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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
10580 Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los 

criterios técnico-sanitarios de las piscinas.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece la obligación de las 
Administraciones públicas sanitarias de orientar sus actuaciones prioritariamente a la 
promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.

La citada ley prevé que las actividades y productos que, directa o indirectamente, 
puedan tener consecuencias negativas para la salud, sean sometidos a control por las 
administraciones públicas. Una de estas actividades es el uso recreativo del agua, en 
concreto el uso de instalaciones de piscinas, parques acuáticos, centros de hidromasaje 
o usos terapéuticos.

La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, establece la protección 
de la salud de la población como una de las obligaciones de las administraciones públicas, 
con la identificación, la evaluación, la gestión y la comunicación de los riesgos para la 
salud que puedan derivarse de los condicionantes ambientales; la vigilancia de los 
factores ambientales de carácter físico, químico o biológico y de las situaciones 
ambientales que afectan o pueden afectar a la salud; así como la identificación de las 
políticas de cualquier sector que reducen los riesgos ambientales para la salud.

A nivel estatal la normativa vigente sobre piscinas es la Orden de 31 de mayo de 1960 
sobre piscinas públicas. Esta orden fue modificada por la Orden de 12 de julio de 1961 
por la que se someten las piscinas privadas a lo dispuesto en la Orden de 31 de mayo 
de 1960, reguladora del funcionamiento de estas piscinas de carácter público, por lo que 
este real decreto actualiza y describe los criterios sanitarios básicos y mínimos de la 
normativa de piscinas en el ámbito nacional, dada la importancia que supone el uso de 
estas piscinas para la salud humana.

Los criterios básicos que describe este real decreto, se aplicarán a todas las piscinas 
que no estén incluidas en el ámbito del Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre 
la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Se fijan parámetros, valores paramétricos a cumplir en el agua de los vasos de estas 
piscinas y su frecuencia mínima de muestreo. Estos valores se basan principalmente en 
motivos de salud pública y en las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud, aplicándose, en algunos casos, el principio de precaución para asegurar un alto 
nivel de protección de la salud de los usuarios. Ante incumplimientos de los criterios de 
calidad que señala esta disposición, será necesaria la investigación de la causa 
subyacente y garantizar que se apliquen lo antes posible las medidas correctoras y 
preventivas para la protección de la salud de los usuarios.

Pero no solo deberá ser adecuada la calidad del agua sino también la calidad del aire 
en aquellas piscinas cubiertas, incluidos centros de hidromasaje y piscinas terapéuticas, 
por lo que se fijan una serie de parámetros básicos operacionales que sirvan al titular de 
la piscina, para tener una correcta calidad del aire que no produzca riesgos para la salud.

Además, el público deberá recibir información suficiente y oportuna sobre la calidad 
del agua de la piscina, las medidas correctoras y preventivas, así como todos aquellos 
aspectos que afecten a situaciones de incidencias y que puedan implicar un riesgo para 
la salud de los usuarios o que sean de su interés.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad elaborará el informe nacional 
anual con los datos que una vez al año remitan las comunidades autónomas que servirán 
de instrumento para el seguimiento de la aplicación de la norma y futuras políticas 
sanitarias así como para la información pública.
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El carácter técnico y básico de la materia regulada en este real decreto hace necesario 
la adopción de esta disposición reglamentaria, como instrumento normativo idóneo para 
unificar criterios, actualizar la norma a los conocimientos científicos y técnicos y asegurar 
el cumplimiento de la regulación básica aplicable a la gestión de la calidad de las aguas 
de piscinas.

La utilización de un real decreto como instrumento legislativo viene justificada por el 
objeto y finalidad de esta norma, que no es otra que la protección de la salud de los 
usuarios de piscinas, mediante el establecimiento de criterios básicos técnico-sanitarios 
de la calidad del agua, del aire, evitando los posibles riesgos físicos, químicos o 
microbiológicos derivados del uso de las mismas, resultando un complemento necesario 
para garantizar la consecución de la finalidad objetiva a que responde la competencia 
estatal sobre las bases.

Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia de 
normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la 
sociedad de la información, previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 22 de junio de 1998, al objeto de dar cumplimiento al artículo 12 de la 
citada directiva.

En la elaboración de este real decreto han sido oídos los sectores afectados, 
consultadas las comunidades autónomas y ha informado el Consejo de Consumidores y 
Usuarios.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16.ª de la 
Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva, en materia de bases y 
coordinación general de la sanidad.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 27 de septiembre de 2013,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto establecer los criterios básicos técnico-sanitarios de 
la calidad del agua y del aire de las piscinas con la finalidad de proteger la salud de los 
usuarios de posibles riesgos físicos, químicos o microbiológicos derivados del uso de las 
mismas.

Artículo 2. Definiciones.

A efectos de este real decreto se establecen las siguientes definiciones:

1. Piscina: Instalación formada por un vaso o un conjunto de vasos destinados al 
baño, al uso recreativo, entrenamiento deportivo o terapéutico, así como las 
construcciones complementarias y servicios necesarios para garantizar su funcionamiento. 
Pueden ser descubiertas, cubiertas o mixtas.

2. Piscina de uso público: Aquellas piscinas abiertas al público o a un grupo definido 
de usuarios, no destinada únicamente a la familia e invitados del propietario u ocupante, 
con independencia del pago de un precio de entrada. Podrán ser:

a) Tipo 1. Piscinas donde la actividad relacionada con el agua es el objetivo principal, 
como en el caso de piscinas públicas, de ocio, parques acuáticos o spas.

b) Tipo 2. Piscinas que actúan como servicio suplementario al objetivo principal, 
como en el caso de piscinas de hoteles, alojamientos turísticos, camping o terapéuticas 
en centros sanitarios, entre otras.
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3. Piscinas de uso privado: Aquellas piscinas destinadas únicamente a la familia e 
invitados del propietario, u ocupante, incluyendo el uso relacionado con el alquiler de 
casas para uso familiar.

a) Tipo 3A: Piscinas de comunidades de propietarios, casas rurales o de agroturismo, 
colegios mayores o similares.

b) Tipo 3B: Piscinas unifamiliares.

4. Piscina natural: Aquella en la que el agua de alimentación del vaso es agua 
costera o continental, está ubicada junto a su medio natural, y la renovación del agua está 
asociada al movimiento natural de mareas o cursos de ríos y se encuentra dentro del 
ámbito de aplicación del Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la 
calidad de las aguas de baño.

5. Vaso de agua termal o mineromedicinal: Vaso cuya agua de alimentación ha sido 
declarada mineromedicinal o termal por la autoridad competente y no está tratada 
químicamente, ubicada en una estación termal y utilizada exclusivamente para 
tratamientos médico-termales.

6. Vaso: Estructura constructiva que contiene el agua destinada a los usos previstos 
en el apartado 1.

Los vasos podrán ser:

a) Polivalentes, de enseñanza, de chapoteo, de recreo o de natación.
b) Fosos de saltos.
c) De hidromasaje: Con chorros de aire o agua.
d) Terapéuticos: Para usos médicos o rehabilitación.

7. Vaso climatizado: Vaso sometido a un proceso de calentamiento, con el fin de 
regular su temperatura.

8. Titular: Persona física o jurídica, pública o privada o comunidad de propietarios 
que sea propietaria de la piscina, responsable del cumplimiento de este real decreto. En 
el caso de que la piscina sea explotada por persona física o jurídica diferente del 
propietario, será titular a los efectos de la explotación en relación con este real decreto 
quien asuma dicha explotación.

9. Sistema semiautomático de tratamiento: Aquel en que la dosificación de los 
productos químicos se realiza de forma no manual, mediante un equipo programable sin 
medición en continuo de ningún parámetro.

10. Sistema automático de tratamiento: Aquel en que la dosificación de los productos 
químicos se realiza de forma no manual, mediante un equipo programable y asociada a la 
medición en continuo de algún parámetro.

11. Autoridad competente: Órganos de las comunidades autónomas y ciudades de 
Ceuta y Melilla y de las administraciones locales en el ámbito de sus competencias.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

1. Este real decreto se aplicará a cualquier piscina de uso público instalada en el 
territorio español o bajo bandera española.

2. En el caso de las piscinas de uso privado de tipo 3A deberán cumplir, como 
mínimo, lo dispuesto en los artículos 5, 6, 7, 10, 13 y 14.d), e) y f). La autoridad competente 
podrá exigir el cumplimiento de las restantes disposiciones de este real decreto; en tal 
caso, deberá comunicarlo al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad antes 
de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de este real decreto.

3. Para las piscinas de uso privado de tipo 3B deberán cumplir lo dispuesto en el 
artículo 13.

4. Se excluyen del ámbito de aplicación de este real decreto:

a) Las piscinas naturales.
b) Los vasos termales o mineromedicinales.
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Artículo 4. Actuaciones y responsabilidades.

1. El titular de la piscina deberá comunicar la apertura de la misma a la autoridad 
competente, antes de su entrada en funcionamiento tras las obras de construcción o 
modificación de la misma. Dicha comunicación podrá ser realizada por medios 
electrónicos.

2. Una vez iniciada la actividad, el funcionamiento de la piscina es una 
responsabilidad exclusiva del titular que deberá, por tanto, observar y cumplir las 
exigencias derivadas de esta norma y demás disposiciones vigentes sin perjuicio de que 
la administración competente establezca las medidas de vigilancia que estime pertinentes.

3. El titular de la piscina deberá registrar los datos relativos al autocontrol y 
situaciones de incidencias e incumplimiento, con las medidas correctoras adoptadas, 
preferentemente en soporte informático.

4. La autoridad competente pondrá a disposición de los titulares, una guía adecuada 
a su territorio para el diseño del programa de autocontrol de piscinas o en su defecto, un 
programa de vigilancia sanitaria de las piscinas para su ámbito territorial.

Artículo 5. Características de la piscina.

1. Todo nuevo proyecto de construcción de una piscina o de modificación 
constructiva del vaso, que se inicie a partir de la entrada en vigor de esta norma, deberá 
seguir lo dispuesto en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación y en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Además se 
regirá por cualquier otra legislación y norma que le fuera de aplicación.

2. El titular de la piscina deberá velar para que sus instalaciones tengan los 
elementos adecuados para prevenir los riesgos para la salud y garantizar la salubridad de 
las instalaciones.

Artículo 6. Tratamiento del agua.

1. Los tratamientos previstos serán los adecuados para que la calidad del agua de 
cada vaso cumpla con lo dispuesto en este real decreto.

2. El agua de recirculación de cada vaso deberá estar, al menos, filtrada y 
desinfectada antes de entrar en el vaso, al igual que el agua de alimentación si no procede 
de la red de distribución pública.

3. Los tratamientos químicos no se realizarán directamente en el vaso. El agua 
deberá circular por los distintos procesos unitarios de tratamiento antes de pasar al vaso.

En situaciones de causa justificada, el tratamiento químico se podría realizar en el 
propio vaso, siempre, previo cierre del vaso y con ausencia de bañistas en el mismo, 
garantizando un plazo de seguridad antes de su nueva puesta en funcionamiento.

Artículo 7. Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua del vaso.

1. Las sustancias biocidas utilizadas en el tratamiento del agua del vaso, serán las 
incluidas como tipo de producto 2: Desinfectantes utilizados en los ámbitos de la vida 
privada y de la salud pública y otros biocidas, del Real Decreto 1054/2002, de 11 de 
octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y 
comercialización de biocidas y por otra legislación o norma específica que le fuera de 
aplicación.

2. El resto de sustancias químicas utilizadas en el tratamiento del agua de cada 
vaso, estarán afectadas por los requisitos contemplados en el Reglamento (CE) 
n.º 1907/2006 relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y 
preparados químicos (REACH) y por otra legislación o norma específica que le fuera de 
aplicación.

3. En el caso de nuevas piscinas o de modificación constructiva del vaso, la 
dosificación de las mezclas o sustancias señalados en el apartado 1 y 2, se realizará con cv
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sistemas automáticos o semiautomáticos de tratamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el segundo párrafo del artículo 6.3.

Artículo 8. Personal.

El personal para la puesta a punto, el mantenimiento y la limpieza de los equipos e 
instalaciones de las piscinas deberá contar con el certificado o título que le capacite para 
el desempeño de esta actividad mediante la superación de los contenidos formativos que 
a tal efecto establezca el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y en las 
condiciones que éste determine.

Artículo 9. Laboratorios y métodos de análisis.

1. Los laboratorios donde se analicen las muestras de agua de piscina deberán 
tener implantado un sistema de garantía de calidad.

2. Los laboratorios donde se realicen las determinaciones analíticas en muestras de 
agua de piscina, y no tengan los métodos de análisis acreditados por la norma UNE EN 
ISO/IEC 17025, deberán tener al menos los procedimientos validados de cada método de 
análisis utilizado, para la cuantificación de cada uno de los parámetros en el intervalo de 
trabajo adecuado para comprobar el cumplimiento de los valores paramétricos del 
anexo I, con determinación de su incertidumbre y límites de detección y cuantificación.

3. Los kits usados en los controles del agua de la piscina, deberán cumplir con la 
norma UNE-ISO 17381 «Calidad del agua. Selección y aplicación de métodos que utilizan 
kits de ensayo listos para usar en el análisis del agua» u otra norma o estándar análoga 
que garantice un nivel de protección de la salud, al menos, equivalente.

4. El titular de la piscina deberá disponer de los procedimientos escritos de los 
métodos de análisis in situ utilizados para la cuantificación de los parámetros y los límites 
de detección o de cuantificación.

Artículo 10. Criterios de calidad del agua y aire.

1. El agua del vaso deberá estar libre de organismos patógenos y de sustancias en 
una cantidad o concentración que pueda suponer un riesgo para la salud humana, y 
deberá cumplir con los requisitos que se especifican en el anexo I. El agua del vaso 
deberá contener desinfectante residual y tener poder desinfectante.

2. El aire del recinto de los vasos cubiertos o mixtos y en las salas técnicas, no 
deberá entrañar un riesgo para la salud de los usuarios y no deberá ser irritante para los 
ojos, piel o mucosas y deberá cumplir con los requisitos que se especifican en el anexo II.

Artículo 11. Control de la calidad.

1. El titular de la piscina deberá controlar en cada vaso, como mínimo, los 
parámetros establecidos en los anexos I y II.

2. Los controles a efectuar serán los siguientes:

a) Control inicial: se realizará, al menos, en aquellos vasos en los cuales el agua de 
aporte no proceda de la red de distribución pública, se controlarán los parámetros 
contemplados en los anexos I y II. Se realizará durante la quincena anterior a la apertura 
de la piscina.

Asimismo, este control inicial se llevará a cabo, en todo caso, después de tener el 
vaso cerrado más de 2 semanas o después de cierres temporales que puedan suponer 
variaciones significativas de los parámetros de control del agua o aire.

b) Control de rutina: control diario que tiene por objeto conocer la eficacia del 
tratamiento del agua de cada vaso; se controlará conforme a lo descrito en el anexo III.

c) Control periódico: control mensual que tiene por objeto conocer el cumplimiento 
del agua de cada vaso con lo dispuesto en los anexos I y II; se controlará conforme a lo 
descrito en el anexo III.
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3. En piscinas cubiertas o mixtas se asegurará una buena renovación del aire y se 
realizarán, al menos, los controles en aire que señala el anexo II conforme a lo descrito 
en el anexo III.

4. Los puntos de toma de muestra de agua serán representativos de cada vaso y 
del circuito. Al menos se deberá disponer de:

a) Uno en el circuito a la entrada del vaso o a la salida del tratamiento antes de la 
entrada al vaso. En las piscinas de nueva construcción se dispondrá de grifos adecuados 
para la toma de muestra instalados en el punto de muestreo del circuito, y

b) Uno en el propio vaso, en la zona más alejada a la entrada del agua al vaso.

5. El titular de la piscina deberá disponer de un protocolo de autocontrol específico 
de la piscina, que siempre estará en la propia piscina a disposición del personal de 
mantenimiento y de la autoridad competente, debiendo actualizarlo con la frecuencia 
necesaria en cada caso. Este protocolo de autocontrol deberá contemplar, al menos, los 
siguientes aspectos:

a) Tratamiento del agua de cada vaso.
b) Control del agua.
c) Mantenimiento de la piscina.
d) Limpieza y desinfección.
e) Seguridad y buenas prácticas.
f) Plan de control de plagas.
g) Gestión de proveedores y servicios.

6. Ante la sospecha de un riesgo para la salud de los usuarios o en función de datos 
históricos de esa piscina, la autoridad competente podrá requerir al titular de la misma 
que incluya en su protocolo de autocontrol los parámetros, puntos de muestreo, muestreos 
complementarios, y otros criterios de calidad que considere necesarios o incrementar la 
frecuencia de muestreo o establecer valores más estrictos que los señalados en este real 
decreto que crea oportunos para salvaguardar la salud de los usuarios.

Artículo 12. Situaciones de incumplimiento.

1. Las situaciones de incumplimiento serán aquellas en las que no se cumpla lo 
dispuesto en el anexo I, II o III. Una vez detectada la situación de incumplimiento, el titular 
investigará inmediatamente el motivo de la misma, adoptando las medidas correctoras 
oportunas y en su caso las medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir. La autoridad 
competente, si así lo dispone, será informada del incumplimiento. Dicha comunicación 
podrá ser realizada por medios electrónicos.

2. El titular realizará una comprobación de que los motivos del incumplimiento se 
han corregido correctamente. En su caso lo comunicará a los usuarios y autoridad 
competente.

3. El vaso deberá ser cerrado al baño, hasta que se normalicen sus valores, al 
menos, en las siguientes situaciones:

a) Cuando el titular o la autoridad sanitaria considere que existe de forma inminente 
un riesgo para la salud de los usuarios.

b) Tras el control de rutina y/o periódico cuando se presenten las condiciones de 
cierre del vaso contempladas en el anexo I.

c) Cuando en el agua del vaso haya presencia de heces o vómitos u otros residuos 
orgánicos visibles.

Artículo 13. Situaciones de incidencia.

1. Las situaciones de incidencia son las descritas en el apartado 7 del anexo V.
2. Una vez detectada la situación de incidencia, el titular deberá realizar las 

gestiones oportunas para conocer las causas, así como adoptar las medidas correctoras 
y preventivas. cv
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3. La autoridad competente deberá ser informada de la situación de incidencia. 
Dicha comunicación podrá ser realizada por medios electrónicos.

4. La autoridad competente deberá notificarlo, en el plazo máximo de un mes, al 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La notificación se realizará por 
medio electrónico o comunicación electrónica a través de la página web del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y contendrá la información descrita en el anexo V.

Artículo 14. Información al público.

El titular de la piscina pondrá a disposición de los usuarios en un lugar accesible y 
fácilmente visible, al menos, la siguiente información:

a) Los resultados de los últimos controles realizados (inicial, rutina o periódico), 
señalando el vaso al que se refieren y la fecha y hora de la toma de muestra. Estos 
análisis se expondrán al público en cuanto el titular de la piscina obtenga los resultados.

b) Información sobre situaciones de incumplimiento del anexo I o II, las medidas 
correctoras así como las recomendaciones sanitarias para los usuarios en caso de que 
hubiera un riesgo para la salud.

c) Material divulgativo sobre prevención de ahogamientos, traumatismos 
craneoencefálicos y lesiones medulares. En el caso de las piscinas no cubiertas además 
dispondrá de material sobre protección solar.

d) Información sobre las sustancias químicas y mezclas utilizadas en el tratamiento.
e) Información sobre la existencia o no de socorrista y las direcciones y teléfonos de 

los centros sanitarios más cercanos y de emergencias.
f) Las normas de utilización de la piscina y derechos y deberes para los usuarios de 

la misma.

Artículo 15. Remisión de Información.

1. Al menos en el caso de piscinas de uso público, la autoridad competente remitirá 
al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por medio electrónico o 
comunicación electrónica, antes del 30 de abril de cada año, la información del año 
anterior, relativa a los datos descritos en el anexo IV. En el caso de no variar la información 
de la piscina relativa a las Partes A y B del anexo IV, su notificación será, al menos, 
cada 5 años, empezando en el año de entrada en vigor de la presente norma.

2. En el seno de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud se consensuará los mecanismos para la remisión de la información 
contenida en el anexo IV.

Artículo 16. Régimen sancionador.

Sin perjuicio de otra normativa que pudiera resultar aplicable, el incumplimiento de las 
disposiciones de este real decreto podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y en la Ley 33/2011, 
de 4 de octubre, General de Salud Pública.

Disposición adicional primera. Actuaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

a) Elaborará un informe técnico anual sobre la calidad de las piscinas en España, en 
base a la información remitida por cada comunidad autónoma o ciudades de Ceuta y 
Melilla, que pondrá a disposición del ciudadano y las administraciones en su página web.

b) Elaborará material divulgativo sobre protección solar y prevención de 
ahogamientos, traumatismos craneoencefálicos y lesiones medulares; guías sobre las 
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buenas prácticas en el mantenimiento de las piscinas; así como una guía para el diseño 
del programa de autocontrol.

c) Planificará, coordinará y evaluará programas nacionales destinados a prevenir 
riesgos específicos por el uso de piscinas y sus instalaciones.

Disposición adicional segunda. Instalaciones del Ministerio de Defensa.

Las disposiciones de este real decreto, cuando afecten a las unidades, centros y 
organismos pertenecientes al Ministerio de Defensa y sus organismos públicos, serán 
aplicadas por la Inspección General de Sanidad de la Defensa, coordinando con el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las autoridades sanitarias 
autonómicas, las acciones que sean necesarias.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden de 31 de mayo de 1960 sobre piscinas públicas y la Orden 
de 12 de julio de 1961 por la que se someten las piscinas privadas a lo dispuesto en la 
de 31 de mayo de 1960, reguladora del funcionamiento de estas instalaciones de carácter 
público, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en este real decreto.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por 
el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano.

El artículo 10 del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen 
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, queda modificado 
como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 4 que queda redactado como sigue:

«4. Los aparatos de tratamiento de agua en edificios, según se definen en el 
artículo 2.20, no deberán transmitir al agua sustancias, gérmenes o propiedades 
indeseables o perjudiciales para la salud y debe cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 14 y garantizar que el agua cumpla con el anexo I».

Dos. Se incluye un nuevo apartado 5 con la siguiente redacción:

«5. Los fabricantes de aparatos de tratamiento de agua en instalaciones 
interiores deberán cumplir con:

a) El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación en particular, con lo señalado en la Sección HS4. 
Suministro de agua, si los aparatos de tratamiento de agua se instalan en la entrada 
de los edificios.

b) La norma UNE 149101. Equipo de acondicionamiento de agua en el interior 
de los edificios. Criterios básicos de aptitud de equipos utilizados en el tratamiento 
del agua de consumo humano en el interior de edificios, u otra norma o estándar 
análogo que garantice un nivel de protección de la salud, al menos, equivalente, si 
los aparatos de tratamiento de agua se instalan en los grifos.

Los fabricantes tendrán un periodo de dos años para adecuarse a lo dispuesto 
en este apartado.»

Tres. Se incluye un nuevo apartado 6 con la siguiente redacción:

«6. Los responsables de las instalaciones donde se instalen los aparatos de 
tratamiento de agua en la entrada de la instalación o los responsables de las 
instalaciones públicas o con actividad comercial que instalen estos aparatos en los 
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grifos, deberán estar en posesión de la documentación del fabricante conforme 
señalan los apartados 5.a) y b).»

Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Se habilita a la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para la 
aplicación y desarrollo de lo establecido en este real decreto, y para modificar los anexos 
del mismo según los avances de los conocimientos científicos y técnicos.

Disposición final tercera. Desarrollo del contenido formativo.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad establecerá en el plazo 
máximo de dos años desde la entrada en vigor de este real decreto, los contenidos 
formativos para la obtención del certificado o título que capacite para la puesta a punto, el 
mantenimiento y la limpieza de los equipos e instalaciones de las piscinas previsto en el 
artículo 8.

Disposición final cuarta. Título competencial.

Este real decreto tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.16.ª de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva en 
materia de bases y coordinación general de la sanidad.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 27 de septiembre de 2013.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
ANA MATO ADROVER
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ANEXO I

Parámetros indicadores de calidad del agua

Parámetro Valor paramétrico Unidades Notas Condiciones para el cierre del vaso

pH 7,2 – 8,0 Cuando los valores estén fuera del 
rango se determinará el Índice de 
Langelier que deberá estar entre 
– 0,5 y + 0,5.

Cuando los valores estén por 
debajo de 6,0 o por encima de 
9,0 se cerrará el vaso hasta 
normalización del valor.

Temperatura 24-30 ºC>36  en 
hidromasaje

ºC Solo en el  caso de vasos 
climatizados.

Cuando en vasos climatizados los 
valores superen 40 ºC se 
cer ra rá  e l  vaso  has ta 
normalización del valor.

Transparencia Que sea bien visible el 
desagüe de fondo

Cuando no se pueda distinguir el 
desagüe del fondo o el disco de 
Secchi.

P o t e n c i a l 
REDOX

Entre 250 y 900 mV. Se medirá cuando los desinfectantes 
sean distintos del cloro o del bromo 
y sus derivados.

Tiempo  de 
recirculación

Tiempos según las 
especificaciones y 
necesidades de la 
piscina para cumplir 
con los parámetros 
de calidad.

(horas)

Turbidez ��� UNF Cuando los valores superen 20 
UNF se cerrará el vaso hasta 
normalización del valor.

Desinfectante residual:

C lo ro  l i b re 
residual

0,5 – 2,0 Cl2 mg/L Se controlará cuando se utilice cloro 
o derivados del cloro como 
desinfectante.

En caso de ausencia o superación 
de 5 mg/L se cerrará el vaso 
hasta normalización del valor; 
en caso de piscinas cubiertas 
además se intensificará la 
renovación del aire.

Cloro combina-
   do residual

�������	2 mg/L Se controlará cuando se utilice cloro 
o derivados del cloro como 
desinfectante.

En caso de superación de 3 mg/L 
se cerrará el vaso hasta 
normalización del valor; en 
caso de piscinas cubiertas 
además se intensificará la 
renovación del aire.

Bromo total 2 - 5 mg/L Br2 mg/L Se controlará cuando se utilice 
bromo como desinfectante.

En caso de superación de 10 
mg/L se cerrará el vaso hasta 
normalización del valor; en 
caso de piscinas cubiertas 
además se intensificará la 
renovación del aire.

Ácido
   Isocianúrico

��
� mg/L Se controlará cuando se utilicen 
d e r i v a d o s  d e l  A c . 
Tricloroisocianúrico.

En caso superación de 150 mg/L 
se cerrará el vaso hasta 
normalización del valor.

Otros
   desinfectantes

Según lo dispuesto por la autoridad 
competente.

Según lo dispuesto por la 
autoridad competente.
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Parámetro Valor paramétrico Unidades Notas Condiciones para el cierre del vaso

Indicadores microbiológicos

E s c h e r i c h i a 
coli

0 UFC o NMP 
en 100 ml

En caso de sospecha o 
constatación de incumplimiento 
del valor paramétrico, se 
cerrará el vaso y se pondrán las 
medidas correctoras oportunas 
para que no exista un riesgo 
para la salud de los bañistas.

Pseudomonas 
aeruginosa

0 UFC o NMP 
en 100 ml

Legionella spp <100 UFC / L Solo en caso de vasos con 
aerosolización y climatizados.

ANEXO II

Parámetros indicadores de calidad del aire

Se medirá en aire, en el caso de piscinas cubiertas:

Parámetro Valor paramétrico

Humedad relativa < 65%
Temperatura ambiente La temperatura seca del aire de los locales que alberguen piscinas 

climatizadas se mantendrá entre 1 °C y 2 °C por encima de la del 
agua del vaso, excepto vasos de hidromasaje y terapéuticos

CO2 La concentración de CO2 en el aire del recinto de los vasos cubiertos no 
superará más de 500 mg/m3 del CO2 del aire exterior.

ANEXO III

 Frecuencia mínima de muestreo

Controles En agua En aire Frecuencia mínima Lugar donde deben 
realizarse los controles

Inicial Todos Todos 1 vez, según lo señalado en 
el artículo 11.2.a)

En laboratorio y en los 
contadores de la 
piscina.

Rutina p H , d e s i n f e c t a n t e 
residual, turbidez, 
t r a n s p a r e n c i a , 
temperatura, tiempo 
de recirculación

Todos Al menos 1 vez por día y 
según lo señalado en el 
artículo 11.4 por la mañana 
antes de abrir las piscinas 
al público

In situ y en los 
contadores de la 
piscina.

Periódico Todos Todos Al menos una vez al mes * y 
según lo señalado en el 
artículo 11.4

En laboratorio y en los 
contadores de la 
piscina.

* El titular podrá solicitar a la autoridad competente una reducción de la frecuencia de muestreo del Control 
Periódico, cuando tras dos años de autocontrol, todos los valores del control de rutina y control periódico hayan 
cumplido siempre con los valores paramétricos del anexo I y II.
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ANEXO IV

 Información básica periódica por piscina

Parte A. Instalación

– Provincia:
– Municipio:
– Localidad:
– Código postal:
– Dirección postal:
– Coordenadas geográficas:
– Denominación de la piscina:
– Tipo de piscinas: Tipo 1, Tipo 2.
– Agua de alimentación: a) red pública, b) no de red pública, c) agua de mar.
– Tipo de vaso:

P
olivalente

E
nseñanza

C
hapoteo

R
ecreo

N
atación

Foso de saltos

H
idrom

asaje

Terapéutico

Número
Vaso descubierto
Vaso cubierto
Vaso mixto
Capacidad (m3)
Lámina (m2)

Parte B. Tratamiento del agua de los vasos de la piscina

– Filtración: Por arena, por diatomeas, por zeolitas, microfiltración, nanofiltración, 
ultrafiltración, ósmosis inversa, electrodiálisis reversible, resinas, otro tipo de filtración:

– Superficie filtrante:
– Velocidad de filtración máxima:
– Desinfección: Hipoclorito sódico o cálcico, Dióxido de cloro, Cloraminas, Ácido 

Tricloroisocianúrico, Biguanidas, Bromoclorodimetilhidantoína, Ozono, Bromo, 
Ultravioleta, Electrolisis, otros:

– Floculantes:
– Corrector de pH:
– Otros tratamientos:

Parte C. Muestreos por vasos

Temporada: Apertura-cierre:
Parámetro:

Muestreos realizados (n.º):
Muestreos conformes con los valores paramétricos (n.º):
Valor medio, Valor máximo, Valor mínimo:
Unidad:
Número de días con incumplimiento en la temporada:
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ANEXO V

 Notificación de incidencias en piscinas

 1. Comunidad Autónoma:
 2. Provincia:
 3. Municipio:
 4. Tipo de piscina:

a) Tipo 1:
b) Tipo 2:
c) Tipo 3A:
d) Tipo 3B:

 5. Denominación de la piscina (*):
 6. Dirección postal (*):
 7. Tipo de incidencia:

a) Ahogamientos:
b) Ahogamientos con resultado de muerte:
c) Lesiones medulares:
d) Traumatismos craneoencefálicos:
e) Quemaduras graves:
f) Electrocución:
g) Intoxicación por productos químicos:
h) Otras:

– Especificar:

 8. Fecha de la incidencia:
 9. Número de afectados:
10. Sexo:
11. Edad:
12. Acciones:

a) Sin cierre de la piscina:
b) Con cierre temporal de la piscina:
c) Con cierre definitivo de la piscina:

13. Fecha de la notificación:
14. Organismo que notifica:

(*) No aplica a las piscinas tipo 3B
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
6730 Corrección de errores del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el 

que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.

Advertido error en el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se 
establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 244, de 11 de octubre de 2013, se procede a efectuar la oportuna 
rectificación:

En la página 83133, se sustituye el anexo II «Parámetros indicadores de calidad del 
aire» por el siguiente:

ANEXO II

Parámetros indicadores de calidad del aire

Se medirá en aire, en el caso de piscinas cubiertas:

Parámetro Valor paramétrico

Humedad relativa < 65%
Temperatura ambiente La temperatura seca del aire de los locales que alberguen 

piscinas climatizadas se mantendrá entre 1 °C y 2 °C por 
encima de la del agua del vaso, excepto vasos de hidromasaje 
y terapéuticos.

CO2 La concentración de CO2 en el aire del recinto de los vasos 
cubiertos no superará más de 500 ppm (en volumen) del CO2 
del aire exterior.
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Anexo II 
Decreto 53/1995, de 18 de Mayo, por el que se aprueban las condiciones 

higiénicas y sanitarias para las piscinas de los alojamientos turísticos  y para 
las de uso colectivo. 
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LIB 1995\148 Legislación (Norma vigente) 

Decreto 53/1995, de 18 mayo 

CONSELLERIA SANIDAD Y CONSUMO. 
 
BO. Illes Balears 24 junio 1995, núm. 80/1995 [pág. 6583] 
PISCINAS. Aprueba las condiciones higiénico-sanitarias para las de establecimientos de alojamientos
turísticos y las de uso colectivo. 

 
Artículo único. 

Se aprueba el Reglamento Sanitario de Piscinas de los establecimientos de alojamiento turístico y de 
las de uso colectivo, en general, que figura en el Anexo I del presente Decreto, que será de 
aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

 
Primera.-Con objeto de actualizar el censo de instalaciones de piscinas existentes en la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor del presente
Reglamento, las entidades, sociedades o personas físicas o jurídicas que sean titulares de 
cualesquiera instalaciones que cuentan con piscinas, deberán presentar en la Consejería de Sanidad y 
Seguridad Social, debidamente formalizada la ficha cuyo modelo oficial se adjunta como Anexo IV. 

Segunda.-Se crea un Consejo Asesor, en el cual estarán representadas las Consejerías de Sanidad y 
Seguridad Social y Turismo, así como las asociaciones empresariales más representativas a nivel del 
sector afectado. Las funciones específicas del Consejo que se crea, así como su composición se 
regulará mediante Orden del Consejero de Sanidad y Seguridad Social. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Primera.-Las piscinas ya construidas o cuya construcción se haya iniciado con anterioridad al 
momento de la entrada en vigor de la presente norma que, como consecuencia de sus especiales
características de construcción no puedan adaptarse a lo previsto en el Reglamento Sanitario que se
aprueba en el presente Decreto, podrán ser relevadas de la mencionada adaptación, mediante la 
presentación del expediente que justifique esta imposibilidad, tramitándolo según el Capítulo VII del 
Reglamento. En el proyecto o memoria, que se deberá acompañar, se especificarán las soluciones 
alternativas adoptadas con el fin de garantizar la seguridad y la higiene de los usuarios, a la vista de
los cuales la Consejería resolverá sobre la autorización de la excepción prevista en la presente 
Disposición Transitoria, previo informe al respecto del Consejo Asesor creado en el presente Decreto
en el supuesto en que por parte de la Consejería no se acepten las medidas alternativas presentadas. 

Segunda.-Las piscinas a las que se refiere el presente Decreto, que dispongan de canalillos y/o
lavapiés perimetral, según lo previsto en el artículo 3, apartado 6, de la Orden de 31 de mayo de
1960 (Ministerio de Gobernación, BOE de 13 de junio de 1960) (RCL 1960\846 y NDL 23960), 
tendrán que proceder a su supresión dentro del plazo máximo de dos años, a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

 
Quedan derogadas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, aquellas 
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disposiciones de igual o de inferior rango que se opongan a lo que establece el presente Decreto y
Reglamento que se aprueba. 

DISPOSICIONES FINALES 

 
Primera.-El presente Decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOCAIB. 

Segunda.-Se faculta al Consejero de Sanidad y Seguridad Social para dictar las normas de desarrollo
del presente Decreto, las cuales se sujetarán para producir efectos jurídicos de carácter general al 
principio de publicidad establecido en el artículo 41 de la Ley 5/1984, de 24 de octubre (LIB 1984
\2719), de Régimen Jurídico de la CAIB. 

ANEXO I 

 
Reglamento Sanitario de las Piscinas de los establecimientos de alojamientos turísticos y de las 

de uso colectivo en general 

 
CAPITULO I 

 
Ambito de aplicación 

 
Artículo 1. 

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas que regulan las condiciones higiénico-
sanitarias de las piscinas de los establecimientos de alojamientos turísticos y de las de uso colectivo, 
en general, sus instalaciones y servicios anexos, la calidad sanitaria del agua y de su tratamiento, su
aforo, el comportamiento de los usuarios, el régimen de autorizaciones, la inspección y vigilancia 
sanitaria, así como el régimen sancionador aplicable en los supuestos de incumplimiento de las
prescripciones en él contenidas. 

Artículo 2. 

1. El ámbito de aplicación del presente Reglamento lo constituyen todas las piscinas de los
establecimientos de alojamientos turísticos y de uso colectivo, en general, que estén ubicadas en la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

2. Quedan excluidas de la aplicación del presente Reglamento: 

a) Las piscinas de uso exclusivamente familiar o de comunidades de vecinos. 

b) Las instalaciones de uso exclusivo para baños terapéuticos o termales, que se regirán por lo que 
disponga su legislación específica. 

