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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
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Promotor

Proyectista

Director de las Obras

Director de Ejecución

Coordinador de Seguridad y Salud

El encargo del presente Proyecto nace de la necesidad de establecer un itinerario accesible desde la Vía Pública hasta el interior
del Hospital de acuerdo con lo establecido en el CTE DB SUA 9.- Accesibilidad. En la actualidad el acceso que se utiliza como
"accesible" se realiza a traves de una rampa de 1,18 m de ancho, con estrechamientos puntuales de 1,13 cm, con una longitud de
5,58 m y una pendiente deñ 8,06%. Esta rampa cuenra en su trazado con una puerta automática corredera situado en medio de su
recorrido que no cuenta con los espacios horizantales de maniobra normativos en sus dos lados.

La solución propuesta consiste en la construcción de una nueva rampa en dos tramos, con un ángulo entre sus directrices de
76,52º, de 1,20 m de ancho y con longitudes de 3,00 y 2,35 m respectivamente. Para la instalación de esta rampa se hace
necesaria la ampliación del espacio del vestíbulo actual, dentro de los limites de las alineaciones oficiales de la parcela del Hospital.
Aprovechando la necesidad de la ampliacion del espacio, se ha consideraro necesario tambien la introducción de un vestíbulo
cortavientos en el acceso, a fin de mejorar las condiciones climáticas del vestíbulo principal e incrementar el ahorro energético del
edificio. Para ello se reestructura la escalera actual, para conseguir la mayor sistencia posible entre las dos puertas auromáticas del
cortaviento, que favorezca que las puertas no se abran simultaneamente durante el acceso de los usuarios del Centro.

La ampliación del volumen proyectada se realiza mediante una estructura de perfiles laminados de acero, apoyada en una viga
durmiente que se superpone a los muros perimetrales de las plantas bajo rasante existentes y que se ancla al canto del forjado de
la planta primera.

Los cerramientos de la zona ampliada se han diseñado a base de un murete de fábrica de ladrillo revestida en sus dos caras sobre
la que se apoya una carpinteria de acero lacado, con rotura de puente térmico, que incorpora un acristalamiento doble de vidrio
laminar en sus dos hojas, a fin de incrementar la iluminación natural del vestíbulo y la conexión visual con el exterior. La cubierta de
la zona añadida, se pretende resolver con una cubierta ligera, doblemente aislada, rematada con placas de zinc engatilladas
longitudinalmente con los remates y canalones del mismo material.

En esta memoria se procede al desarrollo del encargo profesional, consistente en PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS DE REESTRUCTURACIÓN PUNTUAL PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD DEL
VESTÍBULO DE ACCESO DEL HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE situado en C/ PUERTO DE LUMBRERAS Nº 5 de Madrid a
realizar de conformidad con lo establecido en el Código Técnico de la Edificación (CTE) R:D: 314/2006 de 17 de marzo , sus
modificaciones posteriores , y demás circunstancias específicas de esta memoria y documentos restantes del mismo.

1.    MEMORIA DESCRIPTIVA.

1.1    AGENTES.

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD - HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

NIF/CIF: S 2800539 E, C/ GRAN VIA DEL ESTE Nº 80,  CP: 28031, MADRID, MADRID

9206
Titulación

CARLOS RODRIGUEZ MAHOU Arquitecto 9206

CARLOS RODRIGUEZ MAHOU Arquitecto
Nº Colegiado

Titulación Nº Colegiado

Titulación Nº Colegiado

Titulación Nº Colegiado
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ANTECEDENTES

CONDICIONES DE PARTIDA

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO

USO CARACTERÍSTICO DEL EDIFICIO Y OTROS USOS PREVISTOS

PROGRAMA DE NECESIDADES

PROGRAMA DE NECESIDADES Uso

17,77

Tipo de Actuación

50,51
Superficie  Solar (m2)
Topografía Solar

Otros usos

El edificio del Hospital Virgen de la Torre data de año 1965 y fue reformado parcialmente en el año 2012, todo ello según
informacion obtenida de lña Sede Electrónica del Catastro. Consta de cinco plantas completas y un bajo cubierta sobre rasante y
dos plantas bajo rasante Se conforma como un edificio aislado situado en una parcela de esquina entre las calles Puerto de
Lumbreras y Archivo donde cuenta con un chaflán remetido respecto a la alineación oficial de la parcela que es donde se ubica el
acceso principal que se pretende reformar y ampliar.

El nivel de la planta baja esta siuado unos 55 cm por debajo de la rasante en el punto de acceso, realizandose la conexión
mediante una escalera de tres peldaños y la rampa descrita con anteriodad. Los limites de la parcela están ocupados por sendos
muros revestidos de chapa grecada de acero y dejan un patio en el ratranqueo de la fachada en la C/ Archivo y dependencias de
servicio cubiertas en el retranqueo de la C/ Puerto de Lumbreras, 

Uso principal

Tipología edificación

Hospitalario

El programa de necesidades indicado por la Propiedad, establece la necesidad de implementar un acceso accesible desde la Vía
Pública hasta el interior del edificio y establecer un punto de información, también accesible, en el Vestíbulo, dotando a este de una
conexión visual con el exterior e incluyendo la instalación de un vestíbulo cortavientos en el acceso de forma que se incremente el
ahorro de energía con las condiciones de temperatura mejoradas en el Vestíbulo General.

Clasificación suelo

Hospitalario

Calificación/Zonificación

Especifica

Una vez efectuado el encargo se procedió a la inspección del lugar donde se han de efectuar las intervenciones definidas en el
presente documento.

1285,36

7504801VK4770D0001ZF

Situación

Municipal P.G.O.U. de Madrid

1.2    INFORMACIÓN PREVIA.

1.3    DESCRIPCIÓN DEL  PROYECTO.

3,85 14,23Long. Fachadas  Solar (m)

Referencia Catastral 

En Esquina

Ampliación

16,95

Sensiblemente plano

APE.18 02 CASCO DE VILLA DE VALLECAS - NORMA ZONAL 6

DOTACIÓN EXISTENTE - EQUIPAMIENTO SINGULAR

NORMATIVA URBANÍSTICA

Urbano

C/ PUERTO DE LUMBRERAS Nº 5  , Madrid , 28031
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NORMAS TÉCNICAS

NORMAS DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

NORMAS Y ORDENANZAS MUNICIPALES

OTRAS INCIDENCIAS LEGALES DE APLICACIÓN

RESTITUCIÓN DE SERVICIOS

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Las superficies  se detallan, mas adelante,  en el cuadro de superficies

ACCESOS Y EVACUACIONES.

Nº de plantas bajo  rasante

Cualquier deterioro que pudiera surgir en los servicios públicos con motivo de la ejecución de las obras, derivado de las conexiones
con las redes existentes o motivado por el transporte o por cualquier otras circunstancia derivada directamente de las operaciones
de edificación, habrá de ser restituido hasta dejarlo en las condiciones íniciales en que se encontró, atendiendo, si así procediere, a
las instrucciones o normas que fueran de aplicación. 

La normativa de obligado cumplimiento se expone más adelante en el Anejo 1 de esta misma Memoria. 

Nº de plantas sobre rasante

1.3.2     DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DEL EDIFICIO.

Nº  Total de plantas 

Son de aplicación las aprobadas legalmente e incluidas como parte del P.G.O.U. de Madrid . Su cumplimiento se justifica más
adelante.

No está afectado por otras obligaciones legales

Código Técnico de la edificación CTE R.D. 314/2006 de 17 de marzo. Ministerio de la Vivienda y sus
modificaciones posteriores.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

SEGURIDAD Y 
SALUD

6
2

Las obras se ejecutarán de acuerdo con las condiciones de la Licencia Urbanística municipal otorgada, y en lo relativo a usos, de
acuerdo con la actividad autorizada o de primera ocupación concedida, según el caso.

Los propietarios y constructores de todo o parte del edificio deberán destinarlo a usos que no resulten incompatibles con el
planeamiento urbanístico vigente y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público adecuados.

1.3.1    CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMAS ESPECIFICAS.

REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de
construcción y demolición. (BOE 13/02/2008) y Ley 7/2022, de 8 de abril, BOE 09/04/2022

CTE

CE

8

Los accesos al edificio se hacen por el viario establecido en la normativa urbanística vigente.

EFICIENCIA ENERG. Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de
la eficiencia energética de los edificios

RESIDUOS

Disposiciones mínimas en seguridad y salud en las obras de construcción - Real Decreto 1627/1997 de 24-
10-1997, Mº de la Presidencia.
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SISTEMA ESTRUCTURAL

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

SISTEMA ENVOLVENTE

Fachadas

Cubiertas

SISTEMA DE ACABADOS

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

1.3.3    DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS DEL  PROYECTO.

La Cimentación proyectada es a base de:

La descripción constructiva del Sistema de Acabados, así como sus características , se describen en el apartado de la Memoria
Constructiva  epígrafe 2.5 SISTEMA DE ACABADOS. 

La actuación proyectada no incluye la modificacion del sistema de acondicionamiento térmico de los locales afectados. Para
mejorar las condiciones termicas del vestíbulo se ha considerado necesaria la instalacion de sendas cortinas de aire de forma
coincidente con las puertas automáticas que conforman el cortavientos diseñado.

NO SE PROYECTAN

El Sistema de Acondicionamiento Ambiental esta formado por los Sistemas de Ventilación y las Instalaciones Térmicas
(calefacción y refrigeración) proyectados.

La envolvente térmica del edificio, está compuesta por todos los cerramientos que limitan espacios habitables con el ambiente
exterior (aire o terreno u otro edificio) y por todas las particiones interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no
habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

Las fachadas proyectadas se realizarán a base de carpinterías de acero lacado con rotura de punete térmico y dotadas
de acristalamiento doble de visrios laminados en ambas caras, todo ello apoyado subre un mutere de fábrica de ladillo
perforado, enfoscado y revestido por sus dos caras.

NO SE INTERVIENE EN LA  CIMENTACIÓN EXISTENTE
La Estructura portante proyectada es de: NO SE INTERVIENE EN LA  ESTRUCTURA EXISTENTE

La cubierta prevista se realiza a base de dos paneles aislantes tipo TERMOCHIP colocados en la partes inferior y
superior de las formas metalicas de formacion de las pendientes de la cubierta y revestidas superiormente con laminas
de zinc engatilladas con remates y canalones del mismo matrial.

El interior del recinto del Vestíbulo se revestirá en parte de paneles de Krion de Porcelanosa o similar en vertical y en las
zonas inclinadas de formacion de la rampa. El solado se realizará a base de piezas de gres porcelánico de gran formato
Moon White Nature, o similar,  de 120 x 250 cm y 6 mm de espesor

La Estructura Horizontal proyectada es de:

La actuación proyectada no incluye la modificacion del sistema de ventilación de los locales afectados. 

La descripción constructiva , así como sus características , se describen en el apartado de la Memoria Constructiva epígrafe 2.3
SISTEMA ENVOLVENTE. 

Las características del Sistema de Compartimentación, asi como su descripción constructiva, se describen en el apartado de la
Memoria Constructiva  epígrafe 2.4   SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN.
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SISTEMA DE SERVICIOS

Los servicios exteriores necesarios para  las instalaciones proyectadas, son los siguientes:

Suministro de Electricidad

Suministro de Agua

Evacuación de Aguas

Recogida de Residuos
La evacuación  residuos se realizara mediante:

Telecomunicaciones

EXIGENCIAS DE SEGURIDAD

DB-SE Seguridad Estructural

DB-SI Seguridad en Caso de Incendio

DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad
Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios,
como consecuencia de las características proyectadas, construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el
acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad.

Recogida puerta a puerta

No se actua sobre el sistema de evacuación de aguas

No se actua sobre la Inatalación electrica, salvo para conexionar los elementos de iluminación y las cortinas
cortavientos proyectados.

No se actua sobre el sistema de abastecimiento de agua.

1.4    PRESTACIONES DEL EDIFICIO.

Exigencia:

Prestaciones del edificio en función de las exigencias básicas del CTE.(Seguridad y Habitabilidad), de la Funcionalidad y de las
Limitaciones de Uso.

Asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a
las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto.

Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de
origen accidental, como consecuencia de las características proyectadas, construcción, uso y mantenimiento.

No se actua en el sistema de recogida de R.S.U.

