédica rectangular con sus aristas rectas.



-3, UNE 22-170-85

El error máximo de escuadrado en cada arista será el indicado en la figura 2.

2 cm

Fig. 2

4.3 Aspecto exterior

Todos los bloques de granito deberán carecer-de defectos en sus seis caras y no presentar características que
influyan negativamente en la posibilidad de ser�icio o durabilidad.

Los bloques no presentarán ninguna de las anomalías siguientes:

- Zona o partes de la piedra alteradas o descompuestas o con cambios notables de tonalidad.

- Gabarros o composiciones distintas de la roca cuya extensión sea superior a 5 cm, incluídas las vetas
naturales. Las inferiores a 5 cm no podrán ser superiores a una por cara.

- Partículas ferrosas, arcillas, sulfuros, que en su composición puedan originar manchas en el granito, una
vez elaborado o colocado.

- Grietas, taladros, perforaciones o fisuras producidas por cualquier motivo.

4.4 Marcas para aserrado

Se señalará el sentido en el que se debe realizar el aserrado mediante dos trazos paralelos entre si y a las dos
aristas respectivas con una longitud de 30 cm y una separación de 5 cm.



UNE 22-170-85 -4-

4.5 Características físicas

Los granitos ornamentales se someterán al ensayo de las siguientes características físicas:

- Absorción y Peso específico aparente. (UNE 22-1 72).

- Resistencia al desgaste por rozamiento. (UNE 22-173).

- Resistencia a las heladas (UNE 22-174).

- Resistencia a la compresión (UNE 22-175).

- Resistencia a la f lexión (UNE 22-1 76).

- Módulo elástico (UNE 22-177).

- Microdureza Knoop (UNE 22-178).

- Resistencia al choque (UNE 22-1 79).

5 MUESTREO

Para la realización de los ensayos se tomarán 4 bloques cúbicos de 30 cm de arista de¡ frente de explotación de¡
que se han obtenido los bloques de la partida objeto de comercial ización.

Los bloques se seleccionarán de forma que están promediados y repartidos regularmente en el frente de
explotación y además se señalará en cada uno de ellos el sentido de aserrado.

6 NORMAS PARA CONSULTA

UNE 22-071 - Granitos ornamentales. ramaño de grano.



CDU 691.212:620 Marzo 1985

NORMA Granitos ornamentales UNE
m ESPAÑOLA TAMAÑO DE GRANO 22-171-85
0

1 OBJETOCL

Esta norma describe un sistema de clasificación de los granitos ornamentales atendiendo al
tamaño de grano.

2 CONDICIONES GENERALES

El ensayo específico en la presente norma se considera como ensayo individual. Salvo
especificación en contra el ensayo se realizará sobre muestras promediales en la explotación.

3 METODOLOGIAco

Ln 3.1 Toma de muestrasNi 10
Se utilizarán las 4 muestras cúbicas -de 30 cm. de arista obtenidas de acuerdo con el capitulo S.
Muestreo (Norma UNE 22-170).

N

Q>

e 3.2 Instrumental
0U.

Se utilizará para la realización del presente ensayo una plantilla definida por un círculo de l cni�dt�
área.

0

3.3 Procedimiento de ensayo

Se contabilizarán los granos o fracciones de granos existentes en la superficie definida por la
plantilla.

E
Z Se tomará una medida por cada 0,1 M2 de superficie, distanciadas regularmente.

uj

Continúa en págína 2

E

E Las observaciones relativas a la presente norrna deben ser dirigidas al
IRANOR - Fernández de la Hoz, 52 - 28010 Madrid

UNE 22-171-85 Ornamentation granitos. Grain size.
Granitos ornamentales. Dimension des grains.

Depósito legal: M 5984-85 Grupo 1
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3.4 Expresión de los resultados

Se promediarán los resultados de las medidas efectuadas, clasificándose los granitos, en cuanto altamañode
grano, de acuerdo con los siguientes intervalos:

Grueso 5 granos

Medio 6 a 20 granos

Fino > 21 granos

Muy fino Nb se pueden contabilizar los
granos.

Se existe heterogeneidad en el tamaño de los granos (textura porfiroide) se añadirá la letra - p

4 NORMAS PARA CONSULTAR

UNE 22-170 - Granitos ornamentales. Caracteristicas generales.
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NORMA Granitos ornamentales UNE
ESPAÑOLA ABSORCION Y PESO ESPECIFICO APARENTE 22-172-85

CLW
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

cn
Esta norma tiene por objeto establecer un método de ensayo para determinar la absorción y
el peso específico aparente en los granitos ornamentales definidos en la norma UNE 22-170.

2 DEFINICION

Se denomina coeficiente de absorción de agua el tanto por ciento en peso de.agua absorbida
en el ensayo descrito a continuación, expresado en relación al peso de probeta en seco.

3 APARATOS EMPLEADOS
Ln
Ni Para la ejecución de este ensayo son necesarios los siguientes aparatos:0

3.1 Una balanza de precisión con una sensibilidad de 0,01 g.

C 3.2 Una estufá de desecación

u 3.3 Una b9lanza hidr~ica

a0
4 TOMA DE MUESTRAS

El ensayo se efectuará sobre un mínimo de tres probetas cúbicasde 7 cm de arista. Las super-
ficies de las caras deberán ser acabadas con abrasivo de carborundum cuyos granos están
comprendidos entre un tamiz 0,32 (UNE 7-050) y otro tamiz 0,63 (UNE 7-050).

E
0
Z

CL

P

Continúa en páginas 2 a 3

E
S. Las observaciones relativas a la presente norma deben ser dirigidas al
E

IRANOR - Fernández de la Hoz, 52 - 28010 Madrid

Ornomentation granitu. Absortion and apperent specific gravity.UNE 22-172-85 Granitos ornernentales. Absorption et m@~ volumique appumte.

Depósito legal: M 7576-85 Grupo 2



UNE 22-172-85 -2-

5 METODO DE ENSAYO

5.1 Absorción

Antes de¡ ensayo las probetas serán desecadas a la temperatura de 110 'C, hasta peso constante (dife-
rencia entre dos pesadas consecutivas no difiere en más del 0,2 % ). Después del secado se determina
el Peso en seco (Gs).

Seguidamente se sumergen las probetas completamente en agua filtrada en laboratorio, a una t de de
20 ± 5 OC, durante 48 horas. Transcurrido este tiempo se extraen del recipiente dé agua, se secan con
un paño húmedo y se mantienen protegidas hasta pesarlas nuevamente a peso constante, siendo la últi-
ma pesada el Peso en húmedo (Gh).

La cantidad de agua absorbida es la diferencia entre sus pesos Gh y Gs.

5.2 Peso específico aparente

Se utilizarán las mismas muestras que en el ensayo de absorción y una balanza hidrostática.

Se sumerien las muestras en agua filtrada en laboratorio a una t de 20 ± 5 OC, inmediatamente después
que el ensayo de absorción ha finalizado, obteniéndose el peso de la muestra sumergida en agua (Ga).

6 OBTENCION DE LOS RESULTADOS

6.1 Absorción

El cálculo del coeficiente de absorción de agua se hace según la fórmula siguiente:
Gh -Gs

Ca es el coeficiente de absorción de agua=- x 100
Gs

Gh es el peso de la probeta después de la inmersión.

Gs es el peso en seco.

Se tomará como resultado definitivo la media aritmética de los resultados de las tres probetas.

6.2 Peso espec(fico aparente

El peso espec(fico aparente se obtiene aplicando la fórmula siguiente:

Pe es el peso específico aparente
Gs

Gh -Ga
Gs es el peso en seco

Gh es el peso de la probeta después de la inmersión

Ga es el peso de la probeta sumergida en agua.

Se tomará como resultado definitivo la media aritmética de los resultados de las tres probetas.

7 NORMAS PARA CONSULTA

UNE 7-008 - Determinación del coeficiente de'absorción de agua en baldosas y baldosines de cemento.



-3- UNE 22-172-85

UNE 7 -050 - Cedazos y tamices de ensayos.

UNE 7-067 - Determinación del peso específico de los materiales pétreos.

UNE 22-170 ~Granitos ornamentales. Características generales.
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UNENORMA Granitos ornamentales
ESPAÑOLA RESISTENCIA AL DESGASTE POR ROZAMIENTO 22-173-85

-0
0Ci.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

0'w Esta norma tiene por objeto fijar un método de ensayo de resistencia -al desgaste por roza-
i? miento.
0

Este ensayo-se aplicará a todos los granitos ornamentales (UNE 22-180).

2 DEFINICION

Se denomina resistencia al desgaste por rozamiento la que opone la superficie de¡ material
cuando es sometida al ensayo, descrito a continuación, que mide el desgaste lineal produ-
cido sobre tres caras de dos probetas.

0 3 APARATOS EMPLEADOS

Para la ejecución de¡ ensayo descrito en esta norma, serán necesarios los apartados siguien-
tes:

3.1 Máquina de tipo especial, apta para este ensayo y que reunirá las características siguien-
u tes:

C) a) Dispondrá de una pista de rozamiento de radio mínimo interior de 25 cm y de radio
mínimo exterior de 40 cm capaz de girar a una velocidad mínima relativa de 1 mIs, refe-
rido al centro de la probeta.

-0
5 b) Constará de dos portaprobetas, solidarios a sendos ejes deslizantes y diametralmente

opuestos sobre el bastidor, que estarán centrados sobre la circunferencia media de la
-a pista de rozamiento.E
0
Z c) Poseerá un dispositivo mediante el cual se pueda comprimir la probeta entre los platos

con una presión de 0,0588 MPa.
3

d) Tendrá otros dispositivos que permitan verter abrasivo y agua en las superficies de roza-
w
0 miento.

Continúa en páginas 2 a 3

E
i Las observaciones relativa* a ¡a presente norma deben ser dirigidas al
E IRANOR - Fernández de la Hoz, 52 - 28010 Madrid

UNE 22-173-85 Omomentation granitas. Recistance to wear by friction.
Granites ornamentales. usuro par abresion.

Depósito legal: M 7577-85 Grupo 2



UNE 22-173-85 2,

e) Dispondrá así mismo de un contador de vueltas.

3.2 Balanza hidro~ica

3.3 Balanza de precisión con una sensibilidad de 0,01 9.

3.4 Calibre que aprecie 0,1 mm.

4 TOMA DE MUESTRAS

El ensayo se efectuará sobre un mínimo de dos probetas cúbicas de 7 cm de arista, con una tolerancia
de¡ ±5 %

5 METODO DE TRABAJO

En cada probeta se determinará el volumen inicial por el método de la balanza hidrostática (UNE 22-182).

Posteriormente se determina la superficie a desgastar midiendo con un calibre las dos dimensiones de
la cara, de forma que cada dimensión viene dada por la media de los valores en los extremos y en el
centro de las aristas de la cara.

Seguidamente se colocan las probetas en los portas y se cargan a razón de 0,0588 MPa respecto a la super-
ficie de la cara a desgastar.

Finalmente se pone la máquina en marcha y se va-vertiendo, de manera uniforme, el abrasivo (carborun-
dum cuyos granos estén comprendidos entre un tamiz 0,33 UNE 7-050 y otro tamiz 0,63 UNE 7-050),
en una cantidad de 1 g/cm1 de la superficie de la-mayor cara de las sometidas al desgaste, así como 12
gotas de agua por minuto. Se someten las probetas a un recorrido de 1 000 m, secándolas posteriormen-
te de la máquina y limpiándolas cuidadosamente.

6 CALCULO Y EXPRESION DE LOS RESULTADOS

D =
vi - Vf

es el desgaste lineal (mm).
A

Vi es el volumen inicial (mm`

Vf es el volumen final (mn9 )'.

A es la superficie de las caras de las probetas en contacto (MM2).

Se tomará como resultado definitivo la media aritmética de los desgastes lineales de cada una de las dos
probetas con un error inferior a 0,1 mm.

7 NORMAS PARA CONSULTA

UNE 7-015 - Desgaste por rozamiento en baldosas y baldosines de cemento.

UNE 7-050 - Cedazos y tamices de ensayos.

UNE 7-069 - Desgaste por rozamiento en adoquines depiádra.
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UNE 22-170 -Granitos ornamentales. Características generales.

UNE 22-172 -Granítos ornamentales. Absorción y peso específico aparente.
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NORMA Granitos ornamentales UNE
2 ESPAÑOLA RESISTENCIA A LAS HELADAS 22-174-85
0CLr--0

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

ce Esta norma tiene por objeto fijar un ensayo para determinar la resistencia a las heladas de los
granitos ornamentales.

Este ensayo se aplicará a todos los granitos ornamentales (UNE 22-1 70).

0r
2 DEFINICION

La resistencia a las heladas pone de manifiesto la posibilidad de fracturación por la acción de las
heladas. Se define por la pérdida de peso, expresada en tanto por ciento de¡ peso inicial,
determinada en el ensayo que se describe a continuación, después de haber sometido las probetas
a 25 ciclos de heladas y deshielos.

r4

LO 3 APARATOS EMPLEADOSNi0
Para la ejecución de este ensayo serán necesarios los siguientes aparatos:

3.1 Una cámara frigorífica capaz de alcanzar una temperatura de -15 OC.

U-
3.2 Una balanza de precisión con una sensibilidad de 0,01 9.

3.3 Una estufa de desecación.

3.4 Un tanque de deshielo de las medidas necesarias para permitir la inmersión completa de las
probetas en sus bandejas.

E
0
Z 3.5 Bandejas y recipientes adecuados

4 TOMA DE MUESTRAS
Ira
aw
0 El ensayo se efectuará sobre un mínimo de tres probetas cúbicas de 7 cm de arista. Lassuperficies

de las caras deberán ser acabadas con carborundum cuyos granos estén comprendidos entre un
tamiz 0,32 (UNE 7-050) y otro tamiz 0,63 (UNE 7-050).

Continúa en página 2

Las observaciones relativas a la P~te norrna deben ser dirigidas al
E IRANOR - Fernández de la Hoz, 52 - 28010 Madrid

UNE 22-174-85 ornamentation granites. Resistance to frosting.

Granites ornementales. Goliviter.

Dep�ósito legal: M 7578-85 Grupo 1
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5 METODO DE ENSAYO

Se desecan las probetas, hasta peso constante, en una estufa a la temperatura de 110 "C. Se considera peso
constante cuando la diferencia entre dos pesadas consecutivas no difiera en más de¡ 0,2%.

Acontinuación las probetas se sumergen totalmente en el agua de¡ tanque de deshielo durante 48 h, utilizando
unos recipientes adecuados.

Posteriormente se someten las probetas a 25 ciclos de hielo y deshielo, de modo que cada ciclo comprendo una
permanencia de 20 h a temperatura de -15 OC y 4 h en agua a temperatura de 15 a 20 OC. Finalizado el último
ciclo se desecan las probetas, hasta peso constante, determinándose e¡ peso seco final.

