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14  MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DELDB – SI (SEGURIDAD EN CASO 
DE INCENDIO)  
 
Introducción.  
 
Tal y como se describe en el DB-SI (artículo 11) “El objetivo del requisito básico “Seguridad en 
caso de incendio” 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 de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.Para satisfacer este objetivo, 
los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de 
incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.El 
Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 
calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de 
los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el 
“Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales 
las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.”  
 
Para garantizar los objetivos del Documento Básico (DB-SI) se deben cumplir determinadas 
secciones. 
 
“La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 
correspondiente. 
 
La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico 
"Seguridad en caso de incendio".”  
 
Las exigencias básicas son las siguientes: 
 Exigencia básica SI 1 Propagación interior.  
 Exigencia básica SI 2 Propagación exterior.  
 Exigencia básica SI 3 Evacuación de ocupantes.  
 Exigencia básica SI 4 Instalaciones de protección contra incendios.  
 Exigencia básica SI 5 Intervención de los bomberos.  
 Exigencia básica SI 6 Resistencia al fuego de la estructura.  
 
SI 1: Propagación interior  

 
1. Compartimentación en sectores de incendio.  
 
La obra se dividirá en los siguientes sectores de incendio: 
 
Nombre del sector: Edificio existente 
 
 Uso previsto: Social  
 Superficie: 231,15 m².  
 Situaciones: Planta sobre rasante con altura de evacuación h <= 15 m y la resistencia al 

fuego de las paredes y techos que delimitan el sector de incendio es de EI60  
 Condiciones según DB SI: Cuando tenga una única planta, no es preciso que esté 

compartimentada en sectores de incendio. 
 
2. Locales y zonas de riesgo especial.  
No existen locales o zonas de riesgo especial. 
 
3. Espacios ocultos. 
Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios. 
No existe compartimentación. 
 
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. 
Se cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego de los elementos constructivos, 
según se indica en la tabla 4.1: 



 
(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del 
conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin 
recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la 
clase de reacción al fuego serála que se indica, pero incorporando el subíndice L. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o 
pared y que no estéprotegida por una capa que sea EI 30 como mínimo.  
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean 
protegidas. 
Excluye el interior de viviendas. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que 
en pasillos y escaleras protegidos.  
(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección.  
(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se 
refiere al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara 
configuración vertical (por ejemplo, patinillos) así como cuando el falso techo esté constituido 
por una celosía, retícula o entramado abierto, con una función acústica, decorativa, etc, esta 
condición no es aplicable. 
No existe elemento textil de cubierta integrado en el edificio. No es necesario cumplir el 
apartado 4.3 de la sección 1 del DB - SI. 
 
SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR  
 
1. Medianerías y fachadas  
No existen edificios en contacto con el que se pretende reforma y ampliar.  
 
2. Riesgo de propagación horizontal:  
Por las características de edificio aislado, no se contemplan las distancias mínimas de 
separación que limitan el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio entre edificios 
diferentes y colindantes. 
 
3. Riesgo de propagación vertical:  
No se exige el cumplimiento de las condiciones para limitar el riesgo de propagación (apartado 
1.3 de la sección 2 del DB-SI) por no existir dos sectores de incendio ni una zona de riesgo 
especial alto separada de otras zonas más altas del edificio. 
 
4. Clase de reacción al fuego de los materiales:  
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del 
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que 
dichas fachadas puedan tener, será como mínimo B-s3 d2, hasta una altura de 3,5 m como 
mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante 
exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, 
con independencia de donde se encuentre su arranque. 
 
5. Cubiertas 
En el proyecto no existe riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta ya sea por 
edificios colindantes o por el mismo edificio. 
En el proyecto no existen encuentros entre cubierta y fachada pertenecientes a sectores de 
incendio o a edificios diferentes. 



Los materiales que ocupan más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas 
decubierta situadas a menos de 5m de distancia de la proyección vertical de zonas de fachada 
cuya resistencia al fuego no sea al menos EI_60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo 
saliente exceda de 1m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de 
iluminación, ventilación o extracción de humo, pertenecen a la clase de reacción al fuego 
BROOF (t1). 
 
SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES  

 
1. Cálculo de la ocupación.  
Tal y como establece la sección SI 3 del DB-SI.  
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican 
en la tabla 2.1 de la 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. 
 
En función de la tabla 2.1. la densidad de ocupación seria de 2 per/m2 y para la superficie 
ocupable, de 142,61 m2 tendríamos una OCUPACIÓN DE 71 PERSONAS. 
 
2. Número de salidas. 
Tenemos 5 salidas. Cada sala dispone de su correspondiente salida que en todo caso cumple 
sobradamente su dimensión mínima. 
 