Por las características de las obras proyectadas, NO ES DE APLICACIÓN , el Real Decreto 346/2011, de 11 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

Exigencia:

Exigencia:

La evacuación de aguas residuales se realizara a ÚNICA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO, SISTEMA MIXTO DE
EVACUACIÓN

Existe una única red de alcantarillado para aguas pluviales y residuales.
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EXIGENCIAS DE HABITABILIDAD

DB-HS Salubridad

DB-HR Protección frente al ruido

DB-HE Ahorro de energía 

EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD

Utilización

Accesibilidad

Acceso a los servicios

LIMITACIONES DE USO

Limitaciones de uso del edificio:

Limitaciones de uso de las dependencias:

Limitación de uso de las instalaciones:

El plazo de ejecución para la ejecución de la obra se estima en 

Exigencia:

Descripción de las prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE:

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos proyectados. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del
proyectado requerirá de un proyecto o documento técnico exigible, de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva.
Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue
las prestaciones iníciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Las limitaciones de uso del edificio responderán, en general, a la adecuación de las prestaciones y previsiones proyectadas, en
concordancia con usos compatibles y del funcionamiento adecuado de sus estructuras e instalaciones.

Limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el
ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características proyectadas, construcción, uso y
mantenimiento.

Exigencia:

Conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como
consecuencia de las características proyectadas, construcción, uso y mantenimiento.

Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de
utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que
deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características proyectadas,
construcción, uso y mantenimiento.

meses

Las instalaciones se han proyectado en cumplimiento de los DB del CTE, con las exigencias pedidas en cada caso de acuerdo con
los valores estadísticos previsibles para su adecuado funcionamiento; por tanto, cualquier variación en los usos proyectados
implicará, en su caso, el comprobar que los parámetros de utilización siguen siendo válidos para el nuevo uso que se pudiera
establecer en cualquier establecimiento, si fuera de rango distinto al inicialmente proyectado. 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada
realización de las funciones previstas en el edificio.

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas, el acceso y la circulación por el edificio
en los términos previstos en su normativa específica.

1.5   PLAZO DE EJECUCIÓN.

De telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su normativa específica.

Como se ha indicado, para mejorar las condiciones de ahorro energético del vestíbulo se ha considerado necesaria la instalacion
de sendas cortinas de aire de forma coincidente con las puertas automáticas que conforman el cortavientos diseñado.

Exigencia:
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Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

21%IVA
GASTOS GENERALES 13,0%

PRESUPUESTO DE CONTRATA

PRESUPUESTO DE CONTRATA

CAPÍTULO

CUBIERTAS, AISDLAMIENTOS E IMPERMEAB.
SOLADOS Y ALICATADOS
CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA

DEMOLICIONES Y ELTOS PROVISIONALES

CERRAJERÍA

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

OBRA COMPLETA.

En cumplimiento de lo estipulado en el art. 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
R. D. 1098/2001 se hace constar que el presente proyecto se refiere a una obra completa, que resulta susceptible de ser entregada
para el uso al que se destina, ya que el mismo comprende la descripción de todas y cada una de las obras e instalaciones
necesarias para su normal y correcto funcionamiento y contiene toda la documentación exigida en el art. 126 y siguientes del citado
Reglamento.

ALBAÑILERIA

Asciende el PRESUPUESTO DE CONTRATA a la cantidad de: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 
EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

6,0%

El presupuesto de Ejecución Material sin IVA,  asciende a la cantidad de :

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
BENEFICIO INDUSTRIAL

TOTAL CAPÍTULOS

INST. CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

VARIOS

SEGURIDAD Y SALUD

INST. SANEAMIENTO
INST. ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN

PINTURAS Y TRATAMIENTOS

RESUMEN DE CAPÍTULOS

1.6    PRESUPUESTO.

GESTIÓN DE RESIDUOS
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1.7 SUPERFICIES 
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Certificado urbanístico:

a

Fdo.:

P.G.O.U. de Madrid
Urbano
APE.18 02 CASCO DE VILLA DE VALLECAS - NORMA ZONAL 6

77,28%
993,31

Observaciones
NO SE ALTERA

NO SE ALATERA

NO SE ALTERA
NO SE ALTERA

LA AMPLIACIÓN NO COMPUTA

SITUACIÓN URBANÍSTICA

s/Normas
NO SE FIJA

Hospitalario

5

Proyectado
1.285,36

6
13,80

Hospitalario

Clasificación de suelo:
Clasificación/Zonificación

Volumen (m3)

Uso especifico

Edificabilidad (m2/m2)

Altura cornisa (m) NO SE FIJA

Ocupación

Vuelo máximo (m)

 Proyecto
Situación
Promotor

S/Rasante B/Rasante

Arquitecto

Total S.C. (m2)

DECLARACIÓN DE CONDICIONES URBANÍSTICAS.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REESTRUCTURACIÓN PUNTUAL PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD DEL VESTÍBULO DE ACCESO DEL HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

C/ PUERTO DE LUMBRERAS Nº 5  , Madrid
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD - HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR
CARLOS RODRIGUEZ MAHOU

Nº ViviendasSUP. CONSTRUIDAS

Ocupación (m2)

Fondo máximo (m)

Ocupación (%) LA AMPLIACIÓN NO COMPUTA
LA AMPLIACIÓN NO COMPUTA

100,00%
1.285,36

Separación Bloques (m)
Situación

Volumen

Superficie construida

Fondo mínimo (m)

CARLOS RODRIGUEZ MAHOU

La ampliacion de la superficie construida, al ser para la instalacion de elementos obligatorios para el cumplimiento normativo
relativo a la accesibilidad y la proteccion contra incendios, no computa a los efectos de los parametros urbanisticos de edificabilidad
y ocupación. (Articulo 6,5,3 NNUU PGOUM)

ABRIL 2024MADRID

Retranqueo fachada (m)
Ídem otros lindes (m)

El Arquitecto

Normativa de Aplicación:

Uso principal

Como Técnico autor del proyecto de referencia y a los efectos del art. 47.1 del Reglamento de Disciplina Urbanística, formulo bajo mi
responsabilidad la declaración sobre las circunstancias y normativas urbanísticas que le son de aplicación, y que quedan recogidas en
los cuadros anteriores.

Observaciones

Long. máxima vuelos

Acompaña
Cedula urbanística: Otros:Acuerdo municipal

Edificabilidad (m3/m2)

Nº de plantasAltura

Uso

Parámetro
Parcela mínima (m2)

Parcelación Long. Fachadas (m)
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
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JUSTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL TERRENO.

El terreno sobre el que se ejecutarán las obras  es un suelo de naturaleza
según los criterios de clasificación, correlaciones y valores orientativos que se dan en el Anexo D del DB SE-C.

Parámetros a considerar en el cálculo de la cimentación

NORMA SISMORESISTENTE (NCSE-2002). DATOS Y COEFICENTES A CONSIDERAR.

Importancia de la construcción
Aceleración sísmica ab/g 
Tipo de Edificio
Terreno Tipo
Coeficiente C 
Tipo estructura 
Ductilidad de la Estructura

Resistencia admisible: 

III: Suelo granular de compacidad media o cohesivo de consistencia firme.

Kg/cm2
Kg/cm340,00

5,E-07

75,00
K30 =

Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks =

< 0,04
1

2  Con pórticos de hormigón armado sin pantallas rigidizadoras.
1,60

Normal

ESPECIAL

Dado que la aceleración sísmica básica ab es inferior a 0,04 g, No es necesario la aplicación de la Norma de Construcción
Sismorresistente (NCSE-2002), según el punto 1.2.3. Criterios de aplicación de la Norma.

Agresividad quimica Suelo: Ataque Débil
Agresividad quimica Agua: Ataque Débil

cm/seg

No es de aplicación la NCSE-2002. Justificación:

Módulo de balasto:

La cimentación no es objeto del  PROYECTO

2.    MEMORIA CONSTRUCTIVA.
2.1    SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO. (DB-SE-C)

La intervención proyectada requiere la ampliación de la estructura portante del edificio mediante la realización de jácenas, pilares,
vigas y elementos triangulados para la formación de las pendientes de cubierta, tos ellos realizados mediante perfiles de acero
laminado estructural de distintos tipos y secciones.

Arcillosa media

Sin Ductilidad (u = 1)
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Tipo de estructura :
(CE Anejo 18, Art. 2,3)

Vida Útil nominal de la estructura :

a) Simplificaciones efectuadas sobre la estructura real para transformarla en una ideal de cálculo:

b) Indicaciones para identificación de los elementos estructurales:

Las obras proyectadas  No intervienen en la  cimentación existente.

Estructura portante vertical: 
La estructura portante se resuelve mediante tubos de acero estructural S 275 JR que transmiten las cargas a un perfil de acero
laminado HE 240 B que se apoya en el muro de hormigón armado perimetral existente. 
En la ampliación, los pilares serán de tubo de acero de sección circular Ø 125.4 mm, con capa de imprimación antioxidante,
soldados al HEB 240 B. A los pilares se suelda una viga formada por un tubo de acero estructural de sección rectangular 160 x 80.4 
mm. LA estructura metálica que soporta la cubierta inclinada está formada por cuchillos construidos con tubos de acero estructural
de sección rectangular 80 x 60.4 mm, apoyados por un lado sobre la fachada existente a través de un perfil LD 120 x 80 x 10 mm
anclado a la misma y a la carrera de tubo de acero estructural de sección rectangular de 160 x 80.4 mm por el otro. 

Estructura horizontal:
La estructura horizontal se resuelve con un forjado formado por losa de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de
resistencia característica a compresión 25 MPA (N/mm²), de consistencia blanda, de 5 cm de espesor, sobre tablero de rasillón
cerámico de hueco sencillo, armada con mallazo de reparto # 200 x 200 x 6 mm (2,018 kg/m²) de acero B 500 SD/T electrosoldado,
y vertida directamente por medios manuales, montado sobre muros portantes de fábrica de ladrillo perforado tosco de 24 x 11,5 x 7
cm, de ½ pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5. 

2.2    SISTEMA ESTRUCTURAL. (DB-SE)

Estructuras de edificación y otras estructuras comunes

50 años

Las acciones unitarias supuestas en el cálculo y los coeficientes de ponderación que a cada una de ellas se aplica se exponen más
adelante, fijándose como combinaciones de acciones compatibles las que fija el CE 2021 relativas a los Estados Límite Últimos y de
Servicio y, correspondiente a situaciones sísmicas, y en concordancia con lo establecido en el DB SE-AE Acciones en la Edificación.

Se idealiza la geometría de la estructura a una forma plana bidimensional, con barras asimiladas a rectas geométricas a las que se les
asocian los parámetros de sección e inercia, así como las distintas cargas que directa o indirectamente derivan o actúan sobre esa
estructura virtual idealizada, con longitudes que se toman iguales a las distancias entre ejes de vínculos o apoyos.

 2.2.2   CIMENTACIÓN.

 2.2.1   HIPÓTESIS DE PARTIDA.

El criterio de identificación de los elementos estructurales se hace mediante una numeración correlativa de pilares, con referencia a la
planta en que corresponde. De esa forma cada barra viene definida por los números extremos que la definen en el espacio a la altura
correspondiente a la planta indicada.

Esta justificación se hace atendiendo a la exigencia de los arts. 2.1.2. del DB SE y CE 2021 Anejo 18 , art. 2,3 Tabla 2.1 Vida útil nominal,
para señalar que se da cumplimiento a lo establecido en el citado Codigo Estructural, y el relativo al cumplimiento de las condiciones que
se exigen a la estructura en su conjunto y a cada una de sus partes, completada, en su caso, en el Anexo correspondiente de esta
memoria.

Aquitecto: CARLOS RODRIGUEZ MAHOU Colegiado 9.206



 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE  LA ESTRUCTURA (CE 2021)

1,15 1,15

 2.2.3   ESTRUCTURA.

COEF. PARCIALES DE SEGURIDAD CE 2021, Anejo 19  Art. 2.4.2.4)

ACERO PARA ARMADURAS PASIVAS (CE Art. 34)

Permanente o Transitoria
 Ys armaduras pasivas

Las obras proyectadas No intervienen en la  estructura existente.