Artículo 3. 

1. A los efectos del presente Reglamento se entenderán como piscinas de uso colectivo, en general, 
aquellas que puedan ser utilizadas por el público en general, ya sea de forma gratuita o mediante 
precio u otro tipo o sistema de colaboración económica o como actividad complementaria de 
establecimientos o instalaciones cuya actividad principal sea otra, tales como restauración, recreo o 
similares. 

2. Son piscinas de establecimientos de alojamientos turísticos aquellas que se encuentran incluidas 
en las instalaciones de los citados establecimientos. 

Artículo 4. 

Se entenderá por «piscina» el conjunto de instalaciones utilizadas por los bañistas, que comprenden:
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a) «Zona de baños» destinada al baño o la natación con su vaso o vasos de agua. 

b) El andén, playa o zona ajardinada circundante deberá tener un mínimo de dos metros de anchura 
alrededor del entorno de la zona de baños o del vaso y una pendiente mínima del 2% hacia el 
exterior del vaso. No obstante ello, podrán instalarse en el borde de la piscina elementos
ornamentales o de otro tipo siempre que los mismos no superen el veinte por ciento del perímetro de 
la piscina, no pudiendo sobrepasar cada uno de los elementos una dimensión superior a ocho metros. 

c) Los servicios e instalaciones necesarios para garantizar el funcionamiento del conjunto. 

Artículo 5. 

Las características de las instalaciones han de tener por objeto, fundamentalmente, evitar cualquier
riesgo sanitario y prevenir accidentes en el interior de la piscina. 

Artículo 6. 

El aforo de la piscina, que será el número máximo de bañistas que puedan introducirse 
simultáneamente en el vaso, se fija a razón de dos metros cuadrados de superficie de lámina de agua 
por usuario. 

CAPITULO II 

 
Características del vaso y de las instalaciones 

 
Artículo 7. 

1. El vaso de la piscina tendrá aquellas condiciones, que, de acuerdo con las técnicas constructivas, 
aseguren la estabilidad, resistencia y estanqueidad de su estructura. 

2. El fondo, que deberá ser antideslizante, y las paredes, que deberán ser lisas, estarán revestidas de 
materiales impermeables y resistentes a los agentes químicos. 

Los ángulos, cantos y bordes deberán estar redondeados. 

Artículo 8. 

1. El fondo del vaso de la piscina en profundidades menores a 1,60 m tendrá una pendiente mínima 
del 2% y máxima del 10%. En las piscinas con profundidad superior a 1,60 m la pendiente no podrá 
ser superior al 35%. 

2. Los cambios de pendiente deberán estar suficientemente señalados y visibles para los usuarios, 
debiendo estar, asimismo, suficientemente señalizada la profundidad existente en todos los tramos. 

Artículo 9. 

Los vasos destinados a usuarios menores de 6 años deberán reunir las siguientes particularidades: 

a) Sus emplazamientos estarán preferentemente separados de la zona de adultos. En el caso de que se
destine el mismo vaso para zona de adultos y zona infantil, las zonas deberán estar debidamente 
separadas al objeto de evitar que los usuarios de la zona infantil pasen a la zona de adultos. 

b) La profundidad máxima del vaso será de 0,60 m. 

c) El suelo del vaso no ofrecerá pendientes superiores al 10%. 

Artículo 10. 

En el fondo de las piscinas se deberán instalar desagües que permitan vaciar totalmente la piscina, 
sin que en ningún caso se pueda recircular esta agua para el uso de las instalaciones de la piscina. El
vaciado se hará a la red de alcantarillado, y en ausencia de éstas, en el lugar adecuado y de acuerdo 
con la normativa vigente al respecto. 
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Artículo 11. 

Las piscinas deben disponer de un sistema de tratamiento del agua que permita la recirculación de la 
totalidad de la lámina de la superficie del agua. 

Artículo 12. 

1. Se instalará, como mínimo, una escalera de acceso al vaso cada 20 metros, cuando la profundidad
sea superior a 0,70 m. En cada uno de los cambios de pendiente debe instalarse una escalera. 

2. Las piscinas infantiles deberán estar dotadas de una escalera cada 10 metros, cuando la
profundidad sea superior a 30 cm. 

3. Los medios de acceso a las piscinas serán de material inoxidable y de dimensiones tales que
permitan su utilización con comodidad. Los peldaños serán de superficie plana y antideslizante, sin 
aristas vivas, debiendo garantizar en todo momento la seguridad del usuario. 

4. Deberán contar con medios de acceso adaptados para su utilización por minusválidos, de acuerdo 
con lo establecido en la normativa aplicable al respecto. 

Artículo 13. 

El alumbrado, en su caso, se instalará de forma que proyecte una iluminación intensa y uniforme que 
permita la visión del fondo de la piscina, sin producir deslumbramientos o reflejos en el agua. 

Artículo 14. 

1. Las piscinas cubiertas climatizadas dispondrán de las instalaciones necesarias que aseguren la
renovación constante del aire en el recinto, una temperatura superior a la que presente el agua de la
piscina y una humedad relativa menor del 85%. 

2. La temperatura del agua de la piscina estará comprendida entre 20 y 30 °C. La capacidad del 
recinto será tal, que como mínimo se disponga de un volumen de aire de 8 m3 por m2 de superficie 
de lámina de agua. 

3. Las piscinas cubiertas no climatizadas deberán disponer de medios que aseguren 15 m3 de 
aportación de aire en el recinto por m2 de superficie de lámina de agua. 

Artículo 15. 

1. Los trampolines y palancas serán de materiales inoxidables, antideslizantes y de fácil limpieza y 
desinfección. Todos los medios de acceso irán provistos de barandillas de seguridad. 

2. No se permitirán utilizar trampolines, toboganes o deslizadores durante el uso de la piscina para
finalidades recreativas, salvo que se acote exclusivamente una zona para dichos usos, debiendo estar,
además, permanentemente vigilada. En las piscinas que no sean exclusivamente para saltos no se
podrán utilizar trampolines, toboganes, deslizadores o palancas, de más de 3 m de altura. 

3. En su caso, los toboganes o deslizadores serán de material inoxidable, sin juntas, de fácil limpieza 
y desinfección y se colocarán de forma que no entorpezcan el funcionamiento de los trampolines, 
debiendo estar debidamente señalizados en la zona de caída. 

4. Las características de las zonas acotadas deberán cumplir lo establecido en el apartado 3.4.6 del 
Decreto 91/1988, de 15 de diciembre (BOCAIB de 11 de febrero de 1989) (LIB 1989\14), por el que 
se aprueba la reglamentación de parques acuáticos de la Comunidad Autónoma. 

5. Existirá un salvavidas cada 20 m, con una cuerda de longitud superior en 3 metros al ancho
máximo de la piscina. 

Artículo 16. 

Todos los skimmers, drenajes, vertederos, tanques y otros dispositivos mecánicos de la piscina, que 
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tengan relación con la recirculación y filtración del agua deberán estar dispuestos de tal forma que no 
exista la posibilidad de que los usuarios puedan introducirse en ellos o queden atrapados en su
interior y/o colisionen con tuberías y otros elementos. 

Artículo 17. 

Las salas de máquinas y/o de almacenamiento de productos químicos deben estar cerradas con llave 
en todo momento para evitar su acceso a los usuarios y como mínimo se observará en ellos la vigente 
normativa de Higiene y Seguridad en el Trabajo que les sea de aplicación. Los productos químicos, 
en su caso, deberán estar en zona diferenciada y aislada de la maquinaria, debiendo estar depositados
en recipientes que imposibiliten que entren en contacto con el agua vertida en el suelo de la
dependencia. 

Artículo 18. 

1) Las tomas de fondo y aspiración de la piscina se protegerán con plancha rígida e intapable, cuyas 
perforaciones no superen 2 cm de diámetro. 

2) Las canalizaciones cerradas de comunicación entre piscinas, si las hubiera, tendrán un diámetro 
inferior a 25 cm y estarán protegidas por planchas rígidas intapables cuyas perforaciones no superen 
los 2 cm de diámetro. 

3) Las velocidades de aspiración de agua medidas en las rejillas intapables y en la canalización de 
comunicación entre piscinas, no podrán superar los 0,5 m/s. 

4) Cuando la piscina no se encuentre en funcionamiento se deberán colocar indicadores en número 
suficiente para prevenir la caída de personas. 

5) Los pavimentos de solariums circundantes a las piscinas serán de un material que evite 
encharcamientos y sea antideslizante, debiendo ser el resto del pavimento y superficie de tránsito de 
materiales fácilmente lavables. 

CAPITULO III 

 
Tratamiento del agua 

 
Artículo 19. 

1. El agua del vaso de la piscina durante su uso deberá ser renovada con la periodicidad precisa para 
conseguir que el agua presente la calidad establecida en el presente Reglamento, bien por
recirculación, previa depuración de la misma, o bien por entrada de agua nueva. 

2. Se aportará cada 24 horas agua nueva, en cantidad suficiente que garantice el buen
funcionamiento del rebosadero o «Skimmer». En su caso, se dispondrá de dispositivos antirretorno 
que impidan el paso del agua del vaso a la red de agua potable. 

3. La piscina deberá contar con instalaciones que garanticen que el agua del vaso se recircule con la
periodicidad adecuada. 

4. El caudal de agua recirculada por el rebosadero perimetral o skimmer será como mínimo del 50% 
del total del agua de recirculación. Artículo 20. 

La calidad del agua de los vasos deberá reunir como mínimo las siguientes condiciones: 

1.º Agua de llenado. 

Cuando el agua de llenado de las piscinas no sea de la red general de suministro, deberá provenir de 
un abastecimiento debidamente autorizado. 

En la memoria, que deberá acompañar la solicitud de autorización, deberá hacerse constar siempre el 
origen del agua de llenado.
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2.º Agua tratada en el vaso.  

El agua deberá ser adecuadamente filtrada y desinfectada. Los medios técnicos de filtración de los 
que deberá disponer la instalación, garantizarán, en todo momento, la limpieza del agua en las
condiciones previstas en el presente Reglamento. 

El agua de las piscinas, cuando se trata de agua dulce, deberá cumplir los parámetros establecidos en 
el Anexo II del presente Reglamento. 

Artículo 21. 

1. Los productos que pueden ser utilizados para el tratamiento del agua de los vasos de la piscina,
serán los legalmente autorizados y/o homologados para estos usos por los organismos competentes. 

El ozono irá siempre acompañado de la adición de un desinfectante compatible, con efecto residual.
En todo caso, el agua de las piscinas deberá cumplir todos los parámetros exigidos en la presente 
reglamentación. 

2. Los productos químicos para el tratamiento sistemático del agua no se añadirán nunca 
directamente a los vasos. Será preciso disponer de un sistema de dosificación que funcione 
conjuntamente con el sistema de recirculación y que permita, si es necesario, la disolución total de 
los productos utilizados para el tratamiento. 

3. Asimismo, se habrán de mantener las máximas precauciones en lo concerniente al 
almacenamiento y manipulación de los productos. En ningún caso serán accesibles a los usuarios. 

4. Lo que se establece en el presente artículo en relación con los productos químicos utilizados para 
el tratamiento del agua de la piscina, se entiende sin perjuicio del cumplimiento de las diferentes
disposiciones sobre criterios de calidad y caducidad, normas de envasado y etiquetado,
comercialización y cualquier otra que les afecte. 

Artículo 22. 

1. En las piscinas deberán existir los aparatos, reactivos y patrones necesarios para ensayos referidos
a la cantidad de cloro residual libre, cloro combinado, transparencia y pH, así como indicador de 
temperatura y humedad en las piscinas cubiertas. 

2. La determinación del cloro residual libre, pH y transparencia, se realizará como mínimo dos veces 
al día en cada uno de los vasos de todas las piscinas, anotando los resultados en un libro registro,
según modelo editado por la Consejería de Sanidad y Seguridad Social de Baleares, el cual deberá 
ser diligenciado por ésta, debiendo quedar siempre a disposición de las autoridades sanitarias. Las 
determinaciones diarias se deberán realizar al inicio de la jornada y en la hora de máxima 
concurrencia de usuarios. La determinación del cloro combinado se realizará una vez al día.  

3. En piscinas cubiertas climatizadas se comprobará la temperatura del agua interior y del recinto dos 
veces al día, anotándose, asimismo, en el libro registro. 

CAPITULO IV 

 
Aseos, vestuarios y botiquín 

 
Artículo 23. 

1. En las piscinas existirán vestuarios con separación de sexos, se mantendrán rigurosamente 
limpios, debiendo estar adaptados para su utilización por minusválidos, no podrán ser destinados a 
un uso distinto, debiendo reunir las siguientes características: 

a) La superficie de los vestuarios, expresada en metros cuadrados, será igual o superior a 0,1 
multiplicado por el aforo de la piscina. 
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b) En guardarropía habrá canastas, perchas, cestas o similares adecuados y suficientes al número de 
usuarios de la piscina. 

c) Los paramentos y utillaje de vestuarios y aseos serán fácilmente lavables y desinfectables. 

d) El suelo será liso, antideslizante, impermeable y con sumidero. Los suelos de los aseos gozarán de 
las mismas características. 

e) Las zonas de vestuario y aseos dispondrán de ventilación adecuada de forma natural o forzada al 
exterior. 

f) Se procederá a su desinfección, al menos, una vez al mes con desinfectantes de contacto y acción 
residual y diariamente con desinfectantes convencionales. 

g) Los paramentos verticales serán de color claro. 

h) Los ángulos y cantos han de ser redondeados. 

2. Las piscinas de los establecimientos de alojamientos turísticos estarán exentas de disponer 
obligatoriamente de vestuarios específicos para su utilización por los usuarios de los citados 
establecimientos. 

Artículo 24. 

1. Las piscinas de uso colectivo deberán contar, además, con aseos separados por sexos, que 
dispondrán como mínimo de las siguientes instalaciones: 

a) El número total de duchas y lavabos será igual o superior al número que resulte de dividir el aforo 
por 100 o fracción, no pudiendo ser su número inferior a dos duchas. 

b) El número de inodoros, en el aseo destinado a mujeres, será igual al número de duchas, con un 
mínimo de dos. 

c) En el aseo de caballeros el número de inodoros y el de urinarios será igual al número que resulte 
de dividir el aforo por 200 o fracción, y asimismo, con un mínimo de dos. 

d) La ubicación de los aseos previstos para ser utilizados por los usuarios de las distintas piscinas
distarán como máximo 60 metros del borde de los vasos. 

2. En las piscinas de los establecimientos de alojamientos turísticos únicamente se deberán disponer 
de aseos a menos de 60 metros de distancia del vaso de la piscina. 

Artículo 25. 

Repartidas estratégicamente en el entorno de la «piscina» se situarán papeleras, preferentemente con 
tapadera superior, distanciadas entre sí en un máximo de 50 metros. 

Artículo 26. 

El número de duchas exteriores será un cuarto de las duchas totales de las instalaciones y se ubicarán 
a más de 3 metros del borde del vaso y a menos de 25 metros del mismo, con un mínimo de dos 
duchas para piscinas de más de 100 m2 de lámina de agua y de una para las de inferior superficie. 

Artículo 27. 

Todas las instalaciones se mantendrán permanentemente limpias, desinfectándose con la 
periodicidad precisa todos los solariums, rampas y escaleras, zonas contiguas a las instalaciones, así 
como los servicios higiénicos, debiendo tener dicha desinfección acción residual permanente. 

Artículo 28. 

1. Toda piscina deberá disponer de teléfono e información de los servicios de urgencia y un botiquín 
de urgencia, que deberá cumplir los requisitos establecidos en el Anexo III.2. En lugar visible se
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expondrá información de primeros auxilios. 

CAPITULO V 

 
Información a los usuarios 

 
Artículo 29. 

Todas las piscinas que contempla esta normativa deberán tener expuestas, en lugares bien visibles, 
normas de régimen interno de obligado cumplimiento, que como mínimo deberán contener las 
siguientes prescripciones: 

a) Prohibición del uso de las instalaciones a toda persona con enfermedades transmisibles. 

b) Prohibición del uso de piscinas de adultos a menores de 6 años que no vayan acompañados de 
adultos. 

c) Prohibición de bañarse con calzado o con prendas no adecuadas. 

d) Obligación de ducharse antes de entrar en la zona de baños. 

e) Indicación de zonas de profundidad y zonas de prohibición. 

f) Prohibición de comer en la zona del andén o playa, así como fumar en aquellas dependencias que 
no estén al aire libre, salvo en los lugares que estén expresamente autorizados. 

g) Prohibición de entrada de animales. 

h) Prohibición de entrada de botellas de cristal u otros envases cortantes o punzantes. 

i) Prohibición de dejar basura en el recinto de piscinas. 

CAPITULO VI 

 
Personal a cargo de las instalaciones 

 
Artículo 30. 

1. En todas las piscinas reguladas en el presente Reglamento se deberá disponer de una persona con 
conocimientos en sistemas de tratamiento físico-químico de agua de piscinas, y que deberá ser 
autorizado por la Consejería de Sanidad y Seguridad Social para la realización de las citadas tareas, 
previa acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos. 

2. Asimismo, por cada 250 plazas de aforo o fracción, se deberá disponer de un socorrista diplomado 
en salvamento y socorrismo con conocimientos suficientes en materia de salvamento y prestación de 
primeros auxilios, el cual deberá estar, asimismo, autorizado por la Consejería de Sanidad y 
Seguridad Social de Baleares. No obstante lo anterior, en las piscinas de los establecimientos
turísticos con un número de plazas inferior a 50, o que la superficie de la lamina de agua sea inferior
a 50 metros cuadrados quedan eximidas de la obligación prevista en el presente apartado, si bien 
dicha circunstancia deberá ser advertida a los usuarios mediante la colocación de indicadores en 
número suficiente. 

3. Los conocimientos que han de acreditar las personas descritas en los apartados anteriores se
regularán mediante Orden de la Consejería de Sanidad y Seguridad Social, oído el Consejo Asesor 
creado en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Decreto por el que se 
aprueba la presente reglamentación. 

CAPITULO VII 
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Autorizaciones e inspecciones sanitarias 

 
Artículo 31. 

Corresponde a los Ayuntamientos la autorización para la construcción, reforma o ampliación de las 
piscinas reguladas en el presente Reglamento, debiendo el solicitante presentar, además de 
cualesquiera otros requisitos exigibles, memoria detallada en la que se dé cumplimiento a los 
requisitos exigidos en este Reglamento para las piscinas de uso colectivo, acompañándose 
declaración del solicitante de cumplir todos los requisitos exigidos por la presente reglamentación. 

Artículo 32. 

Previa a la apertura de cada piscina se deberá disponer del Libro-Registro a que se refiere el artículo 
22 del presente Reglamento, debidamente diligenciado por la Consejería de Sanidad y Seguridad 
Social de Baleares. 

Artículo 33. 

La Consejería de Sanidad y Seguridad Social supervisará el cumplimiento de este Reglamento y 
ordenará las visitas de inspección que sean necesarias, con el fin de comprobar el estado sanitario de
las instalaciones y el funcionamiento de sus servicios, sin perjuicio de la función informativa que 
corresponde a la misma. 

Artículo 34. 

Lo regulado en el presente título ha de entenderse sin perjuicio de las autorizaciones y/o
intervenciones que correspondan a otros organismos de las Administraciones Públicas que puedan 
resultar competentes al respecto, de acuerdo con la normativa que les sea, también, de aplicación. 

CAPITULO VIII 

 
Infracciones y sanciones 

 
Artículo 35. 

El incumplimiento o inobservancias de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento será 
considerado infracción sanitaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley 4/1992, 
de 15 de julio (LIB 1992\125), del Servicio Balear de la Salud (BOCAIB de 15 de agosto), en
relación con la Ley 14/1986, General de Sanidad, de 25 de abril (RCL 1986\1316). 

Artículo 36. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y siguientes de la Ley General de Sanidad y en
el artículo 129.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992\2512, 2775 y RCL 1993\246), 
de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se 
consideran como infracciones sanitarias en materia de piscinas, las siguientes: 

a) Infracciones leves: 

1. Las simples irregularidades en la observación del presente Reglamento, sin trascendencia directa
para la salud pública. 

2. La negligencia, en el mantenimiento, funcionamiento, control de las instalaciones y en el
tratamiento del agua, cuando el riesgo sanitario producido sea de escasa importancia. 

3. Las que, en razón de los criterios contemplados en este artículo, merezcan la calificación de leves 
o no proceda su calificación como faltas graves o muy graves. 

b) Infracciones graves: 
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1. Los hechos que supongan el incumplimiento de lo previsto en la presente normativa sobre
depuración y desinfección del agua de la piscina, conservación de los vasos y sus andenes o playas, 
vestuarios y en general todo aquello que sea susceptible de incidir directamente en la salud de los
usuarios, cuando se derive un riesgo grave para la salud de los usuarios. 

2. La falta de personal que ejerza las funciones de vigilancia en las piscinas, la inadecuación o 
dotación incompleta de los botiquines de primeros auxilios y de los elementos complementarios para
atender los casos de emergencia o accidente. 

3. El incumplimiento de las disposiciones establecidas para los servicios e instalaciones, la no
subsanación de los desperfectos o deficiencias existentes en aquéllos, así como su falta de limpieza, 
desinfección y desinsectación. 

4. Las que sean concurrentes con otras infracciones sanitarias leves, o hayan servido para facilitarlas
o encubrirlas. 

5. El incumplimiento de los requerimientos específicos que formulen las autoridades sanitarias, 
siempre que se produzcan por primera vez. 6. La resistencia a suministrar datos, facilitar información 
o prestar colaboración a las autoridades sanitarias. 

7. Las que, en razón de los elementos contemplados en este artículo, merezcan la calificación de 
graves o no proceda su calificación como leves o muy graves. 

8. La reincidencia en la comisión de infracciones leves, en los últimos tres meses. 

9. La apertura de las piscinas de uso colectivo sin las debidas autorizaciones. 

c) Infracciones muy graves: 

1. La falta de cumplimiento de forma consciente y deliberada, de las disposiciones concernientes a la
depuración y desinfección del agua de los vasos que comprometa seriamente la salud de los usuarios;
en el mismo sentido, el incumplimiento de la normativa concerniente a la limpieza, desinfección y 
desinsectación de los servicios e instalaciones, y siempre que, en ambos casos, se produzca un daño 
grave. 

2. La inexistencia o la imposibilidad de utilización de aquellos elementos e instalaciones necesarias 
para la prestación de los primeros auxilios o para atender los casos de emergencia o accidente,
derivándose, asimismo, un daño grave. 

3. La ausencia de personal de vigilancia debidamente autorizado y de conformidad con la presente
normativa, y que como consecuencia de la misma, se produzca a los usuarios grave daño. 

4. La falta de dotación suficiente de medios, material o personal en los botiquines, del que se derive
un daño grave para los usuarios. 

5. Las que sean concurrentes con otras infracciones sanitarias graves, o hayan servido para facilitar o
encubrir su comisión. 

6. El incumplimiento reiterado de los requerimientos específicos que formulen las autoridades 
competentes. 

7. La negativa absoluta, previo requerimiento al respecto, a facilitar información o prestar 
colaboración a los servicios de control e inspección. 

8. La resistencia, coacción, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma de presión ejercida 
sobre las autoridades sanitarias, o sus agentes.  

9. Las que, en razón de los elementos contemplados en este artículo y del grado de concurrencia, 
merezcan la calificación de muy graves o no proceda su calificación como faltas leves o graves. 

10. La reincidencia en la comisión de faltas graves, en los últimos cinco años. 
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Artículo 37. 

1. Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores podrán ser sancionadas en la forma y 
cuantía prevista en el artículo 36 de la Ley 14/1986, General de Sanidad, y que es la siguiente: 

a) Infracciones leves: 

-Multa de hasta 500.000 ptas.-Apercibimiento de la autoridad correspondiente. 

b) Infracciones graves: 

-Multa de 500.001 a 2.500.000 pesetas. 

c) Infracciones muy graves: 

-Multa de 2.500.001 a 100.000.000 de pesetas pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el
quíntuplo de valor de los productos o servicios objeto de la infracción. 

-Cierre temporal de las instalaciones por un período de hasta cinco años. 

Artículo 38. 

No tendrá carácter de sanción el cierre preventivo o cautelar de la piscina por el hecho de ser
necesario para preservar la salud del usuario o por incumplimiento de requisitos para su instalación, 
hasta que se ajuste a lo que prevé este Reglamento, se subsanen los defectos o se cumplan los
requisitos exigidos por razones higiénico-sanitarias, o de seguridad de los usuarios. 

Artículo 39. 

De conformidad con lo estipulado en el Decreto 100/1993, de 2 de septiembre (BOCAIB de 11 de
septiembre) (LIB 1993\149), se atribuye al Director General de Sanidad de la Consejería de Sanidad 
y Seguridad Social de Baleares la competencia para la resolución de todos los expedientes derivados 
de la aplicación del contenido del presente Reglamento, incluso el ordenar la iniciación de 
expedientes sancionadores y la correspondiente imposición de sanciones, en su caso. 

ANEXO II 

 
Parámetros del agua dulce de las piscinas 

 
a) Microbiológicos. 

-Ausencia de Coliformes fecales, Estreptococos fecales, Estaphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa en 100 ml de agua y de otros microorganismos patógenos. 

-Ausencia de parásitos patógenos, algas o larvas. 

b) Físico-Químicos. 

-Olor: Inodora, excepto ligero olor característico del sistema de tratamiento. 

-Sustancias decantables: en 2 h igual o inferior a 0,5 ml/m3.
 

-Transparencia: Perfecta visión en el fondo de la piscina de un disco negro de 10 cm de diámetro, 
colocado en la máxima profundidad del vaso situándose el observador a 15 m de distancia. 

-Espumas permanentes, grasas y partículas en suspensión: Ausencia. 

-La oxidabilidad al permanganato, no superará en 4 mg de 02/l la correspondiente al agua de entrada, 
pudiendo considerar este valor según el tipo de tratamiento. 

-PH: 6,5-8. 

-Cloro residual libre: 0,5 a 2 mg/l. 
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-Cloro combinado: igual o menor a 0,4 mg/l. 

-Amoníaco: igual o menor a 0,5 mg/l. 

-Cobre: igual o menor a 3 mg/l. 

-Aluminio: igual o menor a 0,3 mg/l. 

-Hierro: igual o menor a 0,3 mg/l. 

-Acido isocianúrico: igual o menor a 75 mg/l. 

-Algicidas bactericidas derivados de amonio cuaternario: igual o menor a 5 mg/l. 

ANEXO III 

 
Requisito de los botiquines de urgencia 

 
a) Características. 

-Armario polimérico o metálico, esmaltado en blanco con cruz roja y provisto de cerradura. 

b) Contenido: 

1. Dispositivo para respiración artificial con mascarilla, bala de oxígeno, ambú y mecanismo de 
aspiración. 

-Pinzas de lengua. 

-Abrebocas. 

-Tubos de Guedel adulto y niños. 

-Pinzas, tijeras acero inoxidable. 

-Alcohol 96%, agua oxigenada. 

-Solución antiséptica de Povidona Yodada. 

-Medicación tópica de curas (algodón, esparadrapo, gasas estériles, vendas, tensoplast, suturas 
adhesivas y guantes estériles). 

-Suero salino fisiológico. 

-Antiinflamatorio tópico. 

Página 12 de 12© Editorial Aranzadi S.A.

03/02/2006file://I:\Nou_PortalSalut\Continguts_inf\protecció%20de%20la%20salut\doc\Decreto...



    Álex Sillero  
  971 207 703 

 

 

 

 

Anexo III 
Real Decreto. 314/2006, CTE Código Técnico de Edificación. 

 
 

-Sección SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas 
 
- Sección SUA6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
 
- Sección SUA 9. Accesibilidad. 

 
 

  



Ministerio de Fomento 
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo 
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accesibilidad 
Con comentarios del Ministerio de Fomento 
 
  SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
  SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
  SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
  SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación  

inadecuada 
  SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con 
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  SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
  SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
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Disposiciones legislativas  

El articulado de este documento básico fue aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo (BOE 28-marzo-2006) y posteriormente ha sido modificado por las siguien-
tes disposiciones: 

- Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre (BOE 23-octubre-2007) 

- Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 25-
enero-2008) 

- Orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE 23-abril-2009) 

- Corrección de errores y erratas de la orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE 23-
septiembre-2009) 

- Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero (BOE 11-marzo-2010) 

- Sentencia del TS de 4/5/2010 (BOE 30/7/2010) 

DB SUA con comentarios 

Conforme a lo establecido en el artículo 35.g) de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Dirección General 
de Arquitectura, Vivienda y Suelo ha respondido a numerosas consultas relacionadas 
con la interpretación y aplicación del Documento Básico DB SUA del Código Técnico de 
la Edificación.  

Esta versión del DB SUA incorpora, junto al texto articulado del DB, los principales co-
mentarios, aclaraciones y criterios de aplicación resultado de dichas consultas, de los 
cuales se han publicado las siguientes versiones anteriores: 

- 4 de febrero de 2008 - 29 de junio de 2012 - 22 de diciembre de 2015 

- 1 de septiembre de 2008 - 21 de diciembre de 2012 - 30 de junio de 2016 

- 21 de agosto de 2009 - 18 de diciembre de 2013 - 23 de diciembre de 2016 

- 18 de mayo de 2010 - 30 de junio de 2014  

- 12 de abril de 2011 - 19 de diciembre de 2014  

- 2 de diciembre de 2011 - 30 de junio de 2015  

 
Comentarios, aclaraciones y criterios de aplicación 

Los comentarios que ya existían en versiones anteriores figuran con este tipo de letra, con esta sangría y con 
una línea vertical fina en el margen izquierdo. 
 

Los comentarios, aclaraciones y criterios de aplicación que se incorporan o modifican significativamente en 
esta actualización figuran con una doble línea vertical en el margen izquierdo. 

Documentos de apoyo para la aplicación del DB SUA 

El Ministerio de Fomento ha publicado una serie de documentos de apoyo (DA) que, 
aunque no son obligatorios, conforman, junto con el texto articulado del Código, el marco 
regulador aplicable. Se puede acceder a dichos documentos mediante el siguiente enla-
ce: http://www.codigotecnico.org 

 

http://www.codigotecnico.org/�
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Introducción 

I Objeto 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se corres-
ponden 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”. 

Tanto el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad", como las exigencias bási-
cas se establecen en el artículo 12 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA) 

1 El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en 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 de su proyecto, 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. 

2 Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de 
forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3 El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad específica parámetros objeti-
vos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la su-
peración de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y 
accesibilidad. 

12.1. Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para 
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el 
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de 
los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 

12.2. Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o 
practicables del edificio. 

12. 3. Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 

12.4. Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en 
zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o 
de fallo del alumbrado normal. 

12.5. Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocu-
pación  

Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las perso-
nas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamien-
to. 

12.6. Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y simi-



Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad con comentarios 

4 

lares mediante elementos que restrinjan el acceso. 

12.7. Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la 
señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 

12.8. Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalacio-
nes adecuadas de protección contra el rayo. 

12.9. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad 

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las 
personas con discapacidad. 

II Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE 
en el artículo 2 de la Parte I.  

Su contenido se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico "Segu-
ridad de utilización y accesibilidad”. También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás re-
quisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos. 

La protección frente a los riesgos específicos de: 

- las instalaciones de los edificios; 

- las actividades laborales; 

- las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en mantenimiento, reparaciones, 
etc.; 

- los elementos para el público singulares y característicos de las infraestructuras del transporte, tales 
como andenes, pasarelas, pasos inferiores, etc.; 

así como las condiciones de accesibilidad en estos últimos elementos, se regulan en su reglamentación 
específica.  

 

Aplicación del DB SUA a escaleras mecánicas, ascensores accesibles, plataformas elevadoras verti-
cales, etc.  

Las condiciones para las escaleras mecánicas, los ascensores accesibles, las plataformas elevadoras vertica-
les, etc., dado que se trata de productos industriales con normativa y reglamentación específica muy comple-
ta, se encuentran definidas en su propia reglamentación. Este DB puede establecer alguna medida adicional 
cuando se considere necesaria. 

En el caso de las escaleras mecánicas, si bien la escalera en sí (peldaños, sistemas de seguridad, etc.) debe 
cumplir las condiciones establecidas en su propia reglamentación de seguridad, se deben tener además en 
cuenta los riesgos relacionados con el emplazamiento de dicha escalera en una zona concreta del edificio.  

Por lo tanto, para desniveles superiores a 6 m es exigible una barrera de protección de 110 cm. 
 

Diferencias entre DB SUA y reglamentación sobre lugares de trabajo  

La disposición final segunda del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación establece que “Las exigencias del Código Técnico de la Edificación se aplicarán sin 
perjuicio de la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que resulte 
aplicable.”  

No obstante, algunas soluciones del DB-SUA, cuando así se especifique, aun siendo distintas a las de dicha 
reglamentación puede considerarse que presentan una seguridad equivalente (p. ej. ver comentario a las ba-
rreras delante de asientos fijos). 
 

Aplicación del DB SUA a elementos de uso exclusivo para mantenimiento, inspección, reparaciones, 
etc. 

Conviene recordar que el DB SUA no es aplicable a los elementos del edificio cuyo uso esté reservado a per-
sonal especializado de mantenimiento, inspección, reparación, etc. ya que dichas personas no se consideran 
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“usuarios del edificio”, que son los contemplados en el objeto del requisito básico “Seguridad de utilización y 
accesibilidad”. Dichos elementos deben cumplir la reglamentación de seguridad en el trabajo que en cada ca-
so les sea aplicable. 

El tercer guión se refiere, por ejemplo, a escalas fijas, tipo barco o desplegables, etc., fosos de ascensor; cu-
biertas no utilizables por los usuarios del edificio, plataformas para antenas, mástiles, chimeneas, etc.  

Conforme a ello, en las cubiertas a las que únicamente deba acceder personal especializado para su inspec-
ción y mantenimiento no son exigibles barreras de protección en sus bordes conforme a SUA 1-3. 
 

Elementos para el público singulares y característicos de las infraestructuras del transporte 

El cuarto guión se refiere a riesgos y a condiciones de accesibilidad vinculados a elementos realmente espe-
cíficos de las infraestructuras del transporte, tales como los que se citan, pero no a una escalera o a cualquier 
otro elemento de dichas infraestructuras en nada diferente al de cualquier otro edificio y al cual se le deben 
aplicar por tanto las condiciones del DB SUA. 
 

Situaciones en las que no se prevea un determinado tipo de usuario 

Cuando quede suficientemente justificado que la presencia de determinado tipo de usuarios (personas con 
discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva, usuarios de silla de ruedas, niños, etc.) no es previ-
sible en una zona determinada, se puede considerar innecesario aplicar aquellas condiciones establecidas en 
el DB SUA específicamente dirigidas a ese tipo de usuarios. 

Por ejemplo, se puede considerar no previsible la presencia de usuarios de silla de ruedas en aquellas plan-
tas de hotel en las que únicamente haya habitaciones de alojamiento y ninguna de ellas sea un alojamiento 
accesible. En tal caso, en la documentación final de la obra debería quedar constancia, con el fin de que el ti-
tular de la actividad adopte las medidas oportunas.  
 

Aplicación del DB SUA a edificios de uso industrial 

En prácticamente todos los edificios de uso principal industrial cabe diferenciar entre zonas de actividad pro-
piamente industrial y zonas para otros tipos actividad: oficinas, vestuarios, comedor, descanso, etc. 

En las zonas de actividad no industrial de los edificios industriales se deben aplicar las condiciones que se es-
tablecen en este DB para dichas zonas. En cambio, en las zonas de actividad industrial se debe aplicar la re-
glamentación de seguridad industrial y de seguridad en el trabajo. 
 

Como en el conjunto del CTE, el ámbito de aplicación de este DB son las obras de edificación. Por ello, 
los elementos del entorno del edificio a los que les son aplicables sus condiciones son aquellos que for-
men parte del proyecto de edificación. Conforme al artículo 2, punto 3 de la ley 38/1999, de 5 de noviem-
bre, de Ordenación de la Edificación (LOE), se consideran comprendidas en la edificación sus instalacio-
nes fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos 
al edificio.  

Las exigencias que se establezcan en este DB para los edificios serán igualmente aplicables a los esta-
blecimientos. 

III Criterios generales de aplicación 

Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB(1), en cuyo caso deberá seguir-
se el procedimiento establecido en el artículo 5 del CTE, y deberá documentarse en el proyecto el cum-
plimiento de las exigencias básicas. Cuando la aplicación de las condiciones de este DB en obras en 
edificios existentes no sea técnica o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con su gra-
do de protección, se podrán aplicar aquellas soluciones alternativas que permitan la mayor adecuación 
posible a dichas condiciones. En la documentación final de la obra deberá quedar constancia de aquellas 
limitaciones al uso del edificio que puedan ser necesarias como consecuencia del grado final de adecua-
ción alcanzado y que deban ser tenidas en cuenta por los titulares de las actividades. 