3. Dimensionado de los medios de evacuación   
Los criterios para la asignación de los ocupantes (apartado 4.1 de la sección SI 3.4 de DB-SI) 
han sido los siguientes:  
cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, la 
distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo 
inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. A efectos del cálculo de la 
capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes entre ellas, 
cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras 
protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe 
considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.  
En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse 
a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho 
flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del 
desembarco de la escalera, o bien en el número de personas que utiliza la escalera en el 
conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea menor que 160. 
 
4. Protección de las escaleras 
Se cumplen las condiciones de protección de escaleras desarrolladas en la tabla 3.1 del DB-SI.  
 
5. Puertas situadas en recorridos de evacuación. 
Número de puertas de evacuación: 5 (1 puerta por sala). 
Número de personas que evacua: P < 50, para cada aula. 
La evacuación prevista es inferior a 50 personas. (Criterios de asignación de los ocupantes 
establecidos en el apartado 4.1 de la Sección 3 del DB-SI). 
Abre en el sentido de la evacuación: Si 
Tipo de puerta de evacuación: La puerta es una salida de planta o de edificio. 
Tipo de maniobra: Puerta abatible con eje de giro vertical sin apertura automática. 
La puerta es abatible 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 másde un mecanismo. 
 
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante 
manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuación 
de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta 
considerada, así como, en caso contrario y para puertas con apertura en el sentido de la 
evacuación, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE 
EN 1125:2009. 
 
6. Señalización de los medios de evacuación. 
6.1. Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme 

a los siguientes criterios:   
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", 

excepto, 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.  

b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para 
uso exclusivo en caso de emergencia.  

c) Se dispondrán 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.  

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que 
puedan inducir a error, también se dispondrán las señales indicativas de dirección de 
los recorridos, 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 los recorridos de evacuación, junto a las puertas que no sean salida y que puedan 
inducir a error en la evacuación se dispondrá la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar 
fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.  

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 la sección 3 
del DB-SI.  

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conducen 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 señalizan mediante 
las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA 
(Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). 
Los itinerarios accesibles que conducen a una zona de refugio o a un sector de 
incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán 
además acompañadas del rótulo “ ZONA DE REFUGIO ”.   

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

 
6.2. Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 

Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo 
establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y  UNE 23035-3:2003.  

 
7. Control del humo de incendio.   
Se cumplen las condiciones de evacuación de humos pues no existe ningún caso en el que sea 
necesario.   
 
8. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio.  
El uso seleccionado para el proyecto es “centro social” con altura de evacuación inferior a 14 
m. Todas las plantas de salida del edificio disponen de algún itinerario accesible desde todo 
origen de evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.  



No existen plantas de salida del edificio en las que no se pueden habilitar salidas de 
emergencia accesibles para personas con discapacidad, diferentes de los accesos principales 
del edificio. 
 
SI 4: Instalaciones de protección contra incendios  
 
1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios  
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas 
instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido 
en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones 
complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación.   
 
La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se 
refiere el artículo 18 del citado reglamento.  
 
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la 
Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la 
dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así como para cada 
zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con carácter 
general para el uso principal del edificio o del establecimiento.  
 
La obra dispondrá  de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se 
indican en las tablas siguientes: 
 

 
 
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.   
Los medios de protección existentes contra incendios de utilización manual (extintores, bocas 
de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de 
sistemas de extinción) se señalizan mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 con 
este tamaño:   
a) 210 x 210 mm. cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m.   
b) 420 x 420 mm. cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m.   
c) 594 x 594 mm. cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.   
Las señales existentes son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal y cuando son fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo 
establecido en la norma UNE 23035 - 4:2003.   
 



SI 5: Intervención de bomberos  
 
1. Condiciones de aproximación y entorno.  
No es necesario cumplir condiciones de aproximación y entorno,  ni  de espacio de maniobra 
con las condiciones establecidas en DB-SI sección 5,  pues la altura de evacuación 
descendente es menor a 9 m.   
No es necesario disponer de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del 
servicio de extinción de incendios en los términos descritos en el DB-SI sección 5, pues  no 
existen vías de acceso sin salida de más de 20 m. de largo.   
 
2. Accesibilidad por fachada.  
No se han previsto condiciones especiales para la accesibilidad por fachada. 
 
SI 6: Resistencia al fuego de la estructura  
1. Generalidades.  
Tal y como se expone en el punto 1 de la sección SI 6 del DB SI: 
1.1. La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un 

edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven 
afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. 
Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los 
elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras 
acciones.   