Para realizar el análisis estructural de procederá previamente a la determinación de las situaciones de dimensionado, analizando el
modelo estructural y estableciendo las acciones correspondientes, procediendo por último al dimensionado de todo el modelo,
comprobando para ello los estados límites de solicitación de la estructura. Las situaciones de dimensionado a considerar se
clasificarán en persistentes (condiciones normales de uso), transitorias (condiciones aplicables durante un tiempo limitado) y
extraordinarias (condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el edificio).
El Análisis tendrá como objeto el evitar que cualquier elemento estructural alcance el estado limite (situaciones que de ser
superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que se ha concebido).
Los estados límites pueden descomponerse en:
Estado Límite último: Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o
por colapso parcial o total de la estructura (perdida de equilibrio, deformación excesiva, transformación de la estructura en
mecanismo, rotura de elementos estructurales o de sus uniones, inestabilidad de elementos estructurales).
Estado límite de servicio: Situación que de ser superada afecta al nivel de confort y bienestar de los usuarios, al correcto
funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción.
Para realizar el análisis estructural de procederá previamente a la determinación de las situaciones de dimensionado, analizando el
modelo estructural y estableciendo las acciones correspondientes, procediendo por último al dimensionado de todo el modelo,
comprobando para ello los estados límites de solicitación de la estructura. Las situaciones de dimensionado a considerar se
clasificarán en persistentes (condiciones normales de uso), transitorias (condiciones aplicables durante un tiempo limitado) y
extraordinarias (condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el edificio).
El Análisis tendrá como objeto el evitar que cualquier elemento estructural alcance el estado limite (situaciones que de ser
superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que se ha concebido).
Los estados límites pueden descomponerse en:
Estado Límite último: Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o
por colapso parcial o total de la estructura (perdida de equilibrio, deformación excesiva, transformación de la estructura en
mecanismo, rotura de elementos estructurales o de sus uniones, inestabilidad de elementos estructurales).
Estado límite de servicio: Situación que de ser superada afecta al nivel de confort y bienestar de los usuarios, al correcto
funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción

S275JR 410265

B 500 S
B 500 T

Designación
Limite elástico fy 

(N/mm2)
Barras y acero corrugado soldable
Alambres de acero corrugados soldable

Tipo

Acero soldable

Características

Acero soldable

Tensión de rotura fu (N/mm2)

Yc Hormigón
1,50

Ys armaduras activas

Espesor nominal t (mm)Designación
ACERO EN VIGAS Y PILARES METÁLICOS (DB-SE-A articulo 4,2 ) (CE 2021 Art. 83.1)

Tensión de límite elástico fy (N/mm2)

Situación de cálculo
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NIVEL DE CONTROL ELEMENTOS DE HORMIGÓN (art. 55 y 57 del CE 2021)

CONTROL DEL ACERO PARA  ARMADURAS PASIVAS (art. 58 CE 2021)

CONTROL DE LOS PRODUCTOS DEL  ACERO  (art. 97 CE 2021)

En el caso de que el acero deba de disponer de marcado CE, el responsable de la recepción deberá comprobar que la hoja de
suministro, el etiquetado y la copia de la declaración de prestaciones están completas, reúnen los requisitos establecidos y se
corresponden con el producto solicitado. El responsable de la recepción será el encargado de verificar, del modo que considere
conveniente, que el producto sujeto a recepción es conforme con las especificaciones requeridas.

Control durante el suministro

En el caso de que el acero deba de disponer de marcado CE,el fabricante del producto entregará la declaración de prestaciones y
el marcado CE y será el responsable de la conformidad del producto con las prestaciones declaradas. El responsable de la
recepción será el encargado de verificar, del modo que considere conveniente, que el producto sujeto a recepción es conforme con
las especificaciones requeridas.

Producto con marcado CE

Acero con marcado CE

Control Estadístico

Nivel Normal

 2.2.4   CONTROL DE CALIDAD.

La entidad de control identificará los aspectos que deben comprobarse y desarrollará, según el tipo de obra, una pauta de control
como la que, a título orientativo, se recoge en el Anejo 3. del CE 2021
La frecuencia de comprobación, según el nivel de control adoptado, no debe ser menor que el indicado en la tabla 55.1 del CE
2021

Control durante el suministro

Durante el suministro

En dicho plan se especificara los lotes de ejecución (elementos de cimentación, elementos horizontales y otros elementos) así como el
numero de LOTES, nº de amasadas por LOTE y probetas por amasada, atendiendo a los niveles de control indicados a continuación y
de acuerdo al art. 55 y 57 del CE 2021)

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la obra realizará el PLAN DE CONTROL DE CALIDAD correspondiente a
las obras proyectadas, atendiendo a las características de las mismas, a lo estipulado, en su caso, en el Pliego de condiciones , y a las
indicaciones del Director de Obra, además de a las especificaciones de la normativa de aplicación vigente.

Todas las amasadas de un lote procederán del mismo suministrador, estarán elaboradas con los mismos materiales componentes
y tendrán la misma dosificación nominal. Además, no se mezclarán en un lote hormigones que pertenezcan a filas distintas de la
tabla 57.5.4.1. La conformidad del lote en relación con la resistencia se comprobará a partir de los valores medios de los resultados
obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada una de las N amasadas controladas, de acuerdo con la tabla 57.5.4.1.

Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes, previamente al inicio de su suministro, de acuerdo con
lo indicado en la tabla 57.5.4.1, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de la dirección facultativa.

Durante la ejecución
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2.3.1  CERRAMIENTOS EN CONTACTO CON EL AMBIENTE EXTERIOR.

El comportamiento frente a las distintas exigencias del CTE (DB-SE, DB-HR, DB-HE1, DB-SU ,DB-HS1), de los distintos elementos
constructivos pertenecientes a la envolvente, será el que se describe a continuación.

2.3   SISTEMA ENVOLVENTE. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PROYECTADOS.

Los elementos constructivos proyectados se definen a continuación, indicado si pertenecen a la envolvente térmica del edificio.

Fachada: 
El cerramiento de la zona de ampliación estará compuesto por hoja principal de fábrica de ladrillo perforado tosco de 24 x 11,5 x 7
cm, de 1 pie de espesor, enfoscado por ambas caras con mortero hidrófugo y arena de río M-10, doblado con entramado
autoportante sencillo compuesto por una placa de yeso laminado estándar de 15 mm de espesor, atornilladas directamente una a
cada lado de una estructura simple de perfiles de acero galvanizado de 48 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y
montantes como elemento vertical, con una separación entre montantes de 400 mm y aislamiento a base de lana mineral de 45
mm de espesor en su interior, listo para pintar. Exteriormente se revestirá mediante la aplicación de un enfoscado maestreado
fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:3 y aditivo impermeabilizante acabado igual al existente en
el zócalo del edificio y vallado perimetral.
Los vierteaguas serán de hormigón polímero blanco con pendiente y goterón, de 2 cm de espesor, profundidad hasta 40 cm,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5. La
carpintería exterior, puerta y ventanas, estará realizada en general con perfiles con rotura de puente térmico.
El acristalamiento será doble, de seguridad, formado por un vidrio monolítico incoloro transparente de 6 mm de espesor, cámara
de aire deshidratado de 10 mm con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente y un vidrio laminado compuesto por dos
vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, con factor solar g= 0.70 0.75 y
transmitancia térmica U=3.0 W/m2K, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frío con silicona y colocados con junquillos. 
Para el acceso desde el exterior al vestíbulo cortavientos del hospital se proyecta una puerta automática corredera con perfiles de
estanqueidad de aluminio lacado color blanco, para una hoja fija y otra móvil con un paso lateral de 1.38 x por 2,20 m de alto.
En la escalera y rampa, los pasamanos, montantes y zócalo inferior serán de acero inoxidable, continuos en todo el recorrido
colocados a 70 y 100 cm de altura respectivamente. 

Cubierta:
Cubierta de bandejas de zinc de 200 x 80 cm y 0,82 mm de espesor, ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal por
engatillado simple de 25-4 cm con separación de 90 y 67 cm, según el faldón, y junta transversal realizada mediante engatillado
simple sobre imprimación de base asfáltica con separaciones de 2-3 mm para absorber dilataciones, fijación sobre el tablero de
cubierta, formado por paneles sándwich Thermochip o similar de 10 cm de espesor machihembrados por las cuatro caras con
núcleo aislante continuo de poliestireno extruido con tablero hidrofugo en la cara superior, con clavos de cobre de cabeza ancha
según NTE-QTL y NTE-QTZ.

La envolvente térmica del edificio, está compuesta por todos los cerramientos que limitan espacios habitables con el ambiente exterior
(aire o terreno u otro edificio) y por todas las particiones interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no habitables que
a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.
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2.4    SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN.

No se contempla en el presente Proyecto la realización de ningun tipo de compartimentación interior de los locales, manteniendose
la existente y afectando tan solo a los acabados superficiales de la mismas.

Tabiquerías:
Para configurar el vestíbulo cortavientos, los pilares de la fachada existente se revisten con una fábrica de ½ pie de ladrillo
perforado de dimensiones aproximadas 24 x 11,5 x 7 cm recibido con mortero de cemento CEM II/ B-P 32,5 R y arena de río tipo
(M-5)   enfoscados con mortero de cemento CEM II/ B-P 32,5 R y arena de río M-10 de 20 mm de espesor.
Carpinterías interiores.
Desde el vestíbulo cortavientos se accede al vestíbulo del hospital a través de una puerta automática corredera con perfiles de
estanqueidad de aluminio lacado color blanco, para una hoja fija y otra móvil con un paso lateral de 1.38 m x 2,20 m de altura,
acristalamiento con vidrio laminar 3+3 transparente y a través de una puerta automática corredera con perfiles de estanqueidad de
aluminio lacado color blanco, para dos hojas fijas y dos móviles con un paso libre central de 0.90 m x 2,20 m de altura,
acristalamiento con vidrio laminar 3+3 transparente. 
En la zona de información se instalará un mostrador a dos alturas de compacto mineral Krion Klife de Porcelanosa o similar, con el
sobre de tablero de madera contrachapado de 9 cm de espesor. 

Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico.
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Las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y
habitabilidad son los siguientes:

2.5   SISTEMAS DE ACABADOS.
Revestimientos verticales interiores
El paramento donde se sitúa el mostrador de información (plano B 08), el vestíbulo cortavientos y el cerramiento de fachada de la
rampa se revisten con piezas de gran formato de compacto mineral homogéneo Krion Klife de Porcelanosa o similar, de 13 mm de
espesor de color blanco con la junta abierta de 6 mm de ancho, recibidos con mortero elastico, según despiece especificado en
planos.
Los laterales de la rampa y de la escalera se revisten con piezas triangulares de compacto mineral homogéneo Krion Klife de
Porcelanosa o similar, de 13 mm de espesor de color blanco sin juntas, según plano, atornillados a una estructura de tubos de
acero de sección rectangular de 35 x 20 mm y 2 mm de espesor.
Pinturas.
Sobre paramentos verticales de yeso se aplicará en general revestimiento a base de pintura plástica acrílica satinada, color a elegir 
Solados y pavimentos.
El pavimento será de baldosas de gres porcelánico River-Stone de 59,6 x 120 cm, resistente al deslizamiento Clase 2, colocados
mediante el método de capa fina con cemento cola tipo C2 E S2 según EN 12004 rejuntado con un material cementoso de altas
prestaciones, tipo CG 2 AW según EN 13888.  
El rodapié de 30 cm de altura será del mismo material. 
Los peldaños de la escalera se revestirán en su huella con piezas especiales del mismo material, y en la tabica con piezas
especiales de Technic Nieve, recibidas con cemento cola tipo C2 E S2 según EN 12004 rejuntadas con un material cementoso de 
Falsos techos.
En el área ampliada se proyecta la instalación de un falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa
de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520) DE 15 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas
mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto
nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm.
Cerrajería
Pasamanos en escalera y rampa de acero inoxidable AISI 316 cepillado de 42 mm de diámetro, colocados a 75 y 100 cm de altura
respectivamente, sujetos a montantes verticales del mismo material y diámetro mediante un barrote macizo recto de 10 mm de
diámetro el pasamanos superior y con un barrote de 10 mm de diámetro con forma de L el inferior, fijados al suelo mediante tacos
químicos.
Actuaciones previas.
Previamente al inicio de los trabajos se procederá a la desconexión de los elementos de la instalación eléctrica afectados por la
actuación. 
Seguidamente se levantará el tejadillo, la carpintería exterior, las puertas automáticas y se realizará la demolición de falsos techos y 
revestimientos de la tabiquería existente. 
Por último, se procederá a la demolición de la escalera, la rampa, del tramo de fachada afectado por la intervención y del recrecido
existente hasta la cara superior del forjado de la planta sótano. En esta fase se retirará también el revestimiento de chapa de acero
existente en la valla perimetral.
Las demoliciones se realizarán en general con medios mecánicos, con ayuda manual cuando sea necesario, e incluirán la retirada
y carga de escombros sobre transporte. 
 Los perfilados y limpiezas finales de los fondos se realizarán a mano. 
Todas las operaciones de demolición y movimiento de tierras incluyen la retirada y carga de residuos y su transporte a vertedero 

Todos los acabados cumplirán, en su caso,  con las exigencias que se señalan en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.
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Datos de partida generales para todas las instalaciones

Datos de partida
Altura de evacuación descendente    (m.)
Altura de evacuación ascendente      (m.)

Objetivo

Prestaciones
Se limita el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.

Se facilita la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.

Bases de cálculo

(NO se proyecta Instalación de Evacuación)2.6.7    EVACUACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS.

El objeto de este epígrafe es el de definir los distintos sistemas de acondicionamiento y de las instalaciones proyectadas, cuyos datos de
partida son las obras a realizar definidas en la Memoria, los Planos y demás documentos técnicos, con objeto de cumplir con los
objetivos del CTE, en concordancia con las prestaciones exigibles a cada uno de ellos, e indicar las base de cálculo en las que se
fundamentan las soluciones adoptadas.