 

Adecuación de edificios existentes a las condiciones de accesibilidad del DB SUA 

Los edificios existentes deben adecuarse a las condiciones de accesibilidad que establece el DB SUA antes 
del 4 de diciembre de 2017 en todo aquello que sea susceptible de ajustes razonables, conforme a la disposi-
ción adicional tercera, apartado b), del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclu-
sión social. 
 

                                                      
(1)  En edificios existentes se pueden proponer soluciones alternativas basadas en la utilización de elementos y dispositivos 

mecánicos capaces de cumplir la misma función. 
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Cumplimiento del DB SUA en edificios existentes y efectividad de la adecuación al DB 

Esta condición se ha hecho extensiva, para el conjunto del CTE y de sus requisitos básicos y para todos los 
edificios existentes, mediante la modificación del artículo 2 de la Parte I del CTE introducida por la Ley 8/2013 
de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas en su disposición final undécima.  

La adecuación a este DB de un elemento que se modifica puede no ser efectiva cuando depende de la nece-
saria contribución de otros elementos que, por no modificarse con la reforma, no se adecuan a este DB. Por 
ejemplo, podría ser el caso de una reforma de un aseo de un establecimiento no accesible para usuarios de 
silla de ruedas, en la que dotar a dicho aseo de las condiciones de accesibilidad para dichos usuarios no 
aportaría ninguna mejora efectiva. 
 

Mayor adecuación efectiva en la aplicación del DB en un establecimiento integrado en un edificio exis-
tente 

Un establecimiento nuevo integrado en un edificio existente, que impone unas condiciones de contorno prin-
cipalmente de acceso, puede tener una dificultad de modificación o adaptación que ha de tenerse en cuenta a 
la hora de aplicar el DB SUA con un razonable grado de flexibilidad.  

Si bien esta flexibilidad puede ser razonable en un edificio construido con anterioridad a la aprobación del DB 
SUA, no lo es en el caso de un edificio construido posteriormente a éste, puesto que las condiciones exigibles 
son conocidas de antemano. 
 

Plataformas elevadoras verticales y salvaescaleras 

Respecto a la nota 1 de este apartado, el uso de plataformas elevadoras queda condicionado a que se trate 
de intervenciones en edificios existentes, y siempre que la instalación de ascensor o rampa accesible (cuando 
sea exigible según la sección SUA 9) sea inadecuado o inviable.  

La instalación de plataformas salvaescaleras tiene como condición que en su posición de uso no impidan la 
utilización segura de la escalera por personas a pie, que en su posición plegada, no reduzcan ni la anchura 
mínima exigible ni la de cálculo de los elementos de evacuación (pasillos, escaleras, etc.) y que se pongan 
los medios humanos o técnicos necesarios para asegurar que en caso de emergencia no se entorpezca la 
evacuación. 
 

Documento de apoyo sobre adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios exis-
tentes DA DB-SUA / 2 

El DA DB-SUA / 2 “Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes” (anterior-
mente denominado “Criterios para la utilización de elementos y dispositivos mecánicos”), tiene por objeto pro-
porcionar criterios de flexibilidad para la adecuación efectiva de los edificios y establecimientos existentes a 
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.  

A estos efectos, se consideran edificios y establecimientos existentes aquellos cuya solicitud de licencia de 
obras fue anterior al 12 de septiembre de 2010 (disposición transitoria tercera del Real Decreto 173/2010, de 
19 de febrero). Los edificios cuya licencia fue posterior a dicha fecha debieron cumplir plenamente las condi-
ciones de accesibilidad que ya estaban vigentes desde la misma. 
 

Casos en los que se puede considerar no viable adecuar las condiciones existentes de accesibilidad 
para usuarios de silla de ruedas 

En el marco de lo establecido en el punto 3 del artículo 2 de la parte I del CTE y a título de ejemplo, en casos 
debidamente justificados excepcionalmente se podría considerar no viable adecuar la accesibilidad para 
usuarios de sillas de ruedas en las siguientes situaciones: 

-  Obras que afecten significativamente a la estructura portante o a las instalaciones generales del edificio. 
Por ejemplo, cuando la eliminación de desniveles en el interior o en el acceso afecte al forjado o a ele-
mentos estructurales, se justifique que las obras para eliminarlos supone una carga desproporcionada y 
no sea viable instalar dispositivos mecánicos. 

 Cuando la supresión del obstáculo no sea viable pero este se pueda superar con ayuda (por ejemplo 
cuando sea menor de 20 cm o se pueda salvar con una rampa de longitud inferior a 1,25 m cuya pendien-
te no supere el 16%) su existencia no justifica la no adecuación de los elementos existentes a partir de 
ese punto. 

 En este sentido cabe señalar que rampas de una pendiente mayor al 12% pueden ser no adecuadas para 
su utilización por ciertas personas con limitaciones de movilidad así como con dificultades de equilibrio, 
que en su desplazamiento para salvar desniveles prefieren el uso de escaleras, razón por la que se de-
ben disponer itinerarios alternativos a estas rampas mediante escaleras. Esta pendiente puede suponer 
un mayor riesgo de deslizamiento, fundamentalmente en aquellas rampas situadas en zonas exteriores o 
expuestas a lluvia, heladas o nieve. Es recomendable facilitar su utilización, por ejemplo, mediante la do-
tación de bandas antideslizantes en el pavimento, y la disposición de pasamanos, disposición de salva-
ruedas a ambos lados de la rampa en toda su longitud así como refuerzo en la iluminación del elemento. 

 Se recuerda que una rampa del 16%, aunque puede suponer una barrera para determinados usuarios, 
por lo que no se puede considerar itinerario accesible, no supone un alto riesgo de utilización para otros 
usuarios conforme al apartado SUA1 -  4.3.1, solución aceptada en rampas de circulación de vehículos 
que también estén previstas como recorrido peatonal cuando no pertenezcan a un itinerario accesible. 

-  Construcción de rampa en pequeños establecimientos en los que, incluso teniendo en cuenta las toleran-
cias que se establecen en la tabla 2 del apartado 3 del DA DB-SUA/2 ocupe más del 5% de la superficie 
útil de la planta considerada (conforme a la definición del anejo A del DB SI, incluyendo las superficies en 
planta y sus mesetas si éstas no están incluidas en el espacio general), así como cuando, descartada la 
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ejecución de la rampa, la instalación alternativa de un dispositivo mecánico también suponga una carga 
desproporcionada. 

-  Reforma de un establecimiento con su acceso situado en una planta de piso que no dispone de ascensor 
accesible ni de itinerario accesible desde el espacio exterior, siempre que en su implantación inicial cum-
pliese la reglamentación sobre accesibilidad vigente en aquel momento. Este criterio de no viabilidad no 
sería válido en cambios de uso ni en ampliaciones.  

-  Edificios o establecimientos no accesibles mediante vehículo y cuyos posibles accesos se encuentran en 
viales cuyas condiciones los hacen impracticables para usuarios de silla de ruedas y éstas no sean fácil-
mente modificables, por ejemplo, calles con fuertes pendientes prolongadas, calles escalonadas, etc., pe-
ro teniendo en cuenta que son fácilmente modificables las dificultades que provengan de pavimentos in-
adecuados, mobiliario urbano mal situado, aceras mal adaptadas, etc.  

- Cuando no se ostenta la plena propiedad sobre los elementos a intervenir, excepto si lo permite el orde-
namiento municipal, por ejemplo, en el supuesto de expropiación u ocupación del dominio público, con-
forme al artículo 9, punto 5, letra g) y al artículo 4, punto 4, respectivamente, de la Ley de Suelo y Rehabi-
litación Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre). 

-  Cuando la intervención conlleve el desalojo de los ocupantes habituales o el cierre de la actividad durante 
un tiempo prolongado. 

Hay que tener en cuenta que, en los casos anteriores, en establecimientos de pequeño tamaño puede ser 
desproporcionado llevar a cabo determinadas intervenciones y por tanto ser causa de inviabilidad, pero puede 
no serlo en establecimientos de mayor superficie. 

Estos criterios de no viabilidad en ningún caso eximen del cumplimiento del resto de medidas de accesibilidad 
destinadas a otros usuarios. 
 

Cuando se cita una disposición reglamentaria en este DB debe entenderse que se hace referencia a la 
versión vigente en el momento que se aplica el mismo. Cuando se cita una norma UNE, UNE-EN o UNE-
EN ISO debe entenderse que se hace referencia a la versión que se indica, aun cuando exista una ver-
sión posterior, excepto cuando se trate de normas UNE correspondientes a normas EN o EN ISO cuya 
referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea en el marco de la aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE sobre productos de construcción, en cuyo caso la cita debe relacionarse con la 
versión de dicha referencia.  

 

Conforme a la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se entienden como “disposiciones reglamen-
tarias” las disposiciones dictadas por la Administración pública que se sitúan en el ordenamiento jurídico con 
un rango formal inferior a la ley, tales como el REBT, RITE, Real Decreto 486/1997, etc.  

Se entienden como “normas” aquellas especificaciones técnicas aprobadas por organismos reconocidos de 
actividad normativa cuya observancia no es obligatoria, tales como las normas UNE, UNE-EN, ISO, etc.  
 

A efectos de este DB deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de aplicación: 

1 Los edificios o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el Anejo SUA A de 
este DB deberán cumplir, salvo indicación en otro sentido, las condiciones particulares del uso al que 
mejor puedan asimilarse.  

 

Clasificación de usos en el DB SUA  

El DB SUA utiliza tres criterios diferentes y no excluyentes de clasificación de los usos: 

- Según la actividad. Se aplica a edificios, a establecimientos o a zonas, por tanto es la más global. Son los 
usos Residencial Vivienda, Residencial Público, Pública Concurrencia, Comercial, Sanitario, etc. 

- Según número y tipo de usuarios. Sólo se aplica a zonas o elementos. Cualquier zona, que siempre es de 
un uso según la actividad, es además de uso general o bien de uso restringido. 

- Según su disponibilidad por el público y su familiaridad con el edificio. En principio cabe decir que es una 
clasificación aplicable a zonas de los edificios. Pero mientras que no abundan los edificios totalmente de 
uso público, ya que siempre suele haber algunas zonas de uso privado, sí hay edificios que son en su to-
talidad de uso privado, como es el caso de muchos edificios de uso Residencial Vivienda (otros en cambio 
tienen locales o establecimientos de uso público) o de uso Administrativo no abiertos al público.  

Es importante no confundir “zonas de uso privado” con “zonas de uso restringido” o con “uso Residencial Vi-
vienda”. 

En relación con lo arriba indicado, los elementos de evacuación que se utilicen únicamente en caso de emer-
gencia tienen el carácter de uso público o privado, general o restringido que tenga la zona a la que sirven. 
 

Asimilación a más de un uso de los contemplados en el DB SUA 

Cuando los diferentes aspectos de riesgo de una determinada actividad sean asimilables a diferentes usos de 
los contemplados en el DB SUA (los definidos en el Anejo SUA A) es posible aplicar en cada aspecto las 
condiciones reglamentarias del uso al cual dicho aspecto se puede asimilar, siempre que se justifique ade-
cuadamente en base a un análisis de los riesgos específicos de la actividad en cuestión. 
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Establecimientos para actividades profesionales  

En los establecimientos para actividades profesionales tales como despachos de abogados, oficinas técnicas, 
notarías, consultas de médicos, dentistas, centros docentes, academias, etc., los despachos se consideran 
zona de uso privado, según se establece en la definición de uso privado del anejo A. El resto de las zonas se 
consideran uso público o privado en función de si al establecimiento o a la zona en cuestión tiene acceso o no 
“el público”. 

A estos efectos se considera que aquellos establecimientos que sean de "pequeña entidad" en los que las 
personas acuden citadas de forma personalizada y en un número limitado (se puede considerar razonable es-
tablecer dicho límite en 100 m2 de superficie útil y en 10 personas de ocupación) no están abiertos “al públi-
co”, por lo que todas sus zonas se consideran de uso privado y pueden asimilarse, en el caso de que no lo 
sean, al uso Administrativo. 

Hay que tener en cuenta que el hecho de asimilar estos espacios a uso privado no implica que puedan ser no 
accesibles por no considerarse de uso público, sino que las condiciones de accesibilidad aplicables a estos 
espacios y sus elementos son las propias de uso privado, es decir las relacionadas con un entorno conocido 
por el usuario. Véase también el comentario al punto 2 del apartado SUA 9-1.1.2 Accesibilidad en estableci-
mientos. 
 

Actividades profesionales dentro de una vivienda  

Cuando el usuario de una vivienda, que continúa utilizándola como tal, lleva a cabo en ella actividades tales 
como una clase particular (idiomas, música, etc.) una consulta profesional (médico, psicólogo, fisioterapeuta, 
etc.) ello no supone un cambio de uso de la vivienda a efectos del CTE y no obliga a aplicar el mismo. 

En cambio, cuando toda la vivienda pasa a estar dedicada a la actividad en cuestión, debe entenderse que se 
lleva a cabo un cambio de uso de dicha vivienda y, conforme al punto 5 del artículo 2 de su Parte I, debe apli-
carse el CTE en los términos que se establecen en sus Documentos Básicos. 
 

Viviendas tuteladas para personas con discapacidad en edificios de vivienda 

Cuando una vivienda de un edificio de viviendas se destine a vivienda tutelada el edificio deberá cumplir las 
condiciones de accesibilidad que con carácter general se establecen en el DB SUA para el uso Residencial 
Vivienda, y la vivienda tutelada deberá cumplir las condiciones de accesibilidad que se establecen en el DB 
SUA para las viviendas teniendo en cuenta el tipo de discapacidad que, en su caso, puedan tener los ocupan-
tes que en cada momento vayan a tener. 
 

2 Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o cuando se realice una amplia-
ción a un edificio existente, este DB deberá aplicarse a dicha parte, y disponer cuando sea exigible 
según la Sección SUA 9, al menos un itinerario accesible que la comunique con la vía pública. 

 

Cambio de uso característico de un edificio o establecimiento 

Conforme al artículo 2, punto 5 de la Parte I del CTE, cuando se cambie el uso característico de un edificio o 
de un establecimiento, este debe adecuarse a las condiciones de este DB, aun cuando no estuviera previsto 
realizar obras. Cuando no se cambie el uso característico dicha adecuación puede limitarse a los elementos 
afectados por las obras. 

Cabe entender que el uso característico de un edificio o establecimiento a efectos, no de todo el CTE, sino de 
un determinado DB del CTE, es aquel que, por ser el principal o dominante, caracteriza a dicho edificio o es-
tablecimiento a efectos de dicho DB. 

Los únicos DBs que establecen expresamente los usos característicos que consideran y que los definen en 
sus anejos de terminología son el DB SI y el DB SUA. Conforme a dichas definiciones, por ejemplo:  

- un establecimiento que pasa de ser una zapatería a ser una papelería no cambia su uso característico, el 
cual sigue siendo Comercial.  

- en cambio, una zapatería que pasa a ser un bar cambia su uso característico de Comercial a Pública 
Concurrencia, teniendo en cuenta para ello la definición del este último contenida en el DB SUA, ya que la 
contenida en el DB SI fue anulada mediante sentencia del Tribunal Supremo de 4/5/2010 (BOE 
30/7/2010). 

 

Uso y cambio de uso a efectos del DB SUA  

La aplicación del DB SUA es función de los usos característicos que se establece en el mismo, no de los que 
se establecen en otros DB del CTE o en otras reglamentaciones u ordenanzas, aun cuando las denominacio-
nes de los usos coincidan. 

Por ejemplo, en un cambio de actividad de un edificio o un establecimiento puede ocurrir: 

- que no se cambie el uso respecto a los establecidos en este DB, en cuyo caso debe considerarse como 
una reforma y aplicarse el DB a los elementos afectados 

- que se cambie el uso respecto a los establecidos en este DB, en cuyo caso habrá que cumplir las condi-
ciones de cambio de uso, parcial o característico según el caso, incluso aunque no estuviera prevista la 
realización de obras. 

 

Accesibilidad a local sin uso previo en edificio existente  

Un local sin ningún uso previo en un edificio existente es, a efectos del CTE, una obra inacabada. El proyecto 
y obra de terminación de dicho local para un uso determinado debe cumplir todas las exigencias del CTE vi-
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gentes en el momento de solicitar licencia para dicha obra (no para la obra inicial), incluidas las de seguridad 
de utilización y accesibilidad, particularizadas para el uso en cuestión, teniendo en cuenta las posibles cláusu-
las de flexibilidad que puedan ser aplicables por estar situado en un edificio existente. 

Por otra parte, no parece justificable que el grado de flexibilidad que se aplique al primer uso de un estable-
cimiento nuevo en un local existente desde hace tiempo sea mayor, sólo por el paso del tiempo, que el que se 
la aplicaría al mismo local si hubiese estado en uso durante ese tiempo y en la actualidad cambiase dicho 
uso. 
 

Acceso a establecimiento nuevo resultante de rehabilitación total de edificio 

Un establecimiento nuevo resultante de la rehabilitación total de un edificio y que tiene su primera actividad 
no se considera cambio de uso sino obra nueva. 

Si se considera obra nueva, no es procedente acogerse al criterio de no viabilidad técnica y económica de la 
adecuación del acceso al establecimiento en el contexto de la reforma del mismo, ya que dicha adecuación a 
la reglamentación vigente debió llevarse a cabo en el contexto de la obra de rehabilitación total del edificio 
(véase comentario a este apartado "Accesibilidad a local sin uso previo en edificio existente",  en especial el 
tercer párrafo del mismo). 
 

Aplicación del DB SUA a cambios de actividad, a cambios de titularidad y a legalizaciones  

La competencia para regular los cambios de actividad, los cambios de titularidad y las legalizaciones es de 
los ayuntamientos, por lo que corresponde a estos decidir sobre el alcance de la aplicación del CTE a dichos 
procesos. No obstante, cuando un cambio de actividad vaya acompañado de una obra de reforma o de un 
cambio del uso característico se debe aplicar el CTE en la forma establecida en este. 
 

Transformación en viviendas de una planta bajo cubierta 

Una obra de reforma para implantar viviendas nuevas en un espacio bajo cubierta destinado inicialmente a 
otro fin, por ejemplo trasteros, tiene la consideración de obra de ampliación y conforme al punto 2 de este 
apartado, las nuevas viviendas deben disponer de al menos un itinerario accesible que las comunique con la 
vía pública, siempre que sea exigible según SUA 9. Es decir, siempre que el bajo cubierta esté en la planta 
cuarta o superior o siempre que tras la obra el edificio pase a tener más de 12 viviendas en plantas distintas a 
la de acceso. 

Dado que a dicha obra también se le deberá aplicar el DB SI y que con ella el edificio aumenta su altura de 
evacuación, el edificio deberá adecuarse en todas aquellas condiciones del DB SI asociadas a la nueva altu-
ra.  
 

Adecuación efectiva en cambios de uso en edificios existentes  

Cuando no sea viable alcanzar las condiciones del DB en cambios de uso, parece razonable el favorecer o, al 
menos, no penalizar los cambios de uso que supongan una disminución del nivel de riesgo o de los requisitos 
exigibles de accesibilidad. 

En este sentido, cuando la dificultad de adaptación se encuentre en un elemento o zona cuyas exigencias son 
menores que las del uso previo, se podría adoptar el criterio de flexibilidad en casos como los siguientes: 

-  cuando el elemento afectado por el nuevo uso (por ejemplo la escalabilidad de una barandilla) no prevea 
la presencia de niños sin vigilancia respecto a la situación anterior; 

-  cuando el elemento afectado por el nuevo uso no prevea la utilización del mismo por personas con disca-
pacidad; 

-  cuando el elemento afectado cambie de uso general a uso restringido; 

-  cuando se modifique el carácter de una zona, de uso público a privado; 

-  cuando se convierta un local comercial situado en un edificio de viviendas en vivienda. 

Cuando, por el contrario, el cambio de uso suponga un aumento del nivel de riesgo o de los requisitos exigi-
bles de accesibilidad se deben alcanzar las condiciones del DB y, si ello no fuera posible, se admitirían úni-
camente -a los efectos de accesibilidad- las tolerancias de la tabla 2 del DA DB SUA/2; de otro modo se esta-
ría vulnerando el criterio de “no empeoramiento” respecto a la necesidad de conservar, como mínimo, las 
condiciones preexistentes antes de la intervención (conforme al párrafo 4 del art. 2.3 de la parte I del CTE). 

En todo caso, dicha flexibilidad no es admisible en edificios o establecimientos construidos posteriormente a 
la entrada en vigor del DB. 
 

3 En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del 
edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condicio-
nes de seguridad de utilización y accesibilidad establecidas en este DB.  

 

Alcance de la aplicación del DB SUA en intervenciones en las que se mantenga el uso.  
Proporcionalidad 

Con estos criterios generales no se pretende que cualquier intervención en la que se mantenga el uso supon-
ga la total adecuación del edificio al DB (lo que en muchos casos sería imposible) sino que haya proporciona-
lidad entre el alcance constructivo de la intervención y el grado de mejora de las condiciones de seguridad de 
utilización y accesibilidad que se lleve a cabo. 

En este sentido, por ejemplo, en el caso de exigir el cumplimiento de las condiciones establecidas para las 
barandillas, no es lo mismo una obra de reforma de alcance limitado que no contemple modificar dichas ba-
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randillas, que una obra de rehabilitación integral que en la práctica supone hacer un edificio nuevo totalmente 
adecuado a la reglamentación actual, pero con la salvedad de que la no modificación de las fachadas (baran-
dillas incluidas) viene impuesta por la protección de las mismas. 

En el segundo caso se considera que la protección de las fachadas no es argumento suficiente para mante-
ner condiciones graves de inseguridad y que sería necesario buscar la forma de compatibilizar dicha protec-
ción con la necesidad de mejorar dichas condiciones en la mayor medida posible. 
 

Elementos modificados, elementos afectados y adecuación efectiva 

El punto 3 establece condiciones para los elementos o productos que se modifiquen sustancialmente, sustitu-
yan a uno existente o se incorporen nuevos, así como para aquellos que, aun no estando prevista su adecua-
ción, vean modificadas las exigencias que tienen que cumplir como consecuencia de la intervención. En este 
caso, deberían cumplir las prestaciones que aportan individualmente, a menos que su aportación sea muy re-
ducida o irrelevante. Por ejemplo: 

- La sustitución o incorporación de un vidrio con riesgo de impacto según SUA 2-1.3 debe hacerse aten-
diendo a la exigencia de resistencia a impacto de vidrios. 

- En el caso de la sustitución de una baldosa, aunque existe la exigencia de resbalacidad, la contribución 
de una única baldosa al riesgo de deslizamiento es tan reducida que no sería necesario el cumplimiento 
de esta exigencia, considerándose esta obra como de simple mantenimiento. 

- En el caso de la reforma de un edificio o establecimiento en la que se vaya a modificar el aseo pero en la 
que no estén previstas obras en el acceso y éste no sea accesible, la adaptación del aseo para usuarios 
de silla de ruedas no supondría una mejora efectiva, por lo que no sería exigible. No obstante, conviene 
tener en cuenta que antes del 4 de diciembre de 2017 deben adecuarse a las condiciones de accesibili-
dad que establece el DB SUA aquellos edificios susceptibles de ajustes razonables. 

- La reforma de un espacio en la que se amplíe el desnivel respecto al existente, puede exigir adecuar la al-
tura de la barrera de protección por tratarse de un elemento que, aunque no se tenía previsto modificar, 
ha visto afectadas sus exigencias por la intervención. 

- El cambio del carácter de una zona de un establecimiento de uso privado a uso público, incluso cuando 
se pudiese llevar a cabo sin necesidad de realizar ninguna obra, puede obligar a disponer de al menos un 
itinerario accesible desde la vía pública hasta dicha zona, así como a reformar aquellos elementos cuyas 
características para uso público deban ser más exigentes conforme al DB SUA como por ejemplo: 

 - Contrahuellas de los peldaños, 

 - Altura salvada por los tramos de escalera, 

 - Señalización de elementos accesibles, etc. 
 

Renovación de ascensores en edificios existentes 

Conforme a lo que establece el punto 3, una obra de renovación total de los ascensores de un edificio exis-
tente es una intervención que, por su importancia, debe alcanzar el mayor grado de adecuación efectiva de 
dichos ascensores a las condiciones que establece este DB SUA que sea técnica y económicamente compa-
tible con el alcance de la obra. 

Por ello, al menos un ascensor se debe sustituir por uno accesible en la medida en que sea técnica y econó-
micamente viable, cuando sea exigible según SUA 9. 

En el caso de edificios de vivienda, conviene además tener en cuenta a este respecto: 

- Que las comunidades están obligadas a llevar a cabo las obras que sean necesarias para facilitar el uso 
adecuado de los elementos comunes del edificio a los usuarios del mismo con discapacidad o mayores de 
70 años, “siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las sub-
venciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes” (artículo 
10, apartado b), de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal). 

- Que los edificios existentes deben adecuarse a las condiciones de accesibilidad que establece el DB SUA 
antes del 4 de diciembre de 2017 en todo aquello que sea susceptible de ajustes razonables (disposición 
adicional tercera, apartado b), del Real Decreto Legislativo 1/2013).  

Aunque la adecuación de los itinerarios en las plantas (fundamentalmente las relacionadas con los recorridos 
entre las viviendas y la vía pública) no sería exigible tras la incorporación de un ascensor para la mejora de la 
accesibilidad entre plantas, hay que tener en cuenta que también dicha adecuación se debería llevar a cabo 
conforme al segundo guión anterior. 
 

Aplicación del DB SUA en obras de mantenimiento 

El CTE es de aplicación a las intervenciones en edificios existentes, entendiendo por tales (ver Anejo III Ter-
minología de la Parte I) las ampliaciones, las reformas y los cambios de uso. 

A su vez, se entiende por reforma, “cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a 
cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio.” Y a su vez, se entiende por mantenimiento el “conjunto de 
trabajos y obras a efectuar periódicamente para prevenir el deterioro de un edificio o reparaciones puntuales 
que se realicen en el mismo, con el objeto mantenerlo en buen estado para que, con una fiabilidad adecuada, 
cumpla con los requisitos básicos de la edificación establecidos.” 

En consecuencia, en una obra que conforme a lo anterior sea de mantenimiento no es exigible la aplicación 
del CTE. 
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4 En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad de utiliza-
ción y accesibilidad preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este 
DB . 

 

Cumplimiento del DB SUA en edificios existentes 

Esta condición se ha hecho extensiva, para el conjunto del CTE y de sus requisitos básicos y para todos los 
edificios existentes, mediante la modificación del artículo 2 de la Parte I del CTE introducida por la Ley 8/2013 
de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas en el punto 3 de su artículo 1. 

IV Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-SUA 

La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones parti-
culares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, 
las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio 
que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE. 

V Terminología 

A efectos de aplicación de este DB, los términos que figuran en letra cursiva deben utilizarse conforme al 
significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos, o bien en el anejo A de este 
DB, cuando se trate de términos relacionados únicamente con el requisito básico "Seguridad de utiliza-
ción y accesibilidad", o bien en el Anejo III de la Parte I de este CTE, cuando sean términos de uso co-
mún en el conjunto del Código. 
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Sección SUA 1  
Seguridad frente al riesgo de caídas  

1 Resbaladicidad de los suelos 
1 Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Residencial 

Público, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia, excluidas las zonas 
de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrán una clase adecuada conforme al 
punto 3 de este apartado. 

 

Las zonas de ocupación nula a las que se refiere este apartado son aquellas que responden a la definición de 
zonas de ocupación nula del DB SI, independientemente de si tienen una ocupación asignada en la tabla 2.1 
(densidades de ocupación de la Sección SI 3 del DB SI), es decir, se trata de zonas en las que la presencia 
de personas sea ocasional o relacionadas con el mantenimiento.  

En este sentido, cualquier aseo, sea un "aseo de planta" y por lo tanto con ocupación definida en la tabla 2.1 
de la sección SI3 del DB SI, o sea cualquier otro tipo de aseo, no se considera zona de uso ocasional ni, por 
lo tanto, de ocupación nula, y debe cumplir las condiciones de este apartado. 
 

2 Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo 
establecido en la tabla 1.1: 

Tabla 1.1 Clasificación de los suelos según su resbaladicidad 

Resistencia al deslizamiento Rd
 Clase 

Rd ≤ 15 0 

15 < Rd ≤35 1 

35< Rd ≤45 2 

Rd > 45 3 

 

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en 
el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste ace-
lerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resba-
ladicidad. 

El valor de resistencia al deslizamiento Rd es el valor USRV descrito en la norma UNE-ENV 12633:2003. 
 

Clasificaciones de producto 

Con independencia de clasificaciones específicas de producto, aunque éstas estén relacionadas con la resba-
ladicidad, siempre se debe comprobar que la clase de los suelos exigida en la tabla 1.2 en función de su loca-
lización se ha obtenido conforme a la norma UNE-ENV 12633.  
 

3 La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización. 
Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.  
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Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización 

Localización y características del suelo  Clase  

Zonas interiores secas 

- superficies con pendiente menor que el 6% 

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 

 

1 

2 

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (1), 
terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc. 

- superficies con pendiente menor que el 6% 

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 

 

 

2 

3 

Zonas exteriores. Piscinas (2). Duchas.  3 
(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.  
(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda 

de 1,50 m. 
 

Zonas húmedas en entradas 

La condición exigida a las entradas de los edificios tiene como objetivo proporcionar una zona de transición 
entre la zona exterior húmeda y la zona interior seca en la que la suela del calzado pierda humedad de forma 
progresiva. Esto puede conseguirse: 

- Mediante una zona en el interior del edificio que suponga un recorrido de al menos 6 m desde la entrada 
con un suelo menos deslizante, con las condiciones que se exigen para las zonas interiores húmedas. 

- Mediante un elemento tipo felpudo capaz de absorber el agua del calzado, en cuyo caso la dimensión del 
elemento debe asegurar que, con el paso normal de una persona, ambos pies entran en contacto con el 
elemento, siendo preferible al menos dos contactos con cada pie. Para ello, se puede considerar que una 
dimensión de 2 m en el sentido de la marcha es suficiente para cubrir cualquier tipo de tránsito. Como so-
lución alternativa, se puede reducir esta dimensión si el diseño de la entrada reduce la longitud del paso, 
como por ejemplo, cuando se entra a través de puertas giratorias o de puertas situadas en mitad de un 
felpudo.  

A estos efectos, las zonas exteriores cubiertas (porches, soportales, marquesinas, etc.) no se pueden consi-
derar como zona de transición dado que en ellas es difícil controlar la humedad del suelo y el efecto de seca-
do del calzado. 
 

Bandas antideslizantes 

Como solución alternativa pueden utilizarse bandas antideslizantes, tanto adheridas como de cambio de ru-
gosidad/textura del material, en lugar de un material que cumpla de forma continua la exigencia de resbaladi-
cidad correspondiente. Estas bandas, para ser efectivas, requieren un emplazamiento regular que asegure el 
contacto del pie en cualquier dirección: 

-  En escaleras se considera suficiente una banda de 3 a 5 cm de anchura a no más de 5cm del borde exte-
rior de cada huella, por ser éste el punto de mayor riesgo debido a que el apoyo del pie no se produce en 
la totalidad de la superficie sino en el borde, sobresaliendo parte del pie de la huella de la escalera, sien-
do más óptimo su funcionamiento cuanto más próximas al borde se encuentren dichas bandas. No es ne-
cesario cumplir la clase exigida para escaleras en las mesetas, en las que basta con cumplir la clase es-
tablecida para suelos horizontales. 

-  En un pavimento continuo se considera suficiente bandas perpendiculares a la dirección de la marcha se-
paradas no más de 10 cm entre ellas 

En lo que respecta a las características de estas "bandas antideslizantes": 

-  En las zonas en las que se exige hasta una clase 2 se consideran válidas las bandas adheridas habitua-
les que se encuentran en el mercado, con acabados muy rugosos similares al papel de lija. 

-  Para cuando se exige una clase superior de resbaladicidad o para bandas de otro tipo, será necesario 
comprobar mediante ensayo que el conjunto suelo + banda cumple las condiciones establecidas en el DB 
SUA. 

 

Acceso directo a zonas de uso restringido 

La nota 1 de la tabla 1.2 no exceptúa la aplicación de condiciones de resbaladicidad a las entradas a los edifi-
cios desde el espacio exterior, sino que de lo que exceptúa a dichas entradas es de la consideración de “zo-
nas interiores húmedas”. 
 

Documento de Apoyo sobre resbaladicidad. DA DB-SUA / 3 

El DA DB-SUA / 3 explicita el valor de la resistencia al deslizamiento y los procedimientos de ensayo exigidos 
desde el DB SUA. 

Este documento se complementa con un listado de suelos considerados seguros por la Administración y que 
pueden utilizarse en cualquier zona del edificio sin necesidad de realizar el ensayo (siempre que su cara vista 
no se modifique con un tratamiento posterior como abrillantado, pulido, etc.). 
 



Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad con comentarios 

16 

Resbaladicidad y sentido de la marcha 

Cuando la dirección de la marcha en un suelo esté claramente determinada, debido a que se trata de un es-
pacio con una anchura reducida, no se considera necesario contemplar la resbaladicidad en ambas direccio-
nes, sino únicamente en la de la marcha. Esto puede ser determinante, por ejemplo, en suelos con texturas 
en una única dirección o con juntas transversales diseñadas para contribuir a reducir la resbaladicidad. 
 

Suelos de uso exclusivamente deportivo 

Las condiciones de SUA 1-1 Resbaladicidad no son exigibles a los suelos de uso exclusivamente deportivo, a 
los cuales se les deben aplicar sus normas específicas. 

2 Discontinuidades en el pavimento 
1 Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como con-

secuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 

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 mmy 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 pavimen-
to que exceda de 45º. 

b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda del 
25%;  

 

Desniveles menores de 5 cm en accesos accesibles 

El objetivo de esta condición es limitar tropiezos, pero si además es exigible que el desnivel sea accesible por 
estar situado en un itinerario accesible una pendiente del 25% no es aceptable ya que en tal caso se deben 
cumplir las condiciones establecidas para rampas accesibles definidas en el apartado SUA 1-4.3.1conforme a 
las cuales para tramos inferiores a 3 m la pendiente debe ser como máximo del 10%. 

Como excepción a lo anterior, en los accesos a los edificios o establecimientos, así como en los accesos a te-
rrazas en viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, se puede admitir desniveles que no excedan 
de 5 cm salvados con una pendiente que no exceda de 25%, debido a que esta solución puede limitar la en-
trada de agua de lluvia en la edificación y, por tanto, limitar posibles resbalones y caídas.  

Se entiende que para un desnivel de altura variable (por ejemplo en el acceso a un edificio desde una acera 
en pendiente) los 5 cm no deben superarse en el punto de mayor desnivel. 
 

Puertas peatonales incorporadas en portones de garajes para vehículos 

Como excepción al punto b), se puede admitir que las puertas peatonales incorporadas en portones industria-
les y para garajes (ver comentario al apartado SUA 7-2 punto 2) tengan un bastidor inferior necesario para 
garantizar la solidez del portón, ya que la presencia del portón resulta suficiente para que el usuario sea 
consciente de la existencia de este obstáculo. En el caso de que el itinerario deba ser accesible, la solución 
de puerta incluida en el portón no sería válida si el resultado final no permite su uso por usuarios de silla de 
ruedas. 
 

Cerraderos de puertas 

La norma armonizada UNE EN 1125:2009 admite que los dispositivos amparados por marcado CE tengan ce-
rraderos de suelo que sobresalgan 15 mm, en lugar de 12 mm, por lo que su utilización es válida. 
 

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. 

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

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; 

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. 

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

 

El punto c) de este apartado permite la existencia de uno o dos peldaños aislados en los accesos de los edifi-
cios con el objetivo de limitar la entrada de agua o de resolver el desnivel con la calle. Por ello, dichos pelda-
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ños deben estar situados en la línea de fachada, donde el riesgo de tropiezo es menor debido a que, por ser 
su ubicación habitual, es donde los ocupantes esperan que estén. 

3 Desniveles 

3.1 Protección de los desniveles 

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 cuan-
do la barrera sea incompatible con el uso previsto.  

 

Disposiciones constructivas que hacen muy improbable la caída 

Las disposiciones constructivas que hacen muy improbable la caída que se mencionan en este apartado po-
drían ser, por ejemplo, zonas ajardinadas o láminas de agua de suficiente dimensión como para asegurar que 
ante un comportamiento normal de los usuarios (tratándose de elementos no previstos para caminar sobre 
ellos) el riesgo de caída es suficientemente bajo. Este tipo de soluciones no podrían aplicarse en aquellos 
usos mencionados en el apartado SUA 1-3.2.3 párrafo 1, en los que se sea previsible la presencia de niños 
sin vigilancia continua.  