1.2. En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo 
suficientemente aproximados para la mayoría de las situaciones habituales (véase anexos 
B a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos 
estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura.  

1.3. Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolución de la 
temperatura durante el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, para 
efectos locales los modelos de incendio de una o dos zonas o de fuegos localizados o 
métodos basados en dinámica de fluidos (CFD, según siglas inglesas) tales como los que 
se contemplan en la norma UNE-EN 1991-1-2:2004. 
En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para fuego exterior 
o para incendios producidos por combustibles de gran poder calorífico, como 
hidrocarburos, y métodos para el estudio de los elementos externos situados fuera de la 
envolvente del sector de incendio y a los que el fuego afecta a través de las aberturas en 
fachada.  

1.4. En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, 
UNE-EN 1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los materiales.  

1.5. Los modelos de incendio citados en el párrafo 3 son adecuados para el estudio de edificios 
singulares o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, así como cuando se 
requiera un estudio más ajustado a la situación de incendio real.  

1.6. En cualquier caso, también es válido evaluar el comportamiento de una estructura, de parte 
de ella o de un elemento estructural mediante la realización de los ensayos que establece 
el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo.  

1.7. Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Básico no es 
necesario tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio. 

 
2. Resistencia al fuego de la estructura.  
De igual manera y como se expone en el punto 2 de la sección SI 6 del DB SI: 
2.1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del 

incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el 
valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en 
el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-
temperatura, se produce al final del mismo.  

2.2. En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por 
su tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de 
fuegos totalmente desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse 
elemento a elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica 
en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en 
la posición previsible más desfavorable. 



2.3. En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el 
incendio. 

 
3. Elementos estructurales principales.  
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio 
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si: 
a)  Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de 
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o 
b)  soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el 
anexo B. 
 
La resistencia al fuego de los sectores considerados es la siguiente: 

Nombre del sector: Edificio existente. 
Uso previsto: Centro Social. 
Situación: Planta sobre rasante con altura de evacuación h <= 15 m y su resistencia al 
fuego es de R60. 
 

Existen estructuras de cubiertas ligeras, estas según la norma podrían tener las siguientes 
características: las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la 
evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, 
así como los elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando 
su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni 
comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores 
de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga 
permanente no exceda de 1 kN/m². 
 
4. Elementos estructurales secundarios.  
Cumpliendo los requisitos exigidos a los elementos estructurales secundarios (punto 4 de la 
sección SI6 del BD-SI) Los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o 
los de las entreplantas de un local, tienen la misma resistencia al fuego que a los elementos 
principales si su colapso puede ocasionar daños personales o compromete la estabilidad 
global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio. En otros 
casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 
 
15  MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB–HE (AHORRO DE 
ENERGÍA)  
 
Introducción.  
 
Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HE, “Objeto”: “Este Documento Básico (DB) 
tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas 
de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas 
HE 1 a HE 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia 
básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el 
requisito básico "Ahorro de energía". 
 
Las Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) son las siguientes:  
Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética  
Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas  
Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  
Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
 
Sección HE 1 - Limitación de demanda energética  
Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 1, del DB HE (“ámbito de 
aplicación”), la sección no será la aplicación.  
 
Sección HE 2 - Rendimiento de las instalaciones térmicas  
Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas.   



Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 
proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente 
en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación 
quedará definida en el apartado Instalaciones de Climatización. 
 
Sección HE 3 - Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación   
Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 1, del DB HE (“ámbito de 
aplicación”), la sección no será la aplicación.  
 
Sección HE 4 - Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria   
Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 1, del DB HE (“ámbito de 
aplicación”), la sección no será la aplicación ya que no existe instalación de agua caliente.  
 
Sección HE 5 - Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica   
Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 1, del DB HE (“ámbito de 
aplicación”), la sección no será la aplicación.  
 
16  MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB–SUA (SEGURIDAD DE 
UTILIZACIÓN) 
 
Introducción  
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización. Las secciones de este DB se 
corresponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada 
Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación 
del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización y 
accesibilidad". 
 
Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas  
1. Resbaladicidad de los suelos        
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos del edificio de uso docente, excluidas 
las zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrán una clase durante 
toda su vida útil conforme a la tabla 1.2: Clase exigible a los suelos en función de su 
localización. 
 

 
 
2. Discontinuidades en el pavimento        
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 cumplirá las condiciones siguientes:  
a) No hay 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 
sobresalen 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 forma un ángulo con el pavimento mayor 
de 45º.  



b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resuelven con una pendiente no mayor del 
25%.  
c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por 
los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.  
 