2.6.6   FONTANERÍA.

(NO se proyecta)2.6.4    ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO.

(NO se proyectan)2.6.5   INSTALACIÓN DE TRANSPORTE.

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las
anteriores exigencias básicas.

El dimensionamiento y diseño de los medios de evacuación así como las instalaciones de prevención de incendios se realizan
de acuerdo con lo especificado en el DB SI, que garantizan el cumplimento del objetivo y las prestaciones definidas para la
protección contra incendios.

6,05

2.6   SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES.

Uso principal del edificio: 
Uso garaje : NO

Hospitalario

El presente Proyecto no afecta a las instalaciones generales del edificio, salvo para la colocación de los elementos terminales de
iluminación, general y de emergencia, las tres cortinas de aire planteadas sobre las puertas del vestíbulo cortavientos para reforzar
el ahorro energético de la climatización y la recogida de agua de lluvia mediante los canalones de la cubierta y la rejilla sumidero a
instalar en el exterior de la puerta de acceso.

2.6.2    PROTECCIÓN ANTI-INTRUSIÓN.

Se limita el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

2.6.1    PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

(NO se proyectan)

La actuación proyectada, que se encuentra situada en un camino de evacuación del Hospital, mejorando las condiciones de evacuación
del mismo, sobre todo para personas con movilidad reducida usuarios de silla de ruedas, al instalarse una rampa interior en el vertíbulo
general del Centro mantenerse el paso libre de las puertas de salida y no afectar al resto del edificio en cuanto a la protección contra 

13,80

El objetivo del requisito básico en caso de consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los
usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características
proyectadas, construcción, uso y mantenimiento.

El edificio dispone de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar
seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.
El edificio dispone de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del
incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.

(NO se proyectan)2.6.3   PARARRAYOS.

(NO se proyecta Instalación de Fontaneria)
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Datos de partida
Zona térmica X
Zona climática D
Nº Total plantas del edificio 6

Objetivo

Prestaciones

Bases de cálculo

2.6.12    INSTALACIÓN PARA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.

No se proyectan equipamientos.

2.7    EQUIPAMIENTOS.

Por las características de la obra proyectada, NO ES DE APLICACIÓN , EL DB HE 6 Dotaciones mínimas para la infraestructura de
recarga de vehículos eléctricos, ni el Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, Instalaciones con fines especiales. Infraestructura
para la recarga de vehículos eléctricos."

2.6.9    TELECOMUNICACIONES.

2.6.10    RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS.

2.6.11    SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. (No se proyectan)

Cumplir con las exigencias del DB HS3 Calidad del aire interior. Disponiendo de medios para que los recintos del edificio se
puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal ,
de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los
contaminantes.

El edificio dispone de los sistemas de ventilación necesarios para garantizar el aporte de un caudal suficiente de aire exterior
y así como la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.

(NO se proyectan)

2.6.8    VENTILACIÓN.

Por las características de las obras proyectadas, NO ES DE APLICACIÓN , el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.

El diseño y el dimensionado de los sistemas de ventilación se realiza de conformidad con lo dispuesto en los puntos 3 y 4 del
DB HS3. 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE
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SE 1: Resistencia y estabilidad

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE

Documentos básicos:
DB-SE-AE Acciones en la edificación
DB-SE-C Cimientos
DB-SE-A Acero
DB-SE-F Fábrica
DB-SE-M Madera
DB-SI Seguridad en caso de incendio

Normativa
NCSE Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación
CE Código Estructural

Documentación

Análisis estructural y dimensionado
Estados límite

Estados límite últimos

Se han considerado los siguientes:

Estados límite de servicio

Se han considerado los siguientes:

Variables básicas
Acciones: Se definen en el DB SE AE.
Datos geométricos: Los valores geométricos de la estructura se definen en los planos.

3.   CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO 
DB-SE  SEGURIDAD ESTRUCTURAL.

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB-SE  SEGURIDAD ESTRUCTURAL.

En el calculo de la estructura se ha tenido en cuenta los siguientes Documentos Básicos y la normativa:

3.1

Se adjunta toda la documentación exigida: Memoria, Planos y Pliego de Condiciones. Así como Instrucciones de Uso y Plan de
Mantenimiento.

La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la
resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de
los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se
facilite el mantenimiento previsto.

Los estados límite últimos son los que, de ser superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque
producen una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo.

a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, considerado como un cuerpo
rígido.
b) fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo, rotura de
sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos
estructurales incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga).

Los estados límite de servicio son los que, de ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de
terceras personas, al correcto funcionamiento de del edificio o a la apariencia de la construcción.

a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al confort de los
usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones.
b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionalidad de la obra.
c) los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la
funcionalidad de la obra.

Materiales: Los materiales que componen la estructura se han definido en el apartado de Memoria Constructiva epígrafe  
2.2 Sistema Estructural.

Aquitecto: CARLOS RODRIGUEZ MAHOU Colegiado 9.206



Modelo para el análisis estructural

Programa informático utilizado:
Mecánica del programa:

Verificaciones basadas en coeficientes parciales

Tipo de verificación Tipo de acción

Permanente
Peso propio, peso del terreno

Resistencia Empuje del terreno
Presión del agua

Variable

Permanente
Estabilidad Peso propio, peso del terreno

Empuje del terreno
Presión del agua

Variable

Capacidad portante
Aptitud al servicio
Efectos del tiempo

SE 2: Aptitud al servicio

En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del efecto de las acciones, así
como de la respuesta estructural, se han utilizado los valores de cálculo de las variables, obtenidos a partir de sus valores
característicos, u otros valores representativos, multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes
parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente.

desestabilizadora estabilizadora

0,8
0,7

Se han realizado las siguientes verificaciones, utilizando las formulas, valores o coeficientes indicadas en el punto 4 del DB
SE:

Situación persistente o transitoria
favorable

Se realiza un cálculo espacial por métodos matriciales, considerando todos los elementos que definen la estructura: vigas de
cimentación, losas de cimentación, muros de hormigón, pilares, vigas, losas macizas, escaleras y perfiles de acero.

Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y utilizando la
hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta (diafragma rígido), para modelar el comportamiento del forjado.

desfavorable

A los efectos de obtención de las distintas respuestas estructurales (solicitaciones, desplazamientos, tensiones, etc.) se supone un
comportamiento lineal de los materiales, realizando por tanto un cálculo estático para acciones no sísmicas. Para la consideración
de la acción sísmica se realiza un análisis modal espectral.

0,91,20

La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones
inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan
degradaciones o anomalías inadmisibles.

0

1,35
1,35

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los elementos que definen la
estructura: vigas de cimentación, losas de cimentación, muros de hormigón, pilares, vigas, losas macizas, escaleras y
perfiles de acero.
Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y la
hipótesis de indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, impidiéndose los desplazamientos relativos entre
nudos.
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, se supone un comportamiento lineal de los materiales.

CYPECAD 

1,10 0,90
1,35 0,80
1,05 0,95

1,50 0

1,50
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CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES

En conformidad con el CE 2021, art.4, las clasificamos según los siguientes grupos:

Para los elementos de hormigón se tomarán las siguientes densidades:

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB SE-AE)

Carga Concentrada 2,00 kN

3.1.1 DB-SE-AE   ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN.

Forjados  h = 30 cm 4,00 kN/m2

Sobrecargas

Pendientes y acabados 2,50

Total cargas 6,65 kN/m2

kN/m2

Cargas
Cargas y sobrecargas en cubiertas

Enlucido techos 0,15 kN/m2

Carga de nieve (proy. horz.)  q n 
1,00 kN/m2
0,30 kN/m2

Uso (accesible)

Total sobrecargas 1,30 kN/m2

Las acciones a considerar en una estructura o elemento estructural serán las establecidas por la reglamentación específica vigente o en
su defecto las indicadas en el CTE.

KN/m3

Cargas y sobrecargas en Planta Baja (Locales)

kN/m2

kN/m2

4,00

5,00 kN/m2

1,00 kN/m2

5,00

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB-SE-AE   ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN.

6,35 kN/m2

Uso

Cargas
Forjados h = 30 cm

Fábricas ladrillo macizo

Sobrecargas

Pavimentos

Argamasa de cal 16,00 KN/m3
Pasta de yeso

Pesos propios de los materiales
Hormigón normal 24,00 KN/m3
Hormigón fresco 25,00 KN/m3

Hormigón armado y pretensado

2400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2

Las acciones se pueden clasificar según su naturaleza en acciones directas (cargas) e indirectas (deformaciones impuestas).
Las acciones se pueden clasificar por su variación en el tiempo en Acciones Permanentes (G), Acciones Variables (Q) y Acciones
Accidentales (A).

Mortero de cemento 20,00

2500 kg/m3

KN/m3

18,00 KN/m3

Enlucidos de techos 0,15

Hormigón en masa

15,00

18,00

KN/m3

KN/m3

Hormigón aligerado 16,00

Fábricas ladrillo hueco 12,00 KN/m3
Ladrillo perforado

Tabiquería 1,20 kN/m2
Total cargas

kN/m2
Total sobrecargas

Carga Concentrada 4,00 kN

En general, para el peso propio de la estructura se adoptará como acción característica un único valor deducido de las dimensiones
nominales y de los pesos específicos medios. 
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ACCIONES SÍSMICAS: NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE (NCSE-2002)

Generalidades

Bases de cálculo
Para verificar el cumplimiento del apartado 3.2 del Documento Básico SE, se ha comprobado:

La estabilidad y la resistencia (estados límite últimos)
La aptitud para el servicio (estados límite de servicio)

Durabilidad

Los elementos de acero deberán mantenerse de acuerdo a las instrucciones de uso y plan de mantenimiento correspondiente.

Materiales
Los materiales se han definido en la memoria constructiva epígrafe epígrafe  2.2 Sistema Estructural.

Coeficientes parciales de seguridad para determinar la resistencia
Se han utilizado los coeficientes parciales de seguridad que se indican en el Apdo 2.3.3 del DB SEA.

Análisis estructural
El análisis estructural se ha realizado con el modelo descrito en el Documento Básico SE.

Dado que la aceleración sísmica básica ab es inferior a 0,04 g, No es necesario la aplicación de la Norma de Construcción
Sismorresistente (NCSE-2002), según el punto 1.2.3. Criterios de aplicación de la Norma.

Por  las características de las obras proyectadas, no es de aplicación el  DB-SE-C   SEGURIDAD ESTRUCTURAL CIMIENTOS.

No se proyectan elementos estructurales de acero.

25,00 KN
Aplicadas según ep. 4.3.2 del DB-SE-AE

Elementos divisorios 50 KN/ s.1m horz h=1,2

KN
     -Parapetos

Barandillas y elementos divisorios. 3 KN/m horz a h=1'2m
En balcones volados (en el borde) 2,00 KN/m

Viento.Grado de aspereza del entorno donde se ubica el edificio

50,00

3.1.2 DB-SE-C   SEGURIDAD ESTRUCTURAL CIMIENTOS.

100 KN/ s. 1m horiz. a h = 1'20 m

Otras cargas y sobrecargas
Incrementos de sobrecargas

En accesos y escaleras 1,00 KN/m

Justificación:

 No se proyectan elementos estructurales de fábrica.

Por  las características de las obras proyectadas, no es de aplicación el  DB-SE-F   SEGURIDAD ESTRUCTURAL FABRICAS.

3.1.3

IV: Zona urbana, industrial o forestal

Justificación:

Se comprueban los elementos metálicos proyectados con acero, en lo referente a la seguridad en condiciones adecuadas de
utilización, incluidos los

Los elementos de acero proyectados están protegidos de acuerdo a las condiciones de uso, ambientales y a su situación, de forma
que se asegura su resistencia, estabilidad y durabilidad durante el periodo de vida útil.

3.1.4 DB-SE-F   SEGURIDAD ESTRUCTURAL FABRICAS.

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB-SE-A   SEGURIDAD ESTRUCTURAL ACERO.

DB-SE-A   SEGURIDAD ESTRUCTURAL ACERO.
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DB-SE-M: SEGURIDAD ESTRUCTURAL MADERA.3.1.5

Por  las características de las obras proyectadas, no es de aplicación el  DB-SE-M: SEGURIDAD ESTRUCTURAL MADERA.
Justificación:

 No se proyectan elementos estructurales de madera.
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X

EFL

BFL-s1

No se proyectan espacios ocultos.

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas,
armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.

Situación del elemento

Pasillos y escaleras protegidos
Zonas ocupables

BFL-s2

Techos y paredes
C-s2,d0

B-s1,d0

Suelos

3.2.1.3  ESPACIOS OCULTOS. PASO DE LAS INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS.

B-s3,d0

Aparcamientos y recintos de riesgo especial
Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos techos y suelos elevados (excepto los
existentes dentro de las viviendas) etc. o que siendo estancos, contengan instalaciones
susceptibles de iniciar o de propagar un incendio.