En el caso de que la muestra se haya disgregado en varios trozos se considerará como peso f¡no¡ el de mayor
peso. Si la muestra se desmenuza totalmente, se considera que el peso final es cero.

6 OBTENCION DE LOS RESULTADOS

Los resultados se obtendrán de la forma siguiente:

G, -G2
H es el índice o módulo de resistencia a las heladas x 100

G,

G, es el peso inicial de la probeta seca.

G2 es el peso final de la probeta después de 25 ciclos de heladas y deshielo.

Se tomará como resultado de¡ ensayo la media aritmética de los resultados obtenidos en las tres muestras.

Se expresarán también las alteraciones superficiales así como la fracturación o destrucciónde lasprobetas, si
las hubiera.

7 NORMAS PARA CONSULTA

UNE 22-170 - Granitos ornamentales. Características generales.

UNE 7-062 - Resistencia a la intemperie de ladrillos de arcilla cocida.

UNE 7-070 - Heladicidad en adoquines de piedra.

UNE 7-050 - Cedazos y tamices de ensayo.
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NORMA Granitos ornamentales UNE

ESPAÑOLA RESISTENCIA A LA COMPRESION 22-175-852
C>CLr-.0
C)2CL

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

cn Esta norma tiene por objeto fijar un método de ensayo para determinar la resistencia a la
compresión de los granitos ornamentales.

0r Este ensayo se aplicará a todos los granitos ornamentales (UNE 22-170).

2 DEFINICION

Se denomina resistencia a la compresión a la carga máxima por unidad de superficie que es
capaz de soportar una probeta hasta que se produzca la rotura, determinada en el ensayo cfes-

co crito a continuación.

Ln
N� 3 APARATOS EMPLEADOS

3.1 Una máquina prensa apta para este ensayo, provista de una rótula de segmento y cali-
brado de acuerdo con la norma UNE 7-281.

C

3.2 Un calibre que aprecio 0,1 mm.

Z 4 TOMA DE MUESTRAS

El ensayo se efectuará sobre un mínimo de seis probetas de forma cúbica o cilíndrica cuya
@,dimensión lateral (distancia entre dos caras opuestas) sea de 7 cm y la relación de la altura
de la probeta a su diámetro o longitud de una cara no debe ser infeerior a 1 : 1. En cada
una de las probetas se marcará la dirección de aserrado mediante dos trazos distanciados

E 1 cm. En tres de las seis probetas se efectuarán los esfuerzos paralelos y en las otras tres,0Z perpendiculares a la dirección de aserrado.

0

Continúa en página 2
cuEl
C1 Las observaciones relativas a la presente norma deben ser dirigidas alE

IRANOR - Fernández de la Hoz, 52 - 28010 Madrid

UNE 22.175-85 Ornamentation granitu. Compronion resirtanco.
Granites ornomentelez. Compronion.

Depósito legal: M 7579-85 Grupo 1
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5 METODO DE ENSAYO

Las probetas se sumergen en agua destilada o f i ltrada a la temperatura de 20 ± 5 ` C durante un m ínimo
de 48 horas.

Posteriormente se someten a cargas crecientes y centradas en las superficies de aplicación hasta que
rompan, procediendo a hacer la lectura de la carga en el momento de rotura. La velocidad de carga
será de 0,49 a 0,98 MPa/s.

6 OBTENCION DE LOS RESULTADOS

La resistencia a la compresión se obtendrá aplicando la fórmula siguiente:

Esfuerzo de compresión:
G 1 G

T =- N/cm - - (MPa)
A 100 A

G es la carga máxima que admite la probeta, expresada en Newtons.

A es el promedio de las áreas de las bases superiores e inferiores en CM2.

Se debe especificar en cada caso, una vez promediados los resultados de las tres probetas si la Resisten-
cia a la compresión es perpendicular o paralela a la dirección de aserrado.

7 NORMAS PARA CONSULTA

UNE 7-059 ~ Resístencia ala compresión de ladrillos de arcilla cocida.

UNE 7-068 - Ensayo de compresión de adoquines de piedra.

UNE 7-281 - Verificación de la escala de cargas de las máquinas de ensayos de tracción.

UNE 22-170 - Granitos ornamentales. Características generales.



CDU 691.212:620.17 Marzo 1985

NORMA Granitos ornamentales UNE
e* ESPAÑOLA RESISTENCIA A LA FLEXION 22-176-85

-0

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

cn Esta norma tiene por objeto fijar un método de ensayo para determinar la resistencia a la
flexi6n de los granitos ornamentales.

9

Este ensayo se aplicar¿ a todos los granitos ornamentales. (UNE 22-170).

2 DEFINICION

Se denomina resistencia a la flexi6n al m6dulo de rotura determinado en el ensayo descrito
0 a continuaci6n.
aco

3 APARATOS EMPLEADOS

3.1 Una máquina apta para ensayos de flexi6n

3.2 Un calibre que aprecio 0,1 mm
r
r
0u

1
. 4 TOMA DE MUESTRAS

0 El ensayo se efectuará sobre un mínimo de seis probetas-prismas de base cuadrada de 90 x 30 x
x 30 mm talladas a partir de los testigos de sondeos.

En el caso de que se obtengan en la explotaci6n minera se utilizará un mínimo de seis probetas
de dimensiones 300 x 25 x 40 mm.

E En cada una de las probetas se marcará de forma indeleble la direcci6n de aserrado mediante
dos'trazos distanciados- 1 cm. En tres de las seis probetas se efectuarán los esfuerzos parale-

Z los y en las otras tres, perpendiculares a la direcci6n de aserrado.

0

UJ

Continúa en páginas 2 a 3

E
C1 Les observaciones relativas a la presente norma deben ser dirigidas al
E

IRANOR - Fernández de la Hoz, 52 - 28010 Madrid

UNE 22-176-85 órnamentation granitac. Flexion resistanes.
Granite* ornernentalm Flexion.

Depósito legal: M 7580-85 Gruc)o 2
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5 METODO DE ENSAYO

Antes M ensayo de las probetas se sumergen en agua filtrada en laboratorio a la temperatura de
20 ± 5 `C durante un mínimo de 48 horas.

5.1 Probetas obtenidas de testigo de sondeo

Se coloca cada probeta sobre dos apoyos cil(ndricos distanciados 8 cm (Fig. l). Los.cilíndros de sopor-
te donde se apoyan las probetas pueden ser de tipo oscilante o r(gido.

Una vez centrada la probeta, se aplican cargas, a una razón creciente y uniforme de 70 N/s, en el punto
medio de separación de los apoyos, hasta que se produzca la rotura.

La carga se transmitirá mediante un cilindro de igual diámetro que los apoyos y de altura superior al
ancho de la probeta.

ecrn

MUESTRA

5.2 Probstas obtenidas en la explotación minera.

Se coloca cada probeta según la Fig. 2, ajustando las cuñas de soporte y las cuñas de transmisión de la
carga.

Posteriormente se aplican cargas crecientes y uniformes a razón de 10 N/s, a través de dos puntos, situa-
dos a una distancia de U4 mm de las cuñas de soporte, hasta que se produzca la rotura. La distancia
entre apoyos o longitud M vano es de L 200 mm.

MUESTRA

L=200mm

Fig. 2
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6 OBTENCION/EXPRESION DE LOS RESULTADOS

La resistencia a la flexión se obtendrá aplicando las fórmulas siguientes:

a) Probetas obtenidas de testigo de sondeo

3 W L /CM2 2R = -�—bh2 N = 1/100. 3 WU2bh (MPa) (Módulo de rotura).

b) Probetas obtenidas en explotación minera

R =
3 W L

N/cm2 = 1/100 .3 WU4bh 2 (MPa) (Módulo de rotura). (2)
_i_bh2

El significado de los términos expresados en las fórmulas (1) y (2) es el siguiente:

W es la carga de rotura en Newtons

L es la distancia entre apoyos en centimetros

b es la anchura de la cara sometida al esfuerzo en centimetros

h es la altura de la probeta en centimetros

Se debe especificar en cada caso, una vez promediados los resultados de las tres probetas, si la resisten-
cia a la flexión es perpendicular o paralela a la dirección de aserrado.

7 NORMAS PARA CONSULTA

UNE 7-034 - Resistencia ala flexíón de los baldosines y baldosas de cemento.

UNE 22-170 - Granitos ornamentales. Características generales.
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NORMA Granitos ornamentales
UNE

ESPAÑOLA MODULO ELASTICO 22-177-85
0
-0
CL0

1 OBJETO

C7) Esta norma tiene por objeto determinar el módulo elástico de los granitos ornamentales
(UNE 22-170).

0

2 DEFINICION

Se define como módulo elástico la relación entre la carga (tensión) y la deformación unitaria
dentro de¡ periodo elástico.

0
3 APARATOS EMPLEADOS

Ln 3.1 Máquina apta para ensayos de compresión y provista de un extensómetro capaz de medir
deformaciones verticales de¡ punto medio de la probeta con una precisión mayor de 0,01 mm.

32 Un calibre que aprecie 0,1 mm

r

4 TOMA DE MUESTRASU-

2 El ensayo se efectuará sobre un mínimo de 4 probetas cilíndricas con una relación de altura:
0 diámetro de la base de 2 a 2,5: 1. En cada una de las probetas se marcará la dirección de

aserrado mediante dos trazados distanciados 1 cm. El ensayo se efectuará ejerciendo los
esfuerzos paralela y perpendicularmente a la dirección de aserrado.

u
5 PROCEDIMIENTO DE ENSAYOE

00Z Se sitúan las probetas en el dispositivo de ensayo de resistencia a la compresión y se aplican
las cargas mediante el soporte central a razón de 0,49 a 0,98 MPa/s, de manera continua,019 y sin choques ni brusquedades, hasta la rotura de la probeta. Se miden las cargas correspon-

CL dientes a las deformaciones verticales de 0,1 mm, 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm y así sucesiva-w mente.0

Continúa en página 2

E
li Las observaciones relativas a la presente norma deben ser dirigidas al
E IRANOR - Fernández de la Hoz, 52 - 28010 Madrid

ornamentation granitu. Modules of elasticitV.UNE 22-177-85 Granitos ornamentales. Módulo dlelasticito.

Depósito legal: M 7581-85 Grupo 1
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6 OBTENCION Y PRECISION DE LOS RESULTADOS

Para la obtención de¡ módulo elástico, se representarán en un sistema de coordenadas rectangulares
los valores de las cargas (ordenadas) y sus correspondientes deformaciones (alacisas), obteniendose
una nube de puntos a la que se ajusta una curva.

El módulo elástico expresado en mega-pascales (MPa) se obtiene mediante el cálculo de la pendiente
de la curva, dentro de¡ periodo elástico.

tag A =
a

(MPa)
e

a es la carga unitaria, en MPa

e son las deformaciones unitarias

Se debe especificar en cada caso, una vez promediados los resultados de las 2 muestras, si el módulo
elástico es perpendicular y/o paralelo a la dirección de aserrado,

7 NORMAS PARA CONSULTA

UNE 22-170 - Granitos ornamentales. Características generales.

UNE 22-175 - Granitos ornamentales. Resistencia a la compresión.
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NORMA Granitos ornamentales UNE
ESPAÑOLA MICRODUREZA KNOOP 22-178-8.5

02
:0E; 1 0 BJ ETO

Esta norma tiene por objeto determinar la microdureza Knoop de los granitos ornamentales (UNE
Q> 22-170).

2 DEFINICION

0a La microdureza Knoop se determina mediante el ensayo descrito a continuación, utilizando un0
2 penetrador de diamante que incide en varios puntos de la muestra y estableciendo la relacióncu
1-- existente entre la carga que actúa sobre el penetrador y la huella obtenida.

3 APARATOS EMPLEADOS

3.1 Un microdurímetro constituido por una mesa portamuestras, un penetrador intercambiable
0 compuesto de un mecanismo para la aplicación gradual de la carga y un microscopio con

micrómetro para la medida de la huella.
W

3.2 Un penetrador de diamante KNOOP que produce huellas r6mbicas alargadas (figura l).
E<uU-

É 172* 136*0Z

Z

UJ0

Fig. 1
Continúa en página 2Q>

Las obsevaciones relativas a la Presente norrna deben ser dirigidas al
E IRANOR - Fernández de la Hoz, 52 - Madrid (10)

UNE 22-178-85 Ornamentation granitos. Microherdnesa knoop
Granitos ornamentales, Mic~uro knoop

Depósito legal: M 5977-85 Grupo 1
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4 TOMA DE MUESTRAS

El ensayo se efectuará sobre un mínimo de 4 muestras de 12 x 5 x 1 cm.

5 PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

Se pule una de las caras de cada muestra, debastando con abrasivos de carborundum y con alúmina, y se
monta sobre el portamuestras del microscopio, mediante cera de modelar.

Mediante una prensa manual se consigue el paralelismo entre la cara que recibirá la huella ya¡ portamuestras.

Seguidamente se fija la probeta sobre el plano del durímetroyse efectúan 20 determinaciones. utilizandouna
carga de 100 g a lo largo de dos alineaciones, distantes 2 cm y paralelas a la arista mayor de la probeta. Cada
una de las determinaciones sobre una misma alineación, estará distanciada 1 cm una de otra.

Se medirá la longitud de la diagonal mayor de, cada una de las huellas resultantes.

6 OBTENCION Y PRECISION DE LOS RESULTADOS

La microdureza KNOOP se expresa en mega-paseales, y se calcula mediante la siguiente fórmula:

DK = 139.454 p
(Mpa) (1)12

P es la Carga del penetrador en gramos

1 es la longitud de la diagonal mayor de cada huella, en milímetros.

Para obtener la microdureza Knoop de cada muestra se hallará la media aritmética de las microdurezas,
obtenidas aplicando la fórmula (1), de las 20 determinaciones efectuadas.

Se tomará como resultado del ensayo la media aritmética de las microdurezas Knoop del conjunto de 4
muestras.

7 NORMAS PARA CONSULTA

UNE 22-170 - Granitos ornamentales. Características generales.



CDU 691.212:620.17 Marzo 1985

NORMA Granitos ornamentales UNE
ESPAÑOLA RESISTENCIA AL CHOQUE 22-179-85

0 1 OBJETO

Esta norma tiene por objeto determinar la resistencia al choque de los granitos ornamentales
(UNE 22-170).

0
Tr
0e 2 DEFINICION
0

La resistencia al choque se determina mediante el ensayo descrito a continuación, sometiendo las
muestras al efecto de la caída vertical de una masa esférica de un peso determinado a distintas
alturas.

3 APARATOS EMPLEADOS

0 3.1 Dispositivo apto para ensayos de choque constituido por los dos elementos siguientes:

a) Elemento de guiado de la masa que va a efectuar el impacto y de control de las alturas desde las
que se deja caer.

E b) Lecho de arena de 10 cm de espesor colocado en una caja de madera cuadrada cuyo perímetro
interno debe estar distante un mínimo de 10 cm de la muestra.

0Z 3.2 Dos esferas de acero de 1 000 y 250 g respectivamente.