3. Desniveles 
3.1. Protección de los desniveles  
No es necesario disponer de barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas 
(tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor 
que 550 mm, pues en estos casos se trata de una disposición constructiva que hace muy 
improbable la caída o bien de una barrera incompatible con el uso previsto.   
En las zonas de uso público se facilita la percepción de las diferencias de nivel que no excedan 
de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil.   
La diferenciación comenzará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo.   
 
3.2 Características de las barreras de protección  
3.2.1 Altura  
Las barreras de protección tienen, como mínimo, una altura de 1000 mm cuando la diferencia 
de cota que protegen no excede de 6.   
 
3.2.2 Resistencia  
Las barreras de protección tienen 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.   
 
3.2.3 Características constructivas  
El uso del edificio no exige condiciones constructivas especiales a las barreras de protección.  
 
3.3 Rampas  
Rampas de uso general  
3.3.1 Pendiente de las rampas  
Las rampas proyectadas tiene la función de mejorar la accesibilidad del conjunto. Se 
establecen las pendientes previstas en el Reglamento balear, compatibles con este DB.   
La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2% 
como máximo.  
 
3.3.2 Tramos de las rampas  
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 120 mm de la pared o barrera de protección.   
Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, los tramos serán rectos y de una anchura 
constante de 1.200 mm, como mínimo. Asimismo, dispondrá de una superficie horizontal al 
principio y al final del tramo con una longitud de 1.200 mm., en la dirección de la rampa, como 
mínimo.   
 
3.3.3 Mesetas  
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 1.500 mm como mínimo.   
 
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.   
 
3.3.4 Pasamanos  
Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm, y cuya pendiente sea 
mayor o igual que el 6%, dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado. 
Cumplirán a su vez el decreto balear de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
 



El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 40 mm y su 
sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.    
 
Sección SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  
 
1 Impacto   
1.1 Impacto con elementos fijos  
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2.100 mm en zonas de uso 
restringido y 2.200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre 
será 2.000 mm, como mínimo.   
  
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del 
suelo, que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm 
medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.   
 
1.2 Impacto con elementos practicables  
Excepto en zonas de uso restringido, los pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de 
las hojas de las puertas no invaden la anchura determinada, en función de las condiciones de 
evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI.  
 
1.3 Impacto con elementos frágiles  
No existen áreas con riesgo de impacto. Identificadas estas según el punto 2 del Apartado 1.3 
de la sección 2 del DB SUA.   
No existen partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras.   
 
1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  
No existen grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas, 
ni puertas de vidrio.   
 
2 Atrapamiento   
No existen puertas correderas de accionamiento manual.   
No existen elementos de apertura y cierre automáticos.         
 
Sección SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos   
 
1 Aprisionamiento   
En zonas de uso público, los aseos accesibles disponen de un dispositivo en el interior 
fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia perceptible 
desde un punto de control y que permite al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o 
perceptibles desde un paso frecuente de personas.   
 
La fuerza de apertura de las puertas de salida es de 140N, como máximo, excepto en las 
situadas en itinerarios accesibles en las que la fuerza máxima es 25N, en general, y 65N 
cuando son resistentes al fuego.  
 
Sección SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada   
 
1 Alumbrado normal en zonas de circulación  
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar una 
iluminancia mínima, medida a nivel del suelo, de 20 lux en zonas exteriores y 100lux en zonas   
El factor de uniformidad media de la iluminación será del 40% como mínimo.   
 
2 Alumbrado de emergencia  
2.1 Dotación  
En cumplimiento del apartado 2.1 de la Sección 4 del DB SUA el 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.   
 



2.2 Posición y características de las luminarias  
En cumplimiento del apartado 2.2 de la Sección 4 del DB SUA las luminarias cumplirán las 
siguientes condiciones:  
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.  
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:  
 i) En las puertas existentes en los recorridos de evacuación.  
 ii) En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa. 
 iii) En cualquier otro cambio de nivel.  
 iv) En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.  
 
2.3 Características de instalación  
En cumplimiento del punto 1, apartado 2.3 de la Sección 4 del DB SUA 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.   
 
2.4 Iluminación de las señales de seguridad   
En cumplimiento del apartado 2.4 de la Sección 4 del DB SUA 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, cumplen los siguientes requisitos:  
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.  
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.  
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.  
 
Sección SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento  
 
No existe aparcamiento.  
 
Sección SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción de un rayo  
 
1 Procedimiento de verificación  
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia 
esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.  
 
La densidad de impactos sobre el terreno Ne, obtenida según la figura 1.1, de la sección 8 del 
DB SUA es igual a 2 (nº impactos/año, km²). 
  
La superficie de captura equivalente del edificio aislado en m²,  que es la delimitada por una 
línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio H la altura 
del edificio en el punto del perímetro considerado es igual a 2000 m².  
 