Conviene recordar que este tipo de soluciones tienen que disponer de señalización que permita su percep-
ción por personas con discapacidad visual cuando el elemento no sea fácilmente perceptible. 
 

Graderíos en descenso desde una zona de circulación 

Cuando se disponga un graderío en descenso desde una zona de circulación aunque el desnivel de la prime-
ra grada sea inferior a 55 cm será necesario disponer barrera de protección a menos que la superficie inferior 
de ese primer desnivel tenga una profundidad suficiente para que no exista el riesgo de que una persona que 
caiga accidentalmente desde la zona de circulación vuelva a caer desde esa superficie (p.ej. 1 m) 

Puesto que las escaleras son un medio para salvar un desnivel, no se les aplica la condición establecida en el 
párrafo anterior.  

 
 

Barreras incompatibles con el uso previsto 

Aquellas zonas de los edificios en las que se desarrollen determinadas actividades incompatibles con la dis-
posición de barreras de protección de los desniveles, tales como escenarios, estrados, plataformas de carga 
y descarga, etc., no precisan disponer de protección atendiendo a la incompatibilidad con su uso específico y 
reservado a personal que conozca dicho riesgo y a las precauciones que deban tenerse en cuenta por este 
motivo. 
 

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 diferen-
ciación comenzará a 25 cm del borde, como mínimo. 

3.2 Características de las barreras de protección 

3.2.1 Altura 

1 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 (véase figura 3.1).  

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. 
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Figura 3.1 Barreras de protección en ventanas 

 

Banco como barrera de protección  

En el caso de bancos (conviene tener presente que su "uso previsto" es sentarse y no estar de pie encima de 
él) es evidente el riesgo real de caída por detrás cuando no tiene respaldo, por lo que cuando la altura de di-
cha caída desde el nivel del banco exceda de 1,50 m se debería disponer respaldo, a menos que la profundi-
dad del asiento sea suficiente (por ejemplo, 1 m) para evitar caídas accidentales. 

Cuando además sea previsible la presencia de niños, cabe esperar usos imprevistos por parte de éstos, por 
lo que siempre debería disponerse barrera de protección conforme a SUA 1-3.2, considerando el asiento del 
banco como superficie de apoyo. 
 

Barrera de protección en escaleras mecánicas 

En cuanto a la altura de la barrera de protección de las escaleras mecánicas véase el comentario a la Sec-
ción Introducción, apartado II Ámbito de aplicación. 
 

3.2.2 Resistencia 

1 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. 

3.2.3 Características constructivas 

1 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: 

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 in-
clinación 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. 

  
Escalabilidad de las barreras de protección 

El riesgo considerado es la posibilidad de que niños menores de 6 años puedan escalar la barandilla y caer al 
otro lado. Estas medidas deben aplicarse allí donde sea previsible la presencia de niños menores de 6 años 
sin un control continuo. En este sentido, es evidente que las viviendas o las escuelas infantiles son zonas de 
riesgo, así como las zonas públicas de los usos Comercial y Pública Concurrencia. Aunque la presencia de 
niños puede darse en casi cualquier uso, es previsible un mayor control de ellos en zonas no destinadas a 
ellos como pueden ser oficinas, hospitales, etc. 

Las anteriores condiciones son igualmente aplicables a aquellos elementos fijos previstos en el proyecto que, 
aunque no formen parte de la barrera de protección propiamente dicha, tengan un grado tal de proximidad a 
ella que supongan el mismo riesgo de escalabilidad que si formasen parte de la barrera, como es el caso de 
algunos tipos de radiadores, fancoils, etc. 

Las condiciones indicadas en este apartado suponen una altura normal de la barrera de protección. El pará-
metro crítico es la distancia entre los puntos de apoyo y el borde superior de la barrera, por lo que si la altura 
de la barrera es superior a lo exigido podrían plantearse soluciones que supongan la misma protección frente 
a la caída aunque tengan puntos de apoyo en las zonas indicadas.  
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Elementos próximos a la barrera  

Para que un elemento fijo próximo a la barrera (por ejemplo los que estén situados a menos de 50 cm), como 
un radiador, no se considere escalable, no debe tener puntos de apoyo entre 30 y 50 cm ni superficies hori-
zontales de apoyo de más de 15 cm entre 50 y 80 cm. 
 

b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, excep-
tuándose 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 (véase figura 3.2). 

 
Figura 3.2 Línea de inclinación y parte inferior de la barandilla 

Hueco producido por escalera sin tabica 

El hueco abierto mayor de Ø10 cm que deja una tabica vacía se considera aceptable teniendo en cuenta que 
es similar al espacio que se admite entre el barrote inferior que sigue la inclinación de la escalera y los pelda-
ños. Tanto para este último espacio como para el que deja una tabica vacía hay que tener en cuenta que la 
probabilidad de que un niño introduzca la cabeza en ellos es mucho menor de que lo haga entre los barrotes. 
 

Hueco entre el canto del forjado y la barrera de protección 

El hueco entre el canto de forjado y la barrera se puede asimilar, en cuanto a la exigencia para su dimensión 
máxima, a las aberturas en barreras para las cuales el apartado SUA 1-3.2.3 establece que no pueden ser 
atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro. Sin embargo, tratándose de un hueco que puede permitir 
la caída de objetos a la vía pública, con el consiguiente riesgo que ello conlleva. Un criterio de buena práctica 
aconseja reducir la anchura de dicho hueco a no más de 3 cm. 
 

Las barreras de protección situadas en zonas de uso público en edificios o establecimientos de usos 
distintos a los citados anteriormente únicamente precisarán cumplir la condición b) anterior, conside-
rando para ella una esfera de 15 cm de diámetro. 

 

Aberturas en barreras de protección 

Las exigencias para las aberturas en barreras de protección están relacionadas con los siguientes riesgos: 

-  el diámetro menor a 10 cm está relacionado con la posibilidad de que un niño de menos de 6 años (ju-
gando) pueda introducir su cabeza y ésta quede atrapada. 

-  el diámetro de 15 cm no contempla el riesgo anterior, entendiendo que el niño está vigilado, sino única-
mente la posibilidad de que un usuario pueda atravesar la barrera y caer por el desnivel. 

 

3.2.4 Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos 

1 La altura de las barreras de protección situadas delante de una fila de asientos fijos podrá reducirse 
hasta 70 cm si la barrera de protección incorpora un elemento horizontal de 50 cm de anchura, como 
mínimo, situado a una altura de 50 cm, como mínimo. En ese caso, la barrera de protección será ca-
paz de resistir una fuerza horizontal en el borde superior de 3 kN/m y simultáneamente con ella, una 
fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior (véase figura 3.3). 
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Figura 3.3 Barrera de protección frente a asientos fijos. 

 

Barreras de protección delante de asientos fijos y protección frente a riesgos laborales 

Según las condiciones establecidas en este apartado, aplicables a barreras de protección de desniveles dis-
puestas inmediatamente delante de filas de asientos fijos, se exige una profundidad de 50 cm en la defensa 
para compensar con ello la reducción de la altura hasta 70 cm respecto de los 90 cm exigibles a las barreras 
en general, con el fin de hacer compatible la seguridad del público con las condiciones de visión, esenciales 
en estos espacios, atendiendo a la disminución del riesgo debido a que no son espacios de circulación. 

En cuanto a la seguridad de los trabajadores, si lo anterior se considera adecuado para el público en general, 
con mayor motivo lo ha de ser para personas que habitualmente llevan a cabo una actividad laboral en los lo-
cales en cuestión. 

4 Escaleras y rampas 
 

Escaleras y rampas de evacuación 

Los elementos de evacuación que se utilicen únicamente en caso de emergencia tienen el carácter de uso 
público o privado, general o restringido que tenga la zona a la que sirven, .por lo que deberán cumplir las 
condiciones aplicables a dicha zona.  

4.1 Escaleras de uso restringido 

1 La anchura de cada tramo será de 0,80 m, como mínimo. 
 

Para el buen uso de la escalera, la anchura mínima de 80 cm exigida para los tramos debe respetarse a lo 
largo de las mesetas 
 

2 La contrahuella será de 20 cm, como máximo, y la huella de 22 cm, como mínimo. La dimensión de 
toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 

En escaleras de trazado curvo, la huella se medirá en el eje de la escalera, cuando la anchura de es-
ta sea menor que 1 m y a 50 cm del lado más estrecho cuando sea mayor. Además la huella medirá 
5 cm, como mínimo, en el lado más estrecho y 44 cm, como máximo, en el lado más ancho. 

 

Validez de escalera mixta en uso restringido 

Aunque el texto no valida explícitamente las escaleras con tramos mixtos en uso restringido, ha de entender-
se que puede ser una solución aceptada ya que estas se admiten en escaleras de uso general donde las exi-
gencias son mayores. 
 

Paso constante en escaleras de uso restringido 

Una medida que mejora la seguridad en escaleras está relacionada con la dimensión de huellas y contrahue-
llas de forma que se mantengan constantes en el mismo tramo,  para que el paso o zancada por dicho tramo 
sea el esperado y se eviten posibles tropiezos o accidentes en su utilización. 
 

3  Podrán disponerse mesetas partidas con peldaños a 45 º y escalones sin tabica. En este último caso 
la proyección de las huellas se superpondrá al menos 2,5 cm (véase figura 4.1). La medida de la 
huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior. 

4  Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos. 
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Figura 4.1 Escalones sin tabica 

Escaleras de “tipo barco” o de “tipo samba” 

Las escaleras con peldaños contrapeados, donde el ancho de la huella sólo se desarrolla en la mitad de la 
escalera, de "tipo barco" o "tipo samba" no se consideran válidas, ni como escaleras de uso restringido ni co-
mo escaleras de uso general. 

4.2 Escaleras de uso general 

4.2.1 Peldaños 

1 En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella 
medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto 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.  

 

Para considerar que un ascensor es una “alternativa a una escalera” no es necesario que se encuentre situa-
da a una distancia máxima de dicha escalera, sino que basta con que su utilización como tal alternativa sea 
posible por los usuarios, en condiciones normales. 

En principio, para ello no es necesario que se trate de un ascensor accesible, siempre que no esté sujeto a 
las condiciones de SUA 9-1.1.2. 
 

Contrahuellas menores a 13 cm 

Únicamente en aquellos casos en los que el desnivel a salvar no pueda resolverse debido a las dimensiones 
máximas y mínimas de contrahuella, por ejemplo para poder resolver un pequeño desnivel en el acceso con 
la vía pública en un tramo de entre 1 y 3 peldaños, podrán adoptarse contrahuellas menores a 13 cm. 
 

Dimensiones de contrahuella en escalera 

Lo que se contempla en este apartado respecto a la altura de la contrahuella es: en tramos rectos o curvos la 
contrahuella medirá 13 cm como mínimo y 17,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso privado en las 
que se disponga ascensor como alternativa a la escalera en cuyo caso la contrahuella medirá 18,5 cm, como 
máximo 
 

La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 

54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 

 
Figura 4.2 Configuración de los peldaños. 
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2 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 inclina-
das formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical (véase figura 4.2).  

 
Figura 4.3 Escalera con trazado curvo. 

3 En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior 
y 44 cm, como máximo, en el borde exterior (véase figura 4.3). Además, se cumplirá la relación indi-
cada en el punto 1 anterior a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en 
cada peldaño, según la dirección de la marcha. 

4 La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior. 

4.2.2 Tramos 

1 Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, cada tramo tendrá 3 
peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m en zonas de uso pú-
blico, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20 m en los 
demás casos.  

 

En cuanto a la consideración de un ascensor como una “alternativa a una escalera”, véase comentario al 
apartado SUA 1-4.2.1 punto 1. 
 

Altura máxima de un tramo 

Lo que se contempla en este apartado respecto a la altura máxima de un tramo es lo siguiente: la máxima al-
tura que puede salvar un tramo es 2,25 m, excepto en zonas de uso privado en las que se disponga ascensor 
como alternativa a la escalera en cuyo caso la máxima altura que puede salvar es 3,20 m. 
 

2 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. 

3 Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contra-
huella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos consecu-
tivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de 1 cm. 

En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la 
huella en las partes rectas. 

4 La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas 
en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la tabla 4.1. 
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Tabla 4.1 Escaleras de uso general. Anchura útil mínima de tramo en función del uso 

Anchura útil mínima (m) en escaleras pre-
vistas para un número de personas: Uso del edificio o zona 

≤ 25 ≤ 50 ≤ 100 > 100 

Residencial Vivienda, incluso escalera de comunicación con 
aparcamiento  

1,00 (1) 

Docente con escolarización infantil o de enseñanza primaria 
Pública concurrencia y Comercial 

0,80 (2) 0,90 (2) 1,00 1,10 

Sanitario Zonas destinadas a pacientes internos o 
externos con recorridos que obligan a giros 
de 90º o mayores 

1,40 

 Otras zonas 1,20 

Casos restantes  0,80 (2) 0,90 (2) 1,00 

(1) En edificios existentes, cuando se trate de instalar un ascensor que permita mejorar las condiciones de accesibilidad para 
personas con discapacidad, se puede admitir una anchura menor siempre que se acredite la no viabilidad técnica y econó-
mica de otras alternativas que no supongan dicha reducción de anchura y se aporten las medidas complementarias de mejora 
de la seguridad que en cada caso se estimen necesarias. 

(2) Excepto cuando la escalera comunique con una zona accesible, cuyo ancho será de 1,00 m como mínimo. 
 

Medida de la anchura útil de la escalera 

La anchura útil de una escalera debe medirse, tanto en uso restringido como en uso general, y tanto en los 
tramos, rectos o curvos, como en las mesetas, según la perpendicular en cada punto a la línea que define la 
trayectoria del recorrido. 

En las mesetas en las que dicha trayectoria experimente un giro, así como en tramos o parte de los mismos 
con trazado curvo, se considera que dicha trayectoria queda definida por la línea curva más exterior y parale-
la a la del eje de la escalera. Dicha línea marca el límite exterior de la anchura útil del tramo. Dado que medir 
la huella de un peldaño según una línea curva no es operativo, dicha línea curva puede sustituirse por su 
cuerda en dicho peldaño.  

Conforme a esto, en mesetas con giro a 90º el límite exterior de la anchura útil sería un cuarto de circunferen-
cia y en mesetas con giro a 180º dicho límite sería una semicircunferencia, pudiendo el diseño ajustarse a di-
chas formas, aunque lo más frecuente son los trazados rectos en los que suelen existir ensanchamientos y 
rincones no incluidos en la anchura útil. 
 

Anchura de escalera y profundidad de meseta en zonas no previstas para el uso de camillas 

La anchura de 1,40 m necesaria para escaleras en uso sanitario para zonas destinadas a pacientes (internos 
o externos) con recorridos que obligan a giros de 90º o mayores (tabla 4.1 del apartado SUA1-4.2.2), así co-
mo la profundidad de las mesetas de 1,60 m en zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos (apar-
tado SUA1-4.2.3 punto 3), tiene por objetivo permitir la evacuación de camillas. 

Si la evacuación de las zonas a las que sirve esta escalera estuviera claramente garantizada (incluida la do-
ble alternativa) sin necesidad de utilizar la escalera para los pacientes o el uso del edificio no conlleva la utili-
zación de camillas, se podría considerar la hipótesis de que ésta sólo la utilizasen otro tipo de personas, no 
aplicando entonces el mínimo de 1,40 m en la anchura de la escalera ni el de 1,60 m en la profundidad de la 
meseta, siendo este mínimo de 1,20 m (tabla 4.1 del apartado SUA1-4.2.2, "otras zonas en uso Sanitario"). 
 

Reducción de las condiciones de la escalera para la instalación del ascensor 

En relación a las condiciones de reducción de la escalera para la instalación de un ascensor, ver anejo B del 
DA DB SUA/2. 
 

5 La anchura de la escalera 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. En tramos curvos, la anchura útil de-
be excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 17 cm. 

4.2.3 Mesetas 

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

 

Las mesetas a las que se refiere este apartado incluyen tanto las intermedias como las de principio y final de 
la escalera, puesto que el riesgo considerado es el de caída debido al limitado espacio de descanso y manio-
bra. 
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Longitud en mesetas con cambio de dirección 

Con el fin de limitar la caída continuada a lo largo de tramos de escalera con la misma dirección, este aparta-
do establece la condición de disponer mesetas intermedias de longitud medida en su eje de 1 m, como míni-
mo (figura 1). 

En escaleras que experimenten un giro en dicha meseta, dicha longitud debe medirse en el eje en escaleras 
de hasta 1 m de anchura y a 50 cm del lado menor cuando la escalera sea de mayor anchura (figura 2). 

Un cambio de dirección de al menos 90º en mesetas es condición suficiente para considerar que se impide la 
caída continuada en escaleras, por lo que su dimensionamiento debe atender a respetar la anchura de la es-
calera (figura 3). 

 
Figura 1              Figura 2       Figura 3 

 

Distancia entre puertas y desniveles 

En el caso de puertas próximas a un desnivel, escalón o escalera hay que tener en cuenta los siguientes es-
cenarios de riesgo: 

-  la meseta debe ofrecer suficiente espacio para la maniobra de salir y cerrar la puerta, puesto que el riesgo 
proviene de la posible insuficiencia de dicho espacio de maniobra en el sentido de la marcha si este en 
menos de 1 m y aunque el primer peldaño se perciba claramente (4.2.3 punto 1). 

 -  la distancia mínima entre el barrido de una puerta y el escalón o desnivel más próximo debe ser 40 cm, 
para facilitar dicha maniobra de puertas teniendo en cuenta la reducción de espacio debida su barrido. 

≥ 1,00 m

≥ 0.40 m ≥ 0.40 m

≥ 1,00 m

 
-  en zonas de uso público, independientemente de que la puerta abra hacia dentro o fuera de la meseta, la 

distancia entre la puerta y el escalón más cercano debe ser de al menos 40 cm para evitar el riesgo de no 
haber advertido la presencia del peldaño (sobre todo en descenso), así como porque en uso público exis-
te una mayor posibilidad de impacto entre la circulación de la escalera y la de la puerta (apartado 4.2.3 
punto 4). 

≥  m

≥  m1,00

0,40

 
-  cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo lar-

go de la meseta, estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta 
(excepto las de zonas de ocupación nula), para reducir el riesgo de impacto de dicha puerta con la circu-
lación de la escalera (apartado 4.2.3 punto 2) 

 
 

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 obstácu-
los 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. 
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La condición que se establece en este apartado no se refiere a que no pueda dividirse una meseta con giro a 
180º en dos mesetas mediante peldaños a 90º. Conforme a SUA 1-4.2.2, dichos peldaños deberán ser al me-
nos tres, excepto en escaleras de “uso restringido” y de zonas comunes de edificios de vivienda, incluidas sus 
zonas de uso Aparcamiento, en las que también puede haber uno o dos. 

Igualmente, si el último grupo de peldaños de una escalera está separado del resto mediante una meseta, és-
tos deben ser al menos 3, excepto en escaleras de uso restringido y de zonas comunes de edificios de vi-
vienda, incluidas sus zonas de uso Aparcamiento. 

Una nueva división de las mesetas resultantes mediante un peldaño en diagonal no es admisible, excepto en 
escaleras de uso restringido. 
 

Puertas de ascensor 

Los ascensores no se consideran “zonas” o “recintos” a efectos de aplicación de este punto, por lo que sus 
puertas no precisan cumplir lo que se establece en el mismo. 
 

En relación a la distancia entre puertas y desniveles, ver comentario al apartado SUA1-4.2.3 punto 1 
 

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 pavi-
mento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en el apar-
tado 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. 

 

Señalización de arranques de tramos de escalera en uso público 

Es evidente que el mayor riesgo se da cuando la escalera está en un espacio diáfano de grandes dimensio-
nes, sin referencia clara sobre la localización de la escalera, fundamentalmente en uso público donde el usua-
rio es desconocedor del edificio. Sin embargo, puede entenderse que una puerta que da acceso a un recinto 
exclusivo de una escalera que sirve a la zona de uso público, en el que no se dispongan otros elementos co-
mo ascensores, es indicación suficiente del inmediato arranque de un tramo, por lo que en este caso podría 
prescindirse de la señalización visual y táctil en el arranque.  

 
Figura 4.4 Cambio de dirección entre dos tramos. 

 

En relación a la distancia entre puertas y desniveles, ver comentario al apartado SUA1-4.2.3 punto 1 
 

4.2.4 Pasamanos 

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.  

 

En cuanto a la consideración de un ascensor como una “alternativa a una escalera”, véase comentario al 
apartado SUA 1-4.2.1 punto 1. 
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La locución “así como” en esta exigencia enuncia otro caso, independientemente del anterior, en le que tam-
bién es exigible el pasamanos en ambos lados. En este caso podría sustituirse por “o bien”. 
 

2 Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m. La separa-
ción entre pasamanos intermedios será de 4 m como máximo, excepto en escalinatas de carácter 
monumental en las que al menos se dispondrá uno. 

 

Pasamanos en escaleras monumentales 

Desde el buen diseño parece razonable que una escalera monumental de grandes dimensiones, además de 
tener el pasamanos intermedio obligatorio, disponga de otros adicionales en las zonas previsibles de más fre-
cuencia de paso (por ejemplo, las enfrentadas a pasos de cebra, a puertas de acceso, etc.) que posibiliten 
que las personas con problemas de movilidad puedan utilizar la escalera sin verse obligadas a desplazarse 
en gran medida de los recorridos habituales. 

Hay que tener en cuenta que además de disponer pasamanos a ambos lados de la escalera como establece 
el punto 1, es necesario al menos un pasamanos intermedio cuando la anchura de tramo sea mayor de 4 m. 
 

3 En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el pasama-
nos 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. 

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. 

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. 

4.3 Rampas 

1 Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y 
cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a continuación, excepto los de uso res-
tringido y los de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circu-
lación de personas. Estas últimas deben satisfacer la pendiente máxima que se establece para ellas 
en el apartado 4.3.1 siguiente, así como las condiciones de la Sección SUA 7. 

4.3.1 Pendiente 

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

a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 10% cuan-
do 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.  

 

La longitud de los tramos de las rampas debe medirse en proyección horizontal. 
 

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%. 

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

4.3.2 Tramos 

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 apar-
camientos previstas para circulación de vehículos y de personas, en las cuales no se limita la longi-
tud de los tramos. La anchura útil se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación esta-
blecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada para escale-
ras en la tabla 4.1. 

 

La longitud de los tramos de las rampas debe medirse en proyección horizontal. 
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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. 

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 superfi-
cie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la dirección de la rampa, 
como mínimo.  

4.3.3 Mesetas  

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. 

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. 

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. 

 

Mesetas de rampas. Accesos en edificios existentes 

Conforme a SUA 1-4.3.2 punto 3, todo tramo de una rampa accesible debe tener en sus extremos una super-
ficie horizontal (meseta) de 1,20 m de longitud en la dirección de la rampa, como mínimo. El objetivo de esta 
meseta es que los usuarios de silla de ruedas tengan espacio suficiente para poder parar, descansar y reali-
zar las maniobras de giro necesarias. 

Conforme a SUA 1-4.3.3 punto 1, si el tramo va seguido de otro tramo en la misma dirección, la longitud de 
dicha superficie horizontal (meseta intermedia) debe ser 1,50 m, como mínimo. El objetivo de esta medida es 
evitar la caída de un tramo de rampa a otro encadenando ambos debido a la dificultad de detenerse  

Conforme a SUA 1-4.3 punto 1, una superficie cuya pendiente no exceda del 4% se puede asimilar a horizon-
tal. 

Cuando se trate de una rampa de acceso a un edificio, nada impide que la superficie horizontal (o asimilable) 
exigible esté total o parcialmente situada en el espacio exterior al edificio, pero si la pendiente de dicho espa-
cio exterior en la dirección de la rampa excede del 4% y no se puede modificar (p. ej. por no poder intervenir 
sobre dicho espacio) la superficie horizontal o asimilable debe existir necesariamente dentro de los límites del 
edificio. 

Conforme a SUA 1-4.3.3 punto 3, no puede haber puertas (o pasillos) situadas a menos de 1,50 m de distan-
cia del arranque de un tramo de una rampa accesible. El objetivo de esta medida es evitar interferencias entre 
circulaciones y posibles impactos con otras personas, así como abrir, pasar y cerrar la puerta sin el riesgo de 
caer por la rampa. De este objetivo se desprende que: 

- dicha distancia debe aplicarse también respecto del barrido de la puerta; 

- cuando la aproximación a la puerta sea frontal y la puerta sea de apertura automática y transparente (si-
tuada tanto a principio o final de la rampa como en la mitad del tramo de la rampa), la distancia entre la 
puerta y el tramo de rampa, y con ello la propia existencia de la superficie horizontal o asimilable, es inne-
cesaria en ambos lados de la puerta; si es abatible, se deben considerar tanto los riesgos de impacto so-
bre los espacios donde dichas puertas abatan como la apertura de la puerta con suficiente antelación pa-
ra la utilización de la rampa. En todo caso, se debe asegurar que en caso de emergencia o de fallo en el 
suministro eléctrico la puerta permanece abierta. 

4.3.4 Pasamanos 

1 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. 

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 exce-
da de 3 m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos 
lados. 

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.  

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. 
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4.4 Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas 

1 Los pasillos escalonados de acceso a localidades en zonas de espectadores tales como patios de 
butacas, anfiteatros, graderíos o similares, tendrán escalones con una dimensión constante de con-
trahuella. Las huellas podrán tener dos dimensiones que se repitan en peldaños alternativos, con el 
fin de permitir el acceso a nivel a las filas de espectadores.  

 

La posibilidad de utilizar dos dimensiones que se repitan en peldaños alternativos puede facilitar el acceso a 
nivel de las filas de espectadores. En este sentido, se pueden admitir otros patrones regulares de alternancia 
siempre que las huellas iguales no queden muy distanciadas, de forma que permitan su adopción por los 
usuarios como pauta automatizada, por ejemplo un patrón de huellas alternas 2-1 (repetición sucesiva de 2 
huellas de una primera dimensión y una huella de una segunda). 

En un pasillo escalonado los criterios establecidos para peldaños de uso general en zonas de uso público son 
orientativos. Si los requisitos del graderío en cuestión requieren valores fuera de este rango -debidamente 
justificados- deberían adoptarse medidas que compensaran el posible riesgo adicional en el uso, como pue-
den ser la señalización mediante banda de borde con contraste cromático en peldaños de pasillo escalonado, 
la disposición de elementos de apoyo puntual asociados a cada fila y contrastados cromáticamente, el diseño 
de pasillos escalonados evitando grandes longitudes en la dirección de la pendiente, reforzar los niveles de 
iluminación de los recorridos, etc. 
 

2 La anchura de los pasillos escalonados se determinará de acuerdo con las condiciones de evacua-
ción que se establecen en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI.  

5 Limpieza de los acristalamientos exteriores 
1 En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a una altura de más 

de 6 m sobre la rasante exterior con vidrio transparente cumplirán las condiciones que se indican a 
continuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza 
desde el interior: 

a) toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 0,85 m 
desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1,30 m. 
(véase figura 5.1); 

b) los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga blo-
queados en la posición invertida durante su limpieza. 

 
Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior  

El riesgo que se está considerando es el de caída desde una altura mayor que 6 m o el de caída del elemento 
acristalado sobre la persona al realizar la limpieza de los acristalamientos por personas no especializadas uti-
lizando los medios considerados normales.  

Las condiciones establecidas en este apartado son para vidrios transparentes, puesto que la frecuencia y ne-
cesidad de limpieza de los mismos es mayor. 

La opción más segura es la limpieza de ambas caras del vidrio desde una superficie firme (suelo) y desde el 
mismo lado que el acristalamiento que se está limpiando. 

Este apartado considera el caso habitual con alturas de planta convencionales en el que la ventana está a 
una altura y alcance accesibles desde el interior. No obstante, son admisibles otras hipótesis, por ejemplo, 
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que la limpieza tanto de la cara exterior como de la interior se realice desde el exterior, si las condiciones en 
este caso son más favorables para la limpieza, debiéndose cumplir al exterior lo establecido para el interior. 

Los objetivos que se persiguen con estas medidas son los siguientes: 

- En acristalamientos cuya limpieza se realiza en el interior o en el exterior mediante la utilización de una 
escalera (desnivel menor a 6m), limitar el riesgo de deslizamiento o pérdida de estabilidad de la escalera 
y limitar el riesgo de pérdida de equilibrio del usuario. Hay que tener en cuenta que para proporcionar una 
superficie de apoyo para una escalera suficientemente segura, el suelo debe ser firme, horizontal y no 
deslizante. 

- En acristalamientos desmontables, limitar el riesgo de caída de la hoja o del usuario, para ello ésta debe 
ser fácilmente desmontable y su peso suficientemente bajo como para que una persona pueda moverla 
sin peligro de caída. En este sentido, se podría considerar que un objeto de hasta 25 kg puede ser mane-
jado por una persona en condiciones de seguridad. 

- En acristalamientos con eje de giro horizontal, incluidos los reversibles, evitar que se muevan durante su 
limpieza provocando situaciones de peligro. 

- En acristalamientos cuya limpieza se realiza a través de un hueco, limitar el riesgo de caída por pérdida 
de equilibrio o falta de alcance. En este caso se considera que la limpieza únicamente es suficientemente 
segura si se puede efectuar por una persona de pie sobre el suelo. 

Aunque el uso de accesorios puede facilitar el alcance allí donde no llegue el brazo y permitir la limpieza del 
vidrio con dudosa eficacia, tal hipótesis no puede utilizarse para no aplicar las condiciones que se establecen 
en este artículo, ya que no evita que puedan producirse caídas por el hueco de la ventana si el usuario realiza 
la limpieza sin tales accesorios. Además, el uso de los mismos dificulta que personas con destreza reducida 
puedan aplicar fuerza suficiente para una limpieza eficaz. 

En edificios de otros usos se puede proyectar bajo la hipótesis de que la limpieza la realicen empresas espe-
cializadas, para lo que se debe diseñar de acuerdo a las condiciones expresadas en el Real Decreto 
486/1997. Aunque ciertamente una comunidad de vecinos de un edificio de viviendas puede optar por contra-
tar su limpieza a una empresa especializada, no parece razonable que dicha opción acabe siendo en la prác-
tica una obligación impuesta por la insuficiente seguridad de las condiciones del proyecto.  
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Sección SUA 2  
Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  

1 Impacto  

1.1 Impacto con elementos fijos 

1 La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restrin-
gido 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 Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circula-
ción estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo. 

 

Además de lo aquí establecido, habrá que tener en cuenta otros condicionantes urbanísticos que puedan ser 
igual o más exigentes. (p.ej. en la “Orden/VIV 561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documen-
to técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los es-
pacios públicos urbanizados”, se establece que la zona peatonal “en todo su desarrollo poseerá una altura li-
bre de paso no inferior a 2,20 m”). 
 

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. 

 

Los equipos de seguridad que supongan un saliente en una pared de una zona de circulación en los términos 
previstos en el punto 3 (p. ej. extintores, bocas de incendio, etc.) no dejan de presentar objetivamente riesgo 
de impacto por el hecho de ser elementos de seguridad reglamentariamente exigibles. No obstante dicho 
riesgo se considera asumible en la medida en que se instalen en aquellos puntos en los que, sin perjuicio de 
su función, minimicen el riesgo de impacto: rincones, ensanchamientos, etc. 
 

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. 

 

El DB SUA únicamente regula en esta sección las condiciones de seguridad de utilización frente al riesgo de 
impacto. Corresponde a otros reglamentos específicos definir otras condiciones para los espacios, como la al-
tura libre necesaria para su funcionalidad o habitabilidad. 

En este sentido, por ejemplo, la exigencia de una altura libre de 2,10 m, como mínimo, en zonas de uso res-
tringido se limita, en el caso de viviendas, a las zonas de circulación, tales como pasillos, vestíbulos, distribui-
dores, etc., pero en ningún caso impide la existencia de zonas abuhardilladas en zonas de estancia. 

1.2 Impacto con elementos practicables 

1 Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula (defini-
da 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 (véase figura 1.1). En pasillos 
cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la anchura de-
terminada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 
del DB SI. 



Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad con comentarios 

31 

 
Figura 1.1 Disposición de puertas laterales a vías de circulación 

Este punto no es aplicable a la apertura de puertas de zonas de ocupación nula definidas en el Anejo SI A del 
DB SI, dado que la presencia ocasional de personas en ellas hace muy improbable el riesgo de impacto que 
se pretende evitar. 

Tampoco es aplicable a aquellos recintos, puertas y pasillos para los que, aunque no sean de uso restringido 
ni de ocupación nula, se justifique suficientemente que el riesgo de impacto en la apertura es mínimo. 

Los ascensores no se consideran “zonas” o “recintos” a efectos de aplicación de este punto, por lo que sus 
puertas no precisan cumplir lo que se establece en el mismo. 
 

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

 

Teniendo en cuenta el alto riesgo de impacto que presentan las puertas de vaivén, se considera que todas 
ellas deben cumplir las condiciones de este apartado. 

Las puertas de vaivén con partes transparentes tipo "ojo de buey" pueden utilizarse, siempre que dichas par-
tes cubran la altura comprendida entre 0,70 m y 1,50 m, permitiendo percibir la aproximación de personas, in-
cluidos niños, usuarios de silla de ruedas o personas de talla baja. 

Puede considerarse como solución alternativa una puerta de vaivén abierta en su parte superior e inferior, ti-
po “far west”. 
 

3 Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el 
paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-
1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN 
12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal cuya 
superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 cuando sean de uso manual, así como las motorizadas que 
además tengan una anchura que no exceda de 2,50 m. 

 

Además de la norma UNE-EN 12635, también es de aplicación la norma UNE 85635:2012 - Puertas industria-
les, comerciales, de garaje y portones ya instalados o de nueva instalación. Requisitos específicos de instala-
ción, uso, mantenimiento y modificación. 
 

Puertas de paso incorporadas en puertas de garaje 

La obligación o no de marcado CE conforme a la norma UNE-EN 13241-1 en "puertas industriales, comercia-
les, de garaje y portones" se establece para el conjunto de la puerta. En la misma norma se indica literalmen-
te que dichas puertas (industriales, comerciales, de garaje y portones) "pueden incluir puertas de paso incor-
poradas en la hoja de la puerta que están también cubiertas por esta norma europea".  

La excepción de obligación para marcado CE establecida en el DB SUA, así como en la propia norma UNE-
EN 13241-1, se refiere a puertas de "uso exclusivamente peatonal" con las condiciones indicadas, que debe-
rán cumplir su propia normativa específica. Por ejemplo, conforme a los comentarios a los apartados SI3-6 y 
SUA2-1.2, las puertas peatonales automáticas deben cumplir la norma UNE-EN 16005 en relación a las con-
diciones de evacuación y seguridad de utilización. 
 
 

4 Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE 
sobre máquinas. 

 

Las puertas peatonales automáticas deben cumplir la norma UNE-EN 16005, tanto en lo relativo a requisitos 
de evacuación, como en lo relativo a seguridad de utilización. 

1.3 Impacto con elementos frágiles 

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

Valor del parámetro Diferencia de cotas a ambos lados de 
la superficie acristalada X Y Z 

Mayor que 12 m  cualquiera B o C 1 

Comprendida entre 0,55 m y 12 m cualquiera B o C 1 ó 2 

Menor que 0,55 m 1, 2 ó 3 B o C cualquiera 

 

2 Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2): 

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.  

 
Figura 1.2 Identificación de áreas con riesgo de impacto 

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 proce-
dimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003.  

 

Riesgo de impacto en puertas de balcones y terrazas 

Con el fin de limitar, tanto el riesgo de corte sobre el usuario, como la posible caída de éste desde un desnivel 
mayor a 55 cm producido por la rotura del vidrio, cualquier vidrio susceptible de sufrir un impacto por una de-
terminada cara debe tener por esa cara la clasificación que se establece en la tabla 1.1 de SUA 2-1.3 o dis-
poner de una barrera de protección que cubra el área de riesgo. 

Conforme a lo anterior, el vidrio de una puerta abatible de balcón en fachada no está excluido del riesgo de 
impacto, ni por la cara interior, cuando la puerta está en posición cerrada, ni por la cara exterior, ya sea cuan-
do las dimensiones del balcón o terraza hagan posible la permanencia en él, o bien, incluso aunque no la 
hagan posible, cuando la puerta permanezca abierta y abatida hacia el interior. Si la puerta es corredera, el 
impacto por la cara exterior sólo debe considerarse cuando sea posible la permanencia en el balcón o terra-
za. Cuando dicha permanencia no sea posible debido a la pequeña dimensión del balcón, no hay diferencia 
de cotas a ambos lados a considerar. Cuando la permanencia sea posible, la diferencia de cotas a considerar 
es la existente entre el suelo interior y el del balcón o terraza. 