C-0
4 TOMA DE MUESTRAS

E El ensayo se efectuará por duplicado,utilizando muestras comerciales y muestras procedentes de¡0Z ensayo de microdureza Knoop (UNE 22-178).Q>

CL Muestres comercialesR
w

El ensayo se efectuará sobre un mínimo de 4 placas comerciales de 20 x 20 x 3 cm.

Continúa en página 2

E
1 Les observaciones relativas a la presente norma deben ser dirigidas al
E

IRANOR - Fernández de la Hoz, 52 - 28010 Madrid

UNE 22-179-85 Ornomentation granitos. Impact atronght.

Granitos ornamentales. Resistance su choc.
Depósito legal: M 5971185 Grupo 1



UNE 22-179-85 -2-

Muestras de laboratorio

El ensayo se efectuará sobre un mínimode4 muestras procedentes de¡ ensayo de microdurezas Knoop de 12x
5-x 1 cm.

6 PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

Se colocan cada una de las muestras sobre el lecho de arena de 10 cm de espesor. A continuación se deja caer
la esfera de acero de 1 000 9 (muestras comerciales) o de 250 9 (muestras de laboratorio), en el centro de la
muestra, desde una altura inicial de 5 cm. Posteriormente se incrementa gradualmente la altura de caída en
5 cm cada vez, finalizando el ensayo cuando se produce la rotura de la muestra, y en cualquier caso cuando la
altura de caída ha alcanzado los 150 cm.

6 OBTENCION Y PRECISION DE LOS RESULTADOS

La resistencia al choque se obtendrá tomando, como resultado de cada ensayo, la altura, en centímetros, en la
que se produce la rotura de la muestra. Si ha resistido el ensayo sin romperse se tomará como resultado la
altura máxima de caída de 1 50 cm.

El resultado final será la media aritmética de las resistencias al choque de¡ conjunto de 4 muestras,
comerciales y de laboratorio respectivamente.

7 NORMAS PARA CONSULTA

UNE 22-170 - Granitos ornamentales. Carectorí�it�cas generales.

UNE 7-015 - Resistencia al choque de baldosas y baldosines de cemento.



Las Nori-nas 'Fe�íiol(�,gicas Españolas, fticimi VALORACION
promulgadas por Decreto 3565/1972. (le '2í MANTIMMIENTO
(le Diciembre. Posieriorniente con f�Lclia de 27 de Septieni-
Su objetivo principal es conseguir tina orde- hi—c de 1974 se promulgó la orden por la que
aci j 1 se desarrolla el Decrelo anteriormente e'n *ón especifica, tanto en el aspecto 'urid'- 1 Oa-

co como en el tecnológico, tendente a obte- do. E-sta orden, compuesta de un preámbulo
ner una mayor seguridad y calidad en la y de 4 artículos, viene a establecer distintas
edificación. Estas Normas Tecnológicas tra- etapas, conforme sugiere la experiencia, con
ducen de modo operativo los conceptos ge- paralela labor de divulgación de mejora de la
nerales contenidos en las Normas básicas de calidad y seguridad de la edificación.
aplicación general cuando éstas existen, des- Desde esas fechas han ido apareciendo regu-
glosando el hecho edificatorio en seis fases o larniente las distintas NTE; con la aparición
actuaciones distintas, que confluyen comple- sucesiva de cada Norma, aparece una Or-
mentariamente en la edificación y que pue- den, con la particularidad de que para cada
den realizarse por técnicos diversos. una de ellas se modifican, lógicamente, las
Estas seis fases son: referencias a la Norma de que se trata.,
- DISEÑO A medida que vayan apareciendo Normas
- CALCULO relacionadas con nuestro Sector, las iremos
- CONSTRUCCION publicando, de igual manera que si se pro-
- CONTROL dujeran modificaciones en las mismas.



SUELOS DE PIEDRA: NORMAS TECNOLOGICAS

RSP-1 Lam-A.B. Material. Acabado pulido mate, apomazado, rugoso o a corte
de sierra.

Pieza de forma cuadrada, rectangular o irre-
gular, con las e 3. Pizarra.
lecho de caritera; la cara -superior plana Su constitución natural será homogénea, de
trabajada y la inferior sólo desbastada o en grano muy fino y duro, exenta de nódulos o
su estado natural como en el caso de la vetas alterables. Su estructura presentará
pizarra. Con bordes vivos o biselados. hojas en los planos paralelos al de estratifica-

ción. No contendrá sulfuro de"hierro.
El acabado de la superficie vista podrá ser-. a
corte de sierra, apomazado o presentan
planos de estratificación.

4. A renisca.
Su constitución natural será homogénea, sin
vetas, de fractura y porosidad reducida. Su
composición será silícea o ferruginosa, exen-
ta de aglomerantes arcillosos. Su estructura
será compacta.
El acabado de la superficie vista será
natural de color uniforme, apomazad,
abujardado o a corte de sierra.

SUME -T+F

losa reLtangk,lar

Compuesta por uno de los siguientes mate-
riales:

1. Granito.
Su constitución será homogénea, compacta y
sin nódulos, no estará meteorizado, ni pre-
sentará fisuras, predominará el cuarzo sobre
el feldespato y será pobre en mica. La D
estructura podrá ser de grano fino o grueso. 4-

El acabado de la superfície vista podrá ser:
pulido mate, apomazado, abujardado, gra- le
nulado o rugoso.

¡osa sife(44iii,
2. Cuarcita
Su construcción natural será homogénea, de
fractura concoidea y sin fisuras. Su estructu-
ra podrá ser granulosa o compacta. Las características mínimas (te los materiales
El acabado de la superficie vista podrá ser: serán las siguientes:



Características mínimas

Res¡!>-
tcncia Resm- PC%o Ah%<)r- Resisten-
compre- tencia Cspe- ción % en Resisten- cia agen-
sión flexión cífico Dureza volumen cia a las tres qui-

Material kglcm2 kglcm-' kglcm' Mohs de agua hciadas MICOS

Granito 1. 3(X) 80 2.5(K) 6,5 1,4 Buena Buena
Cuarcita 1. 3(X) 90 2.6(X) 7,0 1,3 Muy Muy

buena buena
Pizarra S(X) 3(X) 2. S(X) 4,0 1,8 Buena Buena
Arenisca 250 50 2.4(X) 3,0 4,5 Baja Baja

Las dimensiones A y B, en cm. podrán ser: cuarcita y pizarra, y de 8 cm. para la
40, 50 y 60 combinables entre sí. y el espesor arenisca.
mínimo E será de 3 cm. para el granito, Las tolerancias en las dimensiones serán:

Lados EspC%or Fuera de
Material A y B L: Escuadra Flecha

Granito
Pizarra y 2 -3 1 B 500
Arenisca
Cuarcita + B 500

Tolerancias en mm.

RSP-2 Baldosa-A.B. Material. Acabado fractura concoidea y sin fisuras. Su estructu-
ra podrá ser granulosa o compacta.
El acabado de la superficie vista podrá ser:

Placa de forma cuadrada o rectangular, con pulido mate o pulido brillante, apomazado,
las caras horizontales paralelas al lecho de rugoso o a corte de sierra.
cantera; la cara superior plana trabajada y la
inferior cortada a sierra. Con bordes vivos o 3. Pizarra
biselados. Su constitución natural será homogénea, de
Compuesta por uno de los siguientes mate- fractura concoldea y sin fisuras.
riales:

3. Pizarra
1. Granito. Su constitución natural será homogénea de
Su constitución será homogénea, compacta y grano muy fino y duro, exenta de nódulos o
sin nódulos, no estará metcorizado, ni pre- vetas alterables. Su estructura presentará
sentará fisura%. La estructura podrá ser (te hojas en los planos paralcios ¿ti tic estratifica-
grano fino o grueso. Predominará el cuarzo ción. No contendrá sulfuro tic hierro.
sobre el feldespato y será pobre en mica. El acabado (te la superficie vista podrá ser:
El acabado de la superficie vista podrá ser: pulido brillante o pulido inatc, a corte (le
pulido mate o pulido brillante, aponiazado, sierra, apoinazado o presentando planos (te
abujardado, a corte de sierra, granulado o estratificación.
rugoso.

4. Márrnol

2. Cuarcita. Su constitución natural será homogérica (te
Su constitución natural será homogénca, tic fractura sacaroidea.



No se emplearán explosivos de arranque en vetas, de fractura y porosidad reducida.
su extracción, para evitar grietas o pelos. Su Su estructura podrá ser compacta, granulosa
extructura podrá ser compacta, vetcada, ar- y cristalina. No contendrá masas terrosas.
borescente o fosilífera, sin coqueras ni grie- El acabado de la superficie vista podrá ser:
tas de fractura. No contendrá masas terro- pulido mate o pulido brillante, apornazado,
sas. abujardado, desbastado o a corte de sierra.
El acabado de la superficie vista podrá ser:
pulido mate o pulido brillante, apornazado,
abujardado o a corte de sierra.

5. Caliza Las caracteríticas mínimas de los materiales
Su constitución natural será homogénea, sin serán las siguientes:

Características mínirna%

Resis-
tencia Resis- peso Absor- Resisten-
Compre- tencia espe- ción «Y., en Resisien- cia agen-
sión flexión cífico Dureza volurricn cia a las tres quí-

Material kg/cm� kg/em� kg/cni' Mohs de agua heladas micos

Granito 1. 3(X) 80 2.5(X) 6,5 1,4 Buena Buena
Cuarcita 1. 3(X) 90 2.6(X) 7,0 1,3 Muy Muy

buena buena
Pizarra 8(X) 3(X) 2. S(X) 4,0 1,8 Buena Buena
Mármol 5(X)* 70 2.5(X) 3,0 1 fi Baja Ataque

acidos
incluso
diluidos

Caliza 4(X) 70 2. ()(X) 3,0 2,0 Baja Ataque
ácidos
incluso
diluidos

Las dimensiones A y B, en cm. podrán ser: lado mayor sea menor de 40 cm. y de 3 cm.
25, 30 40, 50 y 60 combinables entre sí, y el cuando sea mayor de 40 cm.
espesor mínimo E será de 2 cm. cuando el Las tolerancias en las dimensiones serán:

Lados Espesor Fuera de
Material A y B E Escuadra Flecha

Granito
Pizarra
Mármol y + 2 -3 1 B S(X)
Arenisca
Cuarcita 2 -2 1 B 5(X)

Tolerancias en mm.

114



Se ind Icará por el fabricante:
2Resistencia a la compresión en k �CM

Resistencia a la flexión en kg/cm
Peso específico en kgIM3.

Dureza Mohs.
Absorción de agua en % en volumen de

agua.

-

Resistencia a las heladas.
- Resistencia a los agentes químicos.
Presentarán sus aristas vivas y estarán exen-
tas de grietas, desconchones, manchas o
defectos aparentes.
Las dimensiones A y B, en cm. podrán ser:
30, 40, 50 y 60 combinables entre sí, y el
espesor mínimo E será de 3 cm.
Las tolerancias en mm. serán:
Lados: ±3
Espesor: -4

RSP-3 Baldosa permeable-A.B. Fuera de escuadra: 2

Pieza de forma rectangular o cuadrada, com-
puesta por una o varias capas de mortero de
cemento, áridos de machaqueo de tamaño RSP-4 Rodapié. R. Material. Acabado
medio en la base inferior y pequeño en la
superior. En función de¡ tamaño y material Pieza rectangular para plinto de soldado o
de¡ árido y permeabilidad requerida, se adi- zanquín de escalera.
cionarán al cemento componentes orgánicos De los materiales siguientes:
o inorgánicos que formen los huecos para el - Granito.
paso de¡ agua. - Cuarcita.
Se utilizarán pigmentos o colorantes mezcla- - Mármol.
dos con polvo muy fino; que deberán ser - Pizarra.
estables a la luz y a los agentes atmosféricos, - Caliza.
no afectar al fraguado de la mezcla y ser Deberán cumplir todas las condiciones y
compatibles con el resto de los componentes. características indicadas para estos materia-

les en las especificaciones correspondientes a
la losa y baldosa.

El rodapié representado no presupone tipo
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La piezas presentarán sus aristas vivas a RSP-6 BordiHo-M. Tipo
excepción de la superior que podrá ser
biselada. De directriz recta. Su cara superior será
El acabado de la superficie vista podrá ser plana y sus bordes no estarán rotos ni
alguno de los indicados en las especificacio- desgastados.
nes correspondientes a losa y baldosa, para El aspecto exterior de¡ bordillo será unifor-
estos materiales. me, limpio y sin pelos.
Dimensiones en cm.:
- Longitud máxima: so Según el tipo, las dimensiones podrán ser las
- Altura: R >, 5 siguientes, en cm:
- Espesor, E, mínimo según el material:
Granito: 2
Mármol y Caliza: 2 Tipo m H N S Longitud
Pizarra y Cuarcita: 1
Las tolerancias en mm. serán: Rectangular 14 28 - -
Lados: ± 1

Achaflanado 17 28 14 15 >100
Espesor: -2 20 30 17 15 >100
Fuera de escuadra: 1

Acanalado >65 35 15 15 >I(X)
>80 30 30 10 >100

RSP-5 Adoquín

Cumplirá la UNE 41005 y tendrá forma de
tronco de pirámide. Su cara superior será
plana y sus bordes no estarán rotos ni
desgastados.
Procedentes de roca granítica, de grano no
grueso. Se extraerá de zonas sanas de la

HCOdngUlaf Achatlanadoroca, las caras horizontales serán paralelas a
la de¡ lecho de cantera. Deberán cumplir
todas las condiciones y características indica-
das para estos materiales, en las especifica-
ciones correspondientes a losa y baldosa.
El aspecto exterior de los adoquines será
uniforme, limpio y sin pelos.
Los ángulos de fractura presentarán aristas
vivas.
Dimensiones acotadas en dibujo, con tole-
rancia de ± 10 mm. Las tolerancias en las dimensiones: 10

mm.

t Podrán emplearse los siguientes materiales:

Granito. Según UNE 41027. Procedente
de. roca granítica, de grano no grueso, se

+ extraerá de zonas sanas de la roca. Las caras
Alim1w. .,ni

horizontales serán paralelas a la de¡ lecho de
El adoquín representado no presupone tipo cantera. Los ángulos de fractura presentarán



aristas vivas. Deberán cumplir las condicio- RSP-8 Peldaño prefabricado-P.T.L. Acabado
nes y características indicadas, para estos
materiales, en las especificaciones correspon- Pieza de piedra artificial constituida por capa
dientes a losa y baldosa. de base de mortero de cemento y cara vista

formada por mortero de cemento Portiand,
Hormigón. De resistencia a compresión arena y colorantes. La cara de la pisa se

no inferior a 400 kg/cm2 y a flexotracción no presentará pulida, sin pulir o lavada, sin
2inferior a 60 kni/cm . defectos de aspecto y color uniforme.