El edificio está situado próximo a otros edificios de la misma altura o más altos, eso supone un 
valor del coeficiente C1  de 0,5 (tabla 1,1 de la sección 8 del DB SU). 
 
La frecuencia esperada de impactos Ne es igual a 0,0020, este valor se ha determinado 
mediante la expresión: 
 

 
 
siendo:  
- Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km²), obtenida según la figura 1.1.  



- Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una 
línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendoH 
la altura del edificio en el punto del perímetro considerado.  
- C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1.  
 
2 Riesgo admisible  
El edificio ampliado tiene estructura metálica y cubierta metálica. El coeficiente C2 (coeficiente 
en función del tipo de construcción) es igual a 0,5. 
 
El contenido del edificio se clasifica, (según la tabla 1.3 de la sección 8 del DB SU) en esta 
categoría: otros contenidos. El coeficiente C3 (coeficiente en función del contenido del edificio) 
es igual a 1. 
 
El uso del edificio, (según la tabla 1.4 de la sección 8 del DB SU), se clasifica en esta 
categoría: Uso docente. El coeficiente C4 (coeficiente en función del uso del edificio) es igual a 
3. 
 
El uso del edificio (según la tabla 1.5 de la sección 8 del DB SU), se clasifica en esta categoría: 
resto de edificios. El coeficiente C5 (coeficiente en función del uso del edificio) es igual a 1. 
 
El riesgo admisible, Na es igual a 0,0037, este valor se ha determinado mediante la expresión: 
 

 
 
siendo: 
 
C2: Coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2  
C3: Coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3.  
C4: Coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4.  
C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se 
desarrollan en el edificio, conforme a la tabla 1.5.  
 
La frecuencia esperada de impactos Ne es menor que el riesgo admisible Na. Por ello, no será 
necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo.   
  
Sección SUA 9 Accesibilidad 
 
1 Condiciones de accesibilidad   
 
1.1 Condiciones funcionales   
 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de 
dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación.  
 
1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio   
La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica una entrada principal al edificio, 
con la vía pública y con las zonas comunes exteriores.  
El edificio se resuelve en planta baja aunque a diferentes niveles. 
 
- Itinerarios accesibles   
Los itinerarios accesibles cumplen las condiciones exigidas en el Anejo A del DB-SUA, tal y 
como se justifica a continuación, para los elementos más desfavorables:   
 
* Desniveles: 
- No se disponen escalones.   
- Los desniveles en el exterior se salvan mediante una rampa accesible, cuyas características 
se justifican en el apartado SUA-1.   
  



* Pendientes: Situación: exterior - interior  
  
- En el sentido de la marcha: 6,00% •  6% exigido en DB-SUA.   
- Transversal al sentido de la marcha: 1,50% •  2% exigido en DB-SUA.    
 
Espacio para giro libre de obstáculos:   
Se dispone en tramos de pasillo exterior de más de 10 m. Diámetro de giro: 1,50m •  1,50m 
exigido.  
 
Pasillos y pasos: Situación: el exterior y en planta; anchura libre de paso: 1,50m • 1,10m 
exigido.     
Puertas: Situación: en planta  
  
- Anchura libre de paso (por cada hoja): 0,90m •  0,80m exigido.   
- Anchura libre de paso (excluyendo el grosor de la hoja): 0,80m •  0,78m exigido.   
- Altura de los mecanismos de apertura y cierre: 0,80m • 1,00m • 1,20 exigido.   
- Espacio horizontal libre del barrido de las hojas: 1,50m •  1,20m exigido.   
- Distancia del mecanismo de apertura al encuentro en rincón: 0,30m •  0,30m exigido.   
- Fuerza de las puertas de salida: 20,00N • 25N exigido.  
  
Pavimento: Situación: el exterior y en planta  
- No contiene piezas o elementos sueltos, tales como gravas o arenas.  
 
1.2 Dotación de elementos accesibles   
 
Servicios higiénicos accesibles   
Se disponen aseos accesibles, que cumplen las condiciones exigidas.   
 
Mecanismos   
Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma son 
mecanismos accesibles según la definición de DB-SUA.   
 
2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad   
2.1 Dotación   
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los 
edificios, se señalizan los elementos según criterios que se indican en la tabla 2.1 del apartado 
2.1 del DB SUA 9.  
 
2.2 Características   
Los elementos accesibles mencionados en la tabla 2.1 del DB SUA 9 cumplen las 
características siguientes:   
- Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles y los servicios higiénicos 
accesibles  se señalizan mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.  
 
- 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.  
- 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.   
  
 
 - Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la 
movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.  