Si se opta por utilizar una barrera de protección (p. ej. metálica) para proteger una cara del vidrio frente a po-
sibles impactos, hay que tener en cuenta que la protección de dicha barrera deberá ser efectiva durante el re-
corrido del vidrio, si durante el movimiento o en su posición final sigue existiendo dicho riesgo. 

En el caso de miradores o cerramientos de vidrio donde la barrera de protección frente a la caída desde un 
desnivel mayor a 55 cm es una barandilla, por ejemplo metálica, e independiente del cerramiento de vidrio, a 
efectos de determinar las prestaciones que deben cumplir estos vidrios se puede considerar únicamente el 
riesgo de corte. Por lo que, podrían utilizarse los valores de los parámetros X(Y)Z de la tabla 1.1 para vidrios 
cuya diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada sea menor a 55 cm. 
 

Documento de apoyo sobre vidrios. DA DB-SUA / 1 

El DA DB-SUA / 1 Clasificación de los vidrios según sus prestaciones frente a impacto y su forma de rotura 
según la norma UNE-EN 12600:2003, explica el significado de los parámetros de dicha norma exigidos en es-
te apartado. 
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1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 

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

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. 

2 Atrapamiento 
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 próxi-
mo será 20 cm, como mínimo (véase figura 2.1). 

 
Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos 

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. 
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Sección SUA 3  
Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

1 Aprisionamiento 
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 vivien-
das, 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 asisten-
cia 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. 

 

Dispositivo de llamada de asistencia perceptible en aseos y cabinas de vestuario accesibles 

Para que la llamada sea perceptible debe realizarse al menos en dos vías, normalmente visual y acústica, 
emitidas de forma simultánea.  

Para que una señal acústica sea perceptible desde una zona es necesario considerar el nivel del sonido am-
biente de dicha zona. Un valor razonable puede ser el indicado en la norma “UNE-EN-ISO 7731:2008 Seña-
les acústicas de peligro” de 15 dB por encima del nivel sonoro del entorno, además de las siguientes condi-
ciones: 

 “4.2.2 Audibilidad 

 [...] Para asegurar su audibilidad, el nivel de presión sonora con ponderación A de la señal de peligro no 
debe ser inferior a 65 dB, en cualquier lugar de la zona de recepción 

 4.4 Nivel máximo recomendado de la señal de peligro 

 Si el nivel de presión sonora ponderado A del ruido ambiente supera los 100 dB, se recomienda emplear 
señales visuales adicionales, mejor que sólo auditivas (por ejemplo, señales visuales de peligro confor-
mes a las Normas ISO 11428 e ISO 11429). En cualquier caso, el nivel máximo de la señal no debe su-
perar los 118 dB (A), en la zona de recepción de la señal.” 

Las características de las señales luminosas dependerán de las condiciones de iluminación del espacio des-
de el que se perciban. Por ejemplo, la “UNE 170001-1 Accesibilidad universal. Parte 1: Criterios DALCO para 
facilitar la accesibilidad al entorno” en su apartado “7.2 Medios para la comunicación no interactiva”, letra d), 
establece que las señales luminosas deben emitir luz que provoque un contraste adecuado respecto a su en-
torno, de una intensidad tal que permita su percepción sin producir deslumbramiento. 

La norma ISO 21542 establece que la utilización de una luz estroboscópica de 0,5 Hz a 4 Hz minimiza el ries-
go de sufrir una crisis epiléptica en personas que padecen epilepsia."  

En relación a las características del pulsador, este tipo de dispositivos de asistencia es frecuentemente utili-
zado por personas que han caído al suelo y no son capaces de levantarse, por lo que tiene que estar previsto 
para poder activarse desde los asientos previstos para cambiarse o para ducharse, desde el inodoro y tam-
bién por una persona que esté tendida en el suelo en toda la zona desde donde puede realizarse la trasferen-
cia al inodoro/asiento.  

La norma ISO 21542 recomienda que "el dispositivo debería tener la forma de un cordón tirador, de color rojo, 
con dos brazaletes rojos de 50 mm de diámetro, uno situado a una altura comprendida entre 800 mm y 1100 
mm, y el otro a una altura de 100 mm".  
 

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 ba-
tientes/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. 
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Sección SUA 4  
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inade-
cuada 

1 Alumbrado normal en zonas de circulación 
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 inte-
riores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. 

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

La exigencia de 50 lux debe aplicarse a la totalidad de la superficie (incluidas las propias plazas) ya que es 
previsible la presencia de peatones en cualquier punto del aparcamiento. 
 

Otros reglamentos de obligado cumplimiento 

Se entiende que estas exigencias no serán de aplicación cuando algún reglamento de obligado cumplimiento 
exija niveles de iluminación máximos incompatibles con estos niveles mínimos, por otros condicionantes co-
mo por ejemplo la ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre protección de la calidad astronómica de los observa-
torios del Instituto de Astrofísica de Canarias. 
 

2 En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarro-
lle 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. 

 

Iluminación de balizamiento 

El objetivo de la iluminación de balizamiento no es "iluminar" una superficie como en el caso del alumbrado 
de emergencia, sino servir de referencia al señalar que en esa posición existe un escalón o una rampa. En 
este sentido, los pilotos de balizamiento existentes en el mercado cumplen con esta condición. El CTE no es-
tablece un nivel de iluminación de estos pilotos, sino la exigencia de que se dispongan. 

La exigencia del CTE en cuanto a la iluminación de las vías de evacuación, puertas de evacuación y equipos 
de protección debe conseguirse mediante el alumbrado de emergencia que debe funcionar en caso de fallo 
del alumbrado normal. 

2 Alumbrado de emergencia  

2.1 Dotación 

1 Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado nor-
mal, 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 indi-
cativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes 

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

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 zo-
nas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB 
SI; 
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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 edi-
ficio; 

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

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

Alumbrado de emergencia en cabinas de aseo 

La evacuación de una cabina de inodoro hasta la zona común del aseo, debido a su muy reducida dimensión, 
no parece plantear problemas que obliguen a disponer en su interior alumbrado de emergencia, aunque ello 
constituiría una mejora. La zona común, en cambio, sí debería disponer de él. 

Cuestión distinta es el interior de los servicios higiénicos accesibles, en los que, tanto por la mayor dificultad 
de movilidad y/o desenvolvimiento de sus usuarios, como por formar parte de itinerarios accesibles, si parece 
más necesaria su disposición. 
 

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; 

h)  Los itinerarios accesibles. 
 

En los recorridos exteriores hasta llegar al espacio exterior seguro también debe haber alumbrado de emer-
gencia y además se debe garantizar el nivel mínimo de alumbrado normal que se exige en SUA 4-1. 

2.2 Posición y características de las luminarias 

1 Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condi-
ciones: 

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 dispon-
drán en los siguientes puntos: 

- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 

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

- en cualquier otro cambio de nivel; 

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

2.3 Características de la instalación 

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. 

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: 

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 com-
prende 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 protec-
ción contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la ilumi-
nancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 

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 
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del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lám-
paras. 

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. 

2.4 Iluminación de las señales de seguridad 

1 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: 

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. 
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Sección SUA 5  
Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta 
ocupación 

1 Ámbito de aplicación 
1 Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, pabe-

llones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 
3000 espectadores de pie(1). En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de 
aplicación la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI. 

 

Las condiciones para barreras rompeolas en graderíos, se exigen únicamente para graderíos de espectado-
res de pie, es decir para aquellos que no tienen asientos con respaldo, y su objetivo es limitar los movimien-
tos de gran número de personas entre las distintas gradas pero no proteger frente a caídas en desniveles, en 
los que deberán disponerse barreras de protección. Cuando existen asientos con respaldo, se entiende que 
estos limitan de forma adecuada dicho movimiento. 

2 Condiciones de los graderíos para espectadores de pie 
1 La pendiente no será mayor que 50%. 

2 La longitud de una fila que tenga accesos desde pasillos situados en sus dos extremos será de 20 m, 
como máximo. Cuando la fila sólo disponga de acceso por un extremo, la longitud de esta será de 10 
m, como máximo. 

3 La anchura útil de los pasillos se determinará de acuerdo con las exigencias establecidas en el Capí-
tulo 4 de la Sección SI 3 del DB-SI. 

4 La diferencia de cota entre cualquier fila de espectadores y alguna salida del graderío será de 4 m, 
como máximo. 

5 En graderíos y tribunas con más de cinco filas y cuya pendiente exceda el 6% se dispondrá una ba-
rrera continua o rompeolas de 1,10 m de altura, como mínimo, delante de la primera fila, así como 
barreras adicionales de la misma altura a la distancia horizontal que se indica en la tabla 2.1 en fun-
ción de la pendiente del graderío. 

Tabla 2.1 Distancia máxima entre barreras 

Pendiente Distancia entre barreras D (m) 

6% ≤ P ≤10% 5 

10% < P ≤ 25% 4 

25% < P ≤ 50% 3 

 

Las barreras resistirán una fuerza horizontal de 5,0 kN/m aplicada en el borde superior. 

No existirán más de 2 aberturas alineadas en filas sucesivas de barreras. La línea que une en planta 
dichas aberturas formará un ángulo menor que 60º con respecto a las barreras (véase figura 2.1). 
Las aberturas tendrán una anchura comprendida entre 1,10 m y 1,40 m. 

                                                      
(1) Considerando la densidad de ocupación de 4 personas /m2 que se establece en el Capítulo 2 de la Sección 3 del DB-SI. 
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Figura 2.1 Líneas sucesivas de barreras en planta
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Sección SUA 6  
Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

1 Piscinas 
1 Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas exclusivamente a 

competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se 
desarrolle. 

Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los centros 
de tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales cumpli-
rán lo dispuesto en su reglamentación específica. 

 

Los parques acuáticos tienen unas características propias específicas de la actividad que se desarrolla en 
ellos, no consideradas en la sección DB SUA 6, por lo que se regirán por su reglamentación específica.  

1.1 Barreras de protección  

1 Las piscinas en las que el acceso de niños a la zona de baño no esté controlado dispondrán de ba-
rreras de protección que impidan su acceso al vaso excepto a través de puntos previstos para ello, 
los cuales tendrán elementos practicables con sistema de cierre y bloqueo. 

2 Las barreras de protección tendrán una altura mínima de 1,20 m, resistirán una fuerza horizontal 
aplicada en el borde superior de 0,5 kN/m y tendrán las condiciones constructivas establecidas en el 
apartado 3.2.3 de la Sección SUA 1. 

 

El objetivo es reducir a limites aceptables el riesgo de que los niños pequeños puedan acceder solos y sin 
control al vaso de una piscina cuando esta no está en uso, por ejemplo debido al horario, a la época del año, 
etc. 

Independientemente de las condiciones de seguridad a las personas establecidas mediante medidas de ges-
tión y que se exijan desde otros ámbitos reglamentarios, necesariamente debe haber elementos físicos inter-
puestos entre cualquier zona común de uso habitual del edificio (interior o exterior, incluidas las zonas ajardi-
nadas del entorno de la piscina) y el vaso, y que supongan un acceso controlado a este. 

Se puede optar por que dichos elementos físicos sean las propias puertas de acceso desde el edificio al en-
torno de la piscina, manteniéndose cerradas cuando esta no esté en uso. Pero, en tal caso, dicho entorno 
(jardines, praderas, terrazas, etc.) tampoco puede ser de uso habitual durante dichos periodos. 

Si, en cambio, se opta por que el acceso controlado lo ejerza una barrera específica de protección, esta pue-
de estar muy próxima al vaso de la piscina delimitando únicamente sus andenes perimetrales y lo que sería la 
zona de baño, o bien, puede estar más separada, incluyendo otros espacios tales como zonas de estancia, 
praderas, terrazas, solarium, etc. Pero teniendo en cuenta que en el segundo caso, como en la opción ante-
rior, la zona interior a la barrera tampoco podrá ser de uso habitual fuera de los horarios, períodos o tempora-
das de uso de la piscina. 

En piscinas de uso público como por ejemplo las piscinas municipales o las de establecimientos turísticos, si 
la totalidad del recinto o de la zona se cierra durante los periodos en los que no se usa la piscina, no es nece-
sario disponer barreras o sistemas de protección en torno al vaso.  

1.2 Características del vaso de la piscina 

1.2.1 Profundidad 

1 La profundidad del vaso en piscinas infantiles será 50 cm, como máximo. En el resto de piscinas la 
profundidad será de 3 m, como máximo, y contarán con zonas cuya profundidad será menor que 
1,40 m. 
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2 Se señalizarán los puntos en donde se supere la profundidad de 1,40 m, e igualmente se señalizará 
el valor de la máxima y la mínima profundidad en sus puntos correspondientes mediante rótulos al 
menos en las paredes del vaso y en el andén, con el fin de facilitar su visibilidad, tanto desde dentro 
como desde fuera del vaso. 

1.2.2 Pendiente 

1 Los cambios de profundidad se resolverán mediante pendientes que serán, como máximo, las si-
guientes: 

a) En piscinas infantiles el 6%; 

b) En piscinas de recreo o polivalentes, el 10 % hasta una profundidad de 1,40 m y el 35% en el 
resto de las zonas. 

1.2.3 Huecos 

1 Los huecos practicados en el vaso estarán protegidos mediante rejas u otro dispositivo de seguridad 
que impidan el atrapamiento de los usuarios. 

1.2.4 Materiales 

1 En zonas cuya profundidad no exceda de 1,50 m, el material del fondo será de Clase 3 en función de 
su resbaladicidad, determinada de acuerdo con lo especificado en el apartado 1 de la Sección      
SUA 1. 

2 El revestimiento interior del vaso será de color claro con el fin de permitir la visión del fondo. 
 

La condición de color claro del revestimiento interior del vaso permite no obstante que puedan realizarse dibu-
jos o líneas de calle en color más oscuro, siempre que se cumpla la prestación de permitir la visión del fondo. 

1.3 Andenes 

1 El suelo del andén o playa que circunda el vaso será de clase 3 conforme a lo establecido en el apar-
tado 1 de la Sección SUA 1, tendrá una anchura de 1,20 m, como mínimo, y su construcción evitará 
el encharcamiento. 

 

Este apartado regula la resbaladicidad de los andenes de piscinas y su anchura mínima, cuando existan, pero 
no obliga a dicha existencia. Aunque no sea frecuente, una escalera puede conectar con un pasillo perpendi-
cular al borde del vaso y no necesariamente con un andén a lo largo de su perímetro. 

1.4 Escaleras 

1 Excepto en las piscinas infantiles, las escaleras alcanzarán una profundidad bajo el agua de 1m, 
como mínimo, o bien hasta 30 cm por encima del suelo del vaso. 

2 Las escaleras se colocarán en la proximidad de los ángulos del vaso y en los cambios de pendiente, 
de forma que no disten más de 15 m entre ellas. Tendrán peldaños antideslizantes, carecerán de 
aristas vivas y no deben sobresalir del plano de la pared del vaso.  

 

Distancia entre escaleras 

El objetivo de la exigencia de la distancia de 15 metros entre escaleras es el de que una persona que experi-
mente dificultades en la piscina una vez alcance el borde de la misma tenga una escalera a menos de 7,5 m 
de distancia y pueda salir de la piscina y descansar. En el caso de que no sea posible la salida por un borde 
de la piscina y, por tanto, el uso de la escalera para salir del vaso por dicho borde sea innecesario, se debe 
justificar adecuadamente la limitación de este riesgo con alguna otra solución que permita al usuario descan-
sar en condiciones de seguridad; por ejemplo, que la profundidad del vaso en dicho perímetro permita hacer 
pie a los usuarios y dé acceso caminando por el agua a escaleras perimetrales. 
 

Elementos que pueden ser causa de impacto en zonas destinadas al descanso dentro del vaso 

El DB SUA establece condiciones para evitar accidentes debidos a la falta de visibilidad de determinados 
elementos con los que pueda impactar una persona que está nadando. Aunque no se establecen condiciones 
específicas para elementos como escaleras de obra, bancos, taburetes, etc. se podrían disponer en zonas 
destinadas al descanso dentro de la piscina, siempre que se perciban de forma clara por parte de los usua-
rios, por ejemplo taburetes o bancos contrastados cromáticamente con el fondo evitando aristas vivas, esca-
lones de obra con bordes contrastados cromáticamente y con pasamanos (situados de forma que no supon-
gan riesgo de impacto) que indiquen la presencia de dicha escalera y ayuden a evitar caídas en el uso de és-
ta, etc. 
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2 Pozos y depósitos 
1 Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo 

de ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la 
suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan su apertura por personal no autori-
zado. 



Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad con comentarios 

43 

Sección SUA 7  
Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movi-
miento 

1 Ámbito de aplicación 
1 Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento (lo que excluye a los garajes de una 

vivienda unifamiliar) así como a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios. 

2 Características constructivas 
1 Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su incorporación 

al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m como mínimo 
y una pendiente del 5% como máximo.  

 

El espacio de acceso y espera es necesario, tanto cuando la rampa desemboca en el interior de la parcela, 
cuando se trata de la incorporación a la vía pública. 

En el caso de que la incorporación de una rampa de garaje al exterior se realice por una vía de circulación 
flanqueada por muros, se considera que esa incorporación supone un riesgo de atropello debido a su reduci-
da visibilidad. 

Sin embargo, en una rampa en la que la incorporación es en sentido descendente, no es necesario el espacio 
para dicha incorporación con la profundidad y pendiente que se establece en este apartado, dado que en 
descenso es más fácil hacer una incorporación lenta y con el vehículo mejor controlado. 
 

2 Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehículos, excepto cuando únicamente 
esté previsto para caso de emergencia, tendrá una anchura de 80 cm, como mínimo, y estará prote-
gido mediante una barrera de protección de 80 cm de altura, como mínimo, o mediante pavimento a 
un nivel más elevado, en cuyo caso el desnivel cumplirá lo especificado en el apartado 3.1 de la 
Sección SUA 1. 

 

Puertas peatonales incorporadas en portones de garajes para vehículos 

Se puede instalar una puerta peatonal en el portón para vehículos de un garaje cuando se trate de un portón 
con marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-1 y su instalación, uso y mantenimiento se re-
alice conforme a la norma UNE-EN 12635 y UNE 85635  

Cuando se trate de portones que puedan carecer de dicho marcado, puede admitirse que tengan una puerta 
peatonal contenida cuando el portón pertenezca a un garaje exclusivo de una vivienda unifamiliar o a una 
plaza segregada de usuario único de un garaje colectivo. 

En relación con la existencia de bastidor inferior en la puerta peatonal, véase comentario al apartado SUA 1-
2, punto 1.b). 
 

Protección de recorridos peatonales 

La protección del recorrido peatonal por rampas que se exige en este punto tiene su razón de ser precisa-
mente en la condición de rampa del recorrido y en el riesgo para los peatones que puedan circular por ellas 
derivado de la mayor dificultad de conducción y control de los vehículos, especialmente cuando el trazado es 
curvo. 

Por ello, en zonas con pendiente inferior a 5% tales como zaguanes, pasos de carruajes o zonas de uso si-
multáneo para personas y vehículos, dicho riesgo es irrelevante y por tanto no deben considerarse "rampa" a 
efectos de situar el elemento de protección que se exige en este apartado, salvo cuando se trate del caso 
contemplado en el punto 1 del apartado SUA 7-3 en el que sí habría que cumplir la protección que en él se 
establece. 
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3 Protección de recorridos peatonales 
1 En plantas de Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con superficie mayor que 

5000 m2, los itinerarios peatonales de zonas de uso público se identificarán mediante pavimento dife-
renciado con pinturas o relieve, o bien dotando a dichas zonas de un nivel más elevado. Cuando di-
cho desnivel exceda de 55 cm, se protegerá conforme a lo que se establece en el apartado 3.2 de la 
sección SUA 1.  

 

Cuando el itinerario peatonal discurra a lo largo de un vial para vehículos y sea el previsto para los ocupantes 
hasta las salidas de planta deberá diferenciarse conforme a este apartado y tener una anchura mínima de 
0,80 m. Su anchura no puede considerarse que forme parte de la anchura del vial de vehículos. 

Cuando se trate de recorridos hasta plazas de aparcamiento accesibles, deberán cumplir las condiciones del 
itinerario accesible. 
 

2 Frente a las puertas que comunican los aparcamientos a los que hace referencia el punto 1 anterior 
con otras zonas, dichos itinerarios se protegerán mediante la disposición de barreras situadas a una 
distancia de las puertas de 1,20 m, como mínimo, y con una altura de 80 cm, como mínimo. 

4 Señalización 
1 Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación: 

a) el sentido de la circulación y las salidas; 

b) la velocidad máxima de circulación de 20 km/h; 

c) las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y acceso; 

Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrán señalizado además los gáli-
bos y las alturas limitadas. 

2 Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar señalizadas y delimitadas 
mediante marcas viales o pinturas en el pavimento. 

3 En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamiento se 
dispondrán dispositivos que alerten al conductor de la presencia de peatones en las proximidades de 
dichos accesos. 

 

Los dispositivos de alerta el conductor de la presencia de peatones pueden consistir en espejos, detectores 
de movimiento, indicadores luminosos de presencia, etc. 

 



Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad con comentarios 

45 

Sección SUA 8  
Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo  

Protección frente al rayo en cubierta en la que se implanta una instalación solar fotovoltaica 

La obligación de cumplir la exigencia básica SUA 8 “Protección frente al riesgo causado por la acción del ra-
yo” es atribuible al edificio en su conjunto, en la forma que el propio CTE determina. 

En principio, a un edificio construido en fecha anterior a la entrada en vigor del CTE no se le aplica retroacti-
vamente éste pero, cuando se realicen obras de reforma en dicho edificio, el documento básico DB SUA debe 
aplicarse a los elementos del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor ade-
cuación a las condiciones del propio DB (punto 3 del apartado III de la Introducción).  

En este sentido, se considera que la implantación de una instalación solar fotovoltaica importante en la cu-
bierta de un edificio existente puede suponer una reforma lo suficientemente significativa de dicha cubierta 
como para que ésta, y con ella el conjunto del edificio, deba adecuarse al cumplimiento de la exigencia básica 
SUA 8. 

1 Procedimiento de verificación 
1 Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que se es-

tablecen en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo 
admisible Na. 

 

Análisis del riesgo en edificios/estructuras independientes  

A efectos del cálculo de riesgo causado por la acción del rayo, se considera que un impacto en una parte de 
un edificio no afecta al resto y, por lo tanto, puede considerarse como un edificio independiente, cuando se 
dan simultáneamente las siguientes condiciones: 

-  Existe una compartimentación vertical con el resto del edificio de al menos REI 120; 

-  No existe riesgo de explosión en esta parte; 

-  La propagación de sobretensiones a lo largo de las líneas comunes, si las hay, está impedida mediante 
dispositivos de protección contra sobretensiones en el punto de entrada de esas líneas a dicha parte o 
mediante otra medida de protección equivalente; 

-  La estructura de cada parte es independiente y no está conectada con la del resto como, por ejemplo, 
cuando hay junta de dilatación. 

 

2 Los edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables o ex-
plosivas y los edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondrán siempre de sistemas de protec-
ción contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98, según lo indicado en el apartado 2. 

 

Riesgo de explosión en gasolineras 

En gasolineras, los depósitos de combustible enterrados y los surtidores suponen un riesgo mayor en caso de 
impacto de rayo debido a la posibilidad de explosión por impacto directo o por impacto en otra zona del con-
junto, por lo que, además del edificio, también deben estar protegidos por el sistema. 
 

3 La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión: 
6

1ege 10CANN   [nº impactos/año] (1.1) 

siendo: 

Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km2), obtenida según la figura 1.1; 
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Figura 1.1 Mapa de densidad de impactos sobre el terreno Ng 

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, siendo H la altu-
ra del edificio en el punto del perímetro considerado. 

C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. 

Tabla 1.1 Coeficiente C1 

Situación del edificio C1 

Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos 0,5 

Rodeado de edificios más bajos 0,75 

Aislado 1 

Aislado sobre una colina o promontorio 2 

 
Edificio aislado  

En la tabla 1.1, se considera que un edificio está aislado cuando no hay otros edificios a menos de una dis-
tancia 3H. 
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Ejemplo del cálculo gráfico del área de captura 

 
 

4 El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: 

3

5432
a 10

CCCC

5,5
N   (1.2) 

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. 

Tabla 1.2 Coeficiente C2 

 Cubierta metálica Cubierta de hormigón Cubierta de madera 

Estructura metálica 0,5 1 2 

Estructura de hormigón 1 1 2,5 

Estructura de madera 2 2,5 3 

Tabla 1.3 Coeficiente C3 

Edificio con contenido inflamable  3 

Otros contenidos 1 

Tabla 1.4 Coeficiente C4 

Edificios no ocupados normalmente 0,5 

Usos Pública Concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente 3 

Resto de edificios 1 

Tabla 1.5 Coeficiente C5 

Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales, 
bomberos, ...) o pueda ocasionar un impacto ambiental grave  

5 

Resto de edificios  1 
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Coeficientes de elementos híbridos 

La sección SUA 8 establece un análisis de riesgo simplificado para evaluar si es o no necesaria la instalación 
de un pararrayos en un edificio. Por lo tanto, para el análisis de la evaluación del riesgo de un edificio con  
elementos híbridos (construidos con estructuras de distintos tipos, que contengan distintos usos, etc.) hay que 
acogerse al coeficiente más desfavorable. 

En relación al cálculo del coeficiente C2 de la tabla 1.2, un muro de fábrica de ladrillo o mampostería de pie-
dra puede asimilarse a una estructura de hormigón. 
 

Coeficiente C3. Edificio con contenido inflamable 

El contenido inflamable para el cálculo del coeficiente C3 es distinto al establecido en el punto 2 del apartado 
1, y se refiere a contenidos inflamables, no explosivos, que podrían suponer un mayor riesgo en caso de in-
cendio, como por ejemplo, grandes cantidades de papel. 

2 Tipo de instalación exigido 
1 La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina mediante la 

siguiente fórmula: 

e

a

N

N
1E   (2.1) 

2 La tabla 2.1 indica el nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida. Las características 
del sistema para cada nivel de protección se describen en el Anexo SUA B: 

Tabla 2.1 Componentes de la instalación 

Eficiencia requerida Nivel de protección 

E > 0,98 1 

0,95 < E <0,98 2 

0,80 < E <0,95 3 

0 < E < 0,80 (1) 4 
(1) Dentro de estos límites de eficiencia requerida, la instalación de protección contra el rayo no es obligatoria. 
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Sección SUA 9  
Accesibilidad  

1 Condiciones de accesibilidad 
 

Condiciones básicas de accesibilidad en los edificios establecidas por el RD 505/2007 

La disposición derogatoria del Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se incorporan al CTE las 
condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, deroga cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo establecido en dicho Real Decreto. Por lo tanto, el conjunto de las condiciones bá-
sicas de accesibilidad en los edificios aprobadas por el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, están deroga-
das, siendo las vigentes las aprobadas por el Real Decreto 173/2010 e incorporadas al CTE. 
 

Condiciones exigibles a establecimientos 

Conviene recordar la condición que se establece en la Introducción del DB SUA, II Ámbito de aplicación, se-
gún la cual  “Las exigencias que se establecen en este DB para los edificios serán igualmente aplicables a los 
establecimientos”. 
 

Edificios situados en vías públicas no accesibles para usuarios de silla ruedas 

Véase comentario al apartado III Criterios generales de aplicación en la sección Introducción “Casos en los 
que se puede considerar no viable adecuar las condiciones existentes de accesibilidad para usuarios de silla 
de ruedas”. 
 

1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edifi-
cios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de 
elementos accesibles que se establecen a continuación.  

 

Accesibilidad en las zonas 

Puesto que el objetivo es el de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de 
los edificios a las personas con discapacidad, debe entenderse que cuando se exige “accesibilidad hasta una 
zona” se trata de que el itinerario accesible permita que las personas con discapacidad lleguen hasta la zona 
y que, una vez en ella puedan hacer un uso razonable de los servicios que en ella se proporcionan. Por lo 
tanto:  

-  En las zonas que deban disponer de elementos accesibles, tales como servicios higiénicos, plazas reser-
vadas, alojamientos, etc. no es necesario que el itinerario accesible llegue hasta todo elemento de la zo-
na, sino únicamente hasta los accesibles. Por ejemplo, en un salón de actos, el itinerario accesible debe 
conducir desde un acceso accesible a la planta hasta las plazas reservadas, pero no necesariamente 
hasta todas las plazas del salón.  

- En aquellas plantas distintas a la de acceso en las que no sea exigible la disposición de rampa o de as-
censor accesible ni la previsión del mismo, y no es exigible, por tanto, el acceso accesible a la planta, no 
es necesario aplicar en dichas plantas aquellas condiciones del itinerario accesible destinadas a la movili-
dad de los usuarios de silla de ruedas. 

 

2 Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las 
condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles. 

 

Condiciones más específicas de accesibilidad 

En determinados edificios altamente especializados, tales como recintos e instalaciones deportivas, hospita-
les, geriátricos, etc., las características de accesibilidad de estos espacios deben venir definidas por su nor-
mativa específica, por su propia actividad (p.ej. en hospitales las propias camas pueden tener ruedas y servir 
para trasladar a los enfermos, en residencias y centros geriátricos disponer de sillas de ruedas aptas para fa-
cilitar la ducha y la higiene personal de los residentes, en centros polideportivos se debe tener en cuenta la 
maniobrabilidad de sillas de ruedas deportivas, etc.) o por las demandas de la propiedad en función de las ca-
racterísticas de su uso.  
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1.1 Condiciones funcionales 

1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio  

1 La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al 
edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, 
con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios 
del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 

 

Accesibilidad en elementos comunes de vivienda 

Nada impide que el acceso principal a la vivienda sea directamente al exterior siempre que se asegure que 
los itinerarios a las posibles zonas comunes del edificio son accesibles. 

El objetivo de la exigencia es el de hacer accesible la comunicación de la vivienda con las posibles zonas 
comunes del edificio, la entrada principal del edificio (que es normalmente la que da acceso a todas las vi-
viendas) y el ascensor o previsión del mismo, de forma que el acceso a dichos espacios se produzca de for-
ma igualitaria  y para que, por ejemplo, si en el futuro se instala ascensor, no existan problemas de accesibili-
dad. 

Lo que no sería permisible sería plantear un acceso principal a la vivienda  por las zonas comunes que no 
fuese accesible, mientras que el secundario, utilizado de forma ocasional, fuese el accesible. 
 

Accesibilidad en el exterior en viviendas unifamiliares 

Según se establece en el punto 2 de SUA 9-1, dentro de los límites de las viviendas unifamiliares, incluidas 
sus zonas exteriores privativas, las condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas vivien-
das que deban ser accesibles. Se entiende que el límite de propiedad propiamente dicho queda incluido en 
esta excepción, por lo que no es obligatorio disponer de entradas accesibles en el mismo. 

Del mismo modo, en conjuntos de viviendas unifamiliares con zonas comunes (también privadas, aunque no 
privativas de las viviendas) debe haber al menos un itinerario accesible desde una entrada (no necesariamen-
te accesible) a la zona privativa de toda vivienda, hasta dichas zonas comunes. 
 

Accesibilidad en parcelas sin zonas exteriores 

En aquellas parcelas en las que no existan zonas exteriores, el itinerario accesible se reduce al cumplimiento 
de las condiciones de accesibilidad de la entrada principal al edificio o establecimiento desde la vía pública. 
 

Desnivel entre la vía pública y la parcela 

En caso de diferencia de rasantes entre el espacio público urbanizado y la parcela o el edificio, el desnivel 
deberá ser resuelto dentro de los límites de la parcela, quedando prohibida la alteración del nivel y pendiente 
longitudinal de la acera para adaptarse a las rasantes de la nueva edificación (artículo 24, punto 2 de la Or-
den VIV/561/2010). 
 

Condiciones de SUA en espacios exteriores dentro de la parcela de un edificio: Condiciones de viales, 
vados, mobiliario urbano, etc. 

Los elementos de urbanización adscritos a un edificio conforme al punto 3 del artículo 2 de la Ley 38/1999, de 
5 de noviembre, de ordenación de la edificación deben cumplir las condiciones establecidas en el DB SUA 
que sean aplicables a dichos elementos, entre otros aspectos itinerarios accesibles, plazas de aparcamiento 
accesibles, pavimento táctil, etc.   

En este sentido, la superficie urbanizada de la parcela de un edificio, con sus correspondientes viales de titu-
laridad privada, no es un “espacio público urbanizado”, por lo que la regulación que le es aplicable, no solo en 
materia de accesibilidad, sino también en seguridad de utilización, no es la Orden VIV/561/2010, sino el CTE 
DB-SUA. 

Para los elementos cuyas condiciones de accesibilidad no estén reguladas en el  DB SUA, como vados, mo-
biliario urbano, etc. puede tomarse como referencia la reglamentación urbanística, en particular la Orden an-
tes citada,  en todo aquello que no sea incompatible con lo establecido en el DB. 
 

1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio  

1 Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas desde al-
guna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, o con más de 
12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible 
o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de 
ocupación nula (ver definición en el anejo SI A del DB SI) con las de entrada accesible al edificio. En 
el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instala-
ción de un ascensor accesible que comunique dichas plantas. 

Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor acce-
sible o de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con 
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las que tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o 
plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc. 

 

Condiciones de accesibilidad en tendederos y trasteros 

Los tendederos y los trasteros son “zonas de ocupación nula”. Por tanto, ni sus plantas (azotea incluida) 
cuentan a efectos del número de plantas a salvar (siempre que no tengan zonas de otro carácter, como pisci-
nas, por ejemplo) ni es obligatorio que el ascensor accesible sirva a dichas plantas, ni consecuentemente es 
obligatorio que en dichas plantas haya itinerario accesible hasta dichas zonas. 

Hay que recordar que cuando existan viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas en el edificio debe 
disponerse ascensor accesible o rampa accesible que comunique dichas viviendas con las plantas que ten-
gan elementos asociados a ellas o zonas comunitarias, tales como trasteros, plazas de aparcamiento, tende-
dero, etc. 
 

Consideración del aparcamiento de un edificio de viviendas como zona comunitaria  

Cuando un aparcamiento se ubica en un edificio de otro uso y es subsidiario de éste, a efectos de aplicación 
de la Sección SUA 9 se considera zona comunitaria de dicho uso, por lo que sus plantas cuentan a efectos 
del número de plantas a salvar desde alguna entrada principal accesible al edificio.  

Cuando no está integrado en el mismo volumen edificado que el uso principal, pero está en la parcela del edi-
ficio de un conjunto de edificios o de viviendas unifamiliares y únicamente es accesible desde el espacio exte-
rior, sigue siendo un elemento comunitario y subsidiario. Pero aunque su número de plantas ya no cuenta a 
efectos de la accesibilidad del edificio, sí cuenta a efectos de su propia accesibilidad.  

Por ejemplo, un aparcamiento situado en la parcela de una agrupación de viviendas unifamiliares pero úni-
camente accesible desde el espacio exterior, deberá tener ascensor accesible cuando haya que salvar más 
de dos plantas desde la de acceso o cuando tenga plazas reservadas para usuarios de silla de ruedas. 
 

Previsión de ascensor en intervenciones en edificación existente 

La exigencia de previsión de ascensor en los casos en los que no sea necesaria la instalación del mismo en 
general no sería aplicable en reformas de edificios existentes que no dispongan de este espacio, excepto 
cuando se trate de reformas de envergadura importante. No obstante, si este espacio existe en un edificio, no 
debería permitirse su eliminación para usos privativos.  
 

2 Los edificios de otros usos 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 (ver definición en el anejo SI A del DB SI) excluida la super-
ficie 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. 

 

Edificios de otros usos 

Cuando el DB SUA se refiere a “otros usos” o “en cualquier otro uso”, es importante no confundir “zonas de 
uso privado” con “zonas de uso restringido” o con “uso Residencial Vivienda”, ya que el DB SUA utiliza tres 
criterios diferentes y no excluyentes de clasificación de los usos. Véase comentario explicativo “clasificación 
de usos en el DB SUA” de la Sección Introducción, apartado III Criterios generales de aplicación. 
 

Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos ac-
cesibles, 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 ac-
cesible al edificio. 

 

Accesibilidad en establecimientos  

Lo establecido en este apartado no implica que puedan disponerse establecimientos que no sean accesibles 
desde el espacio exterior o desde la vía pública, cualquiera que sea la planta en la que estén situados por el 
hecho de tener menos de 200 m2 de uso privado o menos de  100 m2 de uso público, ya que conforme al DB 
SUA, todo establecimiento, independientemente de su uso, superficie y planta en que esté ubicado, debe dis-
poner al menos de una entrada principal accesible a la que se pueda llegar desde el espacio exterior median-
te un itinerario accesible. 

No obstante, se recuerda que en establecimientos existentes esta exigencia general se puede aplicar tenien-
do en cuenta el criterio de flexibilidad establecido en el primer párrafo del apartado III de la Introducción de 
este DB. 
 