Peso específico > 2.300 kgIM3. Será de calidad especial, según las fijadas
Absorción de agua en peso < 6%. para baldosas, de cemento en la Norma
Heladicidad inherente a ± 20*C. UNE 41.008 primera R.

La pieza presentará sus aristas vivas excepto
la M borde exterior de la pisa o huelJa que
estará redondeada con un radio de 1 a 3 mm.

RSP-7 Peldaño en bloque P.T.L. Material. Podrán ir sin armar, siempre y cuando el
Acabado asiento de la huella vaya a realizarse en toda

la superficie de apoyo; en caso contrario
Bloque de piedra natural, de dimensiones en deberán ir armadas mediante malla electro-
cm. especificadas en la Documentación Téc- soldada.
nica. Sus dimensiones, en cm., se especificarán en
Ancho A: Pisa P + 5 la Documentación Técnica, según las si-
Largo: L guientes:
Espesor: Tabica T
La cara superior será 2,5 cm. mayor que la
cara inferior o lecho.

Ancho A: Pisa P + 5,5 Ta6ica T Espesor ELongitud LPodrán emplearse para estos bloques, los
materiales siguientes: 31 17,5 3 95
- Granito. 32 17,0 3 105
- Caliza. 115

125
Deberán cumplir todas las condiciones y 135
características indicadas para estos materia-
les, en las especificaciones correspondientes
a losa y baldosa.
El acabado de la superficie vista podrá ser
cualquiera de los indicados para estos mate-
riales en esas especificaciones, excepto la
cara de huella o pisa que nunca se acabará
con pulido brillante.

U.A.

El peldaño representado no presupone tipo

Las dimensiones dadas para la Pisa P, la
Tabica T y el espesor E, pueden combinarse,
con las dadas para la Longitud L.
Las piezas llevarán grabadas en el dorso la

El peldaño representado no presupone tipo marca de¡ fabricante.



RSP-9 Engravíllado hasta conseguir el perfil indicado en la Docu-
mentación técnica, con pendiente mínima

AFH-2 de¡ 2%. Posteriormente se regará el pavi-
2A rena. mento con 9 litros de agua por m

Procedente de¡ río, con tamaño máximo de Este pavimento irá contenido por bordillos
grano de 0,5 cm. enterrados o nivelados.
Se acoplará en el lateral de la zona a
pavimentar, para ser mezclada con la gravilla RSB-5
en proporción arena-gravilla 1:3. Lechada de cemento y arena.

De dosificación 1: 1.
EFH-3 Se extenderá sobre las juntas de forma que
Grava. queden bien rellenas.
Procedente de machaqueo, con tamaño má- Se deberá cerrar al tráfico y humedecer
ximo de grano de 25 mm. durante 15 días.
Una vez mezclada con la arena se extenderá Se eliminarán los restos de ¡echada y se
sobre el terreno estabilizado y consolidado limpiará la superficie.
una capa de espesor de 3 cm., de forma que
quede suelta o firme, en este último caso se
regará y apisonará hasta conseguir ese espe-
sor mínimo.
El pavimento se contendrá mediante bordillo
enterrado o nivelado.

............ . .. .... ...... ............ ... ...... ....... ......... .

RSP-11 Adoquinado

RPE-4
RSP-10 Empedrado-D Mortero de cemento y arena.

Con dosificación 1:4.
RPE-4 Se extenderá sobre el soporte en seco, for-
Mortero de cemento y arena. mando una capa de 8 cm. de espesor.
Con dosificación 1:4.
Se extenderá sobre el soporte en seco, for- RSP-5
mando una capa de 6 cm. de espesor. Adoquín.

Se colocarán en tiras paralelas y juntas,
EFH-3 alternadas con ancho no superior a 1 cm.,
Grava. con la cara ancha hacia arriba sobre la capa
Procedente (te río o playa, de tamaño D de mortero seco. Se situarán a 3 cm. sobre la
entre 50 y ¡(K) mm. según Documentación rasante, apisonándolos a golpe (le maccia
técnica, colocados a tizón o en plano, con hasta conseguir el perfil indicado en la Docu-
características uniformes o con colores y nientación Técnica, con pendiente mínima
granulometría distintos, para formar dibujos de l 2% -
geométricos según especificación de la Docu- lllosteriormente se regará el pavimento con 9
mentación Técnica. litros de agua por m
Se asentarán y nivelarán las piedras (pic Este pavimento irá contenido por bordillos
forman el pavimento sobre el mortero seco. enterrados o nivelados.



RSB-5 última capa se mezclará con semilla de
Lechada de cemento y arena. césped.
De dosificación 1:1. Se barrerá la superficie eliminando la tierra y
Se extenderá sobre las juntas de forma que posteriormente se regará.
queden bien rellenas.
Se deberá cerrar al tráfico y humedecer
durante 15 días.
Se eliminarán los restos de ¡echada y se

ililíllillillililiiillíiliiill�:iii:limpiará la superficie. l,¡¡, Ju i_

RSP-13 Enlosado con junta cerrada-A.B.
Material. Acabado

EFH-2
A rena.
De granulometría continua, seca y limpia,
preferentemente de río, con tamaño máximo
de grano de 0,5 cm. Se extenderá sobre el

RSP-12 Enlosado con junta abierta- soporte formando un lecho de espesor no
A.B.E.J. Material. Acabado inferior a 3 cm.

RPE-4 RSPA
Wortero de cemento y arena. Losa.
De dosificación 1:6. De dimensiones A, B, Material y Acabado
Sobre la superficie de¡ terreno permeable según Documentación Técnica, con los cari-
previamente apisonada y humedecida, se tos de la cara superior matados.
extenderá una capa de mortero de espesor E Se colocarán las losas sobre el techo de
en cm. igual al de la losa en forma de torta. arena, asentándolas por apisonado una vez

alineadas, debiendo quedar niveladas y enra-
RSP-1 sadas. Se dispondrá con juntas entre ellas,
Losa. de ancho no menor a 0,8 cm. y pendiente
De dimensiones A, B, Material y Acabado mínima de 2%.
según Documentación Técnica. Se asentará,
previamente humedecida, sobre la capa de RSB-5
mortero fresco, sobre la cual se habrá espol- Lechada de cemento y arena.
voreado cemento. Se dispondrá con juntas De dosificación 1:1.
-entre ellas de ancho J no inferior-a 4 cm., si
se rellenan con tierra para plantación, y con
-ancho de 1 cm., si han de quedar vacías. 1,0

1
QAA-1
Tierra para plantación.
Se introducirá en las juntas en varias veces
hasta que queden totalmente rellenas, la



Se extenderá sobre las juntas en varias veces RSP-15 Embaldosado permeable-A.B.
de forma que queden totalmente rellenas.
Se limpiarán los restos de lechada y se RPE4
limpiará la superficie. Mortero de cemento y arena.

Formación de capa de nivelación, con pen-
diente para desagüe no inferior al 2% y de

RSP-14 Embaldosado-A.B. Mat"1. Acaba- maestras de apoyo de altura mínima 1,5 cm.,
'do ancho mínimo 8 cm., separación máxima 30

cm., apoyando cada' baldosa en tres maes-
EFH-2 tras.
Arena.
De granulometría continua, seca y limpia, EFH-3
con tamaño máximo de grano de 0,5 cm. Grava.
Se extenderá sobre el soporte formando un Procedente de río, con tamaño de grano de
lecho de espesor no inferior a 2 cm. 15 a 30 mm. para reUeno de¡ espacio entre

maestras, quedando enrasada con su cara
RPE-4 superior.
Mortero de cemento y arena.
De dosificación 1:6.
Se extenderá sobre el lecho de arena, for- RSP-3
mando una capa de 2 cm. de espesor para Baldosa permeable.
aplicación de] pavimento. De dimensiones A y B según Documenta-

ción Técnica.
RSP-2 Se colocarán, previamente humedecidas, so-
Baldosa.
De dimensiones A. B, Material y Acabado
según Documentación Técnica. Se humede-
cerá sobre la capa de mortero fresco, previo
espolvoreado con cemento, cuidando que se
forme una superficie continua de asiento de¡
solado.

ILSe dispondrán con juntas de ancho no menor
de 1. mm.
Se respetarán las juntas previstas en la capa
de mortero.

RSB-5
Lechada de cemento.
Coloreado con la misma tonalidad de las
placas para el relleno de juntas. Se extende-
rá sobre las juntas de pavimento de ancho no
mayor a 3 mm. Se eliminarán los restos de
¡echada y se limpiará la superficie.

1 L

Irse ¿ k#.. 1
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bre las maestras ya fraguadas, cuidando que
queden niveladas sobre la superficie de¡
asiento.
Se dispondrán con juntas entre ellas de
ancho no menor de 2 mm.

RSB-5
~Lechada de cemento.
Se extenderá sobre las juntas de forma que
éstas queden completamente rellenas. Cuan-
do las juntas sean de ancho irfferior a 3 mm.,
se utilizará ¡echada de cemento puro y cuan-
do sean de ancho superior la ¡echada será de
cemento y arena, con dosificación 1: 1.
Una vez comenzado el fraguado se elimina-
rán de las baldosas los restos de la ¡echada.

RSP-17 Encintado de aceras-M. Tipo
RSP-16 Rodapié colocado-R. Material. Aca-
bado EFH-7

Hormigón.
RPE-4 De resisténcia característica 100 kg .1CM2.

Mortero de cmento y arena. Se extenderá una capa de 15 cm. sobre la
De dosificación 1:6. Se extenderá sobre el solera para recibido lateral de¡ bordillo.
paramento formando una capa niveladora de
espesor no menor de 1 cm. RSP-6

Bordillo.
RSP-4 De ancho M y tipo según Documentación
Rodapié. Técnica.
De altura R, Material y Acabado según
Documentación Técnica.
Se humedecerá previamente y se asentará
sobre el paramento, cuidando que se forme
una superficie continua de asiento y recibi-
do, y de forma que el espesor resultante de
mortero sea no menor de 1 cm. Se dispondrá
con juntas entre ellos de ancho no menor de
1 mm.

RSB-5
Lechada de cemento.
Coloreada con la misma tonalidad de las
placas para el relleno de juntas. Se extende-
rá sobre las juntas entre rodapiés de forma
que éstas queden rellenas.
Cuando sean de ancho no mayor de 3 mm.
se utilizará la ¡echada de cemento puro, y
cuando el ancho sea mayor la lechada será
de cemento y arena con dosificación 1:1.
Se fliminarán los restos de ¡echada y se
limpiará la superficie.



Se asentará sobre solera, recibiéndolo late- RSP-7
ralmente con el hormigón extendido ante- Peldaño en bloque.
riormente. De pisa P, tabica T, ancho L, Material y
Se dispondrán a tope y con juntas no supe- Acabado según Documentación Técnica.
riores a 1 cm. Se asentará sobre la capa de mortero fresco,
La elevación de¡ bordillo sobre la rasante de¡ previo espolvoreado con cemento.
.firme podrá variar de 10 a 15 cm. y deberá ir Quedarán nivelados, con una pendiente ha-
enterrado al menos en la mitad de su canto. cia el exterior de¡ 0,5 al 1%. El peldaño se
El tipo acanalado quedará enterrado total- colocará sobre el inferior dejándolo entrega-
mente, quedando niveladas sus dos caras do 2,5 cm.
superiores con la acera y la calzada respecti- Se dispondrán con juntas entre ellos de
vamente. ancho no inferior a 0,8 cm.

R.S13-5 RSB-5
Lechada de cemento y arena. Lechada de cemento.
De dosificación 1:1. Se llenarán las juntas con una mezcla de
Se extenderá sobre las juntas en varias cemento en polvo y arena fina de dosifica-
veces, de forma que queden totalmente re- ción 1: 1, en estado seco, sobre la que
llenas. posteriormente se agregará agua y después
Se eliminarán los restos de ¡echada y se se rejuntará.
limpiará la superficie. Se eliminarán los restos de ¡echada y se

limpiará la superficie.

RSP-18 Peldaño en bloque recibido-P.T.L. RSP-19 Revestimiento de peldaño con baldo-
Material. Acabado sas-P.T.L. Material. Acabado

RPE-4 RPE-4
Mortero de cemento y arena. Mortero de cemento y arena.
De dosificación 1:6. De dosificación 1:6
Sobre el soporte, se extenderá una capa de Se extenderá sobre la pisa, formando una
mortero de 3 cm. de espesor, para el apoyo capa de 2 cm. de espesor y se aplicará sobre
de los bloques. el dorso de la baldosa o pieza de tabica

formando una capa de 1 cm.

RSP-2
Baldosa.
De pisa P, tabica T, ancho L, Material y
Acabado según Documentación Técnica.
La baldosa de la pisa no se acabará con
pulido brillante. Se humedecerán previamen-
te a su colocación.
La pieza de tabica, con espesor mínimo de 2
cm., se asentará sobre la tabica de¡ peldaño
presionando hasta conseguir un recibido un¡-
forme con un espesor de la capa de mortero
inferior a 1 cm.
La pieza de la pisa con espesor mínimo de 3
cm. se asentará sobre la capa de mortero
fresco, previamente espolvoreada con ce-
mento.



En ambos casos, cuidando que se forme una Para la confección de la pasta a mano, se
superficie continua de asiento y recibido de pondrá el agua, a temperatura no inferior a
las piezas. S*C, en un recipiente estanco y fácilmente
La pieza de huella se colocará con un vuelo manejable. Sobre ésta se espolvoreará la
sobre la tabica de 2,5 cm., y con una entrega escayola y a continuación se batirá la mezcla
por el extremo contrario de igual magnitud. hasta conseguir una pasta homogénea.
Se dispondrán con juntas de ancho no infe- Se limpiarán todos los útiles antes de cada
rior a 1 mm. nuevo amasado.

RSB-5
Lechada de cemento. RP-UA 3 Lechada de cemento.
Coloreada con la misma tonalidad de las Designación
piezas de peldaño para el relleno de juntas.
Antes de realizar el rejuntado se dejará Compuesta por:
endurecer el mortero de agarre durante dos
días como mínimo. RP-MS 2 Cemento P-350 6 P-350 B.
Se extenderá sobre las juntas de forma que RP-MS 3 Agua.
éstas queden completamente rellenas. Cuan-
do las juntas sean de ancho inferior a 3 mm., Ejecución: Se mezclarán ambos materiales
se utilizará fechada de cemento puro, y con una dosificación a razón de 900 kg. de
cuando el ancho sea mayor, ¡echada de cemento para cada m3 de agua.
cemento y arena con dosificación 1:1. La mezcla será homogénea y fluida.

Antes de confeccionar una nueva ¡echada se
limpiaran los útiles de amasado.

Condiciones de seguridad en el trabajo

Los locales de trabajo estarán ventilados e
iluminados adecuadamente. Al iniciarse la
jornada, se revisará todo el andamiaje y

Í=1 medios auxiliares, comprobándose sus pro-
tecciones y estabilidad.
El andamio será fijo, rechazándose para este
tipo de trabajo el andamio colgado.
Se suspenderá la colocación M chapado
cuando la temperatura descienda por debajo
de +50C.
No se apoyará ningún elemento auxiliar en
el chapado.
El transporte de las placas se hará en jaulas

RP-UA 2 Pasta de escayola bandejas o dispositivos similares dotados de
laterales fijos o abatibles.