 17  JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB SE ( SEGURIDAD ESTRUCTURAL)  
 
La estructura se ha comprobado siguiendo los DB’s siguientes:   
 
DB-SE  Bases de cálculo   
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   
  
Y se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:   
 
NCSE   
EHE   
EFHE   
  
Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación   
Instrucción de hormigón estructural   
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizados con elementos prefabricados. 
  
CUMPLIMIENTO DEL DB-SE. BASES DE CÁLCULO.   
La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados límite, que son aquellas 
situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple 
alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.   
SE 1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD.  
La estructura se ha calculado frente a los estados límite últimos, que 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. En general se han considerado los 
siguientes:  
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).   
Las verificaciones de los estados límite últimos que aseguran la capacidad portante de la 
estructura, establecidas en el DB-SE 4.2, son las siguientes:   
Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los 
elementos estructurales, secciones, puntos y uniones entre elementos, porque para todas las 
situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición:    
Ed • Rd    siendo   
Ed valor de cálculo del efecto de las acciones    
Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente   
Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las partes 
independientes del mismo, porque para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se 
cumple la siguiente condición:  
Ed,dst • Ed,stb   siendo   
Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras    
Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras   
 
SE 2. APTITUD AL SERVICIO.  
La estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicio, que son los que, de ser 
superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto 
funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción.   
Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere 
a las consecuencias que excedan los límites especificados como admisibles, una vez 



desaparecidas las acciones que las han producido. En general se han considerado los 
siguientes:  
  
  
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.    
  
 
Las verificaciones de los estados límite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio de la 
estructura, han comprobado su comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, 
las vibraciones y el deterioro, porque se cumple, para las situaciones de dimensionado 
pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para 
dicho efecto en el DB-SE 4.3. CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-AE. ACCIONES EN LA 
EDIFICACIÓN.   
Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad 
estructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en 
el DB-SE se han determinado con los valores dados en el DB-SE-AE.  
 
CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-C. CIMIENTOS.   
El comportamiento de la cimentación en relación a la capacidad portante (resistencia y 
estabilidad) se ha comprobado frente a los estados límite últimos asociados con el colapso total 
o parcial del terreno o con el fallo estructural de la cimentación. En general se han considerado 
los siguientes:  
a) pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por hundimiento, 
deslizamiento o vuelco;   
b) pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación;   
c) pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural; y  
d) fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la 
cimentación, fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas).  
Las verificaciones de los estados límite últimos, que aseguran la capacidad portante de la 
cimentación, son las siguientes:   
En la comprobación de estabilidad, el equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o 
estabilidad frente a la subpresión) se ha verificado, para las situaciones de dimensionado 
pertinentes, cumpliendo la condición:   
Ed,dst • Ed,stb  siendo   
Ed,dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras;   
Ed,stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.   
En la comprobación de resistencia, la resistencia local y global del terreno se ha verificado, 
para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:   
  
Ed • Rd 
  
siendo  
Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones;   
Rd el valor de cálculo de la resistencia del terreno.  
  
La comprobación de la resistencia de la cimentación como elemento estructural se ha 
verificado cumpliendo que el valor de cálculo del efecto de las acciones del edificio y del 
terreno sobre la cimentación no supera el valor de cálculo de la resistencia de la cimentación 
como elemento estructural.   
El comportamiento de la cimentación en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado 
frente a los estados límite de servicioasociados con determinados requisitos impuestos a las 
deformaciones del terreno por razones estéticas y de servicio. En general se han considerado 
los siguientes:  
a) los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos y deformaciones 



anormales en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que aunque no lleguen a 
romperla afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de 
equipos e instalaciones;   
b) las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de confort en las 
personas o reducir su eficacia funcional;   
c) los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la durabilidad o 
a la funcionalidad de la obra.   
La verificación de los diferentes estados límite de servicio que aseguran la aptitud al servicio de 
la cimentación, es la siguiente:   
El comportamiento adecuado de la cimentación se ha verificado, para las situaciones de 
dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:   
Eser • Clim   siendo  
Eser el efecto de las acciones;  
Clim el valor límite para el mismo efecto.  
Los diferentes tipos de cimentación requieren, además, las siguientes comprobaciones y 
criterios de verificación, relacionados más específicamente con los materiales y procedimientos 
de construcción empleados:  
  
  
CIMENTACIONES DIRECTAS.   
En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que el coeficiente de 
seguridad disponible con relación a las cargas que producirían el agotamiento de la resistencia 
del terreno para cualquier mecanismo posible de rotura, es adecuado. Se han considerado los 
estados límite últimos siguientes: a) hundimiento; b) deslizamiento; c) vuelco; d) estabilidad 
global; y e) capacidad estructural del cimiento; verificando las comprobaciones generales 
expuestas.   
  