Disposición de rampa accesible en lugar de ascensor accesible en edificios de pública concurrencia 

Aunque el RD 505/2007 establecía que "… los edificios de pública concurrencia de más de una planta conta-
rán siempre con ascensor accesible", el conjunto de las condiciones básicas de accesibilidad en los edificios 
de dicho Real Decreto están derogadas (véase comentario al apartado SUA 9-1) siendo las vigentes las 
aprobadas por el RD 173/2010 e incorporadas al CTE, como la establecida en este apartado. Por ello, en es-
tos casos puede disponerse rampa accesible en lugar de ascensor accesible para salvar el desnivel. 
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Conviene tener en cuenta que en establecimientos de uso Pública Concurrencia (así como en los de otros 
usos excepto uso Residencial Vivienda) en los que no haya que salvar más de dos plantas desde la de acce-
so al establecimiento, es admisible conforme a este apartado que existan zonas de uso público (sin elemen-
tos accesibles) que en el total del establecimiento sumen menos de 100 m2 sin ascensor accesible ni rampa 
accesible que las comunique con la planta de acceso, siempre que en ellas no se realicen servicios distintos a 
los que se realizan en las plantas accesibles del establecimiento. 

1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio 

1 Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique el 
acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión 
del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elemen-
tos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas 
de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta.  

2 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 ac-
cesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas re-
servadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, pun-
tos de atención accesibles, etc. 

 

Cuando el DB SUA se refiere a “otros usos” o “en cualquier otro uso”, véase comentario al punto SUA 9-1.1.2 
punto 2. 
 

Itinerarios hasta elementos que requieran ser accesibles 

Tal y como se indica en el comentario al punto 1 del SUA 9-1, Accesibilidad en las zonas:  

En las zonas que deban disponer de elementos accesibles, tales como servicios higiénicos, plazas reserva-
das, alojamientos, etc. no es necesario que el itinerario accesible llegue hasta todo elemento de la zona, sino 
únicamente hasta los accesibles. Por ejemplo, en un salón de actos, el itinerario accesible debe conducir 
desde un acceso accesible a la planta hasta las plazas reservadas, pero no necesariamente hasta todas las 
plazas del salón.  
 

Itinerarios accesibles en plantas diáfanas 

En una planta diáfana, como las de las oficinas paisaje, la justificación de los itinerarios accesibles hasta todo 
origen de evacuación (tal como se exige en este apartado) no precisa hacerse teniendo en cuenta la distribu-
ción del mobiliario, que puede cambiar con el tiempo. 
 

Itinerarios accesibles detrás de mostradores o cajas 

Aunque conforme a la definición de origen de evacuación las zonas de uso privado para personal en mostra-
dores, cajas, etc. lo son, se puede considerar que dichas zonas no precisan disponer de itinerarios accesibles 
hasta todo punto de las mismas, dado que se trata de elementos que, por regla general, son de fácil modifi-
cación y adaptación a posteriori a las necesidades específicas de accesibilidad del personal trabajador. 

1.2 Dotación de elementos accesibles 

1.2.1 Viviendas accesibles 

1 Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas accesibles para usua-
rios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva según la reglamentación aplicable. 

1.2.2 Alojamientos accesibles 

1 Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número de alojamientos ac-
cesibles que se indica en la tabla 1.1: 

Tabla 1.1 Número de alojamientos accesibles  

Número total de alojamientos Número de alojamientos accesibles  

De 5 a 50 1 

De 51 a 100 2  

De 101 a 150 4 

De 151 a 200 6 
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Más de 200 8, y uno más cada 50 alojamientos o fracción adicionales a 250  

 

1.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles 

1 Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de apar-
camiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas. 

2 En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie construida 
exceda de 100 m2 contará con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles: 

a) En uso Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento accesible. 

b) En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una plaza accesible por 
cada 33 plazas de aparcamiento o fracción. 

c) En cualquier otro uso, 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. 

En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesible 
por cada plaza reservada para usuarios de silla de ruedas. 

 

Cuando el DB SUA se refiere a “otros usos” o “en cualquier otro uso”, véase comentario al punto SUA 9-1.1.2 
punto 2. 
 

Dotación de plazas de aparcamiento accesibles en relación al número total de plazas 

Ver comentario al apartado SUA 9-1.2.6 “Dotación de aseos accesibles en relación al número de inodoros”. 
 

Ubicación de plazas accesibles 

Cuando el aparcamiento de un establecimiento tenga una zona en superficie y plantas subterráneas, el total 
de plazas accesibles que sean exigibles conforme a SUA 9-1.2.3 se pueden acumular y disponer únicamente 
en la zona en superficie, debiendo quedar dicha circunstancia convenientemente señalizada desde los acce-
sos al aparcamiento, con el fin de facilitar la localización de dichas plazas. 
 

1.2.4 Plazas reservadas 

1 Los espacios con asientos fijos para el público, tales como auditorios, cines, salones de actos, es-
pectáculos, etc., dispondrán de la siguiente reserva de plazas: 

a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción. 

b) En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una componente auditi-
va, una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fracción. 

2 Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios de silla de 
ruedas por cada 100 asientos o fracción. 

 

Dotación de plazas reservadas en relación al número total de plazas 

Ver comentario al apartado SUA 9-1.2.6 “Dotación de aseos accesibles en relación al número de inodoros”. 

1.2.5 Piscinas 

1 Las piscinas abiertas al público, las de establecimientos de uso Residencial Público con alojamientos 
accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondrán de 
alguna entrada al vaso mediante grúa para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efec-
to. Se exceptúan las piscinas infantiles.  

1.2.6 Servicios higiénicos accesibles 

1 Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obli-
gado cumplimento, existirá al menos: 

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso 
compartido para ambos sexos. 

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible 
por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distri-
buido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible.  
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Aseo accesible en centros de trabajo pequeños 

Dado que incluso en centros de trabajo muy pequeños y con pocos trabajadores (incluso con solamente uno) 
el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo, exige al menos un aseo, se puede considerar que no es exigible que dicho 
aseo sea accesible siempre que la superficie útil de la zona de uso privado de uso exclusivo de los trabajado-
res del centro de trabajo no exceda de 100 m2, que el número de trabajadores no exceda de 10 (para el cál-
culo del número de trabajadores puede utilizarse el cálculo de la ocupación de las zonas de uso privado de 
uso exclusivo de los trabajadores según la tabla 2.1 del DB SI3) y que el aseo sea de uso exclusivo por los 
trabajadores. 

En este sentido, puede entenderse que los alojamientos en uso residencial público no deben computarse pa-
ra este cálculo. 
 

Aseos accesibles de uso público situados en locales pequeños 

Puesto que el objetivo es facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
servicios higiénicos accesibles a las personas con discapacidad, en los locales pequeños pueden plantearse 
soluciones alternativas, siempre que sean admisibles conforme al resto de reglamentación aplicable, como 
por ejemplo: 

-  Aseos del local de uso compartido, por ejemplo, un único aseo para ambos sexos y accesible, un único 
aseo accesible para cada sexo, un aseo por sexo y uno de ellos accesible, etc. 

-  En locales ubicados en centros comerciales, suficiencia de los aseos accesibles ubicados en las zonas 
comunes del centro comercial, siempre que el recorrido desde el local considerado hasta ellos sea mode-
rado, por ejemplo del orden de 50 m. y estén debidamente señalizados. 

A estos efectos cabe considerar como locales pequeños aquellos cuya superficie de uso público no excede 
de 100 m2 y cuya ocupación de público no excede de 50 personas. 
 

Dotación de aseos accesibles en relación al número de inodoros 

Cuando el DB SUA establece la dotación en relación a un número de unidades "o fracción", habrá que enten-
der que hay que disponer esa dotación hasta alcanzar este número. Por ejemplo, habrá que disponer 1 aseo 
accesible cuando se instalen entre 1 y 10 inodoros, 2 cuando se instalen entre 11 y 20 inodoros, y así sucesi-
vamente. 

El DB SUA permite que el aseo accesible sea de uso compartido por sexos, por lo que el número de inodoros 
a tener en cuenta es el total sin discriminar por sexos. Por ejemplo, hasta 10 inodoros instalados, contabili-
zando ambos sexos, podría disponerse únicamente uno de uso compartido, siempre que no entre en contra-
dicción con lo establecido por otra reglamentación vigente con mayor grado de exigencia. 

Desde el buen diseño el reparto de aseos exigible en el DB debería responder a la distribución de los distintos 
núcleos de aseo del edificio en cuestión, tanto por planta como por usos diferenciados que se puedan dispo-
ner en el mismo, de forma que la utilización de los espacios sea similar para todos sus usuarios, bajo un crite-
rio de utilización razonable de dichas instalaciones. 
 

Probadores accesibles 

A efectos del DB SUA, se considera que un probador es un vestuario. Conforme al apartado SUA 9-1.2.6, 
siempre que sea exigible la existencia de vestuarios (o, en este caso probadores) por alguna disposición legal 
de obligado cumplimiento existirá al menos 1 cabina de vestuario accesible. 

En el caso de probadores se considera que el asiento abatible con respaldo y la barra de apoyo pueden susti-
tuirse por una silla con respaldo y reposabrazos. 
 

Vestuarios accesibles de uso compartido 

En el caso de aquellos espacios deportivos en los que su propia reglamentación específica no establezca 
condiciones particulares, así como cuando no se prevea la utilización de los vestuarios por equipos separada 
por sexo, se pueden disponer vestuarios accesibles de uso compartido. 
 

1.2.7 Mobiliario fijo 

1 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 asisten-
cia. 

1.2.8 Mecanismos  

1 Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispo-
sitivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. 
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2 Condiciones y características de la información y señalización 
para la accesibilidad  

2.1 Dotación  

1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edifi-
cios, 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. 

Tabla 2.1 Señalización de elementos accesibles en función de su localización (1) 

Elementos accesibles  
En zonas de uso    

privado 
En zonas de uso     

público 

Entradas al edificio accesibles Cuando existan varias 
entradas al edificio 

En todo caso 

Itinerarios accesibles Cuando existan varios 
recorridos alternativos 

En todo caso 

Ascensores accesibles,  

Plazas reservadas  

Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas 
adaptados para personas con discapacidad auditiva 

En todo caso 

En todo caso 

En todo caso 

Plazas de aparcamiento accesibles  En todo caso, excepto 
en uso Residencial Vi-
vienda las vinculadas a 

un residente 

En todo caso 

Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha 
accesible, cabina de vestuario accesible)  

--- En todo caso 

Servicios higiénicos de uso general  --- En todo caso 

Itinerario accesible que comunique la vía pública con los 
puntos de llamada accesibles o, en su ausencia, con los 
puntos de atención accesibles 

--- En todo caso 

2.2 Características 

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 Brai-
lle y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba dere-
cha en sentido salida de la cabina.  

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. 

4 Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relie-
ve 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 exigi-
das 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. 

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

 

                                                      
(1) La señalización de los medios de evacuación para personas con discapacidad en caso de incendio se regula en DB SI 3-7. 
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Anejo A Terminología 

Alojamiento accesible  

Habitación de hotel, de albergue, de residencia de estudiantes, apartamento turístico o alojamiento simi-
lar, que cumple todas las características que le sean aplicables de las exigibles a las viviendas accesi-
bles para usuarios de silla de ruedas y personas con discapacidad auditiva, y contará con un sistema de 
alarma que transmita señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo.  

Ascensor accesible  

Ascensor que cumple la norma UNE-EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de per-
sonas, incluyendo personas con discapacidad”, así como las condiciones que se establecen a continua-
ción: 

- La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados cromáticamente. En grupos 
de varios ascensores, el ascensor accesible tiene llamada individual / propia. 

- Las dimensiones de la cabina cumplen las condiciones de la tabla que se establece a continuación, 
en función del tipo de edificio: 

Dimensiones mínimas, anchura x profundidad (m) 

En edificios de uso Residencial Vivienda 

sin viviendas accesibles para      
usuarios de silla de ruedas 

con viviendas accesibles para     
usuarios de silla de ruedas 

En otros edificios, con superficie útil en plantas distintas a las de acceso 

 

≤ 1.000 m2 > 1.000 m2 

- Con una puerta o con dos 
puertas enfrentadas 

1,00 x 1,25 1,10 x 1,40 

- Con dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 1,40 x 1,40 

 

- Cuando además deba ser ascensor de emergencia conforme a DB SI 4-1, tabla 1.1 cumplirá también 
las características que se establecen para éstos en el Anejo SI A de DB SI. 

Eficiencia del sistema de protección 

Probabilidad de que un sistema de protección contra el rayo intercepte las descargas sin riesgo para la 
estructura e instalaciones. 

Iluminancia, E  

Flujo luminoso por unidad de área de la superficie iluminada. En el sistema de unidades SI, la unidad de 
iluminancia es el lux (lx), que es la iluminancia de una superficie que recibe un flujo luminoso de un lu-
men repartido sobre un m2 de superficie. 

Itinerario accesible 

Itinerario que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las condiciones que se establecen 
a continuación:  

- Desniveles - Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA 1, o 
ascensor accesible. No se admiten escalones 

- Espacio para giro  - Diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al fondo de 
pasillos de más de 10 m y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en previsión 
para ellos 
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- Pasillos y pasos - Anchura libre de paso ≥ 1,20 m. En zonas comunes de edificios de uso Residencial Vivien-
da se admite 1,10 m  

- Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m, y con separación ≥ 
0,65 m a huecos de paso o a cambios de dirección 

- Puertas - Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no más de una hoja. En 
el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor 
de la hoja de la puerta debe ser ≥ 0,78 m 

- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funciona-
miento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automáticos 

- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas 
de diámetro Ø 1,20 m 

- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 0,30 m 

- Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean resistentes al 
fuego) 

- Pavimento - No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y mo-
quetas están encastrados o fijados al suelo 

- Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los 
suelos son resistentes a la deformación 

- Pendiente - La pendiente en sentido de la marcha es ≤ 4%, o cumple las condiciones de rampa accesi-
ble, y la pendiente trasversal al sentido de la marcha es ≤ 2% 

No se considera parte de un itinerario accesible a las escaleras, rampas y pasillos mecánicos, a las puer-
tas giratorias, a las barreras tipo torno y a aquellos elementos que no sean adecuados para personas 
con marcapasos u otros dispositivos médicos. 

 

Itinerarios alternativos a tornos, puertas giratorias y otros elementos no accesibles  

Cuando sea necesario disponer alguno de dichos elementos se debe proporcionar un recorrido alternativo 
accesible adyacente y debidamente señalizado. 

En este sentido, si bien una puerta giratoria en una entrada principal se puede utilizar por determinados usua-
rios de silla de ruedas si reúne las condiciones apropiadas (por ejemplo, que sea  suficientemente grande pa-
ra permitir el paso de un usuario de silla de ruedas y su acompañante; que disponga de un dispositivo de re-
ducción de la velocidad de giro), ésta puede ser de difícil utilización por otros usuarios tales como: personas 
ayudadas por perro de asistencia, con discapacidad visual, con movilidad reducida, con espasticidad, con 
discapacidad intelectual, etc. Por otra parte, la complejidad de este dispositivo se contrapone con uno de los 
Principios del diseño universal, el de uso fácil.  

Como consecuencia de todo lo anterior, se debe proporcionar un itinerario alternativo que forme parte de la 
entrada principal. 
 

Anchura de paso libre en puertas de itinerarios accesibles 

En muchos casos puede conseguirse una anchura libre de paso de 78 cm con puertas normalizadas con 82,5 
cm, siempre que el espesor de la hoja no sea mayor de 35 mm. 

Se puede utilizar una puerta de 82,5 cm de hoja si ésta abre más de 90º y no invade el ancho de paso. Por lo 
tanto, en este caso el espesor de la hoja es irrelevante. 

Se considera que los mecanismos, manillas, herrajes, barras antipánico u otros elementos de las puertas que 
se sitúen por debajo de 90 cm reducen la anchura de paso libre a efectos de la utilización por usuarios en silla 
de ruedas, si esta hoja no abre más de 90º y el elemento invade el ancho de paso. 

La expresión "En el ángulo de máxima apertura de la puerta..." tiene como objetivo la consideración de que 
en puertas que abran más de 90º, en su ángulo de máxima apertura el canto de la propia hoja puede obstruir 
menos, o incluso nada, el paso. En puertas cuyo ángulo de apertura sea inferior a 90º, el paso libre debe 
considerarse perpendicular a la puerta y sin quiebros o giros, tal y como se muestra en la figura: 

 
 



Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad con comentarios 

58 

Puertas de itinerarios accesibles 

Las condiciones establecidas para puertas de itinerarios accesibles son suficientes para considerar que una 
puerta es accesible. Se pueden plantear otras soluciones siempre que la puerta y el entorno donde se ubique 
permita a cualquier usuario la identificación, la localización, la aproximación, la manipulación de apertura, el 
paso y el cierre de la puerta, así como la apertura en caso de emergencia, independientemente del sistema y 
mecanismos de apertura, la anchura de las hojas, etc. Por ejemplo: 

-  una puerta automática de 2 hojas situada en un ancho de paso mayor a 80 cm, aunque sus hojas sean in-
feriores a 80 cm, puede considerarse accesible, siempre que en condiciones de emergencia o en caso de 
fallo eléctrico queden abiertas. Si se prevé que funcione como puerta abatible manual en condiciones de 
emergencia o en caso de fallo eléctrico, esta puerta debe cumplir las condiciones establecidas para puer-
tas del itinerario accesible manuales. 

-  en el caso de servicios higiénicos accesibles se exigen puertas abatibles hacia el exterior o correderas, 
debido a las reducidas dimensiones de estos recintos y a la mayor probabilidad de caída debido a los mo-
vimientos de transferencia entre silla y aparatos sanitarios. Sin embargo, pueden plantearse puertas ple-
gables de varias hojas que cumplan estas prestaciones establecidas para puertas del itinerario accesible 
y que además, en caso de que se produzca una emergencia  como la caída de una persona en la zona de 
barrido, no se obstruya la apertura de la puerta. 

Lo dicho en el comentario del apartado 4.3.3 respecto de las puertas automáticas es también aplicable, aun-
que no exista rampa, al espacio horizontal (o asimilable) de Ø 1,20 m libre del barrido de las hojas exigible en 
ambas caras de las puertas existentes en los itinerarios accesibles con el fin de garantizar la maniobrabilidad 
de las mismas. Por lo tanto, cuando la puerta sea de apertura automática, el espacio horizontal es innecesa-
rio a ambos lados de la puerta cuando sea corredera o únicamente en el lado hacia el que no abra, cuando 
sea abatible. En todo caso, se debe asegurar que en caso de emergencia o de fallo en el suministro eléctrico 
la puerta permanece abierta. A este respecto hay que tener en cuenta que una puerta existente en un itinera-
rio accesible es aquella que está contenida en dicho itinerario, es decir, que está atravesada por dicho itinera-
rio. Una puerta frente a la cual transcurre un itinerario accesible pero que no está atravesada por él no precisa 
tener, en ninguna de sus caras, el espacio horizontal (o asimilable) de Ø 1,20 m libre del barrido de las hojas. 
 

Anchura de pasillos con pilar intermedio en itinerarios accesibles 

Cuando en itinerarios accesibles exista un pilar intermedio, el dimensionado que se establece en la tabla 4.1 
del DB SI 3-4.2 para pasillos y rampas, es aplicable a la suma de las anchuras libres existentes a cada lado 
del pilar, pero cada una de estas no puede ser menor que 1.00 m conforme al mínimo establecido para los 
estrechamientos puntuales en los itinerarios accesibles. 

 

Espacio para giro de diámetro 1.50 m libre de obstáculos 

Dicho espacio debe estar libre de obstáculos desde el nivel del suelo en toda su altura. Por lo tanto, no es vá-
lido que la proyección en planta de un aparato sanitario, p.ej. el lavabo o el inodoro, se superponga sobre el 
círculo de Ø 1,50 m.   

Como criterio general, se considera que el círculo de Ø1,20 m es suficiente para poder hacer giros no mayo-
res de 90º necesarios para pasar por una puerta, pero es insuficiente allí donde la limitación de espacio y la 
configuración de los elementos obligue a giros mayores y, en general, a maniobras más complejas que un 
simple giro. En esas circunstancias se considera necesario aplicar el círculo de Ø1,50 m. 

Excepto cuando se especifique lo contrario (p.ej. en vestíbulos de viviendas accesibles), la condición libre de 
obstáculo en espacios para giro de diámetro 1,50 m incluye que sobre dichos espacios no barra el giro de 
apertura de ninguna puerta. 
 

Espacio de giro de diámetro 1,50 m en pasillos 

La exigencia de diámetro de 1,50 m al fondo de pasillos se establece para facilitar el cambio de sentido y evi-
tar el desplazamiento marcha atrás de usuarios de silla de ruedas en pasillos o tramos de pasillo de gran lon-
gitud. En este sentido, cuando en pasillos se dispongan espacios de giro intermedios de 1,50 m, se debe 
computar la distancia de más de 10 m desde el punto en el que se puede realizar el giro de 1,50 m, indepen-
dientemente de la longitud total del pasillo. 
 

Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón 

Esta condición es aplicable tanto a los mecanismos de apertura de puertas manuales como a los pulsadores 
de apertura de puertas automáticas. 

Luminancia, L  

Luminancia L en un punto de una superficie en una dirección dada es el cociente de la intensidad lumi-
nosa de un elemento de esa superficie por el área de la proyección ortogonal de dicho elemento sobre 
un plano perpendicular a dicha dirección dada. L se mide en cd/m2. 

Mecanismos accesibles  

Son los que cumplen las siguientes características: 
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- Están situados a una altura comprendida entre 80  y 120 cm cuando se trate de elementos de mando 
y control, y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal. 

- La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo. 

- Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante puño cerrado, 
codo y con una mano, o bien de tipo automático. 

- Tienen contraste cromático respecto del entorno. 

- No se admiten interruptores de giro y palanca. 

- No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y vestuarios accesibles. 
 

Iluminación con detección de presencia 

El objetivo de limitar el uso de iluminación obtenida a través de un interruptor con temporización es evitar si-
tuaciones de inaccesibilidad hasta dicho interruptor en el momento en el que la luz se apaga, teniendo en 
cuenta la dificultad de realizar la transferencia al inodoro o viceversa dentro de estos espacios sin una ilumi-
nación adecuada. Circunstancia que no se produce en el caso de la detección de presencia. 

Nivel de protección 

Término de clasificación de los sistemas externos de protección contra el rayo en función de su eficacia. 

Plaza de aparcamiento accesible  

Es la que cumple las siguientes condiciones: 

- Está situada próxima al acceso peatonal al aparcamiento y comunicada con él mediante un itinerario 
accesible. 

- Dispone de un espacio anejo de aproximación y transferencia, lateral de anchura ≥ 1,20 m si la plaza 
es en batería, pudiendo compartirse por dos plazas contiguas, y trasero de longitud ≥ 3,00 m si la 
plaza es en línea.  

 

Tamaño de la plaza de aparcamiento 

El tamaño de la plaza del vehículo es el que con carácter general exija la reglamentación o las ordenanzas 
que en cada caso sean aplicables. 

 

Espacio compartido en aparcamientos en línea 

En el caso del aparcamiento en línea, puesto que el espacio se prevé para los casos de aproximación y trans-
ferencia por la parte trasera del vehículo, no podrá compartirse en todos los casos. En particular si las plazas 
en línea están situadas en una calle de un único sentido de circulación no es posible que se trate de un espa-
cio compartido por dos plazas. Cuando la configuración de las plazas y los sentidos de circulación permitan 
que el aparcamiento pueda realizarse en ambos sentidos sí se permite. 

Para hacer efectivo el uso de la plaza accesible en aparcamientos en línea, estas deben tener también espa-
cio suficiente para efectuar la aproximación y transferencia lateral, aunque no sea propio de la plaza. 

Plaza reservada para personas con discapacidad auditiva  

Plaza que dispone de un sistema de mejora acústica proporcionado mediante bucle de inducción o cual-
quier otro dispositivo adaptado a tal efecto. 

Plaza reservada para usuarios de silla de ruedas  

Espacio o plaza que cumple las siguientes condiciones: 

- Está próximo al acceso y salida del recinto y comunicado con ambos mediante un itinerario accesi-
ble. 

- Sus dimensiones son de 0,80 por 1,20 m como mínimo, en caso de aproximación frontal, y de 0,80 
por 1,50 m como mínimo, en caso de aproximación lateral. 

- Dispone de un asiento anejo para el acompañante. 

 
Anchura y profundidad de la plaza reservada para usuarios de silla de ruedas 

Por la propia configuración de la silla de ruedas, la dimensión de 0,80 m corresponde a la anchura de la pla-
za, mientras que las dimensiones 1,20 m y 1,50 m se refieren a la profundidad. 
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Punto de atención accesible 

Punto de atención al público, como ventanillas, taquillas de venta al público, mostradores de información, 
etc., que cumple las siguientes condiciones: 

- Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio. 

- Su plano de trabajo tiene una anchura de 0,80 m, como mínimo, está situado a una altura de 0,85 m, 
como máximo, y tiene un espacio libre inferior de 70 x 80 x 50 cm (altura x anchura x profundidad), 
como mínimo. 

- Si dispone de dispositivo de intercomunicación, éste está dotado con bucle de inducción u otro sis-
tema adaptado a tal efecto. 

 

Otros puntos de atención accesibles 

Las condiciones que se establecen en este apartado también son exigibles a cualquier punto de atención al 
público en mobiliario fijo, de información, de atención y de venta, como por ejemplo los siguientes: 

-  las barras de los bares y cafeterías. Esta condición no es sustituible por la atención que también se debe 
garantizar en la zona de mesas del establecimiento. 

-  las cajas de supermercados, tanto la atendidas por personal del establecimiento como las de uso autó-
nomo por los clientes, en donde debe disponerse al menos una, de cada modalidad, accesible. Lo que en 
ese caso implica que el paso por ella debe tener una anchura de 1,20 m como mínimo, así como un es-
pacio de maniobra libre de obstáculos, antes y después del paso por la caja, de 1,50 m. de diámetro. 

Punto de llamada accesible 

Punto de llamada para recibir asistencia que cumple las siguientes condiciones: 

- Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio. 

- Cuenta con un sistema intercomunicador mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su 
función, y permite la comunicación bidireccional con personas con discapacidad auditiva. 

Servicios higiénicos accesibles 

Los servicios higiénicos accesibles, tales como aseos accesibles o vestuarios con elementos accesibles, 
son los que cumplen las condiciones que se establecen a continuación: 

- Aseo accesible - Está comunicado con un itinerario accesible 

- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos 

- Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible  Son abatibles hacia el 
exterior o correderas 

- Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamen-
te del entorno  

- Vestuario con elemen-
tos accesibles  

- Está comunicado con un itinerario accesible 

  - Espacio de circu-
lación  

- En baterías de lavabos, duchas, vestuarios, espacios de 
taquillas, etc., anchura libre de paso ≥ 1,20 m 

- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos  

- Puertas que cumplen las características del itinerario accesi-
ble. Las puertas de cabinas de vestuario, aseos y duchas ac-
cesibles son abatibles hacia el exterior o correderas 

 - Aseos accesibles  - Cumplen las condiciones de los aseos accesibles 

 - Duchas accesi-
bles, vestuarios 
accesibles   

-  Dimensiones de la plaza de usuarios de silla de ruedas 0,80 
x 1,20 m 

- Si es un recinto cerrado, espacio para giro de diámetro Ø 
1,50 m libre de obstáculos 

- Dispone de barras de apoyo, mecanismos, accesorios y 
asientos de apoyo diferenciados cromáticamente del entorno 

El equipamiento de aseos accesibles y vestuarios con elementos accesibles cumple las condiciones que 
se establecen a continuación: 
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- Aparatos sanitarios 
accesibles 

- Lavabo - Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) 
cm. Sin pedestal 

- Altura de la cara superior ≤ 85 cm 

 - Inodoro 

 

- Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 
cm de fondo hasta el borde frontal del inodoro. En uso públi-
co, espacio de transferencia a ambos lados 

- Altura del asiento entre 45 – 50 cm 

 - Ducha - Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm al lado 
del asiento 

- Suelo enrasado con pendiente de evacuación ≤ 2% 

 - Urinario - Cuando haya más de 5 unidades, altura del borde entre 30 -
40 cm al menos en una unidad 

-  Barras de apoyo - Fáciles de asir, sección circular de diámetro 30-40 mm. Separadas del paramento 
45-55 mm 

 - Fijación y soporte, soportan una fuerza de 1 kN en cualquier dirección  

 - Barras horizonta-
les 

- Se sitúan a una altura entre 70-75 cm  

- De longitud ≥ 70 cm  

- Son abatibles las del lado de la transferencia 

 - En inodoros - Una barra horizontal a cada lado, separadas entre sí 65-70 
cm 

 - En duchas  - En el lado del asiento, barras de apoyo horizontal de forma 
perimetral en al menos dos paredes que formen esquina y 
una barra vertical en la pared a 60 cm de la esquina o del 
respaldo del asiento 

-  Mecanismos y acceso-
rios 

- Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran superficie  

- Grifería automática dotada de un sistema de detección de presencia o manual de 
tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance horizontal 
desde asiento ≤ 60 cm 

- Espejo, altura del borde inferior del espejo ≤ 0,90 m, o es orientable hasta al menos 
10º sobre la vertical 

- Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 – 1,20 m 

-  Asientos de apoyo en 
duchas y vestuarios 

- Dispondrán de asiento de 40 (profundidad) x 40 (anchura) x 45-50 cm (altura), abati-
ble y con respaldo   

-  Espacio de transferencia lateral ≥ 80 cm a un lado 
 

Aseo accesible  

La configuración del aseo accesible puede consistir en una cabina contenida en un aseo general, en cuyo ca-
so debe tener un inodoro y un lavabo y disponer del espacio de maniobra de Ø 1,50 m que se indica, o bien, 
ser un aseo independiente con iguales condiciones que la cabina.  
 

Puertas de servicios higiénicos accesibles 

Véase el comentario sobre puertas de itinerarios accesibles dentro del Anejo A terminología, definición de iti-
nerario accesible. 
 

Ducha accesible 

Las barras horizontales sirven de apoyo para las transferencias al asiento desde la silla, y la vertical sirve de 
apoyo al movimiento de girar y levantarse. Por tanto, el asiento de las duchas debe estar en una esquina, las 
barras horizontales deben estar en esa esquina y la barra vertical debe estar por delante del asiento, en la pa-
red lateral al mismo y a 60 cm del respaldo, para su alcance desde el asiento.  
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 Alzado Planta  E s p a c i o  p a r a  g i r o  d e  d i á m e t r o  1 
 5 0  m  l i b r e  d e  o b s t á c u l o s   Véase comentario a la definición de itinerario accesible.  E s p a c i o  d e  a p r o x i m a c i ó n  f r o n t a l  e n  l a v a b o s  Hay que tener en cuenta que para que un usuario de 

silla de ruedas pueda hacer uso del lavabo debe poder 

situarse delante de éste, por lo que es necesario que se disponga de un espacio suficiente para una aproxi-mación frontal u oblicua.  Respecto al espacio de aproximación al lavabo pueden tenerse en cuenta la

s dimensiones establecidas para 

el espacio ocupado por la silla de ruedas en la definic

ión de "plazas reservadas par

a usuarios de silla de rue-

das" del Anejo A que son de 0,80 m de anchura por 1,20 m de longitud, como mínimo, en caso de aproxima-ción frontal y de 0,80 m de anchura por 1,50 m de longit

ud, como mínimo, en caso de aproximación lateral. 

Para permitir el alcance horizontal a la grifería en lavabos, es recomendable el uso de grifería monomando dotada de palanca alargada como la de tipo gerontológico.  E s p a c i o  d e  t r a n s f e r e n c i a  l a t e r a l  e n  i n o d o r o s  
El espacio de transferencia lateral de anchura  80 cm en inodoros se debe medir desde el borde lateral del mismo hasta la pared o hasta cualquier otro elemento que obstaculice la transferencia.  El fondo hasta el borde frontal del inodoro  75 cm no es el necesario total para la silla de ruedas, sino el ne-cesario desde el borde frontal del inodoro para que la posición de la silla permita realizar la transferencia (véase la siguiente figura).  Dado que la mayoría de los inodoros existentes en el 

mercado no alcanzan 75.cm, lo

 que obliga a disponer el 

inodoro en una mocheta para conseguir esta distancia, se  admite que se reduzca la exigencia de fondo hasta 
e l  b o r d e  f r o n t a l  d e l  i n o d o r o  a  6 5 . c m .     A p e r t u r a  d e  p u e r t a s  d e  a s e o  a c c e s i b l e  y  d e  a s e o  g e n e r a l  C o n  o b j e t o  d e  p e r m i t i r  l a  a s i s t e n c i a  a  u n a  p e r s o n a  q u e  p u e d a  c a e r  a c c i d e n t a l m e n t e  e n  e l  i n t e r i o r  d e  u n  a s e o  a c c e s i b l e  ( s e a  é s t e  o  n o  u n a  c a b i n a  c o n t e n i d a  e n  u n  a se o  g e n e r a l )  y  q u e  n o  q u e d e  a t r a p a d o  e n  s u  i n t e r i o r ,  s u  p u e r t a  d e  a c c e s o  n o  d e b e  s e r  a b a t i b l e  h a c i a  e l  i n t e r i o r .  
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A partir de dicha puerta debe haber un itinerario accesible, incluso cuando el aseo accesible esté contenido 
en un aseo general (cabina) lo que obliga a que la puerta de éste cumpla las condiciones que le son exigibles, 
entre las que no figura tener que abrir necesariamente hacia el exterior (del aseo general). 

Respecto al espacio para giro, como criterio general, se considera que el círculo de Ø 1,20 m es suficiente 
para poder hacer giros no mayores de 90º necesarios para pasar por una puerta, pero es insuficiente allí 
donde la limitación de espacio y la configuración de los elementos obligue a giros mayores y, en general, a 
maniobras más complejas que un simple giro. En esas circunstancias se considera necesario aplicar el círcu-
lo de Ø1,50 m. Véase lo indicado en el comentario “Espacio para giro de Ø 1,50 m libre de obstáculos” en la 
definición de itinerario accesible. 

Por ejemplo, cabina de aseo accesible incorporada en aseos generales de uso público: 

 
 

Espacio de giro y elementos abatibles 

El espacio de giro de diámetro 1,50 m puede pasar sobre la parte abatible de los elementos abatibles como 
barras o asientos de ducha puesto que el giro puede hacerse cuando estos elementos se encuentran en su 
posición plegada. 
 

Validez de asiento accesible en espacio compartido de vestuario y ducha 

Dentro del mismo espacio, no sería necesario duplicar el asiento para ducha y vestuario siempre que se ga-
rantice que dicho asiento cumple lo exigido para los asientos de ducha y vestuario accesible 

Uso Administrativo 

Edificio, establecimiento o zona en la que se desarrollan actividades de gestión o de servicios en cual-
quiera de sus modalidades, como por ejemplo, centros de la administración pública, bancos, despachos 
profesionales, oficinas, etc. 

También se consideran dentro de este uso los establecimientos destinados a otras actividades, cuando 
sus características constructivas y funcionales, el riesgo derivado de la actividad y las características de 
los ocupantes se puedan asimilar a este uso mejor que a cualquier otro. Como ejemplo de dicha asimila-
ción pueden citarse los centros docentes en régimen de seminario, etc. 

A diferencia del uso Administrativo definido en el anejo A de Terminología del DB SI, los consultorios, los 
centros de análisis clínicos y los ambulatorios cumplirán las condiciones establecidas para el uso Sanita-
rio en este DB.  

Uso Aparcamiento 

Edificio, establecimiento o zona independiente o accesoria de otro uso principal, destinado a estaciona-
miento de vehículos y cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluyendo las dedicadas a revisio-
nes tales como lavado, puesta a punto, montaje de accesorios, comprobación de neumáticos y faros, 
etc., que no requieran la manipulación de productos o de útiles de trabajo que puedan presentar riesgo 
adicional y que se produce habitualmente en la reparación propiamente dicha. Se excluyen de este uso 
los garajes, cualquiera que sea su superficie, de una vivienda unifamiliar, así como del ámbito de aplica-
ción del DB-SUA, los aparcamientos robotizados. 

Uso Comercial 

Edificio o establecimiento cuya actividad principal es la venta de productos directamente al público o la 
prestación de servicios relacionados con los mismos, incluyendo, tanto las tiendas y a los grandes alma-
cenes, los cuales suelen constituir un único establecimiento con un único titular, como los centros co-
merciales, los mercados, las galerías comerciales, etc.. 
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También se consideran de uso Comercial aquellos establecimientos en los que se prestan directamente 
al público determinados servicios no necesariamente relacionados con la venta de productos, pero cuyas 
características constructivas y funcionales, las del riesgo derivado de la actividad y las de los ocupantes 
se puedan asimilar más a las propias de este uso que a las de cualquier otro. Como ejemplos de dicha 
asimilación pueden citarse las lavanderías, los salones de peluquería, etc. 