Compuesta por: Se acotará la parte inferior donde se realiza
el chapado y en la parte superior no se

RO-MS 3 Agua. realizará otro trabajo simultáneamente,
RP-MS 5 Escayola E-30. qualquiera que sea éste.

Se cumpliran además todas las disposiciones
La dosificación de la pasta se realizará en la generales que sean de aplicación de la Orde-
proporción de 80 litros de agua por cada I(X) nanza General de Seguridad e Higiene en el
kg. de escayola. Trabajo.



4. ESPECIFICACIONES RPC-2 Chapado con.anciaje visto-A.B. Tipo
COMPUESTAS

RP-ME 4 Placa de piedra A.B. Tipo. Según
RPC-1 Chapado con anclaje oculto-A.B. Tipo Documentación Técnica.

RP-ME 7 Anclaje visto.
RP-ME 3 Placa de piedra A.B. Tipo. Según RP-ME 9 Separador de placas.
Documentación Técnica. RP-UA 1 Mortero de cemento 1:3.
RP-ME 6 Anclaje oculto. RP-UA 3 Lechada de cemento P-350 ó
RP-ME 9 Separador de placas. P-350 B.
RP-UA 1 Mortero de cemento 1:3.
RP-UA 3 Lechada de cemento P-350 ó Se dispondrán de tantos anciajes como tala-

P-350 B. dros con caja presente la placa.
Previamente al recibido de¡ anclaje se hume-

Se dispondrán de tantos anciajes como tala- decerán las superficies de¡ hueco.
dros con caja presente la placa. Cada anclaje se apoyará sobre una chapa de
Previamente al recibido de¡ anclaje se hume- reparto de dimensiones no menores de
decerán la superficie de¡ hueco. 6Ox2Ox25 mm.
Cada anclaje se apoyará sobre una placa de El relleno de¡ hueco se realizará en tongadas
reparto de dimensiones no menores de sucesivas de 25 cm., con intervalos de 2
6Ox2Ox2,5 mm. horas. Previamente a la colocación de las
El relleno de¡ hueco se realizará en tongadas placas superiores correspondientes y en los
sucesivas de 25 cm. con intervalos de 2 cantos de las inferiores ya fajadas se pondrán
horas. Previamente a la colocación de las los separadores de cloruro de polivinilo dis-
placas superiores correspondientes y en los tribuidos uniformemente entre los dos an-
cantos de las inferiores ya fijadas, se pon- ciajes y en un número no inferior a dos por
drán los separadores de cloruro de polivinilo placa.
distribuidos uniformemente entre los an- Finalmente se aplicará una ]echada de ce-
ciajes y en un número no inferior a dos por mento P-250 en chapados de granito y P-350
placa. B en chapados de caliza y mármol, para el
Finalmente se aplicará una ¡echada de ce- rejuntado de las piezas.
mento P-350 en chapados de granito y P-350
B en chapados de caliza y mármol para el
rejuntado de las piezas.

t- t t
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RPC-3 Chapado con anclaje de varilla -A.B.
Tipo

RP-ME 5 Placa de Piedra-A.B. Tipo. Según UA 1--
Documentación Técnica.
RP-ME 8 Anclaje de varilla.
RP-ME 9 Separador de placas.

20RP-UA 2 Escayola amasada.
RP-UA 3 Lechada de cemento P-350 6

P-350 B.

Se dispondrán de tantos anciajes como tala-
dros presente la placa. Finalmente se aplicará una ¡echada de ce-
Previamente al recibido del anclaje se hume- mento P-350 en chapados de granito y P-350
decerán las superficies del hueco. B en chapados de caliza y mármol para el
Las dos piezas de anclaje de un mismo hueco rejuntado de las piezas.
se recibirán simultáneamente con la escayola
amasada.
Previamente a la colocación de las placas RSP-20 Revestimiento de peldaño con pieza
superiores correspondientes y en los cantos prefabricada-P.T.L. Acabado
de las inferiores ya fijadas se pondrán los
separadores de cloruro de polivinflo distri- RPE 4
buidos uniformemente entre los dos anciajes Mortero de cemento y arena.
y en un número no inferior a dos por placa. De dosificación 1:6.

125



Se extenderá sobre la huella de¡ peidañeado Cuando sean de ancho no mayor de 3 mm.
formando una capa de 2 cm. de espesor. se utilizará ¡echada de cemento puro, y
Se aplicará sobe el dorso de la tabica de la cuando el ancho sea mayor, ¡echada de
pieza prefabricada formando una capa de 1 cemento y arena con dosificación 1:1.
cm. de espesor en el punto más desfavora- Se eliminarán los restos de ¡echada y se
ble. limpiará la superficie.

'RSP-8
Peldaño prefabricado.
De pisa P, tabica T, ancho L, y Acabado
según Documentación Técnica. Se humede-
cerá previamente a su colocación.
Se asentará sobre la capa de mortero fresco,
previo espolvoreado con cemento, presio-
nando hasta conseguir que se forme una
superficie continua de asiento y recibido.
La pieza quedará nivelada con pendiente no
superior a 0,2%.
Se dispondrán juntas de ancho no inferiol 4

1 mm.

RSB-5 Condiciones de seguridad en el trabajo
Lechada de cemento
Coloreada, con la misma tonalidad de las Los locales interiores de trabajo estarán
piezas de peldaño. ventilados e iluminados adecuadamente.
Antes de realizar el enlechado se dejará Se cumplirán además todas las disposiciones
endurecer el mortero de agarre durante dos generales que sean de aplicación de la Orde-
días como mínimo. Se extenderá sobre las nanza General de Seguridad e Higiene en el
juntas de forma que éstas queden rellenas. Trabajo.

CHAPADOS: NORMAS TECNOLOGICAS

RP-ME 3 Placa de piedra para anclaje oculto Mármol:
A.B. Material Su constitución será homogénea, de fractura

sacaroidea.
Compuesta por uno de los siguientes mate- Estructura compacta, veteada, arborescente
riales: o fosilífera, sin masas terrosas.

Caliza:
No se emplearán explosivos de arranque

Su constitución será homogénea, de fractura
para su extracción.

y porosidad reducida. Características aparentes
Estructura compacta, granulosa o cristalina,
sin contener masas terrosas. Placa cuadrada o rectangular, con las caras
Granito: paralelas al lecho de la cantera.
Su constituc'ión será homogénea, compacta y La cara vista plana trabajada y oculta corta-
sin nódulos, no estará meteonízado. da a sierra.
Estructura de grano fino o grueso, predomi- Nordes sin grietas, coqueras o fisuras.
nando el cuarzo sobre el feidespato, siendo Dimensiones: A y B.
pobre en mica. Espesor mínimo de 30 mm.



Llevará como mínimo dos cajas con taladro Esaructura compacta, granulosa o cristalina,
cilíndrico en el canto superior y en el inferior sin contener masas terrosas.
dos taladros cilíndricos, para el alojamiento
de los anciajes. La separación entre taladros Granito: Su constitución será homogénea,
no será mayor de 800 mm. y su distancia al compacta y sin nódulos, no estará meteoriza-
borde será de 60 mm. do.
En los cantos laterales se dispondrán las Estructura de grano fino o grueso, predomi-
cajas y taladros necesarios para que los nando el cuarzo sobre el feldespato, siendo
anciajes no estén distanciados más de 800 pobre. en mic,a.
mm.

Mármol:
Características intrínsecas Su constitución será homogénea, de fractura

sacaroidea.
Características mínimas según el tipo de Esctructura compacta, veteada, arborescente
material: o fosilífera, sin masas terrosas.

CARACTERISTICAS
No se emplearán explosivos de arranque
para su extracción.

Resistencia Peso específico
MATERIAL a comprensión en kIM3

en kg/cm2

-7777Caliza 400 2.000
Granito 800 2.500
Mármol 500 2.500

4-

31
T

C

30

secc,ón M MM@J
COA 41100

Alzado cotas en mm

ÍÍÍ
Características aparentes

amo Placa,cuadrada o rectangular, con las caras
paralelas al lecho de la cantera.
La cara vista plana trabajada y la oculta

S', ...... t, m L, cortada a sierra.
Bordes sin grietas, coqueras o fisuras.
Dimensiones:

RP-ME 4 Placa de piedra para anclaje visto Espesor mínimo de 30 mm.
A.B. Material Llevará como mínimo dos cajas en el canto

superior.
Compuesta por uno de los siguientes mate- La separación entre cajas no será mayor de
riales: 800 mm. y su distancia al borde será de 60

mm.
Caliza: En los laterales se dispondrán las cajas
Su constitución será homogénea, de fractura necesarias para que los anciajes no estén
y porosidad reducida. distanciados más de 800 mm.



Caracierísacas ~nsecas eso 10

Características mínimas según el tipo de
material: 7;e'

CARACTIERISTICAS
mo @o

Resistenda
MATERIAL a compresión Pew "fico

en k¡Vcm2 en kglm

amoCaliza 400 2.000
Granito 800 2.500
Mármol 500 2.500

RP-ME 5 Placa de piedra para anclaje de
varilla A.B. Material Espesor mínimo de 20 mm.

Llevará como mínimo cuatro taladros cilín-
Compuesta por uno de los siguientes mate- dricos para el alojamiento de los anclajes,
riales: dos en el canto superior y dos en el canto

inferior, separados un máximo de 400 mm. y
Caliza: en los cantos verticales un taladro cada 800
Su constitución será homogénea, de fractura mm.
y porosidad reducida.
Estructura compacta, granulosa o cristalina, Características intrínsecas
sin contener masas terrosas.

Características mínimas según el tipo de
Granito: material:
Su constitución será homogénea, compacta y

CARACTERISTICASsin nódulos, no estará meteorizado.
Estructura de grano fino o grueso, predomi- Resistencia
nando el cuarzo sobre el feidespato, siendo MATERIAL a compresión Peso espec(fico
pobre en mica. en kg/cm2 en kgIM3

Mármol:
Caliza 400 2.000
Granito 800 2.500

Su constitución será homogénea, de fractura Mármol 500 2.500
sacaroidea.
Estructura compacta, veteada, arborescente
o fósilífera, sin masas terrosas.
No se emplearán explosivos de arranque
para su extracción. RP-ME 6 Anclaje oculto

Características aparentes De acero inoxidable, tipo 314 al crorno-
níquel según UNE 36.016.

Placa cuadrada o rectangular, con las caras
paralelas al lecho de cantera. Características aparentes
La cara vista plana trabajada y la oculta
cortada a sierra. Dimensiones acotadas en los croquis.
Bordes sin grietas, coqueras o fisuras. Chapa de longitud 100 mm. y espesor 3 mm.
Dimensiones: Varilla de 0 5 mm.



RP-ME 8 Anclaje de Y^

De varilla de acero F-111 según UNE 36.011
protegido a corrosión, después de haberle
dado forma, mediante proceso de galvaniza-

Anclaje en junta lateral colas en mm ción con una resistencia a 3 inmersiones en
Aly sulfato de cobre según UNE 7.183.

Carlacte~cas aparentes

Dimensiones acotadas en los croquis.
Anclaje en junta horizontal Diámetro de la varilla 5 mm.

Anclaje exitemo Co 5 eri fi^la

colas en mm

RP-ME 7 Anclaje visto
RP-ME 9 Separador de placas

De acero inoxidable tipo 314 al cromo-níquel
según UNE 36.016. De cloruro de polivinilo.

Características aparentes Características aparentes

Dimensiones acotadas en los croquis. Dimensiones acotadas en los croquis.
Longitud de¡ anclaje 110 mm. Espesor de¡ separador 1,5 mm.
Espesor de las chapas 3 nun.

colas en mm

UNIDADES AUX11LI~ UA

~aje extremo
Las unidades auxiliares de la sutifamilia RP
de «Revestimientos de Paramentos» tienen
numeración correlativa, figurando a conti-
nuación los que intervienen en esta NTE.

RP-UA 1 Mortero de cenwnto -C.A.

~aje en junte horizontal 0 verdad Compuesto por:
cotas en mm. RP-MS 1 Arena. Tipo. Según Documenta-



ción Técnica. En`proporción A según te,
indica en la Tabla 3.
RP-MS 2 Cemento P-350. En proporción*C.
según se indica en Tabla 3.
RP-MS 3 Agua. En la proporción indicada,
en Tabla 3 para la humedad de la arena M Ejecución:
3% en peso. No se confeccionará el mortero cuando la

.1 3 temperatura M agua de amasado sea infe-
Dosificación kg. m m rior a 5*C o superior a 4TC.C A Cemento Arena Agua El mortero se batirá hasta que se haya

1 3 440 0,975 0,260 obtenido una mezcla homogénea.
1 4 350 1,030 0,260 Se utilizará a continuación de su amasado.
1 6 250 1, 1 (X) 0,255 Antes de confeccionar un nuevo mortero se
1 lo 160 1,150 0.250 limpiarán los útiles de amasado.
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Suelos de
NTE Piedra LIZZI, Rsp

Diseño �icor fínl'Shes Vesign 1976
1. Ambito de aplicación Res,eslimiento de:suelos W escaleras en intericrez

1 i
con pied(a

los
'
dé, dUcios que,,j5récisen.éíbé¿i�al Imiactb,.,ii)rz-sién ó án(.,n!es:qp!*tñicos están trátados enja NTE-'RSI?.Rd-vU-stim'lihtós de

Indusirilles. y
Lo!, revestimientos con« baidosas de-terrazo. están tratados . en la NTE-RST.R,e�¿�--timientos de Suelos. Terrazos.
Los rzvestimientos

-
con baldosas-de ceinento U cerIr-.iic¿i estJn tratados en WN 1 E-F-.SB: Reve-.tilill'ento'! de Suelos. Baldosas.

2. Infol-niacíóll previp-

De proyecto Tránsi
.
!o de cad

-
airical o'io'ña. íntensiclíd U ti-po- de véh!culo5*,

Situaciór, ihtC�lridi 6 e�téridi.

Climotoiógica Para -cnas exlcriores, tipo de clima, suave o riguroso.1
Geoir,gica Carteras de'la región o de climas análrgos,

3. Ci-íterio de díselío

0Soporte El sc:)orte del pa�.,imento.-podri ser-
En interioes: foriados,,Iosis o s..,feras.
En exteriores: terreno estabiliiado W consolidado o scieras, seoin INTE-RSS:

Revesfini:entos de Suelos. So
1
eras, si las cargas a sustentar s¿n superiores

a la 7esistpncia del terrerío.

Sancamiento y drenajo En exteriores - y, locales � hú medos. podrán prever,,;c. suri);deros
zsegun NTE.'ISS::Instalacior�es'de Salubridad. Sanéciniento..'
En ex-riores debe- prc-ver--e.la eVdCuación de agua de lluvia según NTE-ASCi.
Acon I!C'7 iori3i,?ien,o de! te(_reno- Saneamientos, Drenajes.