En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que las tensiones 
transmitidas por las cimentaciones dan lugar a deformaciones del terreno que se traducen en 
asientos, desplazamientos horizontales y giros de la estructura que no resultan excesivos y que 
no podrán originar una pérdida de la funcionalidad, producir fisuraciones, agrietamientos, u 
otros daños. Se han considerado los estados límite de servicio siguientes: a) los movimientos 
del terreno son admisibles para el edificio a construir; y b) los movimientos inducidos en el 
entorno no afectan a los edificios colindantes; verificando las comprobaciones generales 
expuestas y las comprobaciones adicionales del DB-SE-C 4.2.2.3.   
 
CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-A. ACERO.   
En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general en el DB 
SE 3.2:   
a) estabilidad y la resistencia (estados límite últimos);    
b) aptitud al servicio (estados límite de servicio).   
En la comprobación frente a los estados límite últimos se ha analizado y verificado 
ordenadamente la resistencia de las secciones, de las barras y de las uniones, según la 
exigencia básica SE-1, en concreto según los estados límite generales del DB-SE 4.2.  
El comportamiento de las secciones en relación a la resistencia se ha comprobado frente a los 
estados límite últimos siguientes: a) tracción; b) corte; c) compresión; d) flexión; e) torsión; f) 
flexión compuesta sin cortante; g) flexión y cortante; h) flexión, axil y cortante; i) cortante y 
torsión; y j) flexión y torsión.  
El comportamiento de las barras en relación a la resistencia se ha comprobado frente a los 
estados límite últimos siguientes: a) tracción; b) compresión; c) flexión; d) flexión y tracción; y g) 
flexión y compresión.  
En el comportamiento de las uniones en relación a la resistencia se han comprobado las 
resistencias de 
los elementos que componen cada unión según SE-A 8.5 y 8.6; y en relación a la capacidad de 
rotación se han seguido las consideraciones de SE-A 8.7; el comportamiento de las uniones de 
perfiles huecos en las vigas de celosía se ha analizado y comprobado según SE-A 8.9.   
La comprobación frente a los estados límite de servicio se ha analizado y verificado según la 
exigencia básica SE-2, en concreto según los estados y valores límite establecidos en el DB-
SE 4.3.   



El comportamiento de la estructura en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado frente 
a los estados límite de servicio siguientes: a) deformaciones, flechas y desplomes; b) 
vibraciones; y c) deslizamiento de uniones.  
 
CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-F. FÁBRICA.   
En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general en el DB 
SE 3.2, siguiendo las consideraciones del apartado 3 del DB-SE-F:  
a) capacidad portante (estados límite últimos).    
b) aptitud al servicio (estados límite de servicio).   
Se han dispuesto juntas de movimiento para permitir dilataciones térmicas y por humedad, 
fluencia y retracción, las deformaciones por flexión y los efectos de las tensiones internas 
producidas por cargas verticales o laterales, sin que la fábrica sufra daños, teniendo en cuenta, 
para las fábricas sustentadas, las distancias de la tabla 2.1.   
En la comprobación frente a los estados límite últimos de los muros sometidos 
predominantemente a carga vertical, se ha verificado la resistencia a compresión vertical; y en 
el comportamiento de la estructura frente a acciones horizontales se ha verificado su 
resistencia a esfuerzo cortante; y también se ha considerado la combinación del esfuerzo 
normal y del esfuerzo cortante más desfavorable.   
El comportamiento de los muros con acciones laterales locales en relación a la resistencia se 
ha comprobado frente al estado límite último de flexión.  
 
CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-M. MADERA.   
En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general en el DB 
SE 3.2, 
siguiendo las consideraciones del apartado 2 del DB-SE-M:  
a) capacidad portante (estados límite últimos).    
b) aptitud al servicio (estados límite de servicio).   
En la comprobación frente a los estados límite últimos se han analizado y verificado:   
a) el agotamiento de las secciones sometidas a tensiones orientadas según las direcciones 
principales;   
b) el agotamiento de las secciones constantes sometidas a solicitaciones combinadas;   
c) el agotamiento de las secciones en piezas de canto variable o curvas de madera laminada 
encolada o microlaminada, en relación al efecto del desvío de la fibra (piezas de canto 
variable), a las tensiones perpendiculares a la dirección de la fibra (piezas de canto variable o 
curvas) y a la pérdida de resistencia a flexión debida al curvado de las láminas;   
d) el agotamiento de las piezas rebajadas en relación a las concentraciones de tensiones que 
implican los rebajes; y   
e) el agotamiento de las piezas con agujeros.  
El comportamiento de las secciones en relación a la resistencia se ha comprobado frente a los 
estados límite últimos siguientes: a) tracción uniforme paralela a la fibra; b) tracción uniforme 
perpendicular a la fibra; c) compresión uniforme paralela a la fibra; d) compresión uniforme 
perpendicular a la fibra; e) flexión simple; f) flexión esviada; g) cortante; h) torsión; i) 
compresión inclinada respecto a la fibra; j) flexión y tracción axial combinadas; k) flexión y 
compresión axial combinadas; y l) tracción perpendicular y cortante combinados.  
El comportamiento de las piezas en relación a la estabilidad se ha comprobado frente a los 
estados límite últimos siguientes: a) pandeo de columnas solicitadas a flexión compuesta 
(pandeo por flexión); y b) vuelco lateral de vigas.  
La comprobación frente a los estados límite de servicio se ha analizado y verificado según la 
exigencia básica SE-2, en concreto según los estados y valores límite del DB-SE 4.3.   
El comportamiento de la estructura en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado frente 
a los estados límite de servicio de deslizamiento de uniones y de vibraciones.  
Se han comprobado la capacidad de carga, según el apartado 8 de SE-M, de las uniones entre 
piezas de madera, tableros y chapas de acero mediante los sistemas de unión siguientes:   
 
a) elementos mecánicos de fijación de tipo clavija (clavos, pernos, pasadores, tirafondos,…);   
b)  elementos mecánicos de fijación de tipo conectores; y  
  
c)  uniones tradicionales.   
  
 



18  MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB  HS (SALUBRIDAD)  
Tal y como se expone en “objeto”del DB-HS.  
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con 
las exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada sección supone el 
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del 
DB supone que se satisface el requisito básico "Higiene, salud y protección del medio 
ambiente".  
 
Sección HS 1 Protección frente a la humedad  
El edificio existente no presenta problemas debidos a la humedad. Las reformas previstas no 
suponen modificaciones de los elementos de cubierta o de las fachadas. Al modificarse una 
zona de suelo para superación del desnivel se comprobará que la reforma pueda afectar a la 
situación actual del edificio.  
Conocido el coeficiente bajo de permeabilidad del terreno y la presencia baja de agua, la 
solución a adoptar  según la tabla 2.3 es Grado de impermeabilidad mínimo exigido tipo 1. Será 
suficiente con la colocación de una lámina impermeable de polietileno sobre base drenante y 
filtrante y su realización con hormigón hidrófugo de retracción moderada.  
Los módulos de la ampliación se asentarán sobre pequeñas bases, por lo que su parte inferior 
no estará en contacto con el terreno. Se deberán cumplir los requisitos de cubierta y fachada.  
Al encontrarnos en la Zona pluviométrica III, zona eólica A y grado de exposición al viento 
(módulo de 1 planta) V3 se requiere un grado de impermeabilización 3 para la fachada. La 
solución contemplada garantiza un grado de impermeabilización superior.  
La cubierta deberá cumplir los siguientes requisitos:  
a)    un sistema de formación de pendientes.  
b)    una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico.  
c)    una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre 
       materiales químicamente incompatibles.  
d)    un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”.  
e)    una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana.  
f)  un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y 
rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS.  
 
Sección HS 2 Recogida y evacuación de residuos  
No es de aplicación ya que se trata de la reforma y ampliación de un edificio para destinarlo a 
centro social. Se entiende que con la suposición de que se trata de un uso en el que es 
necesaria la acumulación de papel para su posterior reciclaje, se deberá destinar un almacén a 
este menester.   
 
Sección HS 3 Calidad del aire interior  
Por las características propias del edificio no es de aplicación.  
 
Sección HS 4 Suministro de agua  
Se adjunta memoria en el apartado correspondiente de la memoria constructiva.  
 
Sección HS 5 Evacuación de aguas  
Se adjunta memoria en el apartado correspondiente de la memoria constructiva.  
  
  
 
19  MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB  HR (PROTECCIÓN 
CONTRA EL RUIDO)  
No es de aplicación este Documento Básico (DB) ya que según el Punto II, “Ámbito de 
aplicación”, se exceptúa según el apartado “d”, las obras de reforma y ampliación de edificios 
existentes sin ser de tipo integral.  
De todos modos se requerirá que cumplan los siguientes requisitos:  
Aislamiento acústico a ruido aéreo para salas: 30dBA.  
Valores límite en tiempos de reverberación para salas vacías.: < 0.7 segundos.   
Para mejorar la inteligibilidad de la palabra se prestará atención a las recomendaciones del 
Anejo K de este DB. 