 

Centros de estética 

Conforme al comentario “Establecimientos para actividades profesionales” del apartado III, punto 1 de la sec-
ción Introducción, los centros de estética “de "pequeña entidad" en los que las personas acuden citadas de 
forma personalizada y en un número limitado (se puede considerar razonable establecer dicho límite en 100 
m2 de superficie útil y en 10 personas de ocupación) no están abiertos “al público”, por lo que todas sus zonas 
se consideran de uso privado y pueden asimilarse, en el caso de que no lo sean, al uso Administrativo”. 

Los que superen dichos límites se deben asimilar a uso Sanitario, cuando en ellos se realizan operaciones de 
cirugía estética o son consultorios médicos, o bien a uso Comercial, en actividades similares a peluquerías, 
centros de manicura, terapias naturales, centros de masajes, tratamientos faciales, etc.  
 

Uso Docente 

Edificio, establecimiento o zona destinada a docencia en cualquiera de sus niveles: escuelas infantiles, 
centros de enseñanza primaria, secundaria, universitaria o formación profesional. No obstante, los esta-
blecimientos docentes que no tengan la característica propia de este uso (básicamente, el predominio de 
actividades en aulas de elevada densidad de ocupación) deben asimilarse a otros usos. 

Uso general 

Utilización de las zonas o elementos que no sean de uso restringido. 

Uso privado  

Zonas o elementos que no sean de uso público, tales como:  

- en uso Administrativo las áreas de trabajo e instalaciones que no presten servicios directos al públi-
co; 

- en uso Aparcamiento los aparcamientos privados; 

- en uso Comercial y uso Pública Concurrencia las zonas de no acceso al público como trastiendas, 
almacenes, camerinos, oficinas, etc.;  

- en uso Docente los despachos, etc.; 

- en uso Sanitario las zonas de no acceso al público como habitaciones, quirófanos, despachos, alma-
cenes, cocinas, etc.;  

- en uso Residencial Público los alojamientos, oficinas, cocinas, etc.; 

- en uso Residencial Vivienda todas las zonas. 

El carácter del uso privado es independiente del tipo de titularidad, la cual puede ser tanto privada como 
pública. 

Uso Pública Concurrencia 

Edificio o establecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural (destinados a restauración, 
espectáculos, reunión, esparcimiento, deporte, auditorios, juego y similares), religioso y de transporte de 
personas.  

Uso público  

Zonas o elementos de circulación susceptibles de ser utilizados por el público en general, personas no 
familiarizadas con el edificio, tales como:  

- en uso Administrativo los espacios de atención al público;  

- en uso Aparcamiento los aparcamientos públicos o que sirvan a establecimientos públicos; 

- en uso Comercial los espacios de venta, los espacios comunes en centros comerciales, etc.;  
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- en uso Docente las aulas, las zonas de circulación, el salón de actos, bibliotecas, etc.; 

- en uso Sanitario, las consultas, las zonas de acceso al público, zonas de espera, etc.;  

-  en uso Pública Concurrencia todas las zonas excepto las restringidas al público; 

- en uso Residencial Público, las zonas de circulación, las zonas comunes de acceso a usuarios como 
comedores, salones, etc. 

El carácter del uso público es independiente del tipo de titularidad, la cual puede ser tanto privada como 
pública. 

 

Zonas destinadas a recibir personas externas 

Las zonas destinadas a recibir personas externas a un espacio laboral, tales como las salas de reuniones y 
sus aseos asociados, se consideran zonas de uso público. 

Uso Residencial Público 

Edificio o establecimiento destinado a proporcionar alojamiento temporal, regentado por un titular de la 
actividad diferente del conjunto de los ocupantes y que puede disponer de servicios comunes, tales co-
mo limpieza, comedor, lavandería, locales para reuniones y espectáculos, deportes, etc. Incluye a los 
hoteles, hostales, residencias, pensiones, apartamentos turísticos, etc. 

 

Viviendas unifamiliares y apartamentos utilizados bajo un régimen turístico 

La referencia que hace la definición a “apartamientos turísticos” alude a establecimientos tipo apartotel dota-
dos con los servicios y zonas comunes que se citan en la definición, no a apartamentos normales que se ges-
tionen bajo un régimen que, aunque se considere turístico por la administración competente, carece de rele-
vancia para los objetivos de los documentos básicos DB SI y DB SUA, por lo que se consideran uso Residen-
cial Vivienda. Con el mismo criterio, las viviendas unifamiliares utilizadas bajo un régimen turístico también se 
consideran de dicho uso.  

Conforme a lo anterior, la conversión a un régimen turístico de viviendas de un edificio de viviendas existente 
únicamente se considera cambio de uso cuando se den los supuestos del párrafo anterior, es decir, cuando 
se incorporen los servicios y zonas comunes propios de un uso Residencial Público. Todo ello, tanto si se tra-
ta de algunas viviendas o apartamentos de un edificio, como si se trata de la totalidad. 
 

Uso Residencial Vivienda 

Edificio o zona destinada a alojamiento permanente, cualquiera que sea el tipo de edificio: vivienda uni-
familiar, edificio de pisos o de apartamentos, etc. 

Uso restringido  

Utilización de las zonas o elementos de circulación limitados a un máximo de 10 personas que tienen el 
carácter de usuarios habituales, incluido el interior de las viviendas y de los alojamientos (en uno o más 
niveles) de uso Residencial Público, pero excluidas las zonas comunes de los edificios de viviendas. 

Uso Sanitario 

Edificio o zona cuyo uso incluye hospitales, centros de salud, residencias geriátricas, consultorios, cen-
tros de análisis clínicos, ambulatorios, etc. 

Vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas 

Vivienda que cumple las condiciones que se establecen a continuación: 

-  Desniveles - No se admiten escalones  

- Pasillos y 
pasos 

- Anchura libre de paso ≥ 1,10 m 

- Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m y con separación ≥ 0,65 
m a huecos de paso o a cambios de dirección 

- Vestíbulo - Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos. Se puede invadir con el barrido de 
puertas, pero cumpliendo las condiciones aplicables a éstas 
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- Puertas - Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no más de una hoja. En el 
ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la 
hoja de la puerta debe ser ≥ 0,78 m 

- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a 
presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automáticos 

- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de 
diámetro Ø 1,20 m 

- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 0,30 m 

- Mecanismos - Cumplen las condiciones que le sean aplicables de las exigibles a los mecanismos accesibles: 
interruptores, enchufes, válvulas y llaves de corte, cuadros eléctricos, intercomunicadores, car-
pintería exterior, etc.  

- Estancia 
principal 

- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos considerando el amueblamiento de 
la estancia  

- Dormitorios 
(todos los de 
la vivienda) 

- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos considerando el amueblamiento del 
dormitorio  

- Espacio de aproximación y transferencia en un lado de la cama de anchura ≥ 0,90 m 

- Espacio de paso a los pies de la cama de anchura ≥ 0,90 m 

- Cocina - Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos considerando el amueblamiento de 
la cocina  

- Altura de la encimera ≤ 85 cm 

- Espacio libre bajo el fregadero y la cocina, mínimo 70 (altura) x 80 (anchura) x 60 (profundidad) 
cm 

- Baño, al 
menos uno 

- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos 

- Puertas  cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son  abatibles hacia el exterior 
o correderas  

- Lavabo Espacio libre inferior, mínimo 70 (altura) x 50 (profundidad) cm 
Altura de la cara superior ≤ 85 cm 

- Inodoro Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm a un lado 
Altura del asiento entre 45 – 50 cm 

- Ducha Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm a un lado 
Suelo enrasado con pendiente de evacuación ≤ 2% 

- Grifería  Automática dotada de un sistema de detección de presencia o manual de tipo 
monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance horizontal 
desde asiento ≤ 60 cm 

- Terraza  - Espacio para giro de diámetro Ø 1,20 m libre de obstáculos  

- Carpintería enrasada con pavimento o con resalto cercos ≤ 5 cm  

- Espacio 
exterior,  
jardín 

- Dispondrá de itinerarios accesibles que permitan su uso y disfrute por usuarios de silla de rue-
das 

 

Exigibilidad de las condiciones de accesibilidad a viviendas 

El alcance de este apartado se limita a aquellas viviendas que, a los efectos reglamentarios oportunos, preci-
sen acogerse a la calificación de “vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas”, no siendo exigible en 
el resto de los casos.  

Debe subrayarse que el DB SUA no prohíbe que puedan construirse viviendas unifamiliares para usuarios en 
silla de ruedas con características distintas a las aquí definidas, mientras no precisen acogerse a dicha califi-
cación.  
 

Vivienda accesible para personas con discapacidad auditiva  

Vivienda que dispone de avisador luminoso y sonoro de timbre para apertura de la puerta del edificio y 
de la vivienda visible desde todos los recintos de la vivienda, de sistema de bucle magnético y vídeo-
comunicador bidireccional para apertura de la puerta del edificio. 
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Anejo B Características de las instalaciones de protección 
frente al rayo 
1 Los sistemas de protección contra el rayo deben constar de un sistema externo, un sistema interno y 

una red de tierra de acuerdo a los apartados siguientes. 

B.1 Sistema externo 
1 El sistema externo de protección contra el rayo está formado por dispositivos captadores y por deri-

vadores o conductores de bajada. 

B.1.1 Diseño de la instalación de dispositivos captadores 

1 Los dispositivos captadores podrán ser puntas Franklin, mallas conductoras y pararrayos con dispo-
sitivo de cebado. 

B.1.1.1 Volumen protegido mediante puntas Franklin y mallas conductoras 

1 El diseño de la instalación se hará de manera que, en función del nivel de protección requerido, el 
edificio quede dentro del volumen protegido determinado por alguno de los siguientes métodos, que 
pueden utilizarse de forma separada o combinada: 

a) ángulo de protección; 

b) esfera rodante; 

c) mallado o retícula. 

B.1.1.1.1 Método del ángulo de protección 

1 El volumen protegido determinado por los dispositivos captadores está formado por la superficie de 
referencia y la superficie generada por una línea que, pasando por el extremo del dispositivo capta-
dor, gire formando un ángulo  con él. Los valores de los ángulos de protección  vienen dados en la 
tabla B.1 en función de la diferencia de altura entre la punta del pararrayos y el plano horizontal 
considerado h, para cada nivel de protección. Cuando se disponga un conductor horizontal uniendo 
dos puntas, el volumen protegido será el resultante de desplazar a lo largo del conductor el definido 
por las puntas (véase figura B.1). 

 
Figura B.1 Volumen protegido por captadores 
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Figura B.2 Ángulo de protección, disposición para diferentes alturas 

Tabla B.1 Ángulo de protección  

Diferencia de altura h entre la punta del pararrayos y el pla-
no horizontal considerado  

m Nivel de protección 

20 30 45 60 

1 25º * * * 

2 35º 25º * * 

3 45º 35º 25º * 

4 55º 45º 35º 25º 

* En estos casos se emplean los métodos de esfera rodante y/o malla. 

B.1.1.1.2 Método de la esfera rodante 

1 El volumen protegido queda definido al hacer rodar una esfera de radio R sobre el edificio (véase 
figura B.3). Las zonas que puedan ser tocadas por la esfera son susceptibles de ser alcanzados por 
las descargas. 

 
Figura B.3 Esfera rodante en estructuras 

2 El radio de la esfera será el indicado en la tabla B.2 en función del nivel de protección.  

Tabla B.2 Radio de la esfera rodante 

Nivel de protección Radio de la esfera rodante 
m 

1 20 

2 30 

3 45 

4 60 
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B.1.1.1.3 Método de la malla 

1 El volumen protegido es el definido por una malla rectangular cuya dimensión mayor será la indicada 
en la tabla B.3 en función del nivel de protección. 

Tabla B.3 Dimensión de la retícula 

Nivel de protección Dimensión de la retícula 
m 

1 5 

2 10 

3 15 

4 20 

 

2 Las condiciones para que la protección sea efectiva son las siguientes: 

a) los conductores captadores situados en la cubierta deben estar colocados en:  

i) el perímetro de la cubierta; 

ii) en la superficie de la cubierta formando una malla de la dimensión exigida; 

iii) en la línea de limatesa de la cubierta, cuando la pendiente de la cubierta sea superior al 
10%; 

b) en las superficies laterales de la estructura la malla debe disponerse a alturas superiores al radio 
de la esfera rodante correspondiente al nivel de protección exigido; 

c) ninguna instalación metálica debe sobresalir fuera del volumen protegido por las mallas. 

3 En edificios de altura superior a 60 m protegidos mediante malla conductora, se deberá disponer 
también una malla conductora para proteger el 20% superior de la fachada.  

B.1.1.2 Volumen protegido mediante pararrayos con dispositivo de cebado 

1 Cuando se utilicen pararrayos con dispositivo de cebado, el volumen protegido por cada punta se 
define de la siguiente forma (véase figura B.4): 

a) bajo el plano horizontal situado 5 m por debajo de la punta, el volumen protegido es el de una 
esfera cuyo centro se sitúa en la vertical de la punta a una distancia D y cuyo radio es: 

LDR   

siendo 

R el radio de la esfera en m que define la zona protegida 

D distancia en m que figura en la tabla B.4 en función del nivel de protección 

L distancia en m función del tiempo del avance en el cebado t del pararrayos en s. Se adop-
tará L=t para valores de t inferiores o iguales a 60 s, y L=60 m para valores de t su-
periores. 

Tabla B.4 Distancia D 

Nivel de protección Distancia D 

m 

1 20 

2 30 

3 45 

4 60 

 

b) por encima de este plano, el volumen protegido es el de un cono definido por la punta de capta-
ción y el círculo de intersección entre este plano y la esfera. 
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Figura B.4 Volumen protegido por pararrayos con dispositivo de cebado 

B.1.2 Derivadores o conductores de bajada 

1 Los derivadores conducirán la corriente de descarga atmosférica desde el dispositivo captador a la 
toma de tierra, sin calentamientos y sin elevaciones de potencial peligrosos, por lo que deben pre-
verse: 

a) al menos un conductor de bajada por cada punta Franklin o pararrayos con dispositivo de ceba-
do, y un mínimo de dos cuando la proyección horizontal del conductor sea superior a su proyec-
ción vertical o cuando la altura de la estructura que se protege sea mayor que 28 m; 

b) longitudes de las trayectoria lo más reducidas posible; 

c) conexiones equipotenciales entre los derivadores a nivel del suelo y cada 20 metros. 

2 En caso de mallas, los derivadores y conductores de bajada se repartirán a lo largo del perímetro del 
espacio a proteger, de forma que su separación media no exceda de lo indicado en la tabla B.5 en 
función del nivel de protección. 

Tabla B.5 Distancia entre conductores de bajada en sistemas de protección de mallas conductoras 

Nivel de protección Distancia entre conductores de bajada 

m 

1 10 

2 15 

3 20 

4 25 

 

3 Todo elemento de la instalación discurrirá por donde no represente riesgo de electrocución o estará 
protegido adecuadamente. 

B.2 Sistema interno 
1 Este sistema comprende los dispositivos que reducen los efectos eléctricos y magnéticos de la co-

rriente de la descarga atmosférica dentro del espacio a proteger. 

2 Deberá unirse la estructura metálica del edificio, la instalación metálica, los elementos conductores 
externos, los circuitos eléctricos y de telecomunicación del espacio a proteger y el sistema externo 
de protección si lo hubiera, con conductores de equipotencialidad o protectores de sobretensiones a 
la red de tierra. 

 

Idoneidad de los dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS) 

El objetivo de unir el sistema externo de protección, la estructura metálica del edificio, la instalación metálica, 
los elementos conductores externos, el sistema externo de protección y las masas de los equipos eléctricos y 
de telecomunicaciones a la toma de tierra de la instalación es evitar sobretensiones peligrosas provocadas 
por un impacto directo de rayo. 



Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad con comentarios 

71 

A fin de proteger las instalaciones eléctricas interiores de las sobretensiones transitorias originadas por la ca-
ída del rayo, los conductores de los circuitos eléctricos sometidos a la tensión de alimentación de red y los 
conductores de los circuitos de telecomunicación deben ser protegidos mediante dispositivos de protección 
contra sobretensiones transitorias instalados en el origen de la instalación. Los requisitos técnicos de estos 
dispositivos se establecen en su regulación específica, en concreto en el reglamento electrotécnico de baja 
tensión, en la instrucción técnica complementaria ITC-BT-23 y en su guía técnica de aplicación. 
 

3 Cuando no pueda realizarse la unión equipotencial de algún elemento conductor, los conductores de 
bajada se dispondrán a una distancia de dicho elemento superior a la distancia de seguridad ds. La 
distancia de seguridad ds será igual a: 

ds = 0,1·L 

siendo  

L la distancia vertical desde el punto en que se considera la proximidad hasta la toma de tierra de 
la masa metálica o la unión equipotencial más próxima. En el caso de canalizaciones exteriores 
de gas, la distancia de seguridad será de 5 m como mínimo. 

B.3 Red de tierra  
1 La red de tierra será la adecuada para dispersar en el terreno la corriente de las descargas atmosfé-

ricas. 
 

Red de tierra general del edificio y red de tierra para protección contra el rayo 

Los requisitos específicos de las instalaciones de puesta a tierra de las instalaciones eléctricas y las asocia-
das de telecomunicación se contemplan en el reglamento electrotécnico de baja tensión, en la instrucción 
técnica complementaria ITC-BT-18 y en su guía técnica de aplicación. 
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Anejo C Normas relacionadas con la aplicación del DB SUA  

C.1 Normas de referencia 
 
Este Anejo incluye, con carácter informativo, las normas de clasificación, de ensayo y de especificación 
de producto que guardan relación con la aplicación del DB SUA. Las referencias indican cuales están ya 
disponibles como normas UNE y UNE EN, cuales están disponibles como normas EN y cuales están aún 
en fase de proyecto (PNE y prEN) 
 

1 Resbaladicidad 

 
UNE ENV  12633:2003  Método para la determinación del valor de la resistencia al deslizamien-

to/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir.  
 

2 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 

 
UNE EN  13241-1:2004 Norma de producto.  
   Parte 1: Productos sin características de resistencia al fuego o control de 

humos. 
 
UNE EN  12635:2002+A1:2009 Instalación y uso. 
 

3 Puertas  

 
UNE EN 12046-2:2000 Fuerzas de maniobra. Método de ensayo. Parte 2: Puertas. 
 

4 Vidrio para la edificación 

 
UNE EN  12600:2003 Ensayo pendular. Método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio 

plano. 
 

5 Ascensores 

 
UNE EN  81-70:2004+A1:2005 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. 

Aplicaciones particulares para los ascensores de pasajeros y de pasajeros 
y cargas.  

   Parte 70: Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo perso-
nas con discapacidad.  

    

6 Señalización 

 
UNE  41501:2002 Símbolo de accesibilidad para la movilidad. Reglas y grados de uso. 
 

C.2 Recomendaciones 

1 Elementos y dispositivos mecánicos 
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UNE EN  81-40:2009 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. 
Ascensores especiales para el transporte de personas y cargas.  

   Parte 40: Salvaescaleras y plataformas elevadoras inclinadas para el uso 
por personas con movilidad reducida. 

 
ISO   9386-1:2000 Power-operated lifting platforms for persons with impaired mobility. Rules 

for safety, dimensions and functional operation. 
   Part 1: Vertical lifting platforms. 
 

2 Pavimentos 

 
UNE CEN/TS  15209:2009 EX Indicadores para pavimentos de superficie táctil de hormigón, arcilla y 

piedra natural. 
 

3 Mecanismos 

 
UNE   200007:2007 IN Accesibilidad en las interfaces de las instalaciones eléctricas de baja ten-

sión.  
 

4 Señalización 

 
UNE   170002:2009 Requisitos de accesibilidad para la rotulación.  
 
UNE   1142:1990 IN Elaboración y principios para la aplicación de los pictogramas destinados a 

la información del público.  
 



    Álex Sillero  
  971 207 703 

 

 

 

 

Anexo IV 
Real Decreto 1027/2007, RITE Reglamento de instalaciones térmicas. 
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Anexo V 
Protocolo de Autocontrol 

 
- Modelo de protocolo de autocontrol de piscinas. 

 
- Instrucciones para rellenar el protocolo de autocontrol. 

 
- Registros del modelo de protocolo de autocontrol  

 
 

  



 

 

 

MODEL DE PROTOCOL D’AUTOCONTROL DE 
PISCINES 

o Plànols de secció i planta
 

1. TRACTAMENT DE L’AIGUA
 

Persona responsable del pla

Persona responsable de

 
A) Descripció del circuit de l’

intervenen: 
 

 
- Esquema  (procedència  i circuit de l’aigua

 per exemple: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 
Procedència 

aigua 

 

PROTOCOL D’AUTOCONTROL DE 

Plànols de secció i planta 

TRACTAMENT DE L’AIGUA 

del pla: ______________________ 

del manteniment:___________________ 

Descripció del circuit de l’aigua de cada vas i de tots els elements que hi 

ncia  i circuit de l’aigua, dosificació productes químics, etc

                                                               VAS EXTERIOR 

Vas 
compensació 

prefiltre 

bomba 

filtre cabalímetre 

Vas piscina

Altres productes

Corrector PH

desinfectant
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PROTOCOL D’AUTOCONTROL DE 

 

els elements que hi 

, dosificació productes químics, etc.)  

Vas piscina 

Altres productes 

Corrector PH 

desinfectant 



 

 

 

 

- Característiques tècniques del sistema de filtració

 

 Vas adults 

Nre. bombes  

Cabal  bombes 
(m³/h) 

 

Nre. filtres  

Velocitat filtració 
(m³/h) 

 

Temps 
recirculació 
teòric* 

 

Temps 
recirculació 
orientatiu  
recomanat 

4 h 

 

• Vegeu les instruccions del

 

- Esquema de components
escales, superfície, volum i 

Exemple: 

Llegenda croquis 
 

         Preses de fons
 
         escales 
 
       brocs d’impulsió
 
         skimmers 

 

Característiques tècniques del sistema de filtració 

 Vas infantil Vas 
hidromassatge 
>10 m³ 

Vas 
hidromassatge 
5 a 10 m³ 

   

   

   

   

   

2 h 4 h 2 h 

del document, apartat 1.A. 

Esquema de components (profunditats, skimmers, impulsió,

, volum i aforament). 

Preses de fons 

impulsió 
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atge 
Vas 
hidromassatge 
<5 m³ 

 

 

 

 

 

30 min 

, impulsió, preses de fons, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Superfície: 180 m² 
Volum: 249 m³ 
Aforament: 90 usuaris
Perímetre: 60 m 

 

B)Descripció de productes químics
dels productes químics utilitzats pe
corresponent (fitxes tècniques i fitxes de dades de 

Producte químic Fitxa 
tècnica 

Nom desinfectat sí 

Nom algicida sí 

Nom regulador 
PH 

sí 

altres  

 

                           

 

 

 

1,90 m 

1.90 m 

 

Aforament: 90 usuaris 

Descripció de productes químics: s’ha de disposar d’una llista
productes químics utilitzats per al tractament de l’aigua i la documentació

(fitxes tècniques i fitxes de dades de seguretat —FDS

FDS Núm. ROB Vas on s’utilitza 

sí xx-60-zzzz   

sí xx-60-zzzz   

sí no pertoca  

   

                             

 

1.30 m 

1.30 m 

1.50 
m 

1.50 m 

 
 Pàgina 3 de 12 

a llista actualitzada 
aigua i la documentació 

FDS—). 

Punt i mètode 
de dosificació 

 

 

 

 



 

 

2.CONTROL DE L’AIGUA 

 

Persona responsable del pla

Persona responsable del 

   

A)CONTROL DE RUTINA

2 VEGADES AL DIA (inici jornada/mà

Paràmetre   

Clor lliure residual  

Brom  total   

PH     

Transparència  Correcta visibilitat embornal

Temperatura  24–30 ºC  piscina climatitzada
    ≤36   piscina hidromassatge

 

1 VEGADA AL DIA 

Paràmetre   

Terbolesa   

Clor combinat   

Temps recirculació temps real 
  

Ac. isocianur   
(només si utilitzen desinfectants sòlids)

Potencial REDOX                    entre 250 i 900 mV                                                                    
(es mesura si no s’utilitzen clor brom i derivats)

 

AIGUA  

del pla: ______________________ 

 manteniment:___________________ 

A)CONTROL DE RUTINA  

(inici jornada/màx. concurrència) 

  Valors paramètrics Condicions tancament de la piscina

0,5 -2 ppm          absència  o > 5 ppm

2 – 5 ppm   > 10 ppm 

  7,2 – 8    < 6 o > 9

Correcta visibilitat embornal         No visibilitat embornal

30 ºC  piscina climatitzada    
36   piscina hidromassatge  > 40 ºC 

  Valors paramètrics Condicions tancament de la piscina

≤ 5 UNF        > 20 UNF 

 ≤ 0,6 ppm                    > 3 ppm 

temps real (hores) de recirculació tota l’aigua de la piscina

≤75 ppm        > 150 ppm
s si utilitzen desinfectants sòlids)   

REDOX                    entre 250 i 900 mV                                                                    
clor brom i derivats) 
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tancament de la piscina 

absència  o > 5 ppm 

< 6 o > 9 

embornal 

  

ondicions tancament de la piscina 

 

aigua de la piscina  

> 150 ppm                                                    

REDOX                    entre 250 i 900 mV                                                                    



 

 

B) CONTROL PERIÒDIC: f
determinar els paràmetres de rutina anteriors i els paràmetres
següents:  

 

Paràmetre   

E. Coli   

P. aeruginosa  

Legionella spp.  
    
(només hidromassatge i climatitzats)
          

*En el cas de vasos d’hidromassatge no climatitzats, 
a l’RD 865/2003, de 4 de juliol, pel qual
prevenció i el control de la legionel·losi.

 

C) CONTROL INICIAL: e
quinze dies o si s’omple d’aigua no procedent de la xarxa municipal, 
el control periòdic dins la quinzena anterior de la posada en funcionament 

D) CONTROLS DE L’AIRE
cobertes. La persona responsable ha de determinar
cada dia i el laboratori, mensualment

 

 Paràmetre   

Humitat relativa  

T. ambient   

CO2     

*Excepte els vasos d’hidromassatge i terapèutics.

S’ha de disposar dels 
paràmetres de les taules A, B, C i D
fecals i d’informació als usuaris per tal d’

CONTROL PERIÒDIC: freqüència  mensual (laboratori)
els paràmetres de rutina anteriors i els paràmetres 

  Valors paramètrics Condicions tancament de la piscina

0 UFC/100 ml   Sospita o confirmació 

0 UFC/100 ml  Sospita o confirmació incompliment  

< 100UFC/ litre    
   Sospita o confirmació incompliment  

i climatitzats)*                       

*En el cas de vasos d’hidromassatge no climatitzats, la periodicitat de l’anàlisi s’ha d’a
de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higiènics i sanitaris per a la 

control de la legionel·losi. 

en el cas de tancament del vas per un temps superior a 
dies o si s’omple d’aigua no procedent de la xarxa municipal, 

dins la quinzena anterior de la posada en funcionament 

CONTROLS DE L’AIRE: s’han de fer únicament en el cas de piscines  
La persona responsable ha de determinar els paràmetres següents 

cada dia i el laboratori, mensualment: 

    Valors paramètrics  

   <65 % 

  1 – 2 ºC > T. aigua* 

  CO2 interior – CO2 exterior  <500 ppm

vasos d’hidromassatge i terapèutics. 

 protocols d’actuació en cas d’incompliment dels 
les A, B, C i D, de protocols d’acció en cas 

nformació als usuaris per tal d’evitar-los.  
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(laboratori). S’han de 
 microbiològics 

ondicions tancament de la piscina 

Sospita o confirmació incompliment   

Sospita o confirmació incompliment   

  
Sospita o confirmació incompliment    

        

periodicitat de l’anàlisi s’ha d’ajustar 
s’estableixen els criteris higiènics i sanitaris per a la 

per un temps superior a 
dies o si s’omple d’aigua no procedent de la xarxa municipal, s’ha de fer 

dins la quinzena anterior de la posada en funcionament .  

únicament en el cas de piscines  
els paràmetres següents 

500 ppm 

protocols d’actuació en cas d’incompliment dels 
en cas  d’accidents 



 

 

A la pàgina web <http://salutambiental.caib.es
en cas de contaminació microbiològica i accidents fecals.

 

E) CONTROL D’APARELLS
norma UNE-ISO 17381.
les verificacions necessàries per
recomana una verificació mensual.

 

Aparells/kits mesuraments      Instruccions d’ús (SÍ
Freqüència 

Clorador                                              

Fotòmetre                                        

Turbidímetre                                          

Mesurador CO2                                     

Altres 

*S’han d’afegir les mesures correctores 
verificació no sigui correcta.

 

F) NOTIFICACIÓ ANNEX IV
d’alta a l’aplicació informàtica 
Igualtat, i s’han d’emplenar

-PARTS A i B: 
modificacions. 

-PART C: freqüència anual

A més a més, s’ha de tenir en compte la comunicació prèvia de 
marxa dels vasos nous, la reforma estructural o la baixa 
Salut a fi de tenir el Registre de Piscines actualitzat.

 

 

http://salutambiental.caib.es> trobareu protocols d’actuació 
en cas de contaminació microbiològica i accidents fecals. 

CONTROL D’APARELLS: s’ha de disposar d’aparells que compleixin la 
. S’hi ha d’adjuntar les instruccions d’ús i 

necessàries per garantir-ne el funcionament
recomana una verificació mensual. 

suraments      Instruccions d’ús (SÍ/NO)        Verificació

                                                                                                 

                           

                                           

                                      

les mesures correctores que s’han d’aplicar en cas que la 
verificació no sigui correcta. 

ANNEX IV (RD 742/2013): totes les piscines s’han de donar 
informàtica SILOE del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 

Igualtat, i s’han d’emplenar les parts següents: 

: freqüència inicialment i cada 5 anys, llevat de 

PART C: freqüència anual. 

s’ha de tenir en compte la comunicació prèvia de 
, la reforma estructural o la baixa a la Conselleria de 

fi de tenir el Registre de Piscines actualitzat. 
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trobareu protocols d’actuació 

d’aparells que compleixin la 
instruccions d’ús i el registre de 
el funcionament correcte. Es 

erificació (SÍ/NO*)            

 

aplicar en cas que la 

s’han de donar 
Serveis Socials i 

inicialment i cada 5 anys, llevat de 

s’ha de tenir en compte la comunicació prèvia de la posada en 
a la Conselleria de 



 

 

3.MANTENIMENT DE LA PISCINA

 

Persona responsable 

Persona responsable 

 

    A)PERSONAL DE MANTENIMENT:

 

Nom              

 

 

  

B) MANTENIMENT D’EQUIPS:
equips que intervenen en el circuit s’han de revisar
(mínima anual, excepte substitució arenes

Per exemple: 

Equips    

Prefiltres 

Revisió  arenes (substitució, si escau)

Revisió bombes 

Revisió equips dosificadors 

Revisió climatitzador (piscina climatitzada)

Revisió general dels vasos 

Revisió general del circuit 

Revisió renovador d’aire 

Altres 

 

MANTENIMENT DE LA PISCINA 

 del pla: ______________________ 

 del manteniment:___________________ 

A)PERSONAL DE MANTENIMENT: 

             Carnet mant.  piscines  vàlid (sí/no)        Data fi de validesa

B) MANTENIMENT D’EQUIPS: segons les especificacions del fabricant tots els 
equips que intervenen en el circuit s’han de revisar amb la freqüència adequada

, excepte substitució arenes). 

     Freqüència 

si escau) 

Revisió climatitzador (piscina climatitzada) 
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fi de validesa 

fabricant tots els 
freqüència adequada 



 

 

C) MANTENIMENT INSTAL·LACIONS: 
adequada tots el components de les instal·lacions del recinte per mantenir
en bon estat. 

 

4. NETEJA I DESINFECCIÓ

 

Persona responsable del pla

Persona responsable del 

 

S’han de netejar i desinfectar totes
necessària per garantir les condicions higièniques i  sanitàries

Per exemple: 

Instal·lació 

fons /parets piscina 

solàrium piscina 

skimmers/sobreeixidors

contrarentat filtres 

banys/vestidors 

vas de compensació 

objectes emprats per 
l’esbarjo/aprenentatge

altres 

 

 

 

) MANTENIMENT INSTAL·LACIONS: s’han de revisar amb la 
tots el components de les instal·lacions del recinte per mantenir

. NETEJA I DESINFECCIÓ 

del pla: ______________________ 

 manteniment:___________________ 

n de netejar i desinfectar totes les instal·lacions amb la freqüència  
arantir les condicions higièniques i  sanitàries correctes.

Com es fa Netejadors Productes 
desinfectants 
i núm. 
inscripció en 
el ROB 

   

   

skimmers/sobreeixidors    

   

   

   

bjectes emprats per a 
l’esbarjo/aprenentatge 
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amb la freqüència 
tots el components de les instal·lacions del recinte per mantenir-les 

s amb la freqüència  
correctes. 

esinfectants 
i núm. 
inscripció en 

Freqüència 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. SEGURETAT  I  BONES PRÀCTIQUES

 

Persona responsable del pla

Persona responsable de la seguretat de les

 

A) INFORMACIÓ AL PÚBLIC: s
visible (s’especificarà quin és aquest lloc) 

     -   Horari de la piscina.

- Resultat dels controls inicial, rutina i periò
- Denominació química dels productes emprats pe

l’aigua. 
- Presència o no del socorrista. Adrec

propers i d’emergències 
- Normes de règim intern per 
- Informació dels inco

sanitàries. 
- Informació sobre prevenció 

cranioencefàlics, lesions 

     (podeu consultar la web 

 

B) PLANIFICACIÓ DEL PERSONAL DE 
 

Piscina Aforament

  

  

  

  

Annex: còpia del carnet dels socorristes i 

El socorrista té a la seva disposició la
degudament equipat i revisat.

BONES PRÀCTIQUES 

del pla: ______________________ 

la seguretat de les instal·lacions:___________________

A) INFORMACIÓ AL PÚBLIC: s’ha d’exposar en un lloc accessible i fàcilment
especificarà quin és aquest lloc) la informació següent als usuaris:

Horari de la piscina. 

controls inicial, rutina i periòdic. 
Denominació química dels productes emprats per al tractament de 

Presència o no del socorrista. Adreces i telèfons dels centres sanitaris més 
propers i d’emergències ( 112 ). 
Normes de règim intern per a l’ús de la piscina (art. 29 D 53/95)
Informació dels incompliments, mesures correctores i/o recoma

Informació sobre prevenció d’ofegaments, traumatismes 
oencefàlics, lesions medul·lars i protecció solar.  

(podeu consultar la web <http://salutambiental.caib.es>) 

) PLANIFICACIÓ DEL PERSONAL DE VIGILÀNCIA 

Aforament Nre. socorristes Nom o empresa 

  

  

  

  

: còpia del carnet dels socorristes i còpia del contracte. 

a la seva disposició la farmaciola i l’equip d’
i revisat. 
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:___________________ 

ible i fàcilment 
als usuaris: 

l tractament de 

es i telèfons dels centres sanitaris més 

53/95). 
correctores i/o recomanacions 

d’ofegaments, traumatismes 

 

Horari 

 

 

 

 

equip d’oxigenoteràpia 



 

 

 

C) CONTROL DE L’ACCÉS 

Descripció de les mesures de control de
(piscina tancada al públic).

 

D) CONTROL DE L’ACCÉS ALS PRODUCTES QUÍMICS

Els productes químics es
tancat amb pany i clau per evitar l’accés a pe
suficientment ventilat. 

També es controla l’accés
manipulen els productes químics:

 

E) ANÀLISI I GESTIÓ DELS RISC

Enumeració dels riscs, de les mesures compensatòries
mesures. 

 

Producte químic FDS 
actualitzades 
(sí/no)

  

  

  

  

  

  

  

CONTROL DE L’ACCÉS ALS VASOS 

Descripció de les mesures de control de l’accés als vasos fora de l’horari d’
tancada al públic). 

CONTROL DE L’ACCÉS ALS PRODUCTES QUÍMICS 

Els productes químics es troben emmagatzemats en un recinte
tancat amb pany i clau per evitar l’accés a personal no autoritzat

També es controla l’accés a les FDS actualitzades per part dels treballadors que 
manipulen els productes químics: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I GESTIÓ DELS RISCS DE LES INSTAL·LACIONS  

dels riscs, de les mesures compensatòries i del manteniment de les

 

FDS 
actualitzades 

/no) 

Ubicació de la 
FDS 
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és als vasos fora de l’horari d’ús 

un recinte amb l’accés 
rsonal no autoritzat, i 

a les FDS actualitzades per part dels treballadors que 

i del manteniment de les 



 

 

Exemple: 

Risc Lloc

Una sola presa de 
fons 

Vas infantil

Trespol lliscant Banys  

Canvis bruscs de 
profunditat 

Vas adults

 

Programació de les revisions de l’anàlisi de riscs: cada 5 anys i cada cop que hi 
hagi canvis a l’entorn, tipus d’usuaris o 
noves. 