3.2.1.4  REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y MOBILIARIO.

B-s1,d0

DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.3.2  

Dado lo limitado de la actuación prevista y que en las obras proyectadas se mantiene el uso, tanto del edificio, como de la zona a
reformar. Para la justificación del cumplimiento del DB SI Seguridad en Caso de Incendio, se sigue el criterio indicado en el
epígrafe 6 del apartado III Criterios generales de aplicación, del la Introducción al mismo que indica: " En las obras de reforma en
los que se mantenga el uso, este DB (SI) debe aplicarse a los elementos modificados por la reforma, siempre que ello suponga una
mayor adecuación a las condicines de seguridad establecidas en este DB."

6,05

En el caso que nos ocupa, los elementos reformados, a efectos de seguridad en cao de incendios, son la rampa de acceso al
vestíbulo y las puertas de acceso al hospital. En el caso de la rampa, esta ha mejorado sus condiciones al haber sido dotada de las
mimensiones adecuadas, los pasamnos y los espacios de maniobra previstos en el DB SUA. Las puertas previstas para su
instalación en el vestibulo cortavientos mantienen el mismo ancho de paso libre que las actuales (1,35 m) por lo que no alteran las
condiciones de evacuación existentes.

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.

CFL-s1

3.2.1  DB SI-1   PROPAGACIÓN INTERIOR.

(No se proyectan.)

ALTURAS  DE EVACUACIÓN
13,8

3.2.1.1  COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO.

3.2.1.2  LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL. (No se proyectan)
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MEDIANERÍAS Y FACHADAS

Altura máxima de Fachada m.

D-s3,d0 en fachadas de altura hasta 10 m
X C-s3,d0 en fachadas de altura hasta 18 m

B-s3,d0 en fachadas de altura superior a 18 m.

D-s3,d0 en fachadas de altura hasta 10 m
X B-s3,d0 en fachadas de altura hasta 28 m

A2-s3,d0 en fachadas de altura superior a 28 m

CUBIERTAS

Clase de reacción al fuego de los sistemas constructivos de fachada

Riesgo de propagación vertical del incendio por fachada

Riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta.

3.2.3  DB-SI-3    EVACUACIÓN DE OCUPANTES.

Las condiciones previas de la evacuación de los ocupantes del Hospital no se alteran ni en recorridos y en anchos libres de paso,
incrementandose la seguridad de las mismas por la instalación de un recorrido accesible desde el vestíbulo general del Hospital
hasta la Vía Pública.

16,8

Elementos de Sectores de Incendio diferentes  con EI < 60 (NO existen elementos.)

La actuación prevista no altera ninguno de los parametros de propagación exterior de las instalaciones del Hospital.

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un
mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio
colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador
de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condi-ción anterior puede optarse por prolongar la
medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta.

No es de aplicación ya que, por la configuración proyectada, no existe riesgo de propagación horizontal.

La clase de reacción al fuego de los sistemas constructivos de fachada que ocupen más del 10% de su superficie será, en función
de la altura total de la fachada:

Dicha clasificación debe considerar la condición de uso final del sistema constructivo incluyendo aquellos materiales que
constituyan capas contenidas en el interior de la solución de fachada y que no estén protegidas por una capa que sea EI30 como
mínimo.

Riesgo de propagación exterior horizontal del incendio

3.2.2    DB SI-2   PROPAGACIÓN EXTERIOR . 

Los sistemas de aislamiento situados en el interior de cámaras ventiladas deben tener al menos la siguiente clasificación de
reacción al fuego en función de la altura total de la fachada

Debe limitarse el desarrollo vertical de las cámaras ventiladas de fachada en continuidad con los forjados resistentes al fuego
que separan sectores de incendio. La inclusión de barreras E 30 se puede considerar un procedimiento válido para limitar dicho
desarrollo vertical.

En aquellas fachadas de altura igual o inferior a 18 m cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o
desde una cubierta, la clase de reacción al fuego, tanto de los sistemas constructivos mencionados en el punto 4 como de aquellos
situados en el interior de cámaras ventiladas en su caso, debe ser al menos B-s3,d0 hasta una altura de 3,5 m como mínimo.
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 Nº  DE SALIDAS DEL EDIFICIO

ESCALERAS  A EFECTO DE  EVACUACIÓN

Cumplirán con lo estipulado DB-SI3 punto 6 y en particular:

Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:

 Nº   MÍNIMO DE SALIDAS DEL EDIFICIO 
 Nº  DE SALIDAS DEL EDIFICIO PROYECTADAS

Por Ocupación 
Planta de salida 

(personas)

NO son necesarias medidas especiales para la evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio, ya que no se superan las
condiciones del punto 9 del DB SI 3.

ESCALERAS A EFECTO DE  EVACUACIÓN ASCENDENTE.(todos los usos)

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie
útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de
alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc.
En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más asimilables.

A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas de un edificio,
considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.

3.2.3.1  CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN, Nº DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.

Criterio

ESCALERAS  A EFECTO DE  EVACUACIÓN DESCENDENTE.(todos los usos)

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con
eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un
dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que
actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas.

a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás casos,
o bien.
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas a ellas, excepto en el caso de que
las giratorias sean automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, ante
una emergencia o incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicación manual de una fuerza no superior a 220 N. La
anchura útil de este tipo de puertas y de las de giro automático después de su abatimiento, debe estar dimensionada para la evacuación
total prevista.

Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el suministro eléctrico o en caso de señal de
emergencia, cumplirá las siguientes condiciones, excepto en posición de cerrado seguro:

USO Nº Mínimo de Salidas del 
Edificio por uso según NormaPor  Nº  Máximo de 

Salidas de Planta

3.2.3.2  DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS  DE EVACUACIÓN.

3.2.3.3  EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO, ZONAS DE REFUGIO.

(No se proyectan)

3.2.3.4    PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDO DE EVACUACIÓN.

(No se proyectan)
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DIMENSIONES
La dimensión en función de la distancia de observación d será la siguiente:

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se
perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que
100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo
previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizarán mediante las señales
establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad).
Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación

3.2.3.5    SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN.

b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y mantenga la puerta abierta o bien permita su
abatimiento en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 150 N. Cuando la puerta
esté situada en un itinerario accesible según DB SUA, dicha fuerza no excederá de 25 N, en general, y de 65 N cuando sea
resistente al fuego.

420 x 420 mm
594 x 594 mm

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo DE
acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta abierta o bien permita su apertura abatible
en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 220 N. La opción de apertura
abatible no se admite cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA.

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo
establecido en el capítulo 4 de esta Sección.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben
cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y,
en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de
dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.

Dimensiones de la señales

Las puertas peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las condiciones de mantenimiento conforme a la norma UNE
85121:2018.

La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el borde de la hoja, perpendicularmente a la misma y a una
altura de 1000 ±10 mm.

 distancia de observación

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las
señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o
bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más
bajas, etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal

1 Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

210 x 210 mm
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VENTILACIÓN ESCALERAS Y PASILLOS PROTEGIDOS Y VESTIBULOS DE INDEPENDENCIA.

El tipo de aparcamiento proyectado es: ,

Altura máxima de evacuación descendente: m.

La aproximación  y el entorno del edificio NO forman parte del  proyecto

CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO A LOS EDIFICIOS

Las condiciones de la Sección SI 5 son de obligada aplicación únicamente a aquellos elementos del entorno del edificio que formen parte
de la de edificación proyectada, con independencia de que este esté ubicado en un ámbito urbano consolidado o no, como se expone en
el apartado II Ámbito de aplicación de la introducción del DB SI.

13,80

3.2.5   DB SI-5   INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS.

0,901,20

La altura de evacuación descendente es superior a 9 m, por lo tanto son necesarias medidas especificas de Accesibildad por fachada
del edificio,según el art. 1.2 y art 2  del DB-SI-5

ACCESIBILIDAD POR FACHADAS (en las que estén situados los accesos) PROYECTADO
Altura máxima alfeizar respecto del nivel de la planta a la que accede (m)

>28 m

0,80

Distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos (m) 25,00 1,85
1,20

R90

1,50
Dimensión mínima vertical hueco (m)

Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales

3.2.6   DB SI-6    RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA .

La resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial integradas en el edificio, se ha indicado en
el apartado correspondiente al DB SI 1.

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es
suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por
la curva normalizada tiempo temperatura.

Dimensión mínima horizontal hueco (m)
1,20

planta sobre rasante altura evacuación

No se instalaran en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos, a
excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m.

(1)La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo que separa sectores de incendio es función del uso del
sector inferior. Los elementos estructurales de suelos que no delimitan un sector de incendios, sino que están contenidos en él, deben
tener al menos la resistencia al fuego suficiente R que se exija para el uso de dicho sector.

ACCESIBILIDAD POR FACHADAS

Hospitalario

Uso del sector de incendio considerado (1) planta    
sótano
R120(3)

(3) R 180 si la altura de evacuación del edificio excede de 28 m.

DB-SI-5

(No se proyectan)

CONTROL DEL HUMO DEL INCENDIO APARCAMIENTO

3.2.4   DB SI-4    INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

3.2.3.6    PROTECCIÓN FRENTE AL HUMO DEL INCENDIO.

No se proyecta uso aparcamiento

 

(NO se proyectan)
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Determinación de la resistencia al fuego

La  determinación de la resistencia al fuego de los elementos se establece de la siguiente forma:

Los elementos estructurales de acero se revestiran para conseguir la resistencia al fuego exigida. Los productos de revestimiento tendran
marcado CE y los valores de protección que estos aportan seran avalados por dicho marcado.

Soportes
Vigas

Material de revestimientoElemento
Pintura intumescente
Pintura intumescente

Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, serán R 30, excepto cuando se
acredite que el elemento textil, además de ser nivel T2 conforme a la norma UNE-EN 15619:2014 o C-s2,d0, conforme a la UNE-EN
13501-1:2007, según se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, presenta, en todas sus capas de cubrición, una
perforación de superficie igual o mayor que 20 cm2 tras el ensayo definido en la norma UNE-EN 14115:2002.

No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al fuego R que se establece en la tabla 3.1 del
apartado anterior, debe ser accesible al menos por una escalera que garantice esa misma resistencia o que sea protegida.

Elementos estructurales secundarios
Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionar daños a los ocupantes, ni comprometer
la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso
de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al
fuego.

Conexiones Pintura intumescente

Elementos estructurales de acero

b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anejos.
c) mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 842/2013 de 31 de Octubre

X a) comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas tablas según el material dadas en
los anejos C a F, para las distintas resistencias al fuego
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Zonas interiores secas

Superficies con pendiente menor que el 6%
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras

Superficies con pendiente menor que el 6%
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras
Zonas exteriores. Piscinas. Duchas

Protección de los desniveles

DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.

b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
c) en los accesos y en las salidas de los edificios.
d) en el acceso a un estrado o escenario.

2
3
3

1
2

Tipo suelo

CUMPLE

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.

1.-RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS

3.3

3.3.1  DB-SUA 1   SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS.

CUMPLE

CUMPLE

2.- DISCONTINUIDADES DEL PAVIMENTO

a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y
de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el
saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo
con el pavimento que exceda de 45º.
b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%.
c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una
esfera de 1,5 cm de diámetro.

En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán disponerse en el mismo.

3.- DESNIVELES

1. Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de
tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:

3.  En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los casos siguientes.
a) en zonas de uso restringido.

2.  Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como mínimo.

1. Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva
haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.

2. En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 55 cm y que sean
susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación comenzará a 25 cm del borde, como
mínimo.

Resistencia 
Resbalamiento RdTipo suelo

Resistencia 
Resbalamiento Rd

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior terrazas cubiertas,
vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.
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Características de las barreras de protección

Altura

Resistencia

Características constructivas

ESCALERAS

ESCALERAS USO RESTRINGIDO.

ESCALERAS USO GENERAL.

Peldaños
Los peldaños NO tendran BOCEL.

Tramos

1,20
Uso

Sanitario

a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:
- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de una

escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de
saliente.
- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan una

superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo.

las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota que protegen no exceda
de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los
que la barrera tendrá una altura de 0,90 m, como mínimo .

Altura max. a salvar cada tramo 3.20 m (2,25 m en zonas de uso público,así como siempre que no se disponga ascensor
como alternativa a la escalera.)

La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de inclinación definida por
los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera.

En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en las zonas de uso público
de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las barreras de protección, incluidas las de las
escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que:

4.- ESCALERAS Y  RAMPAS

Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas
infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria, donde los tramos únicamente pueden ser rectos.

CUMPLE

b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, exceptuándose las aberturas
triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la
distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm.

Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en el
apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren.