Juntas de solído las juntas,de d.fataci<5n del edificio mantendrán en todo el espesor del reves-
firri-ento. Oudienii -úblizarse, las especificaciones corresponcí ¡entes ele !a
NTE-RS5: Re,.es,,-(ríen,,os de Suelos. Saldosas.
Se elecutarán juntas de fraccionamiento cada 8 m. a lo largo de todos !o3 ín-
biques V,rruros � alrededor de los pilares¡ ejecutándose s-i5lo cn el nizrter,� deagarre W en el pavimento,

Criticlicionos ambientales Cuanclo el pav�:r�ento esté situado'al exterior se consíderan los dos clirneís

ima suave: tenn-placlo sin hefada-,.
Ci�!iiz; 1 iguroso: t r(o con helad3s.

Cuanic;-el paviniento esté situado en el interior del edificio, podrá .er.. Locni húmedo:
Frecugnte presencia de agua en el pavimento, a consecuencia de su uso,
cc-no cuartos de baño, aseos; cocinas W locales similares.. Icic�l seco:
Presencia acciceital de agua en el pa�iniento a consecuencia de su íin,.p:ezz!,
co,i:o dorffiitorio�, saione? W locales o zonas análogas.

40 Trásiísito los i¡p;)s de*tri-sito corsitieridos son:
Peatonal,

Crn una sobrecarra estática Má4na según la Norma bác�c.4. MV-101-19F,42.
Azc cnes en la Edificación.
Su ,�so podri se!:

rnocíerada de personas, como en viviendas V zona.,'do
use rrivado o ce circulación secunclaria en edificios públicos y paseos d.,C; Parc-es.
Inte-sci. Circulación intefisiva de personis, como en coniercios u vestibu;0s

> c zz7is de uso rúbl;co en oficinas, centros docentes, hoteles
«3ce,az U CalZ3f,!35 p3ra bicicletas,

i la sobrec-�rgz� estái�ci V/o circulación que p,.,ed.,y ¿¿c!uir sol-re un suelov,
s.-- c:,Nsifico. en:2 Liget c� Sobrecarga estática no magor de 1 timii y veh(cu!os de hasta 1 t por eje.

Sobrecarga es�,ltica no rriaUoir de 5 tIm W vehícu:os de hasta 2,5 t por
:lo;-Sobr4car9i está(;cd mr.Wor de 5 Vail V vchículos de más de 22.5 t p¿r

eje;
CuSILk �43)_! Se CDU 09.025 1.35
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Los siguientes cuadros orienten la elección M revestimiento recomendable
en función cie la s1tuación, condiciones ambientales U tránsito previsible U en
función W pavimento W material deseado.

Cuadro 1

Tránsito
Peatonal Rodede

silvación limbientitiles lt$P Situacit5n contriciones
ambientales

Vehículos
figeros y Vehículos

Normal Intenso medios pesados

RSP- 9 RSP-10 RSP-10 RSP-11
RSP-10 RSP-13 RSP-11 RSP-17
RSP-12 RSP-17 RSP-17
RSP-13 RSP-18Clima 'RSP-15 -RSP-20agave RSP-17
j<;P-12
RSP-19*

Exterior
RSP-20

RSP- 9 RSP-10 RSP-10 RSP-11
RSP-10 RSP-1344 R SP-1 1 RSP-17
RSP-12** RSP-17 RSP-17Clima RSP-13,9 RSP-18*

riguroso RSP-15
RSP-17
RSP-189
RSP-20

RSP-14*** RSL14 RSP-11 RSP-11
Local TIP-- 15 RSP-15
húmedo RJqP.1 asEj£RS as"

RSP-20 RSP-20
Interior

B.,-,W. -RaS-P. RSP-11 RSP-11
R<ZP.IA

RSP-20
..RSP-20

Exceptuado el mármol W la caliza,
Exceptuado la arenisca.
El mármol y la caliza son atacados con ácidos incluso diluidos.

Cuadro 2

Material
\y
RSP>Pa�i,ne,,Ic> la .

Z1 ry 0,5
-

-1
Pavimento isk
Engravillado RSP- 9

Empedrado RSP-101 1
Ádoquinedo IRSP-11 1
Enlosado junta abierta IRSP-i2 RSP-12 RSP-12 RSP-12

Enlosad* junte cerrada ítintis 0,8 om RSP-13 RSP-13 RSP-13 RSP-13

Emboldocedo junte < 0,3 cm RSP-14 RSP-14 RSP-1 4 RSP-14, RSP-14

Embaldosado permitable RSP-15

Rodripié RSP-16 RSP-16 RSP-16 RSP-16 RSP-16

Encintado# RSP-17 RSP-17

Pli:ldaño en bloque RSP-18 RSP-18

Revestimiento de peldafio con baldosa RSP-19 RSP-19 RSP-19 RSP-199 IRSP-19

levestimiento de peldaño con pieza pre. RSP-20fabsienda 1 - -
�n NTE-ASTi R*vestiir,*iuntga de SueW, To;razcs, o de Sue�(,$ Boidosas,
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E¡ Revestimientos 2
Suelos de

t,i NTE Piedra RSP
Diseño Floorfinishes. Sione. Desi1n 1976
Especificación Símbolo Aplicación

RSP- 9 Engravillado En exteriores, tráripíto neafonal normal. Para paseos de parquesW jardines.

IRSP-10 Empedrado-D In exteriores, ftánsito peatonal normal e intenso U Todado ligero
U medio Para calles y plazas.

RSP-11 Adoquinado En exteriores, tránsito rodadó ligero, medio U pesado.

RSP-12 Enlosado con junte En exteriores:, tránsito peatonal normal. Para paseos de parques
abíerta-A.B.E.J.Material y jardines.
-Acabado ItI_1

RSP"13 Enlosado con junta co- En exteriores, tránsito peatonal normal e intenso. Para aceras U
rrada-A!B.Material-Aca- plazas de uso público.
bado 1�»]

RSP-14 Embaldosado-A-B-Mate- En interiores, tránsito peatonal normal o intenso.
. rial-Acabadaí

m,
IRSP-15 Embaldosado permes., En interiores o exteriores, tránsito peatonal normal o intenso, en

ble-A-B zonas húmedas o para evitar encharcamientos.
M: Para vestuarios, accesos, piscinas o duchas.

RSP-16 Rodapié colocado-R.Ma- En interiores o exteriores,
terial-Acabado Pará protección de los paramentos verticales en el encuentro

M- con el revestimiento de¡ suelo o escalera.

RSP-17 Encintado de aceras-M- En exteriores.
Tipo Para delimitación de zonas con distinta función.

RSP-16 Peldü5o en bloque reci- En exteriores. tránsito peatonal intenso.
bido-P.T.L.Material-Aca- Para jardines, zonas de acceso o portales.
bado

RSP-19 Revestimiento de pelda- En interiores o exteriores. tránsito peatonal normal o intenso.
fío con baidosas-P-T-L. Para revestimiento de peldaños de acceso y portales o escaleras
Material-Acabado de comunicación entre plantas.

FISP-20 Revestimiento de pelda- En interiores o exteriores, tránsito peatonal normal o intenso.
ño con pieza prefabrica- Para revestimiento de peldaños de acceso y portales o escaleras
da-P.T.L.Acabado de comunicación entre plantas.nr

CLtmLU 4. Planos de obra
Escala

RSP-Plantas Representación en cada zona exterior o planta tipo por su símbolo 1:100
de¡ revestimiento de las diferentes zonas. locales y escaleras, de
los separadores y juntas de dilatación
Relaci6n de las especilicaciones cof respond ¡entes a cada elemento
expresando el valor dado a sus parámetros

RSP-Detalles R�presentación gráfica de los detalles de peldaño con menriperián 1:2C
de las juntas de dilatación con cubrejuntes según NTE-RSB�
evestimientos de Suelos Baldosas. 9 (le aquellos elementos pare

los cuáles lio se haVa adoptado o no existe especificeciun NIF.

L 1 (43) 1 se 1 C D U 69 025.335
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Súelos de
EINTE Piedra 'M RSP
Construcción fIr.ot Sturie. Conqiucítui, 1976

1 . Especificaciones

RSP-1 Losa-A.B.Material-Aca- Pisza de formi cuadrada, rectangular o irregular, con las caras horizontales
bado rj¿>,ralc-las al lecho de cantera, la cara superior plana trabajada y la inferior

sólo aesbastada o en su estado natural como en el caso de la pizarra. Con
bordes vivos o biselados.
Compuesta por uno de los siguientes materiales:

1. Granilo
Su corisMución será homogénea, compacta 9 sin ntdulos. no estará meteo-
rizado, ni presentará fisuras, predominará el cuarzo sobre el leldespato y será
pobre en rnica. La estructura podrá ser de grano fino o grueso.
El acabado de la superficie vista podrá ser: pulido mate, apomazado, abujar-
dado, granulado o rugoso.

2, Cuarcita
Su constitución natural será homogénea, de fractura concoldea W s:.n fisuras.
Su estructura podrá ser granulosa o compacta.
El acabado de la superficie.vista podrá ser: pulidio mate, aporna2ado, rugoso
o a corie de sierra.

3. Pi,,arra
Su consi;tución natural será b.omogé-�ea, de grano muy fino U duro, exenta de
n�dulos o -jetas alterables. Su eEtructura p�esentará hojas en los planos para-
leios al de estratificación. No contendrá sulfuro de hierro.
El acabado de la superficie vista podrá ser: a corte de sierra, apomazado o
presentando planos de estratificación.

4. Arenisca
Su constitución natural será hornogénea,-sin vetas' de fractura U pcrosidad
reducida. Su composición será silícea o ferruginosa, exenta de aglomerantél
arciHosos, Su estructura será compacta.

7,71 -77T El acabado de la superficie vista será el natural de co!or uniforme, apoma-
q, E zado, abujardado o a corte de sierra.

las caracteristicas mínimas de los materiales serán las s,ai:er,,es:

Caractorísticas mínimas

Res¡$- Resis- Peso) Absor- Resisten.tencia tencio espe- Dureza ción % en S.esisten- cia egen.Malerial eompre, flexión cifico Mobs volumen el@ a las tos qui-. ..... ........................ sión heladas
kg/cm kq1,cm1 kgIm" de *que micos

Granito 1.300 80 2.500 6,5 1,4 Buena Suena
Cuarcita 1,300 90 2." 7,0 1,3 Muw Muw

buena buena
Pizarra 800 300 2.500 4.0 1,8 Buena Buena
Arenisca 250 50 2.400 3,0 4,5 Baja Baja

Las d,mensiones A y B, en cm podrán ser: 40, 50 y 60 combinables entre sr.
U el espesor minsmo E será de 3 cin para el granito, cuarcita y pizarra, y de
8 cm para la arenisca.

u
.
J

las tole�,,,tnc,as en las dirriensiones serán:

Lados Espesor Fuer deMaterial o FlochisAyEl E Escuadra

Granito
P,zarra U 2 3 1 B!,"
Arenisca

Í
0 .......

C u a rc i t a 1 2 1

Tolerancias en mm

CUJ 159,Ub.335
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RSP.2 Baldosa - A.B Material. P!aci de 'orniri rucidrúcla o rcr con c,-t,;�s horizontales p�,iralel:i-,
Acábado, DI ¡(ello (le la ii-,!crior coibie- a

Con boa;ú,,, vivu� o
ft rna',eria!.es:

l. Granito
Su constituci6n m-_:`o ro!npicta 9 sin n6dulot, no estará ineteo-
rizado, ni pres�rt-.tiir:.� 1 1 ..�titi(tura podrá !ser de grano fino o grui�.o.
Predomirinrá r: r �i�itio , nhue t:: to 11 irrá pobre en mier�.
El acabado de. le. ¡e vista podri ser: pulido malle o pulido
apomazado, a coi tc-, fue sieri-a, Uranulado o rugoso.

7. Cuarcita
Su constituci6n nalor, 1 scrá di: fractura concridea U sin fisuras.
Su wAruciura podrá ser aranulosa o comPacta.
El rcabado de la wpc:!', icie vista podro scr: pulido riale o t)ul:do brillcrite.
apornazacio, rugo.,o o a corte de sierra.

3. Pizarra
Su constituci6n natural será homogénca de grano rrjg fino U duro, exenia de
nridulos o vetas a'teraWr.s Su estructura presentprá hojas en lor, planos p3ra-
Ir_-:os al de estrat No coi,icndt<i _,u:luro de hierro.
El acabado de ¡a vista podrá ser pulido brillante o pulido mate, a
coi-te de sierra, apom2iz acio o p:anoF de- estratificación.

14. M áW, 0 1
-Su-constituci6n nalural será homogénea de fractura sacaroidea.
Nc se emplearán e��plosivos de arranque en su e,-Aracción, para evitar grietas
o pelos. Su estructura podrá ser compacta, ve-teaja, arborescente o losilífera,
sin coqueras- ni grietas de fractura. No contendrán masas terrosas.
U acabado de la superficie vista podra ser pulido mate o ptilido brillante,
-pornazado, abujardado o a corte de sierra..

co-,�s,tiuci¿n niatural -crá hornogénea, sir. de fr;�cilir7»

Su es,ructura p9drá Eer compacla, granu!osa ij cristalira. No contendrá
*ffia�ps terrcsas.
El acabacio de la superficie vista podrá ser: pulido mate o pulido briiianie'.
aponiazado, abujardado, desbastado o a corte de sierra.

Las minimas dé los malcr;ales serán !as siguientes:

Caracterisficas mínimo*

Resis- Resis. Peso Absor- R�sistei,
tenc* Resisten-C5�m ci, a las cia a9'?1ila tencia espe- Dureza ción,'� en

Mater;al pre- flexión cífico, Mohis volumen heladas les quí-
sion . d
kglcm- kglcm' kslm' e agua rilicos

Granito 1.303 80 2.50) 6,5 1,4 Buena L3uena
Cuarcita 1.3GJ 90 2.600 7,0 1,3 MuU rVI u 9

J buena buena
Pi7arra 803 3M 2.530 4,0 1,8 Buena Buena
Llármol 503* 70 7503 3,0 1,6 Baja 1,t2que

ácidos
incluso
cliluidos

Caliza 400* 70 2000 3;0 2,0 Baja At9que
ác Jos
in�liuso
diluidos

4 ra-a t,ántito kg ern2

Las dimensiones A y B, en cm, podrán ser: 25. 30,40, 50 U 60 combinables, entre
si, U el espesor mínimo E rerá de 2 cm cuando el lado magor sea menor de
-40 cm U de 3 cm cuando sca magor de 40 cm.