F) NOTIFICACIÓ D’INCIDÈNCIES DE LA PISCINA

En cas d’incidència o accidents rellevants, 
Salut a través de la bústia de la 
971 17 73 04. 

  

6. PLA DE CONTROL DE PLAGUES

 

Persona responsable del pla

Persona responsable del 

 

A) PLA DE VIGILÀNCIA: d
prevenir  la presència de plagues i freqüència de control

    -Eliminació de residus orgànics que poden ser aliment de possibles plagues.

Lloc Mesura compensatòria Manteniment

Vas infantil Tapa antivòrtex Revisió segons la fitxa 
tècnica de la tapa

 Aplicació d’un producte 
antilliscant 

Renovació del producte 
segons la vida útil 
indicada a la fitxa 
tècnica

Vas adults Senyalització amb 
contrast cromàtic, 
indicació a les normes 
de règim intern, 
vigilància permanent de 
la zona... 

Renovació del producte 
segons la vida útil 
indicada a la fitxa 
tècnica. Revisió de les 
normes a 
temporada....

Programació de les revisions de l’anàlisi de riscs: cada 5 anys i cada cop que hi 
hagi canvis a l’entorn, tipus d’usuaris o activitats realitzades i incidències 

NOTIFICACIÓ D’INCIDÈNCIES DE LA PISCINA 

cidència o accidents rellevants, s’ha de notificar a la Conselleria de 
bústia de la web <http://salutambiental.caib.es

PLA DE CONTROL DE PLAGUES 

del pla: ______________________ 

 manteniment:___________________ 

A) PLA DE VIGILÀNCIA: descripció del conjunt d’accions per
la presència de plagues i freqüència de control. Per exemple:

Eliminació de residus orgànics que poden ser aliment de possibles plagues.
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Manteniment 

Revisió segons la fitxa 
tècnica de la tapa 

Renovació del producte 
segons la vida útil 
indicada a la fitxa 
tècnica 

Renovació del producte 
segons la vida útil 
indicada a la fitxa 
tècnica. Revisió de les 
normes a l’inici de la 
temporada.... 

Programació de les revisions de l’anàlisi de riscs: cada 5 anys i cada cop que hi 
activitats realitzades i incidències 

a Conselleria de 
http://salutambiental.caib.es> o al fax 

escripció del conjunt d’accions per detectar i 
er exemple: 

Eliminació de residus orgànics que poden ser aliment de possibles plagues. 



 

 

   - Impedir l’accés de les plagues (

   - Reduir l’acumulació exce
proliferació de plagues. 

   - Plànol  de trampes i barreres.

 

B) PLA DE TRACTAMENT I CONTROL:
controlar/eliminar les plagues detectades.

En cas necessari d’aplicació de 
de control de plagues inscrita en el Registre Oficial d’Empreses i Serveis 
Biocides (ROESB). 

 

7.GESTIÓ DE PROVEÏDORS I SERVEIS

 

Persona responsable del pla

Persona responsable de la

 

S’ha de disposar d’una
aportar-hi tota la documentació rellevant.
sense la comprovació prèvia del compliment 
normativa en vigor exigeix. 

Empresa 

Control de plagues 

Manteniment equips 

Laboratoris 

Neteja 

Etc. 

 

mpedir l’accés de les plagues (mosquiteres, desguassos, tapar forats...)

Reduir l’acumulació excessiva de residus o materials que permetin la 
 

de trampes i barreres. 

PLA DE TRACTAMENT I CONTROL: descripció del conjunt d’accions per 
eliminar les plagues detectades. 

En cas necessari d’aplicació de biocides, es sol·licitarà el servei  d’una empresa 
de control de plagues inscrita en el Registre Oficial d’Empreses i Serveis 

GESTIÓ DE PROVEÏDORS I SERVEIS 

del pla: ______________________ 

de la gestió dels proveïdors i serveis:___________________

una relació dels proveïdors i dels serveis que realitzen 
tota la documentació rellevant. No s’acceptarà cap proveïdor/ servei 

sense la comprovació prèvia del compliment dels requeriments que la 
normativa en vigor exigeix.  

Documentació Servei 

Inscripció ROESB  

  

Inscripció en el registre de 
laboratoris de Salut Ambiental i 
Seguretat Alimentària 
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, tapar forats...). 

ssiva de residus o materials que permetin la 

escripció del conjunt d’accions per 

biocides, es sol·licitarà el servei  d’una empresa 
de control de plagues inscrita en el Registre Oficial d’Empreses i Serveis 

:___________________ 

serveis que realitzen i 
No s’acceptarà cap proveïdor/ servei 

dels requeriments que la 



 

 

 

Aquest document s’ha elaborat per facilitar la implantació del protocol 
d’autocontrol  de les piscines

El model que es presenta inclou 
informació mínima necessària. El titular de les piscines l’
característiques específiques de cada una de les seves instal·lacions.

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL PROTOCOL D’AUTOCONTROL DE 
PISCINES ADJUNT 

Definicions: 

Piscina: instal·lació formada per un vas o un con
recreatiu, a l’entrenament esportiu o terapèutic, així com les construccions 
complementàries i serveis necessaris per garantir
descobertes, cobertes o mixtes.

Vas: estructura constructiva que conté l’aigua destinada als usos 
definició anterior. Per facilitar el co
convenient identificar cada vas 
Conselleria de Salut. 

*Nota: el pla 1, el pla 2 (
tractament de l’aigua) s’han d’elaborar 
resta s’han de fer per cada una de

 

1) TRACTAMENT DE L’AIGUA

A ) DESCRIPCIÓ DEL CIRCUIT DE L

En aquest apartat s’han d’indicar mitjançant un esquema
intervenen en el circuit de l’aigua del
d’adaptar l’esquema a cada un del
cada instal·lació. 

Després, s’ha d’emplenar el requadre corresponent a les característiques 
del sistema de recirculac

 

ha elaborat per facilitar la implantació del protocol 
d’autocontrol  de les piscines, en compliment  de l’article 11.5 de

El model que es presenta inclou els 7 plans que ha de tenir aquest protocol amb la 
informació mínima necessària. El titular de les piscines l’ha d’
característiques específiques de cada una de les seves instal·lacions.

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL PROTOCOL D’AUTOCONTROL DE 

nstal·lació formada per un vas o un conjunt de vasos destinat al bany
entrenament esportiu o terapèutic, així com les construccions 

complementàries i serveis necessaris per garantir-ne el funcionament. Poden ser 
descobertes, cobertes o mixtes. 

structura constructiva que conté l’aigua destinada als usos 
Per facilitar el control oficial del protocol d’au

convenient identificar cada vas amb el número de Registre de Piscines

pla 2 (control de l’aigua) i el pla 3 (manteniment d’equip de 
s’han d’elaborar per a cada un dels vasos 

per cada una de les piscines de l’establiment. 

TRACTAMENT DE L’AIGUA 

IT DE L’AIGUA 

han d’indicar mitjançant un esquema tots els elements que 
nen en el circuit de l’aigua del vas des de la seva procedència

l’esquema a cada un dels seus vasos segons els elements 

ha d’emplenar el requadre corresponent a les característiques 
del sistema de recirculació de cada vas amb la finalitat de calcular el temps de 
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ha elaborat per facilitar la implantació del protocol 
en compliment  de l’article 11.5 de l’RD 742/2013.  

els 7 plans que ha de tenir aquest protocol amb la 
ha d’adaptar a les 

característiques específiques de cada una de les seves instal·lacions. 

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL PROTOCOL D’AUTOCONTROL DE 

junt de vasos destinat al bany, a l’ús 
entrenament esportiu o terapèutic, així com les construccions 

el funcionament. Poden ser 

structura constructiva que conté l’aigua destinada als usos que preveu la 
ntrol oficial del protocol d’autocontrol, és 

amb el número de Registre de Piscines de la 

pla 3 (manteniment d’equip de 
els vasos de les piscines. La 

tots els elements que 
vas des de la seva procedència. Cada gestor ha 

segons els elements de què disposi 

ha d’emplenar el requadre corresponent a les característiques tècniques 
amb la finalitat de calcular el temps de 



 

 

recirculació teòric i poder
diàriament amb el cabalímetre

S’ha de calcular:     

 
       Temps de 
teòric (h) = 

 

 
       Temps de recirculació  
real (h) = 

 

Finalment, s’ha d’elaborar un croquis de cada 
característiques principals 
volum, aforament, profunditats, perímetre)

B) DESCRIPCIÓ DELS PRODU

S’ha d’emplenar la taula de l’exemple per cada un dels productes químics que 
s’utilitzin per al tractament de l’aigua dels vasos
tècnica, fitxa de dades de seguretat (
de Biocides (ROB), si escau
punt i el mètode de dosificació.

 

2. CONTROL DE L’ AIGUA

S’han d’indicar els paràmetres 
paramètrics i les condicions de 

També s’han d’establir protocols d’actuació en cas 

E) CONTROL D’APARELLS 

S’ha d’emplenar per cada un dels aparells o 
les instruccions d’ús, la verificació i la freqüència 

S’entén per verificació a la comprovació que l’equip compleix unes especificacions 
mitjançant uns patrons certificats. En el cas que el resultat no compleixi aquestes 

lació teòric i poder-lo comparar amb el  temps real (que és el que
cabalímetre) i amb el temps de recirculació recomanat

Temps de recirculació  
 

V piscina (m³) 

Cabdal  
bombes (m³/h) 

Temps de recirculació  
V piscina (m³) 

Cabdal  marcat 
al cabalímetre 
(m³/h) 

elaborar un croquis de cada vas amb els components
principals (skimmers, impulsors, preses de fons, escales, superfície, 

volum, aforament, profunditats, perímetre), tal com apareix a l’exemple.

ESCRIPCIÓ DELS PRODUCTES QUÍMICS 

plenar la taula de l’exemple per cada un dels productes químics que 
l tractament de l’aigua dels vasos, i indicar si disposen de 

fitxa de dades de seguretat (FDS) i núm. d’inscripció en e
si escau. A més a més, s’ha d’indicar el vas

punt i el mètode de dosificació. 

CONTROL DE L’ AIGUA I DE L’AIRE 

S’han d’indicar els paràmetres que s’han de determinar, la freqüència, el
les condicions de tancament del vas o piscina. 

protocols d’actuació en cas d’incompliment

 

per cada un dels aparells o kits de mesura i indicar
ús, la verificació i la freqüència amb què es realitza.

’entén per verificació a la comprovació que l’equip compleix unes especificacions 
mitjançant uns patrons certificats. En el cas que el resultat no compleixi aquestes 
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és el que calcularem 
recomanat. 

amb els components i 
(skimmers, impulsors, preses de fons, escales, superfície, 

, tal com apareix a l’exemple. 

plenar la taula de l’exemple per cada un dels productes químics que 
si disposen de fitxa 

d’inscripció en el Registre Oficial 
indicar el vas en què s’empra, el 

determinar, la freqüència, els valors 

d’incompliment. 

i indicar si disposen de 
es realitza.  

’entén per verificació a la comprovació que l’equip compleix unes especificacions 
mitjançant uns patrons certificats. En el cas que el resultat no compleixi aquestes 



 

 

especificacions, s’ha de calibrar o ajustar l'aparell segons hagi e
Per fer la verificació és necessari disposar dels manuals, dels patrons i de les 
especificacions tècniques que proporcioni el fabricant de l’equip. 

 

3. MANTENIMENT DE LA PISCINA

A) PERSONAL DE MANTENIME

S’han d’enumerar totes les persones que 
indicar si tenen el carnet de manteniment de piscines homologat per la Conselleria 
de Salut validat i la data d’expiració 

B) MANTENIMENT D’EQUIPS

 S’ha d’emplenar la freqüència
per garantir un funcionament 
el gestor ha de tenir en compte les especificacions del fabricant i 

C) MANTENIMENT DE LES IN

S’han d’enumerar totes les instal·lacions 
vestuaris, lavabos, etc.) i establir una freqüència adequada de revisió per garantir un 
manteniment correcte.  

 

4. NETEJA I DESINFECCIÓ

S’ha d’establir la freqüència de neteja i desinfecció de totes les instal·lacions del 
recinte de la piscina, i indica
residual i si disposen de les FDS. Per establir la freqüència el gesto
compte que ha de ser adequad
sanitàries correctes. 

 
 
5. SEGURETAT I BONES PRÀCTIQUES

A) INFORMACIÓ AL PÚBLIC

S’ha d’enumerar tota la informació que ha de constar 
s’exposarà. 

B) PLANIFICACIÓ DEL PERS

especificacions, s’ha de calibrar o ajustar l'aparell segons hagi establert el fabricant. 
Per fer la verificació és necessari disposar dels manuals, dels patrons i de les 
especificacions tècniques que proporcioni el fabricant de l’equip. 

MANTENIMENT DE LA PISCINA 

ERSONAL DE MANTENIMENT 

S’han d’enumerar totes les persones que fan tasques de manteniment de la piscina,
el carnet de manteniment de piscines homologat per la Conselleria 

de Salut validat i la data d’expiració o no el tenen. 

EQUIPS 

freqüència amb la qual es du a terme la revisió de tots els equips 
per garantir un funcionament correcte de les instal·lacions. Per est

en compte les especificacions del fabricant i 

ANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS  

S’han d’enumerar totes les instal·lacions de què disposa la piscina (
i establir una freqüència adequada de revisió per garantir un 

 

DESINFECCIÓ 

la freqüència de neteja i desinfecció de totes les instal·lacions del 
indicar els productes desinfectants utilitzats, si tenen acció 

residual i si disposen de les FDS. Per establir la freqüència el gesto
de ser adequada per mantenir unes condicions

SEGURETAT I BONES PRÀCTIQUES 

NFORMACIÓ AL PÚBLIC 

S’ha d’enumerar tota la informació que ha de constar per al públic

ONAL DE VIGILÀNCIA 
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stablert el fabricant. 
Per fer la verificació és necessari disposar dels manuals, dels patrons i de les 
especificacions tècniques que proporcioni el fabricant de l’equip.  

tasques de manteniment de la piscina, i 
el carnet de manteniment de piscines homologat per la Conselleria 

la revisió de tots els equips 
er establir la freqüència 

en compte les especificacions del fabricant i l’experiència en l’ús. 

de què disposa la piscina (recinte, vasos, 
i establir una freqüència adequada de revisió per garantir un 

la freqüència de neteja i desinfecció de totes les instal·lacions del 
els productes desinfectants utilitzats, si tenen acció 

residual i si disposen de les FDS. Per establir la freqüència el gestor ha de tenir en 
per mantenir unes condicions higièniques i 

al públic i el lloc on 



 

 

S’ha d’elaborar un pla de 
socorristes que han de vigilar cada una de les piscines,
l’horari. 

S’ha de dur un control respecte que 
socorrista de piscines homologat per la Conselleria de S

C) CONTROL DE L’ACCÉS  ALS VASOS

Per prevenir la caiguda de persones al
s’han d’adoptar les mesures
a mínim s’han de col·locar indicadors en 
l’article 18.4 del Decret 53/1995

Les piscines construïdes 
de protecció per impedir l’accés dels nins a la zona de bany
SUA 6 del Codi tècnic d’edificacions. 

Totes aquestes mesures de control 

D) CONTROL DE L’ACCÉS ALS PRODUCTES 

S’ha de descriure el recinte on es troben els productes químics i les mesures de 
seguretat per controlar-n’hi l’

S’ha de dur un control de l’accés a les FDS actualitzades dels productes químics 
empren els treballadors. 

E) ANÀLISI I GESTIÓ DELS RISCS DE LES INSTAL

S’ha de fer una anàlisi del
per tal de poder-los gestionar

Aquesta anàlisi s’ha de fer d’acord amb

1. La normativa en 
53/1995, de 18 de maig
edificacions). 

2. Les incidències ocorregudes a les instal·lacions

3. El tipus d’usuaris

A més a més, es pot tenir en compte la UNE
tècnics de seguretat per a

elaborar un pla de vigilància en què quedin descrits el nombre i 
han de vigilar cada una de les piscines, d’acord amb 

respecte que el personal de socorrisme disposa 
omologat per la Conselleria de Salut i de la seva validesa.

ALS VASOS 

la caiguda de persones als vasos quan no estiguin
les mesures de protecció que siguin més oportunes

a mínim s’han de col·locar indicadors en un nombre suficient tal com 
Decret 53/1995, de 18 de maig.  

Les piscines construïdes a partir de l’11 de desembre de 2013 han de tenir
per impedir l’accés dels nins a la zona de bany, d’acord amb 

ècnic d’edificacions.    

Totes aquestes mesures de control s’han de descriure en aquest apartat.

ACCÉS ALS PRODUCTES QUÍMICS 

S’ha de descriure el recinte on es troben els productes químics i les mesures de 
n’hi l’accés. 

S’ha de dur un control de l’accés a les FDS actualitzades dels productes químics 
 

RISCS DE LES INSTAL·LACIONS 

dels riscs que hi pugui haver a les instal·lacions de les piscine
gestionar.  

fer d’acord amb: 

a normativa en vigor en matèria de seguretat de piscines (
3/1995, de 18 de maig, i secció SUA 6 del Codi t

 

es incidències ocorregudes a les instal·lacions. 

l tipus d’usuaris, els vasos i les activitats realitzades.  

pot tenir en compte la UNE-EN 15288-2, Piscines
r al funcionament. 
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el nombre i el nom dels 
d’acord amb l’aforament i 

disposa del carnet de 
alut i de la seva validesa. 

tiguin en funcionament, 
oportunes. En tot cas, com 
suficient tal com estableix 

han de tenir barreres 
d’acord amb la secció  

en aquest apartat. 

S’ha de descriure el recinte on es troben els productes químics i les mesures de 

S’ha de dur un control de l’accés a les FDS actualitzades dels productes químics que 

pugui haver a les instal·lacions de les piscines 

guretat de piscines (Decret 
l Codi tècnic de les 

 

2, Piscines. Part 2: Requisits 



 

 

Davant un risc sempre 

S’ha de dur un registre dels risc
manteniment d’aquestes mesures

Aquesta anàlisi s’ha de
que hi hagi canvis a l’entorn, 
incidències noves. 

 F)NOTIFICACIÓ D’INCIDÈNCIES

S’han de notificar les
traumatismes cranioencefàlics, cremades greus, electrocució, intoxicació de 
productes químics i altres accidents greus. 

Els mitjans per 
<www.salutambiental.caib.es

S’ha de fer un registre de les notificacions realitzades.

 

6. CONTROL DE PLAGUES

A) PLA DE VIGILÀNCIA 

S’han d’enumerar totes les accions que 
presència de plagues i s’han de fer
de les instal·lacions. 

B) PLA DE TRACTAMENT I C

S’han d’enumerar totes les accions que 
plagues detectades.  

En cas que sigui necess
d’una empresa inscrita en el Registre Oficial d’Empreses i Serveis Biocides 
(ROESB). S’ha d’adjuntar al pla tota la documentació 
d’acord amb la normativa en vigor 

 
7. GESTIÓ DE PROVEÏDORS I SERVEIS

S’ha d’emplenar la relació dels proveïdors i dels serveis 
piscina. S’ha de garantir que compleixen els requisits necessaris per 

sempre hi ha d’haver una mesura compensatòria. 

S’ha de dur un registre dels riscs, de les mesures compensatòries i 
’aquestes mesures. 

s’ha de revisar amb una freqüència mínima de 5 anys i cada cop 
que hi hagi canvis a l’entorn, el tipus d’usuaris o les activitats realitzades i 

INCIDÈNCIES   

notificar les incidències següents: ofegaments, lesions medul·lars, 
traumatismes cranioencefàlics, cremades greus, electrocució, intoxicació de 

mics i altres accidents greus.  

Els mitjans per a la comunicació són a la pàgina web 
ental.caib.es>. 

S’ha de fer un registre de les notificacions realitzades. 

6. CONTROL DE PLAGUES 

 

enumerar totes les accions que es duen a terme per prevenir i d
presència de plagues i s’han de fer en funció de les característiques específiques 

 

LA DE TRACTAMENT I CONTROL 

totes les accions que es duran a terme per controlar les 
 

necessària l’aplicació de biocides, s’ha de
d’una empresa inscrita en el Registre Oficial d’Empreses i Serveis Biocides 

adjuntar al pla tota la documentació que lliuri aquesta empresa 
la normativa en vigor en matèria de control de plagues  

STIÓ DE PROVEÏDORS I SERVEIS 

emplenar la relació dels proveïdors i dels serveis que 
de garantir que compleixen els requisits necessaris per 
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hi ha d’haver una mesura compensatòria.  

de les mesures compensatòries i del 

revisar amb una freqüència mínima de 5 anys i cada cop 
activitats realitzades i 

ofegaments, lesions medul·lars, 
traumatismes cranioencefàlics, cremades greus, electrocució, intoxicació de 

a la pàgina web 

duen a terme per prevenir i detectar la 
en funció de les característiques específiques 

duran a terme per controlar les 

de sol·licitar el servei 
d’una empresa inscrita en el Registre Oficial d’Empreses i Serveis Biocides 

que lliuri aquesta empresa 
control de plagues   

que duen a terme a la 
de garantir que compleixen els requisits necessaris per desenvolupar 



 

 

la seva activitat per a la qual cosa han de 
que ho justifiqui i adjunta

 

REGISTRES 

Les accions que es descr
s’han de registrar en la forma i
els ha de revisar. 

S’adjunten exemples de registre
control de rutina i manteniment d’equips i un per cada piscina en el cas de 
manteniment d’instal·lacions i neteja i desinfecció.  

REGISTRE D’INCIDÈNCIES I MESURE

Qualsevol situació d’
d’autocontrol s’ha d’indicar
correctora corresponent

Per exemple, incompliments dels 
dels aparells, avaries 

 

per a la qual cosa han de sol·licitar prèviament la documentac
justifiqui i adjuntar-la al pla. 

que es descriuen en els plans que formen el pro
en la forma i la freqüència establerta. La persona responsable 

S’adjunten exemples de registres. Se n’ha d’emplenar un per cada vas en el cas de 
control de rutina i manteniment d’equips i un per cada piscina en el cas de 
manteniment d’instal·lacions i neteja i desinfecció.   

INCIDÈNCIES I MESURES CORRECTORES 

Qualsevol situació d’incompliment respecte del que s’ha descrit
d’indicar en el full d’incidències i adjuntar

corresponent. 

incompliments dels paràmetres dels controls de l’
dels aparells, avaries dels equips i de les instal·lacions, presència de plagues, etc
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prèviament la documentació 

ls plans que formen el protocol d’autocontrol 
La persona responsable 

emplenar un per cada vas en el cas de 
control de rutina i manteniment d’equips i un per cada piscina en el cas de 

del que s’ha descrit en el protocol 
i adjuntar-hi la mesura 

dels controls de l’aigua, de l’aire i 
ncia de plagues, etc. 



 

REGISTRES DEL MODEL DE PROTOCOL D’AUTOCONTROL DE PISCINES

 

1. CONTROL DE RUTINA    

NOM DEL VAS: 
 

  

 
DATA 

 
HORA: inici 
HORA: màx. 
concurrència 

 
CLR/BR  

 
CC 

 
PH 

 
AC. 
ISOCIAN

      

      

      

      

      

 

  2. Control inicial i periòdics: s’han d’adjuntar 

MODEL DE PROTOCOL D’AUTOCONTROL DE PISCINES

   PERSONA RESPONSABLE DEL  REGISTRE: ____________________________

EXTERIORS I COBERTES 

 
AC. 
ISOCIANUR 

 
TRANSPARÈNCIA 

 
TERBOLESA 

 
TEMPS 
RECIRCULACIÓ 

 
T 
AIGUA 

 
T 

      

      

      

      

      

adjuntar les mesures i les analítiques del laboratori.  

MODEL DE PROTOCOL D’AUTOCONTROL DE PISCINES 

ABLE DEL  REGISTRE: ____________________________ 

NOMÉS COBERTES 

 
T AIRE 

 
HUMITAT 
REL. 

 
DIFERÈNCIA 
CO2 EXT. CO2 
INT. 

   

   

   

   

   



 

 

  3. Documentació relativa als aparells de mesura: 

   

  4. Manteniment d’equips:   

NOM DEL VAS: 

 

                Equips 

Prefiltres 

Revisió/substitució arenes 

Revisió bombes 

Revisió equips dosificadors 

Revisió climatitzador (piscina climatitzada) 

Revisió general dels vasos 

Revisió general del circuit 

Altres 

Documentació relativa als aparells de mesura: s’han d’adjuntar els documents de verificació periòdica.

   PERSONA RESPONSABLE DEL  REGISTRE: ____________________________

           Data Conformitat 
Sí                 No 
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documents de verificació periòdica. 

ABLE DEL  REGISTRE: ____________________________ 



 

 

 

5. Manteniment d’instal·lacions:  

 

NOM DE LA PISCINA: 
 

Instal·lacions 

Recinte 

Vas 

Vestuaris 

Lavabos 

Altres 

 

 

 
  

    PERSONA RESPONSABLE DEL REGISTRE: _______________________

        Data Conformitat 
Sí                 No 
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ABLE DEL REGISTRE: _______________________ 



 

 

6. Neteja i desinfecció:     

 
NOM DE LA PISCINA: 

 

Tasques 

Neteja fons/parets vas 

Neteja solàrium piscina 

Neteja skimmers/sobreeixidor 

Contrarentat filtres 

Neteja banys/vestidors 

Neteja vas de compensació 

Objectes emprats per a 
l’esbarjo/aprenentatge 

Altres 

   PERSONA RESPONSABLE DEL  REGISTRE: ____________________________

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Data Conformitat 

Sí                 No 
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ABLE DEL  REGISTRE: ____________________________ 



 

 

 

7.Registre del servei de vigilància:   

Nom socorrista Piscina 

  

  

  

  

  

  

  

PERSONA RESPONSABLE DEL REGISTRE: ____________________________

    

Data d’expiració  del 
carnet de socorrista 
de piscines homologat 
per la Conselleria de 
Salut 

Data Entrada
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PERSONA RESPONSABLE DEL REGISTRE: ____________________________ 

Entrada Sortida 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Registre del manteniment de les mesures compensatòries dels risc

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risc 

 

 

 

 

 

 

PERSONA RESPONSABLE DEL REGISTRE: ____________________________

esures compensatòries dels riscs:         

Lloc Mesura 
compensatòria 

Data de 
manteniment 
de la mesura
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REGISTRE: ____________________________ 

manteniment 
a 



 

 

 

9. Registre de la revisió de l’anàlisi de risc

 
 
 

Risc Lloc Mesura compensatòria

   

   

   

   

   

   

   

PERSONA RESPONSABLE DEL REGISTRE: ____________________________

la revisió de l’anàlisi de riscs:      

Mesura compensatòria Data de revisió Motiu de la revisió 
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REGISTRE: ____________________________ 

 

Motiu de la revisió  Resultat de la 
revisió 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
10.Registre d’incidències de l’annex V de 
 

Data Tipus d’incidència 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

PERSONA RESPONSABLE DEL REGISTRE: ____________________________

 l’RD 742/2013:           

Lloc Notificació a la Conselleria de Salut
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REGISTRE: ____________________________ 

Notificació a la Conselleria de Salut 

 
 
 
 



 

 

 

11.  Registre de la vigilància pel control de plag

Acció per prevenir/detectar la presència de 
plagues 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONA RESPONSABLE DEL REGISTRE: ____________________________

vigilància pel control de plagues: 

presència de Lloc Data manteniment/revisió
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REGISTRE: ____________________________ 

Data manteniment/revisió 



 

 

 

12.  Registre del tractament i control de les plagues detectades:

Plaga detectada Lloc 

  

  

  

  

  

  

  

S’hi ha d’adjuntar la documentació que lliuri 

 

PERSONA RESPONSABLE DEL REGISTRE: 

.  Registre del tractament i control de les plagues detectades: 

Data Mesures aplicades 

  

  

  

  

  

  

  

djuntar la documentació que lliuri l’empresa de control de plagues en el cas que s’hagi sol·licitat el seu servei.
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REGISTRE: ____________________________ 

Data tancament 
incidència 

 

 

 

 

 

 

 

l’empresa de control de plagues en el cas que s’hagi sol·licitat el seu servei. 

 



 

 

13. Incidències i mesures correctores: 

 
 

Data Hora Incidència 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   

 

PERSONA RESPONSABLE DEL REGISTRE: ____________________________

      

Lloc Mesura correctora 
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ABLE DEL REGISTRE: ____________________________ 

 

Responsable 

 

 

 

 

 



    Álex Sillero  
  971 207 703 

 

 

 

 

Anexo VI 
Protocolos de actuación en casos de incumplimiento microbiológico y accidentes 

fecales 

 
 
 



 

 

PROTOCOLS D’ACTUACIÓ EN CAS D’INCOMPLIMENT
MICROBIOLÒGICS I  ACCIDENT

En cas d’incompliment del valor paramètric de 
Escherichia coli o Legionella spp
correctores necessàries perquè

 
Protocol d’actuació en cas de presència de 

La Pseudomonas aeruginosa
presència de nivells de clor lliure res
dels biofilms que hi pot haver
l’aigua.  

1. Desinfecció de tota la instal·lació: vas i
mg/l de clor lliure residual i pH 7,2
que s’estableixin els valors paramètrics de clor.

2. Neteja dels filtres i dels altre
sobreeixidors, preses d’aspiració, sortidors...)

3. Neteja i desinfecció dels 
4. Revisió del pla de manteniment 

elements del vas, etc
de neteja i desinfecció de les instal·lacions

5. Un cop duites a terme
esperant un mínim de 15 dies després de la desinfecció, s’ha de t
mostrejar per comprovar

6. S’ha d’assegurar el compliment de la norma de règim intern de dutxar
abans d’entrar a la zona de bany.

 
Protocol d’actuació en cas de presència d’

1. Desinfecció de tota la instal·lació: vas i equip de tractament
mg/l de clor lliure residual i pH 7,2

2. Revisió del pla de 
3. Un cop fetes aquestes 

un mínim de 15 dies despré
mostrejar per comprovar

PROTOCOLS D’ACTUACIÓ EN CAS D’INCOMPLIMENT
ACCIDENTS FECALS 

En cas d’incompliment del valor paramètric de Pseudomona
Legionella spp, s’ha de tancar el vas i s’han d’aplicar

necessàries perquè no hi hagi risc per a la salut dels banyistes.

Protocol d’actuació en cas de presència de Pseudomonas aeruginosa

aeruginosa és un bacteri que sobreviu i es reprodueix
presència de nivells de clor lliure residual elevats a causa de l’hàbitat protector 

hi pot haver en els elements que formen part del circuit de 

ó de tota la instal·lació: vas i equip de tractament
de clor lliure residual i pH 7,2-7,5 durant 3 hores. Neutralitzar fins 

els valors paramètrics de clor. 
els filtres i dels altres elements presents en el vas (

sobreeixidors, preses d’aspiració, sortidors...). 
Neteja i desinfecció dels contorns del vas. 
Revisió del pla de manteniment (filtració, desinfecció, neteja 

, etc.), del pla de control d’aigua de la piscina
de neteja i desinfecció de les instal·lacions. 

duites a terme aquestes mesures, per evitar riscs per a la salut
erant un mínim de 15 dies després de la desinfecció, s’ha de t

mostrejar per comprovar-ne l’efectivitat. 
S’ha d’assegurar el compliment de la norma de règim intern de dutxar

la zona de bany. 

actuació en cas de presència d’Escherichia coli en piscines

Desinfecció de tota la instal·lació: vas i equip de tractament
de clor lliure residual i pH 7,2-7,5 durant 30minuts. 

Revisió del pla de manteniment i control d’aigua de la piscina.
aquestes mesures, per evitar riscs per a la salut

un mínim de 15 dies després de la desinfecció, s’ha de 
mostrejar per comprovar-ne l’efectivitat. 

PROTOCOLS D’ACTUACIÓ EN CAS D’INCOMPLIMENTS 

Pseudomonas aeruginosa, 
han d’aplicar les mesures 

risc per a la salut dels banyistes. 

Pseudomonas aeruginosa en piscines 

que sobreviu i es reprodueix en 
l’hàbitat protector 

en els elements que formen part del circuit de 

equip de tractament, amb 20 
Neutralitzar fins 

s elements presents en el vas (skimmers, 

filtració, desinfecció, neteja dels 
del pla de control d’aigua de la piscina i del pla 

s per a la salut i 
erant un mínim de 15 dies després de la desinfecció, s’ha de tornar a 

S’ha d’assegurar el compliment de la norma de règim intern de dutxar-se 

en piscines 

Desinfecció de tota la instal·lació: vas i equip de tractament, amb 2 
 

control d’aigua de la piscina. 
s per a la salut i esperant 

s’ha de tornar a 



Protocol d’actuació en cas de presència de 
amb aerosolització 
 

1. Desinfecció de tota la instal·lació: v
mg/l de clor lliure residual
Neutralitzar, buidar i netejar els revestiments del va
aigua neta a pressió. Omplir i tornar a establir les condicions d’ús.

2. Revisió del pla de manteniment (
etc.) i del pla de control d’aigua de la piscina.

3. Un cop duites a terme
esperant un mínim de 15 dies 
mostrejar per comprovar

A més a més, s’ha d’atendre la reglamentació sanitària en vigor sobre 
i control de legionel·losi.

Protocol d’actuació en cas d’accident fecal

1. Fer sortir tothom de la piscina fins després de la desinfecció, treure tota 
la femta possible i assegurar que els filtres funcionen correctament 
durant tota l’operació.

2. En cas que sigui femta sòlida,
a 2 ppm, i el pH fins a 7,2

3. En cas que sigui femta diarreica, s’ha d’e
20 ppm i el pH fins a 7,2
mínim. Es poden 
mantengui un valor d’inactivació de cont
Cryptosporidium. 

4. Rentar els filtres i sk
5. Abans de tornar a 

recomanats de clor.

 

Protocol d’actuació en cas de 
 

1. Elevar el clor residual lliure fins a 20 ppm i el pH fins a 7,2
mantenir-ho durant 8 hores com a mínim. Es poden
concentració de clor i el temps sempre que es mantengui un valor 
d’inactivació de contacte (CT) correcte (9.600) pel 
Abans de tornar a utilitzar la piscina s’ha de tornar als nivells 
recomanats de clor.

 

ctuació en cas de presència de Legionella en piscines climatitzades i 

Desinfecció de tota la instal·lació: vas i equip de tractament, amb 20
de clor lliure residual i pH a 7.2-7.5 durant un mínim de 

Neutralitzar, buidar i netejar els revestiments del vas manualment o amb 
aigua neta a pressió. Omplir i tornar a establir les condicions d’ús.

evisió del pla de manteniment (filtració, desinfecció, neteja de filtres, 
) i del pla de control d’aigua de la piscina. 

duites a terme aquestes mesures, per evitar riscs per a la salut
esperant un mínim de 15 dies després de la desinfecció, s’ha de 
mostrejar per comprovar-ne l’efectivitat. 

a més, s’ha d’atendre la reglamentació sanitària en vigor sobre 
. 

Protocol d’actuació en cas d’accident fecal 

Fer sortir tothom de la piscina fins després de la desinfecció, treure tota 
la femta possible i assegurar que els filtres funcionen correctament 
durant tota l’operació. 
En cas que sigui femta sòlida, s’ha de fer arribar el clor residual lliure f
a 2 ppm, i el pH fins a 7,2–7,5 i mantenir-ho durant 30 minuts.

que sigui femta diarreica, s’ha d’elevar el clor residual lliure fins a 
20 ppm i el pH fins a 7,2-7,5 i mantenir-ho durant 8 hores com a 

 variar la concentració de clor i el temps sempre que es 
un valor d’inactivació de contacte (CT) correcte (9.600) pel 

Rentar els filtres i skimmers, i, si és necessari, canviar l’arena de filtratge.
Abans de tornar a utilitzar la piscina s’ha de tornar als nivells 
recomanats de clor. 

Protocol d’actuació en cas de Cryptosporidium 

Elevar el clor residual lliure fins a 20 ppm i el pH fins a 7,2
rant 8 hores com a mínim. Es poden

concentració de clor i el temps sempre que es mantengui un valor 
d’inactivació de contacte (CT) correcte (9.600) pel C
Abans de tornar a utilitzar la piscina s’ha de tornar als nivells 
recomanats de clor.  

en piscines climatitzades i 

as i equip de tractament, amb 20 
durant un mínim de 3 hores. 

s manualment o amb 
aigua neta a pressió. Omplir i tornar a establir les condicions d’ús. 

filtració, desinfecció, neteja de filtres, 

s per a la salut i 
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