No se admite bocel. En las escaleras previstas para evacuación ascendente, así como cuando no exista un itinerario
accesible alternativo, deben disponerse tabicas y éstas serán verticales o inclinadas formando un ángulo que no exceda de
15º con la vertical

(No se proyectan)

Contrahuella 13 Cm C Cm (En zonas de uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como
alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo.)

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los
peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella
no variará más de ±1 cm.

Escalera
Escalera 1

Anchura m.Nº Personas
 > 100

Zona
VESTIBULO PRINCIPAL

Anchura  mínima útil  Escaleras 
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Mesetas

Pasamanos

RAMPAS

Pendiente
1. Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto:

Tramos

Anchura  mínima útil  Rampas

5. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción no
interferirá el paso continuo de la mano.

3. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de curvatura de al menos 30 m y de
una anchura de 1,20 m, como mínimo. Asimismo, dispondrán de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con
una longitud de 1,20 m en la dirección de la rampa, como mínimo.

1. Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en un lado. Cuando su anchura
libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos
en ambos lados.
2. Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m. La separación entre pasamanos
intermedios será de 4 m como máximo, excepto en escalinatas de carácter monumental en las que al menos se dispondrá
uno.

1. Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa pertenece a itinerarios accesibles, en cuyo
caso la longitud del tramo será de 9 m, como máximo, así como en las de aparcamientos previstas para circulación de
vehículos y de personas, en las cuales no se limita la longitud de los tramos. La anchura útil se determinará de acuerdo con
las exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI.

2. La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, como máximo.

CUMPLE

Rampa Nº PersonasZona Anchura m.

4. El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas infantiles y centros de enseñanza primaria
se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm.

2. La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de
protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la
pared o barrera de protección.

Rampa 1  > 100VESTIBULO PRINCIPAL 1,20
Uso

Sanitario

1. Meseta anchura mínima el ancho de la escalera y 1.00 m en su eje. En zonas de hospitalización o de tratamientos
intensivos, la profundidad de las mesetas en las que el recorrido obligue a giros de 180º será de 1,60 m, como mínimo.
2. Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo largo de la meseta
(véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura
de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI.
3. En zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas en las que el recorrido obligue a
giros de 180º será de 1,60 m, como mínimo.
4. En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de pavimento visual y táctil en
el arranque de los tramos, según las características especificadas en el apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas
no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un
tramo.

a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 10% cuando su longitud sea
menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% en el resto de los casos. Si la rampa es curva,
la pendiente longitudinal máxima se medirá en el lado más desfavorable.
b) las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación de personas, y no
pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente será, como máximo, del 16%.

3. En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el pasamanos se prolongará 30
cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el pasamanos será continuo en todo su recorrido, incluidas
mesetas, y se prolongarán 30 cm en los extremos, en ambos lados.
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Mesetas

Pasamanos

Impacto con elementos fijos

Impacto con elementos practicables

3. En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 15
cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.

No es de aplicación, no se proyecta uso Residencial Vivienda

2. Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación estarán a una altura
de 2,20 m, como mínimo.

2. Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o translucidas que permitan
percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura comprendida entre 0,7 m y 1,5 m, como mínimo.

4. Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o tramos de
escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los
bastones de personas con discapacidad visual.

1. Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula (definida en el Anejo SI A del
DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la
hoja no invada el pasillo. En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la
anchura determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI.

1.- IMPACTO

3. Las puertas industriales, comerciales, de garaje y portones cumplirán las condiciones de seguridad de utilización que se
establecen en su reglamentación específica y tendrán marcado CE de conformidad con los correspondientes Reglamentos y
Directivas Europeas.
4. Las puertas peatonales automáticas cumplirán las condiciones de seguridad de utilización que se establecen en su
reglamentación específica y tendrán marcado CE de conformidad con los correspondientes Reglamentos y Directivas
Europeas.

1. La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 m en el resto
de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo.

2. Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que el 6% y salven una diferencia
de altura de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continuo en todo su recorrido, incluido mesetas, en ambos lados.
Asimismo, los bordes libres contarán con un zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo.
Cuando la longitud del tramo exceda de 3 m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 cm en los extremos,
en ambos lados.

3. No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del arranque de un
tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha distancia será de 1,50 m como mínimo.

1. Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 55 cm y cuya pendiente sea mayor o igual que el 6%,
dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado.

(NO se proyectan)

3. El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas situadas en escuelas infantiles y en centros
de enseñanza primaria, así como las que pertenecen a un itinerario accesible, dispondrán de otro pasamanos a una altura
comprendida entre 65 y 75 cm.

3.3.2  DB-SUA 2   SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO.

PASILLOS ESCALONADOS DE ACCESO A LOCALIDADES EN GRADERIOS Y TRIBUNAS

1. Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tendrán al menos la anchura de la rampa y
una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como mínimo.

CUMPLE

2. Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducirá a lo largo de la meseta. La
zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta,
excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI.

4. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción no
interferirá el paso continuo de la mano.

5.- LIMPIEZA DE LOS CRISTALES EXTERIORES
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Impacto con elementos frágiles

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

3.3.3  DB-SUA 3   SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS.

2.  Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados
al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias.

3. La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en itinerarios accesibles,
en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65
N cuando sean resistentes al fuego).
4. Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y
deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de
cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se
empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.

1. Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar
accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto.
Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.
2. En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior
fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita
al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

CUMPLE APRISIONAMIENTO

a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a la de la puerta
más 0,30 m a cada lado de esta.

b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.

1. Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus
mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo.

3. Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por elementos laminados o
templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN
12600:2003.

1. Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye el interior de
viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada situada a una altura inferior
comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es
necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta
al menos con un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada.

cualquiera

2. Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores, dispondrán
de señalización conforme al apartado 1 anterior.

CUMPLE              

B o C

Diferencia de cotas a ambos lados de la superficie 
acristalada

Tabla 1.1 Valor de los parámetros X(Y)Z en función de la diferencia de cota

Y
Valor del parámetro

Mayor que 12 m B o C

2.- ATRAPAMIENTO

2. Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto :

Z

Menor que 0,55 m cualquiera

1

B o C1, 2 ó 3
Comprendida entre 0,55 m y 12 m

1. Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de las superficies
acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 de SUA 1, tendrán una clasificación de
prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la
tabla 1.1. Se excluyen de dicha condición los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm.

cualquiera
X

1 ó 2
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Dotación

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:

Posición y características de las luminarias
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones:

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.

f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado de las zonas
antes citadas;
g) Las señales de seguridad;

 - en las puertas existentes en los recorridos de evacuación.

 - en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.

h) Los itinerarios accesibles.

b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el
emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:

 - en cualquier otro cambio de nivel.

2. En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolle con un nivel bajo de
iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas,etc., se dispondrá una iluminación de balizamiento en las
rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras.

2.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA

1.- ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN

3.3.4  DB-SUA 4   SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA.

CUMPLE

CUMPLE

1. En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima de 20 lux en zonas
exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo.

e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público.

 - en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa.

El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas.
b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las
propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DBSI
c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos los pasillos y las escaleras
que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio.

1. Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación
necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y
permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.

d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo especial,
indicados en DB-SI 1.
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Características de la instalación

Iluminación de las señales de seguridad

Tipo de piscina proyectada:

3.3.6  DB-SUA 6   SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO AHOGAMIENTO.

NO es de aplicación

3.3.8  DB-SUA 8   SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO.

 

1. La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al
producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia.
Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.

c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1.
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al
cabo de 60 s.

1.- PISCINAS

No se proyectan

NO se proyectan zonas de uso aparcamiento

a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1
lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías
de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.
b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios de 

b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1,
debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de
protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:

c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la mínima no debe ser
mayor que 40:1.
d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos y
contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las
luminarias y al envejecimiento de las lámparas.

3.3.5  DB-SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN.

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de
las lámparas será 40.

No se proyectan  zonas para más de 3000 espectadores de pie,  con una densidad de ocupación de 4 persona / m2

a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones
de visión importantes

2. El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo
de los 5 s y el 100% a los 60 s.
3. La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como mínimo, a partir del
instante en que tenga lugar el fallo:

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios de
utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo.

3.3.7  DB-SUA 7   SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO.

Justificación:

Por las características de las obras proyectadas, no es de aplicación el 3.3.8 DB-SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO
CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO.

2.- POZOS Y DEPÓSITOS

NO se proyecta piscina
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TIPO DE EDIFICIO

Usos:

Accesibilidad entre plantas del edificio 

SI

NO

NO

Accesibilidad en las plantas del edificio

SI

NO

3.3.9  DB-SUA 9   ACCESIBILIDAD.

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del 3.3.9  DB-SUA 9   ACCESIBILIDAD.

Hospitalario

CUMPLE1.1   CONDICIONES FUNCIONALES

Accesibilidad en el exterior del edificio

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio, con la vía pública y con las
zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.

Ascensores accesibles

5

Existen plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos accesibles.

USO DISTINTO A RESIDENCIAL VIVIENDA.

Hay que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de
ocupación nula.

Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos accesibles, tales como plazas de
aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas,etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las
comunique con las de entrada accesible al edificio.

Existen en total, más de 200 m2 de superficie útil ,excluida la superficie de zonas de ocupación nula en plantas, sin entrada
accesible al edificio.

2 Los edificios de uso distinto al Residencial Vivienda, en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal
accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total existan más de 200 m2 de superficie útil
excluida la superficie de zonas de ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa
accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.

La actuación prevista se centra especialmente en la realización de un itinerario accesible desde el Vestíbulo General del Hospital
con la Vía Pública mediante la construcción de una rampa interior ajustada a las condiciones exigidas en el DB SUA 9 para este
tipo de elementos.

3.3.9.1  CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD.

Hay que  disponer de ascensor accesible o rampa accesible entre plantas.

Rampa accesible entre plantas NO
Previsión de hueco para futura inst. de Ascensor accesible

Elemento Proyectados

1.2   DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES, USOS DISTINTO A RESIDENCIAL VIVIENDA

Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada
principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver
definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos
accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en
zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc.

Elementos de Accesibilidad entre plantas del edificios de otros  usos distintos a Residencial   Vivienda

CUMPLE

Nº Plantas a salvar desde la entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula:
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Plazas de aparcamiento accesibles

Piscinas

Mobiliario fijo

Mecanismos

Condiciones

Características

3.3.9.2   CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD.

NO EXIGIBLES

5 Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE
41501:2002.

USO DISTINTO A  RESIDENCIAL VIVIENDA, COMERCIAL, PÚBLICA CONCURRENCIA O APARCAMIENTO DE USO PÚBLICO

Una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 200 plazas y una plaza accesible más por cada 100 plazas
adicionales o fracción.

Nº total de Plazas de Aparcamiento Nº mínimo de plazas de aparcamiento 
accesibles

Plazas de aparcamiento accesibles 
proyectadas

3 Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a
una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán los elementos
que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se
encuentren.

4 Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores y
5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de
longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para
señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura
paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm.

(NO se proyectan piscinas)

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. Como alternativa a lo anterior, se
podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y
los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.

1 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos
accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha
direccional.
2 Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una
altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.
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DATOS PREVIOS

Grado de impermeabilidad Fachadas

5,00E-07
Presencia agua
Coeficiente de permeabilidad del terreno Ks (cm/s)

3.4   CUMPLIMIENTO DEL  DB HS SALUBRIDAD

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD.

3.4.1 DB HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD.

Grado de impermeabilidad Muros
Grado de impermeabilidad Suelos

BAJA
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Tipo de recogida de los residuos del edificio :

OCUPACIÓN USOS DISTINTOS RESIDENCIAL VIVIENDA

0,0033

3.4.2.2   ESPACIO DE RESERVA.

NO es necesario espacio de reserva, ya que el edificio dispone de almacen de contenedores.

1

0,039
Envases ligeros

El almacén de contenedores estará a distancia inferior a 25 m del el edificio. Anchura libre de paso 1'20 m. (con posibles
estrechamientos de hasta 1 m, en largo 45 cm) Puertas de apertura manual con giro hacia afuera. Recorridos con pendiente 12 % y
sin escalones. Temperatura del local 30 ºC. Revestimiento de paredes y suelos: impermeables y fáciles de limpiar, y encuentros con
pavimentos y esquinas redondeados. Estarán provistos de toma de agua con válvula de cierre y sumidero sifónico antimúridos.
Iluminación artificial de no menos de 100 lux y una base estanca de enchufe fija de 16 A de 2p + T, y de los demás requisitos del
apartado 2.1.3 del DB HS-2, de aplicación.

1 0,48 600 0,0033 1 0,012

Recogida puerta a puerta

Según el art. 2,1 Cada edificio debe disponer como mínimo de un almacén de contenedores de edificio para las fracciones de los
residuos que tengan recogida puerta a puerta, y, para las fracciones que tengan recogida centralizada con contenedores de calle de
superficie, debe disponer de un espacio de reserva en el que pueda construirse un almacén de contenedores cuando alguna de estas
fracciones pase a tener recogida puerta a puerta.