Las Merancias en las dirnensiones serán:

Material Lados Espesor Fuera de FlecibaAyB E Escuadra

Granita
Pizarra -1-2 3 B sw
Mármol y --
Caliza

Cuarcita -1- 1 2 13. lw

Tolerancias en mm
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h0pa Suelos de
Li NTE Medra E�d RSP
Construcción Floor fi*nishes. Stone. Consiructícin 1976
RSP-3 Baldosa pern esble-A-8 Pieza de forma rectangular o cuadrada, compuesta por una o varias capas u*

mortero de cemento, áridos de maChaqueo de tamaño medio en la base ínie.
riof y pequeño en la superior. En función del tamaño U material de¡ árido U
errneabilidad requerida se adicionarán al ctmento comporentes orgánicos a
n
0
rgánicos que formen los huecos para el paso W agua.

Se utilizarán pigmentos o colorantes mezclados Con polvo T.ug f,jio. eue de.
berán ser estabies a la luz U a los arient,-s atmosféricos, ng i al fragua.
do de la mezcla W ser compatibles c%¿ri el resto de los componentes.
Se indicará por el fabricante:
- Dureza Mobs.

v . Absorcion de agua en
- Heladicidad.
- Resistencia a agentes químicos.
- Resistencia compresión kplcml.
, ResMencia flexión kg/cm .
Peso específico kglcm3.

Pre3entarán sus aristas vivas W estarán exentas cla grietas, desconchones,
manchas o defectos aoarentes.
las c!�--nensiones A

i
U B, en cm, podrán ser: 30, 40, 60 W 60 combinabies entro

sí, U el espesor mín rao E será de 3 cm.
las toferancias serán:
Lados 3 ril m
Esocsrr 4 tr. m
Fuera de escuadra: 2 mm

Secoon

RSP-4 Rodapié- R- Material- Aca- Pieza rectangular para plinto de soiado o zanquín de escalera.
bado De Ics rnateriaies siguientes:

> Granito
*Cuarcita
9 Mármol
s Pizarra
m Caliza
Deberán cumplir todas las condiciones y características indicadas para estos
Tnater�ales en las especificaciones corres pond ie*ntes a losa y baldosa.
Las D-ezas presentarán sus aristas vivas a excepción de la superior que podrá
ser b selada.
El a c a Dad o de 1 a su perf ic ¡e vista podrá ser alg uno de los índ i cad o s en 1 as espe-
cificaciones simples correspondientes a losa U baldQsa, para estos niateriale3.
Dimensiones en cm:
o Longitud máxima 50
*Altura R > 5
�Espesor, E, mínimo según el material;

ranilo: 2,00..ra: 2,00
Pizarra

y cuarcita: 1,00
Las

to
¡eran

cias
serán:

Lados: 1 mm
Espesor: 2 mm

Sección Fuera de escuadra: 1 mm

El roc:aí)lé�representado no presupo-ne tipo
lo

RSP-5 Adoquín Cumplirá la UNE 41OD5 y tendrá forma de Ionco de pirámide. Su catá superior
será plana y sus bordes no estarán rotos ni desgastados.
Procedentes de roca granítica, de grano no grueso. Se extraerá de zonas
sanas de la roca, las caras horizontales serán paralelas a la de¡ lecho de
cantera.

> Deberán cumplir todas las condiciones y características índicadas para estos
tu materiales, en las especificaciones cerrespondietites a losa y baldosa.

L5 El aspecto exterior de
'
los adoquines será uniforme, linipio U sin pelos.

los ángulos de fiactura presentarán aristas vivas.
Dime¡-,5,ones acotad?.i en dibujo. con tolerancia de ;L 10 mm.

Li u
lf -1 4——011-4-
-2 cota, en cm

c1,r5fB L-1 �43) 1 Se 1 C1) U 69,020.335
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FISP-6 Bordillo-M-Tipo De directi iz recta. Su cara súperior será plana y -Suis bordes no estar¿ii rotos
ni desgastados.
El aspecto exterior del bordillo será uniforme, limplo*V sin pelos;
según eÍ tipo, las dimensiones podrán ser las sigüicirites, en cm.
Tipo N N a Longitud

Rectangular 14 28 1 00

17 28 14 15 > IwAchafianado 20 CO 17 16 > 100
> es 35 15 15 > 100Acanalado 80 30 30 10 > 100

Las tolerancias en lasdimensiones: :E 10 mm.
Podrán emplearse los siguientes materiales:

t - - Granito. Según UNE 4027. Procedente de roca granitica, de grano no grueso
4-10 se extraerá de zonassanas de la roca. Las caras horizontales serán paralclas

.L

+

e la del lecho de cantera. Los ángulos de fractura presentarán aristas vivas.
1 G Deberán cumplir las condiciones y características indicadas, para estos mate.

420( H riaicsí en las especificaciones correspondientes a losa U baldosa.
Hormig6n..De resistencia a comprensión no inferior a 400 kg�cml W a flexo.
racción no inferior a rio kgicml.
Peso especifico > 2.300 kg,'m' -
Absorción de agua en peso < 6 %

cotas en cm Heladicidad inherente a ± 200C

IRSP-7 Peldeflo en bloquo?P.T-L- Bloque de piedra natural, de dirr;ent;ones en cm especifíca¿as en la Docu.
Material-A cabado mentación Técnica,

Ancho A- Pisa P + 6
Largo: L
Espesor: Tabica T
La cara superior será 2,5 cm maLior que la cara inferior o lecho.
Podrán emplears.e para estos bloques, los materiales siguientes:
Granito

�Caliza

Debe,In'cumplir todas las con1
'
icíones , cararleríslicas indicadas pa,a estos

materiales, en las especificaciones correspondientes a losa y baldosa.
El acabado de la superficie vista podrá ser cualquiera de los indicados para
estos materiales en esas especificaciones, excepto la cara de huella o pisa
que -nunca se acabará con pulido brillante.

cota$ en

El peldaMo representado no presupone tipo

B.SP-8 Peldafio prefabricado-Po Pieza de piedra artificial constituida por capa de base de rnorte�o de cerriento
TI-Acabado U cara vista formada por mortero de cemento Portiand, arena y colorantes.

La cara de la pisa se presentará pulida, sin pulir o lavada, sin defectos de
aspecto y color uniforme.
Será de calidad especial, según las fijadas para baldosas de cemento en la
Norma UNE 41 -008 1.9 R& La pieza presentará sus aristas vivas excepto la del borde exterior de la pisa
o huella que estará redondeada con un radio de 1 a 3 mm.
Podrán ir sin rirmar,'siempre U cuando el asiento de la huella vaga a realizarse
en toda la superficie de apoWo; en ccsc contrario deberán ir anmadas mediante
malla electrosoldada.
Sus dimensiones, en cm,se especificarán en la Documentación Técnica, según.
las siguientes.

Ancho A. Pisa P + 5,5 Tabica T Espesor E Longitud L

31 17,5 3 95
32 17,0 3 105

115
12�
135

Las dirrensione,, dadas rara la P;sa P, la Tabica T U c¡ Espesor E, puerlen
combinarse con las dicia� p3ri la Lorigituil 1.

El pe:dai)o ep�esenlado tiu piesupone tipo las piezas llevaren gr¿iUadas en el dc.,.su la marca del fabricante.
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Revestimientos de Paramentos 1

NTE Chapados E IRM
Diseño Wall cleddíng. Natural stone. Design 1973

1. Ambito de aplicación Revestimiento de paramentos de fábrica con placas de piedra natural.

2. Información previa
Arquitectónica Plantas, alzados y secciones acotados del paramento a revestir.

Geológica Canteras de la región o de climas análogos.

3. Criterio de diseño En chapados exteriores, se emplearán piedras procedentes de canteras de la
región donde se encuentre el edificio o de regiones de análogas condiciones
climáticas.
La fábrica que sustente el chapado, tendrá la suficiente resistencia para so-
portar el peso de éste.
Las carpinterías, barandillas y todos los elementos de sujeción irán fijados
sobre la fábrica, nunca sobre el chapado.
las juntas de dilatación del edificio se mantendrán en el chapado.

Especificación Símbolo Aplicación

RPC- 8 Chapado
con

Se utilizará:
anclaje oculto RPC En el revestimiento de paramentos exteriores.
-A-B-Tipo En el revestimiento de paramentos interiores con altura superior a 4 m

Las variedades porosas no se emplearán donde se prevean heladas.

RPC- 9 Chapado con e utilizará:vistt
anclaje

0
RPC En el revestimiento de paramentos exteriores que requieran un permanente

-A-B-Tipo control de la sujeción del chapado.
En el revestimiento de paramentos interiores con altura superior a 4 m y que
requieran un permanente control de la sujeción del chapado.
Las variedades porosas no se emplearán donde se prevean heladas.

RPC-10 Chapado
con

Se utilizará en el revestimiento de paramentos interiores con altura no mayor
anclaje de

de 4 m.
veril¡ a-A -8 -Tipo

4. Planos de obra Escala

RIPC-Planta Se numerarán en planta los diferentes paños del chapado. 1:50
RIPC-Alzados Se representarán en alzado los diferentes paños del chapado, in- 1:50

dicando su correspondencia numérica con los dados en planta
U definiendo el despiece. Se acompañará una relación de la espe-
cificación que corresponde a cada paño numerado, expresando el
valor numérico, en cm, dado a sus parámetros.

RPC-Detalles Se representarán, todos los detalles de elementos para los cuales 1:10
no se haya adoptado o, no exista especificación NTE.

5. Esquema
T-

RPC-5-
PC

C1/Sfa (4-) 1 Re 1 CIDU 729.6:891.21



Revestimientos d. Paramentos 2

NTE Chapados [19RPC
Construcción 1973Wall cleddíng. Natural stone. Consiruction

1 - Especificadones
RPC-1 Pleca de piedra para anclaje ocuit<>.A.B.Tepo

4 4 lo Cada placa tendrá un espesor míni-
mo de 30 mm.

Y 3 m(nimo dos cajas conLlevará como
taladro cilíndrico en el canto superior

e W en el interior dos taladros cilíndri-
cos, para el alojamiento de los en.
clajes.

ración entre taladros no seri25 La sepa
mayor a 800 mm W su distancia el
borde será de 60 mm.

000 En los cantos laterales se dispondrán
M<Fll., las cajas y taladros necesarios para

que los anclajes no estén distancia-
e dos más de 800 mm.

Tipos:
Caliza: Será compacta y homogénea

tura. Resistencia mínima a lade frac
compresión 400 kg/cm*. Peso espe-
cifico no inferior a 2000 kgIm3.
Granito: No estará meteorizado, nias presentará fisuras. Resistencia míni-
me a la compresión 800 kglcmg. Peso
específico no inferior a 2500 kgImII.
Mármol: Será homogéneo y no pre-

terrosas. Resistenciasentará masas
+ i 1

-- mínima a la compresión 500 kg/cm*.5 lo 1 Peso específico no inferior a 2500
Se~ M-M C~ en kg/mg.

RPC-2 Placa de piedra para anclaje visto-A-B-Tipo

¡ so Cada place tendrá un espesor míni-
4- t + mo de 30 mm.

Llevará como mínimo dos cajas en el
canto superior.
La separación entre cajas no será
mayor de 800 mm y su distancia al
borde será de 60 mm.
En los laterales se dispondrán las

M< cajas necesarias para que los ancla-
jes no esten distanciados más de
800 M M.

+ Tipos:
Caliza: Será compacta W homogénea
de fractura. Resistencia mínima a la

a compresión 400 kg/cmI. Peso espe-
cffico no inferior a 2000 kºlmt.
Granito: No estará metcorizado, ni
presentará fisuras. Resistencia míni-
me a la compresión 8DO kglcm". Peso*3
específico no inferior a 2500 kgImI.
Mármol: Será homogéneo y no pre-
sentará masas terrosas. Resistencia
mínima a la compresión 500 kg/cm*.
Peso específico no inferior a 26X
kglm�

4

Alz~ M -M C~ en

CliSIB (44 1 Re 1 1 CDU 729,0-091.21



4.90 Cada placa tendrá un espesor míni-
mo de 20 mm. Llevará Como mínimo
cuatro taladros cilindricos para el
alojamiento de los enciajeS. dos en
el canto superior W dos en el canto
inferior. separados un máximo de 400
rnill`metros y en los cantos verticales
un taladro cada 800 mm.

-4 A 15 Tipos:
Caliza: Será compacta W homogénea
de fractura. Resistencia mínima a la

so
compresión AM kg/cmI. Peso espe-
cifico no inferior a 2000 kgJm3.
Granito: No estará meteorizado, ni
presentará fisuras. Resistencia míni-
ma a la compresión 800 kg/cm2. Peso
específicio no inferior a 2500 kg/m3.
Mármol: Será homogéneo y no pre-
sentará masas terrosas. Resistencia
mínima a la compresión 500 kg/cmz.
Peso específico no inferior a 2500
kgIm*.

704 4

5~ M-M C~ en mm

RPC-4 Anclaje oculto
De acero inoxidable de límite elásti-
co 4200 kg/cini.
Chapa de longitud 100 mm y espesor
3 mm.
Varilla de 0 5 mm.

S_

RPC-5 Anclaje vi3to

De acero inoxidable de límite elésti-
co 4200 kg crng.
longitud de¡ anclaje 110 mm y espe-
sor de las chapas 3 mm
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NTE Chapados RPC
Construcción Ws/1 claddíng. Natural stone. Constructíon 1973

RIPC-4 Anclaje de verilla
De acero AE 42 de diámetro 5 mm,
galvenizado después de darle forma.

RPC-7 Separador de placas

De cloruro de polivinilo de espesor

RPC-8 Chapado con anclaje oculto-A-B-Tipo

Apc- 7
1

r 3 1 2 1 7 RPC-1 Placa de piedra.
L RPC-4 Anclaje oculto.

Rpc-I Se dispondrán tantos enclajesIRPC-4
como taladros con caja pre-

PIPC-4-, sente la placa.
Se colocará una chapa de re-

i parto de dimensiones no me-
RSO nores de 60.20.2,5 mm.

RPC-7 Separador de placas de clo-

APC-1 - - -
FUIE-3 ruro de polivinilo.

RPE-3 Mortero de cemento P-250
arena de río, de dosificación
1:3.
El recibido del anclaje se hará
humedeciendo p revi a me n te
las superficies del hueco.
El relleno se hará en tonga-
das sucesivas de 25 cm con

-1 i intervalos de 2 horas.

RSB-5 Lechada de cemento P-250 en
chapado de granito y PB-250

FIPC-1-, en chapado de caliza y már-
mol, en rejuntado.

RPC-4-

IÍ

Seo~
+

colas en CM

ClIST (4-) Re C D U 729.6:691 21



f4pc - 7 '-1 RPC-2 Placa de piedra.

RPC-5 Anclaje visto. Se dispondrán
tantos enciajes como cajas1Í11 presente la placa.

npc_s Se colocará una chapa de
reparto de dimensiones no
menores de CO 20 2,5 mm.

RPC-7 Separador de placas de cio.
ruro de polivinilo.