DB HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS.3.4.2

CUMPLIMIENTO DEL  DB HS SALUBRIDAD.

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS.

El edificio cuenta con un almacén de contenedores que no se ve afectado por la actuación proyectada.

Vidrio

1 1,55

Fracción período de recogida 
(días) Tf Gf CONTENEDOR      

(litros)  Cf Mf Ff

600 0,0033 1

0,005Materia orgánica 1 1,50 600

0,038

Superficie según norma (m2) Superficie proyectada (m2)

Varios 1 1,50 600 0,0033 4

0,0033
8,41 600 1 0,060

Ocupación

Es necesario  almacén de contenedores ya que la recogida de los residuos se realiza puerta a puerta.

3.4.2.1   ALMACÉN DE CONTENEDORES.

Papel / cartón

Total Ocupación
Uso

1
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DATOS PREVIOS

Zona térmica: Zona climática: Nº Total plantas del edificio:

9

DB HS3 l/sPoyto. m3/h m2

Batientes, Oscilobatientes, Fijas

6

CARPINTERIAS CLASE Permeabilidad al aire

Deslizantes 2,50
2,50

X

3 2 9
3 2

D

CUMPLIMIENTO DEL  DB HS SALUBRIDAD.

La actuación proyectada no altera las condiciones de Calidad del Aire Interior ni del edificio ni de la zona de actuación.

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.

3.4.3 DB HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.
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CUMPLIMIENTO DEL  DB HS SALUBRIDAD

DB HS 4 SUMINISTRO DE AGUA.3.4.4

Por  las características de las obras  proyectadas, no es de aplicación el  DB HS 4 SUMINISTRO DE AGUA.
Justificación:

La actuación proyectada no altera las condiciones de Suministro de Agua del edificio.
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3.4.5 DB HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS.

Por  las características de las obras  proyectadas, no es de aplicación el  DB HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS.
Justificación:

CUMPLIMIENTO DEL  DB HS SALUBRIDAD

La actuación proyectada no altera las condiciones de Evacuación de Aguas del edificio.
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DATOS PREVIOS

Provincia
Municipio
Zona -

MADRID
Madrid

Promedio anual de concentración de radón <= 300 Bq/m3

CUMPLIMIENTO DEL  DB HS SALUBRIDAD

3.5.1 DB HS 6 PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL RADÓN.

Por  las características de las obras  proyectadas, no es de aplicación el  DB HS 6 PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL RADÓN.
Justificación:

No es de aplicación el DB HS6,. En el municipio donde se ubica el proyecto, el nivel de referencia para el promedio anual de
concentración de radón en el interior de los locales habitables es inferior a 300 Bq/m3.
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Por  las características de las obras proyectadas, no es de aplicación el  DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL  RUIDO.

3.5 DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL  RUIDO.

Justificación:

No es de aplicación el presente Documento Básico al estar incluidas las obras proyectadas entre las indicadas como excluidas en
el Ámbito de Aplicación de la misma, epígrafe D) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios
existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. 
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Al ser una obra de reforma parcial de un edificio existente no resulta de aplicación del  DB HE1

Las soluciones adoptadas  se ajustan a las exigencias del DB HE 1 CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

3.6   CUMPLIMIENTO DEL  DB HE AHORRO DE ENERGÍA

DB HE 0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO.

DB HE 1 CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

Las soluciones adoptadas  se ajustan a las exigencias del DB HE 0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO.

Al ser una obra de reforma parcial de un edificio existente no resulta de aplicación del  DB HE0

Aquitecto: CARLOS RODRIGUEZ MAHOU Colegiado 9.206



3.6.3 DB-HE 2   CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS.

Por las características de las obras proyectadas, no es de aplicación el DB-HE 2 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES
TÉRMICAS.

NO se proyectan  instalaciones térmicas.

CUMPLIMIENTO DEL  DB HE AHORRO DE ENERGÍA

Justificación:
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CUMPLIMIENTO DEL  DB HE AHORRO DE ENERGÍA

Justificación:

3.6.4 DB-HE-3   CONDICIONES  DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN.

Dada la escasa entidad de la intervención proyectada respecto al edificio, no es de aplicación el DB HE3

Por las características de las obras proyectadas, no es de aplicación el DB-HE-3 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE
ILUMINACIÓN.
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Por las características de las obras proyectadas, no es de aplicación el DB-HE 4 CONTRIBUCIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA RENOVABLE
PARA CUBRIR LA DEMANDA  DE AGUA CALIENTE SANITARIA

DB-HE 4 CONTRIBUCIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA CUBRIR LA DEMANDA  DE AGUA 
CALIENTE SANITARIA

CUMPLIMIENTO DEL  DB HE AHORRO DE ENERGÍA

Justificación:

3.6.5

Dada la escasa entidad de la actuación proyectada y la no actuacion sobre la instalación de A.C.S no es de aplicación el DB HE4
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REESTRUCTURACIÓN PUNTUAL PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE 
ACCESIBILIDAD DEL VESTÍBULO DE ACCESO DEL HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE. C/ PUERTO DE LUMBRERAS Nº 5 . Madrid

CUMPLIMIENTO DEL  DB HE AHORRO DE ENERGÍA

Por las características de las obras proyectadas, no es de aplicación el DB-HE 5 GENERACIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES

DB-HE 5 GENERACIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES3.6.6

Justificación:

La superficie construida afectada por el proyecto, no supera los 1.000 m2 del ambito de aplicación.
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REESTRUCTURACIÓN PUNTUAL PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE 
ACCESIBILIDAD DEL VESTÍBULO DE ACCESO DEL HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE. C/ PUERTO DE LUMBRERAS Nº 5 . Madrid

Tipo de aparcamiento:

Justificación:

Por las características de las obras proyectadas, no es de aplicación el DOTACIONES MÍNIMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA
DE  RECARGA  DE  VEHÍCULOS  ELÉCTRICOS

3.6.7

CUMPLIMIENTO DEL  DB HE AHORRO DE ENERGÍA

DOTACIONES  MÍNIMAS  PARA  LA  INFRAESTRUCTURA  DE  RECARGA  DE  VEHÍCULOS  
ELÉCTRICOS

NO se proyecta  Aparcamiento
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

INSTALACIÓN DE REBT.

INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES.
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Justificación:

4.   CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

No se actua sobre la instalacion general de Electricidad salvo para el conexionado de los elementos terminales de iluminación a
instalar y las tomas de las puertas automáticas y de las cortinas de aire, por lo que no resiulta de aplicación el REBT de forma
general.

4.1   INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. REBT

No se proyecta Instalación de Electricidad.

4.2   INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES.

Por las características de las obras proyectadas, NO ES DE APLICACIÓN , el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.
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a

Fdo:

MADRID

CONCLUSIÓN

Con esta Memoria, sus Anejos, Pliegos de Condiciones, Medición y Presupuesto y Planos más el Estudio Básico de Seguridad y
Salud, se da por concluido el PROYECTO , que será completado por cuantas órdenes complementarias y de detalle señale la
Dirección Técnica, a la vista de las circunstancias que vayan surgiendo durante la ejecución de la obra. Haciéndose constar que el
Técnico que suscribe, sólo se hará cargo de la Dirección de Obra a partir del momento en que estén aprobadas todas las
autorizaciones necesarias y, en particular, la Licencia Municipal de Obras y se le haya comunicado este hecho de forma fehaciente
a la Dirección Técnica de la misma, así como la correspondiente aprobación del Plan de Seguridad y apertura de Centro de
Trabajo."

CARLOS RODRIGUEZ MAHOU

ABRIL 2024

El Arquitecto
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5. ANEJOS A LA MEMORIA
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Normativa autonómica:

El control de calidad de la obra incluirá:

A. El control de recepción de productos, equipos y sistemas
B. El control de la ejecución de la obra
C. El control de la obra terminada

Para ello:

1. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas:

Durante la obra se realizarán los siguientes controles:

1.1 Control de la documentación de los suministros

- 
- 
- 

ANEJOS A LA MEMORIA

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación
correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

Antes del comienzo de la obra, el Director de la Ejecución de la obra redactara el PLAN DE CONTROL DE CALIDAD correspondiente ,
atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigentes, a las características las obras proyectadas, a lo estipulado en el
Pliego de Condiciones de éste, y a las indicaciones del Director de Obra.  Todo contemplando los siguientes aspectos:

El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte certificados de calidad, el marcado CE para
productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.

El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos de identificación del
producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el PROYECTO o por la dirección facultativa. Esta
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:

Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo del PROYECTO, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en
el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.(y modificaciones)

Ley 2/1999, de 17 de marzo, sobre medidas de calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid.

3) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el
director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la ejecución de la obra en el
Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.

2) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la ejecución de la obra la
documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías
correspondientes cuando proceda.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

1) El Director de la Ejecución de la obra, recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme con lo
establecido en el  PROYECTO, sus anejos y modificaciones.

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les exija en la reglamentación
vigente, en la documentación técnica proyectada o por la Dirección Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto,
sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su
defecto, por la Dirección Facultativa.
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1.2 Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:

- 

- 

1.3 Control mediante ensayos 

2. Control de ejecución de la obra:

En concreto, para:

2.1 EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL

Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.

Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas
de los mismos exigidas en el PROYECTO y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE.

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el PROYECTO o indicados por la dirección
facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá contar con el visto bueno del arquitecto
Director de Obra, a quién deberá ser puesto en conocimiento por el Director de Ejecución de la Obra cualquier resultado anómalo para
adoptar las medidas pertinentes para su corrección.
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los
materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en la documentación técnica proyectada, la
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra
ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y
sistemas amparados por ella.

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y
sistemas constructivos.

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y
pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el PROYECTO u
ordenados por la dirección facultativa.

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de
idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE.

Durante la ejecución Nivel Normal

La entidad de control identificará los aspectos que deben comprobarse y desarrollará, según el tipo de obra, una pauta de control
como la que, a título orientativo, se recoge en el Anejo 3. del CE 2021
La frecuencia de comprobación, según el nivel de control adoptado, no debe ser menor que el indicado en la tabla 55.1 del CE
2021

Durante el suministro Control Estadístico

Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes, previamente al inicio de su suministro, de acuerdo con
lo indicado en la tabla 57.5.4.1, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de la dirección facultativa.

NIVEL DE CONTROL ELEMENTOS DE HORMIGÓN (art. 55 y 57 del CE 2021)
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2.2 EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO

2.3 OTROS MATERIALES

3. Control de la obra terminada:

La cimentación no es objeto del  PROYECTO

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Estudio Básico de Seguridad y Salud se acompaña como documento aparte.

Justificación:

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en el Plan de control y especificadas en el
Pliego de condiciones, así como aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa.

El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra, la relación de ensayos y el alcance del
control preciso.

Todas las amasadas de un lote procederán del mismo suministrador, estarán elaboradas con los mismos materiales componentes
y tendrán la misma dosificación nominal. Además, no se mezclarán en un lote hormigones que pertenezcan a filas distintas de la
tabla 57.5.4.1. La conformidad del lote en relación con la resistencia se comprobará a partir de los valores medios de los resultados
obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada una de las N amasadas controladas, de acuerdo con la tabla 57.5.4.1.

CONTROL DEL ACERO PARA  ARMADURAS PASIVAS (art. 58 CE 2021)

Control durante el suministro Acero con marcado CE

En el caso de que el acero deba de disponer de marcado CE, el responsable de la recepción deberá comprobar que la hoja de
suministro, el etiquetado y la copia de la declaración de prestaciones están completas, reúnen los requisitos establecidos y se
corresponden con el producto solicitado. El responsable de la recepción será el encargado de verificar, del modo que considere
conveniente, que el producto sujeto a recepción es conforme con las especificaciones requeridas.

CONTROL DE LOS PRODUCTOS DEL  ACERO  (art. 97 CE 2021)

Control durante el suministro Producto con marcado CE

En el caso de que el acero deba de disponer de marcado CE,el fabricante del producto entregará la declaración de prestaciones y
el marcado CE y será el responsable de la conformidad del producto con las prestaciones declaradas. El responsable de la
recepción será el encargado de verificar, del modo que considere conveniente, que el producto sujeto a recepción es conforme con
las especificaciones requeridas.

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del control de recepción de la obra terminada, se dejará
constancia en la documentación final de la obra ejecutada.

Dadas caracteristicas de las obras proyectadas, NO es necesario la realización de Estudio Geotécnico.

ESTUDIO GEOTÉCNICO.
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En la redacción del PROYECTO , se ha tenido en consideración la normativa de Accesibilidad: Ley 8/1993, de 22 de junio de
Promociones de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas  de la Comunidad de Madrid.

El Proyecto esta dentro del ámbito de aplicación del decreto de certificación de la eficiencia energética de los edificios.
La certificación se adjunta en documento aparte.