APC-2 RPE-3 Mortero de cemento P-250 y
arena de río, de dosificación
1:3.
El recibido del anclaje se hará
humedeciendo previamente
las superficies del hueco.
El relleno se hará en tonga-
des sucesivas de 25 cm con
intervalos de 2 horas.

111IPC-2- RSB-5 Lechada de cemento P-250 en
chapado de granito U PB-250
en chapado de caliza 9 már-

»PC-&.- 7 mol, en rejuntado.

M-3

Cotes en cm

RPC-10 Ck,mm enciaje de varilla-A-B-Tipo

2 2 RPC-3 Placa de piedra.

RPC-6 Anclaje de varilla de acero
ppc- galvenizado. Se dispondrán

tantos enciajes como taladros
presentie la placa. las dos
piezas de anclaje de un mis-
mo hueco se recibirán simul-
táneaménte.

RPC-7 Separador de placas de clo-
ruro de polivinilo.

RSB-5 Lechada de cemento P-250 en
12 chapado de granito y PB-250

1IM en chapado de caliza 9 már-
mol. ipn rejuntado.

RTC-1 Escayola amasada con agua
en la proporción de 80 litros

c«aa en <" de agua por cada 100 kg de
escaWole.

2. C..�áipdc- 1
trabajo

Rp"IWancÑe4 Al iniciarse la jornada. se revisará todo el andamiaje W medios auxiliares,
comprobándose sus protecciones W estabilidad.
El andamio será fijo, rechazándose para este tipo de trabajo el andamio
colgado. -
Se suspenderá la colocación del chapado cuando la temperatura descienda
por debajo de + 511 C.
No se apogará ningún elemento auxiliar en el chapado.
El transporte de las placas se hará en jaulas. bandejas o dispositivos similares
dotados de laterales fijos o abatibles.
Se acotará la parte inferior donde se realiza el chapado y en la parte superior
no se realizar& otro trabajo simultáneamente, cualquiéra que sea éste.
Se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Las esPR"' RIPC-9 u RPC-10, cumplirán iguales condiciones de seguridad en el trabajo que RPC-8
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NTE Chapados 1 IRPC
Control Wall ciedding. Natural stone. Control 1973

1. Materiales y equipos de Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones
origen industrial funcionales W de calidad fijadas en las NTE así como las corre spondíe n tes

normas W disposiciones vigentes relativas a fabricación y Control industrial o,
en su defecto. las normas UNE que se indican:

ESP~C&Cma Nm~a UNE
RPC-1 Plece'de picor* pare anclaje oculto

-A-8-Tipo
RPC-2 Placa de piedra Para anclaje Visto

A-0-Tipo
RPC-3 PI*Ca de piedra por* anclaje de va-

flile-A-C.TIPO
RPC-4 Anclaje oculto
RPC-5 Anclaje visto
RPC-8 Anclaje de varilla
RPC-7 Separador de placas
Cuando el material o equipo llegue a obra con Cerlificado de Origen Industrial
que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones,
su recepción se realizar& comprobando, únicamente, sus características
aparentes.

2. Control de la ejecución

Especificación Controles a Número de Condición de no aceptación
realizar controles automática

RPC-8 Chapado con anclaje Dimensiones U fuera Uno cada Variaciones superiores a + 3
oculto-A-S-Tipo de escuadra de pla- 20 placas

cas
Disposición de en- Uno cada Distinta a la especificada
clajes 10 m2
Desplome del cha- Uno cada Hacia el interior: superior a 111000 de
pado lom2 la altura del peno

Hacia el exterior:cualquier desplome
Pleneidad del cha- Uno cada Variaciones superiores a 2 m.m entre
pado en todas las di- 10 m2 juntas mas salientes
recciones, medida
con regla de 2 m

RPC-9 Chapado con anclaje Dimensiones y fuera Uno cada Variaciones superiores a +_ 3
visto -A-B-11po de escuadra de pla- 20 placas

cas
Disposición de en- Inspección Distintas a la especificada
clajes visual

general
Desplome del cha- Uno cada Hacia el interior: superiora 111000 de
pado 10 m* la altura del paño

Hacia el exterior:cualquier desplome
Planeidad del cha. Uno cada Variaciones superiores a 2 rrim entre
pado en todas las di- 10 m2 juntas más salientes
recciones, medida
con regla de 2 m

RPC-10 Chapado con anclaje Dimensiones y fuera Uno cada Variaciones superiores a ± 3
de varilla -A.B.Tipo de escuadra de pla- 20 placas

cas
Disposición de en- Uno cada Distinta a le especificada
clajes lom2
Diámetro del taladro Uno cada Variación superior + 1 mm
y del anclaje 10 m,
Desplome del cha- Uno cada Hacia el interior: superior a 111000 de
pado 10 m* la altura de peno

Hacia el exteriorcualquier desplome
Pleneidad del cha- Uno cada Variaciones superiores a 1 mm entre
pado en todas las di- 10 m% juntas más salientes
recciones, medida
con regla de 2 m

cllsfB 1- 1 (4� 1 Re 1 CDU 729.15:W1-21



Especificación Unidad de medición Forma de medición

RPC-8 Chapado con anclaje mi Superficie realmente ejecutada. in-
oculto -A-B.Tipo cluso mochetas en desarrollo, des-

contando huecos Mayores de 0,25 mt.

RPC-9 Chapado con anclaje m9 Superficie realmente ejecutado.inclu-
Visto -A-B-Tipo so mochetas en desarrollo descon-

tando huecos mayores de 0,25 mg.

RIPC4 0 Chapado con anclaje Me Superficie realmente ejecutada�nclu,
de verilla -A-S-Tipo so mochetas en desarrollo descon-

tando huecos mayores de 0,25 mt.
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NTE Chapados FM RPIC
Valoracíón

Wall claddíng. Natural stone. Cost 1973

1. CMerio de valoración La valoración de cada especificación se obtiene sumando los productos de los
precios unitarios. correspondientes a las especificaciones recuadradas que la
componen, por sus coeficientes de medición sustituidos los parámetros por
sus valores numéricos en centímetros.
En los precios unitarios irán incluidos, además de los conceptos que se expre-
san en cada caso, la mano de obra directa e indirecta incluso obligaciones
sociales U parte proporciona¡ de medios auxiliares.
La valoración dada se referir* a la ejecución material de la unidad completa
terminada.

Exp~cación Unidad Precio Coeficiente de medición
unitario

RPC-8 Chapado con anclaje MI

oculto-A-13-Tipo
Incluso cajas en muro, recibido de Ma 1
enclajes. chapas de reparto de éstos.
rejuntado y limpieza ud

125(160+6)
A. 13

ud 20.000
A.B

m* 0,03

kg 0,5

RPC-9 Chapado con anclaje M?
visto-A-S-repo

Incluso cajas en muro, recibido de M2 1
enclajes, chapas de repartode éstos
rejunt8do W limpieza ud 125 (1630-13)

W--B

ud 20.000
A-8

m* 0,03

kg 0,5

RMISChapado con anclaje de M?
verille-A-B-Tepo

Incluso cajas en muro, recibido de m9 1
enclajes, rejuntado W limpieza

ud 250 (2A + B + 60)
A-5

ud 20.000
A.B

kg 0,5

kg 100 (2A + 8 + 60)

2. Ejemplo
A.B

RPC-9 Chapado con anclaje Dato& A - 40 cm

visto
el- 80 cm

40.80-piedra caliza
P acas de piedra caliza

Unidad Precio Coeficiente Precio Coeficiente

unitario de medición unitario de medición
me X 1 910,00 X 1 910.00

--
tr�, (1604 81 215 (1 00 1 tú)

Ud rR PC - _b] \ A - B
25,00 \ 1

40.-
M. 3 7

Ud
20 OW

0,50 X
20 OJO

3,12
A-8 *).80

Me ERPl�-3 0,03 1.830.00 x 0,03 54.93

0.5 2mo X 0,5 1,40

Total Pta/MI 1203,79

(4-) Re CDU 729.6:091.21'
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L14bNTE Chapados RPC
Mantenimiento

W@11 cladding. Natural stone. Maintenence 1973

1. Criterio de
mantenimiento

Especificación Utilización, entretenimiento y conservación

RPC-9 Chapado con anclaje Se tomarán las medidas necesarias Para que las jardineras u otros elementos
oculto -A-8-Th>o no vierten agua sobre el chapado.

Cada 6 años o antes si se ha apreciado alguna anormalidad, movimiento o ro-
tura, se inspeccionará visualmente la fachada y si hubiese alguna placa mo-
vida, se reparará.
Todo elemento que sea necesario instalar sobre el chapado, se recibirá a la fá-
brica que sustenta éste o a cualquier otro elemento resistente.

RPC-9 Chapado con anclaje Se tomarán las medidas necesarias para que las jardineras u otros elementos
visto -A-B-11po no viertan agua sobre el chaDado.

Cada 5 años o entes si se ha apreciado alguna anormalidad, movimiento o ro-
tura, se inspeccionará visualmente la fachada y si hubiese alguna placa mo-
vida. se reparará.
Todo elemento que sea necesario instalar Sobre el chapado, se recibirá a la fá-
brica que sustenta éste o a cualquier otro elemento resistente.

RPC-10 Chapado con incleje de Cada 5 años o antes si se ha apreciado alguna anormalidad, movimiento o ro-
verilis-A-13-Tipo tura, se inspeccionará visualmente el chapado y si hubiese alguna placa mo-

vida, se reparará.
Todo elemento que sea necesario instalar sobre el chapado, se recibirá a la fá-
brica cue sustenta éste o a cualquier otro elemento resistente.

C I/Sf IB -(4-) 1 Re 1 CDU 729.8W.21



CDU 679.85-693.1:001.4 Una Norma Española 9.70

Definiciones de elementos de piedra UNE
natural para obra de fábrica 24031

1.' Revisi6n

1. Objeto

Esto norma tiene por objeto definir los elementos de piedra natural para obra de fóbrica.

2. Definiciofica

Los elementos de piedra paro trabajos de contería se definen de lo formo siguiente:
:2

2.1 Mampuestos. Se denominan mampuestos a los pledrosde pequeños dimensiones, de forma más o menos irregular,
nodo o apenas desbastados, que puedan ser fácilmente manejados por un solo hombre. Su peso oscilo, según su* me-
didos y naturaleza. entro 15 y 25 kg. lo que supone un volumen M orden de una centésima de metro cúbico.
2.2 Sillarejos.
22.1 GUIlarejos aplantili*dos. Se denominan sillarejos aplantillodos a los piezas manejables a mano, de volumen y

e¿ peso análogos al de los mampuestos. de formo aproximadamente prismático recto, con una o más coros labrados y
uniformes de tamaño. dentro de lo hitodo o oporejo de la fóbrico en que se colocan.
2= GíllarejOs toscos. Se denominan sillarejos toscos a los piezas manejables o mono, de volumen y peso análogos0 al de los mampuestos y que. teniendo una forma aproximadamente prismática recto. no tengan cara alguno ¡obrado.
2.3 Gílfores. Se denominan sillares los piezas de piedra de dimensiones tales. que exijan el empleo de útiles y mecanis-c4 mos para su traslado y empleo, con una o más coros ¡obrados.0C0 Sus medidas rebosan los cuarenta centímetros, en dos direcciones W menos, cuando sean prismáticas rectos o se
aproximan por exceso a esto cantidad, cuando sean aplantillados.
Su volumen es, aproximadamente, de una vigésimo porte de metro cúbico y su peso oscilo. según sus medidas y natu-
raleza, entre los 75 y los 150 kg.

1 2.4 Plerca de ¡abra. Se denominan piezas de ¡abro aquellos piezas de considerables dimensiones. poro cuyo traslado
a y empleo son imprescindibles útiles y mecanismos poderosos, y cuyas caras y contornos estén trabajados y ¡obrados,

de acuerdo con su destino constructivo u ornamental.
2.5 Chapa*. Se denominan chopos aquellos piezas de piedra de corta colo o entrega, labrados por su frente y cuatro
costados, destinados a cubrir y revestir un frente de fábrica de ladrillo, hormigón, mampostería u otros materiales.
2.6 Locos. Se denominan losas a los piezas llanos y de poco grueso. labrados al menos por una coro, y que se utili-
cen poro solar.

-00
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Obra de fábrica de piedra natural UNE
24032

1. Objeto

Esta norma tiene por objeto definir lo que se entiende por trabajos de cantería y fábricas de piedra natural.

Conjunto de trabajos de cantería

te entenderá por trabajos de cantería los operaciones siguientes. selección y desmonte de ¡os bancos de piedra en
:P los canteras; selección de la piedra desmontado y su cuarteo; la monteo, trozo y ¡abra de las piezas destinados o
1 silleríos y chapodo o piezas de ¡abre, el conteado y careado de los mampuestos, y el aporejo y sentado de los pie-.e0 zas en fábricas de sillería, mamposterías, mixtos y chapodos.
QL

r-0
3. Definición de las Mbricas de cantería

0
QL 3,1 Mampodería. Es la fabrico realizado con piedras de formo más o menos irregular, nada o apenas desbastados.10

3,11 Mampostería en seco o a hueso. Es aquella en la cual los piezas se atienton sin interposición de mortero.
C> 3,12 Mampostería ordinaria. Es aquello en la cual los piezas se asientan y reciben con mortero.

3,13 Mampostería rejunfada. Es aquella cuyas juntas han sido retundidas expresamente con mortero, bien consei-
0 vando el piano de los mampuestos, o bien alterándolo. Esto denominación será independiente de que la momposte-

ría sea ordinario o en seco.

3,14 Mampostería fosca. Es la que se obtiene cuando se emplean los'mompuestos en bruto, presentando al frente la
cara natural de contera o la que resulta de la simple fraciuro dell mampuesto con la almádena.

Í 2,141 Mampostería ciclópea. Es una variedad de lo momposterlo, tosca, constituído por piedras, cuyo tamaño y peso
exija la ufilizoci6n de medios auxiliares es~ficos de transporte y elevación, no pudiendo, por tanto, ser colocados
mediante un simple esfuerzo manual.

3,15 Mampostería careada. Es lo obtenido corrigiendo los calientes y desigualdades de los mampuestos con almáde-
na o punterolo, paro lograr, en general, un paramento aproximadamente piano, pero siempre regular y continuo de
aspecto.

0 4,16 Mampostería concertada. Es la que se obtiene cuendo se labran los le--hos de apoyo de los mampuestos, con-
siguiéndose que su asiento sobre los otros piezas no hago preciso el uso de ripios en el frente visto. Independiente.
mente de¡ carácter de concertada, la mampostería podr¿ ser simultáneamente: rejuntodo, sin rejuntor, tosco, ordina,
rio o careada.

:9 3,17 Mampostería especial de cantas ~os. Se designará así aquello que siendo careado o concertada, tiene su%
0 cantos labro2dos con martillo y puntero hasta conseguir que sus trazados sean rectos.

3,2 Silliería. Es la fábrica realizado con sillorejos, sillares o piezas de ¡abra.

0

Z
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