JUSTIFICACIÓN DE ACCESIBILIDAD (Normativa Autonómica).

En los planos se indican las pendientes de rampas, alturas de barandillas, dimensiones de pasos, diámetros de giro etc.

Las dimensiones indicadas en plano cumplen con las mínimas indicadas en la norma arriba referenciada.

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA.

Aquitecto: CARLOS RODRIGUEZ MAHOU Colegiado 9.206



TIPOS DE ACTUACIONES QUE SE PROYECTAN Y SUPERFICIE DE ACTUACIÓN.

m2

PRODUCTOR / PROMOTOR

FAX:

NORMATIVA APLICABLE

ESTATAL

AUTONÓMICA

MUNICIPAL
Ayuntamiento de Madrid

Ordenanza de limpieza de los Espacios Públicos y de Gestión de Residuos.  B.O.C.M. del 24 de marzo de 2009.

1.

No tendrán la consideración de residuos cuando se acredite de forma fehaciente su utilización en:
La misma obra
Una obra distinta

Será aplicable cuando el origen y destino final sean: obras o actividades autorizadas.

ESTIMACIÓN GLOBAL DE LA CANTIDAD, EXPRESADA EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS, DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN, QUE SE GENERARAN EN LA OBRA, CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER).
(Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014))

A.1: RC Nivel I: Residuos, excedentes de la excavación y/o movimientos de tierras.

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD - HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

ORDEN 2726/2009 de 16 de julio, por la que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición en la
Comunidad de Madrid.  B.O.C.M del 7 de agosto de 2009.

FASE DE PROYECTO: EJECUCIÓN

100,00

C/ GRAN VIA DEL ESTE Nº 80, MADRID
NIF/CIF: S 2800539 E

EMAIL:

REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la producción y
gestión de residuos de construcción y demolición. B.O.E. de 13 de febrero de 2008 y Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y
suelos contaminados para una economía circular (BOE 09/04/2022)

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
EN LA COMUNIDAD DE MADRID (EGRCD CM)

PROYECTO

SITUACIÓN C/ PUERTO DE LUMBRERAS Nº 5 , Madrid

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REESTRUCTURACIÓN PUNTUAL PARA LA
ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD DEL VESTÍBULO DE ACCESO DEL HOSPITAL VIRGEN
DE LA TORRE

Instrucción 6/2012 relativa a los criterios aplicables para la exigencia y devolución de la fianza por residuos de construcción y
demolición.   Resolución de 17 de abril de 2012. BOAM del 17 de mayo de 2012.

TELÉFONO:

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de
residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Actividades de: restauración, acondicionamiento, relleno o con fines constructivos para los que resulten adecuados



m3 estimados de tierras y materiales pétreos no contaminados

Parámetros estimativos: 

m3

Destino Residuo  Acreditación
V d t

Toneladas de residuo
(v x d)

P   

Mínimo

Ayto. Madrid
Estimado en Proyecto

0,1460,146

V5CD

2,920

Peso (m3 RD cada m2 construido)

Previsto en Proyecto SI

1,00

m3 Volumen
residuos

Densidad tipo entre
1,5 y 0,5 t / m3

Reutilización en la misma obra

SI

NO SI
Reutilización en distinta obra NO

A.2: RCD Nivel II:  Residuos no incluidos en Nivel I

(NO SE PROYECTA)A.2.1 INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS 

(NO SE PROYECTA)A.2.2 URBANIZACIÓN

(NO SE PROYECTA)A.2.3 DEMOLICIÓN

Para la evaluación del volumen aparente de RCs de Nivel II para obra nueva se calcula a partir de la superficie construida. En
ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros estimativos con fines estadísticos de 20 cm de altura de
mezcla de residuos por m2 construido. 

Párametrs estimativos

A.2.5 OBRA NUEVA o AMPLIACIÓN 

(S x Cef.)
0,2 100,00 20

Coef. Altura 
residuos 
estimada

S V5

(m2) m3 volumen 
residuos Superficie      

construida

(m3)

m3 Volumen total Residuos

2,920 1,00 2,920

Una vez obtenido el volumen estimado de residuo de cada fase se calculará el volumen total al que se le aplicará una
densidad tipo del orden de 1,5  T /m3  a  0,5 T /m3. 

VCD total = V1CD + V2CD + V3CD + V4CD + V5CD =

VCD total d T
Densidad tipo entre

 1,5 y 0,5 t / m3

2,920

A.2.4 REFORMA / REHABILITACIÓN / ACONDICIONAMIENTO (NO SE PROYECTA)

A.2.6 VOLUMEN TOTAL ESTIMADO DE RESIDUOS GENERADOS EN EL PRESENTE PROYECTO

Volumen de RCD

(P x S)

Toneladas de Residuos
(v x d)



X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

t m3TOTAL EVALUACIÓN TEÓRICA DEL PESO  RCD  NIVEL II 2,920 2,920

Total estimación  (t)

Arena, grava y otros áridos 

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

0,12

Total estimación  (t)
RCD: Naturaleza pétrea

Asfalto 17 03 02 0,050 0,050 0,15

17 05 (04,06,08) 1,00

Madera 17 02 01 0,040 0,040

0,04
Vidrio 17 02 02 0,005 0,005 0,01

Metales (incluidas  aleaciones) 

 RCD  NIVEL I
Tierras y materiales pétreos no 

contaminados
 RCD  NIVEL II

RCD: Naturaleza no pétrea

toneladas 
de RCD

 (T total x 
%)

Densidad  
tipo entre 
1,5 y 0,5 

T/m3

Residuo

0,01

0,750

17 01(02, 03, 07) 0,540 0,540 1,58
17 09 04 0,050 0,050 0,15

2,1900,750

0,120

0,409

01 04 (08, 09) 0,040 0,040 0,12

0,140 0,140 0,41 1,00

0,3210,110 0,110 0,321 1,00Total estimación  (t)

13 02 05
13 07 03
14 06 03

15 01 (10, 11)

Hormigón 17 01 (01, 07) 0,120

Potencialmente peligrosos y otros 0,040

Yeso 17 08 02 0,002 0,002

Plástico 0,015 0,015

Se aporta como referencia los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCD que
van a sus vertederos (Plan Nacional de RCD 2001-2006) y estimamos el peso en función de la obra: 

Código LER

Peso %

17 02 03

17 04 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11) 0,025 0,025 0,07
Papel 15 01 01 0,003 0,003 0,01

T d V

( PNGRCD 
2001-2006  

Madrid)

Estimado 
en 

Proyecto

0,040

Pétreos

17 03 (01, 03)
17 04 (09, 10)
17 05 (03, 05)

17 06 (01, 03, 04, 05)
17 08 01 

17 09 (01, 02, 03, 04)
20 01 21

16 01 07

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

X 16 06 (01, 04, 03)

A.2.7 EVALUACIÓN TEÓRICA DEL PESO PÒR TIPOLOGÍA DE RCD

07 07 01

0,35

1,00 2,190

0,1168
17 01 06

Basura 20 02 01, 20 03 01 0,070 0,070 0,20

17 02 04 

15 02 02

08 01 11

m3 

volumen  
residuos



2.-

X
X

X

3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A LA QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS
GENERADOS EN LA OBRA.

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.

Sepacación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC
Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción 

Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizabas

Aligeramiento de los envases 
Envases plegables: cajas de cartón, botellas,  ...
Optimización de la carga en los palets
Suministro a granel de productos
Concentración de los productos
Utilización de materiales con mayor vida útil

Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...
Reutilización de materiales metálicos

OPERACIÓN PREVISTA
REUTILIZACIÓN : El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente

No se prevé operación de reutilización alguna
Reutilización de tierras procedentes de la excavación

Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
Regeneración de ácidos y bases

VALORIZACIÓN : Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en
peligro la salud humana y sin utilizar los métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente

No se prevé operación alguna de valorización en obra

ELIMINACIÓN : Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin
poner en peligro la salud humana sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente

No se prevé operación de eliminación alguna
Depósito en vertederos de residuos inertes
Depósito en vertederos de residuos no peligrosos

Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE.

Depósito en vertederos de residuos peligrosos



4.

(*) 

(**) 

X
X

Se acreditara documentalmente esta obligación mediante entrega a gestores autorizados para solicitar la devolución de la
garantia correspondiente

Si la cantidad generada individualmente supera el ratio, deberan separarse del resto de fracciones y acreditar
documentalmente su entrega a gestores autorizados para solicitar la devolución de la garantia correspondiente

Fracciones cuya clasificación es obligatoria de acuerdo al articulo 30 de la Ley 7/2022

Fracciones cuya clasificación es obligatoria de acuerdo al articulo 5,5 RD 105/2008

TOTAL

Hormigón(**)                         
LER 17 01 01

Clasificación en Obra                                 
Francción RCD

Ladrillos,
Cerámica,
Azulejos, Tejas(**)
LER 17 01 02   y               
17 01 03
(*)Piedra LER 17 05 04

(*)Metales LER 17 04
(*)Madera LER 17 02 01
(*)Plásticos LER 17 02 03
(*)Vidrio LER 17 02 02
(*)Yeso LER 17 08 02
Papel / Cartón(**) LER 15 01 01
Tierras de excavación LER 17 05 04

(*)Fracciones 
Minerales

X

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Ratio  (Tn)                           
Art. 55 RD y                    
Art 30 Ley 

Estimación en peso 
(Tn)

Sep. Obligatoria a 
Gestor Autorizado

SI NO

Medidas para la separación  en obra.
Reserva de espacio en la obra para depositar las diferentes fracciones de residuos

0,015 X

X
0,006 X

2,336
X

0,5 0,009

Identificación de cada contenedor/saco con el tipo de residuo al que estén destinados.
Previsión de contenedores/sacos para depositar las diferentes fracciones de residuos.
Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos
Derribo separativo/segregación en obra nueva(ej: pétreos, madera, metales, plásticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos)

X

40 1,577 X

80 0,350

ELEMENTOS CLASIFICADOS SUCEPTIBLES DE SER REUTILIZADOS
Tejas
Sanitarios
Elementos estructurales

0,146 X
0,073

0,044 X
0,117 X



5.

X

PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTOS.

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la
obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

Contenedores para residuos urbanos.

Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar

Plano o planos donde se especifique la situación de:
No se proyectan planos
Bajantes de escombros.

Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón.
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.



6.

X

PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso,
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 

X Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras las partes ó
elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.

X
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así
como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, Seguidamente se actuará desmontando aruellas partes
accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto.

X
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de
residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para
evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

X En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a
cada tipo de RCD.

X

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si
obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá
asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas
de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las
autoridades locales o autonómicas pertinentes.

X
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores
metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios,
también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

X El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, se
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

X

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaruen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con
una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la
siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de
Transportistas de Residuos, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales
u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.

X Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas serán
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.

X

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos
contaminados para una economía circular, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014 la lista europea de residuos. Lista de Residuos. Punto17 06 05*
(6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos
dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto. art. 7., así como la legislación laboral de aplicación.

X Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su
adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

X

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera,
Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los
registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de
RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

X Para aruellos RCDs (tierras, que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar
evidencia documental del destino final.

X
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una
obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente ( la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos
contaminados para una economía circular y Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014), la legislación
autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. 

X
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y
almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la
manipulación, y la contaminación con otros materiales. 



7.

Presupuesto de Ejecución Material de Proyecto (PEM):

a

El Promotor.
Fdo:

*Se aplica el 0,2 % del presupuesto de la obra , según  mínimos de la Instrucción 6/2012 del Ayto de MAdrid.

 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN.

manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

A.1 RCD Nivel I:

Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción , coste que formará parte del presupuesto del
proyecto en capítulo aparte. 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD (cálculo fianza)

Tipología RCD Estimación (m3)
% del 

Presupuesto del 
Proyecto

Mínimo Planta / 
Vertedero / 
Cantera / 

Gestor
Ayto. Madrid

Tierras y pétreos no contaminados

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD NIVEL I 

Ayto de Madrid, Instrucción 6/2012: 15 m3 de residuo de nivel II que se prevé generar, o inferior al 0,2 % del presupuesto

Naturaleza no pétrea 0,41 0,00%

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD NIVEL II 0,20%

ESTIMACIÓN TOTAL DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD NIVEL I + II 0,20%

Potencialmente peligrosos 0,32 0,00%

Naturaleza pétrea 2,19 0,02%

0,12%

Estos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los precios finales conseguidos, con lo cual la mejor
opción sería la estimación de un 0,07 a 0,17 %  del PEM para el resto de costes de gestión
Alquileres y portes (de contenedores / recipientes)
Maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos, realización de zonas 

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD - HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS:
  TOTAL =  A.1 Adoptado + TOTAL A.2 Adoptado + B

0,32%

MADRID ABRIL 2024

A.2 RCD Nivel II:
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