
                                                                                                                                              1 

 

PLIEGO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS │ 
10-07-17 Direcci.: Virgen de la Alegría, nº10, C/P 28.027, Madrid │Arquitecto Redactor: Mª Asunción Provencio 
Fouetillou │Nº Colegiado 3.499 COACYLE SEGOVIA │Contaco: 666 06 56 33, 
maru@arquitecturaprovencio.com│ Encargo: D.G.Comercio y Emprendimiento de Ayunt. Madrid.  
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PLIEGO DE CONDICIONES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
DE RESTAURACIÓN DEL MERCADO DE LAS VENTAS.  
 
TÍTULO: OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACONES DE 
DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS, DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN, DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD Y DE 
SANEAMIENTO; LA REPARACIÓN DE LOS ASCENSORES, ASÍ COMO LA OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DE LAS SALIDAS 
DE EVACUACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN DEL MURO DE HORMIGÓN PERIMETRAL DEL APARCAMIENTO, REHABILITACIÓN DE 
LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.   
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1. NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 
 

General 
 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Modificada por la Ley 50/1998. 
 
Ley 50/1998, de 8 de Noviembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. BOE nº 313, de 31 de Diciembre 
de 1998 que modifica la ley 31/1995. 
 
Ley 54/2003 de Reforma del marco normativo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden de lo Social. BOE nº 189, de 8 de Agosto de 2000 
 
Ley 32 /2006 de 18 de Octubre reguladora de la Subcontratación en el sector de la construcción. 
 
RD 1109/2007 del 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32 /2006 de 18 de Octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción. 
 
Convenio General del Sector de la Construcción 2007 – 2011. 
 
R.D. 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de  la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 
 
Decreto 2414/1961. Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Derogado el segundo párrafo 
del artículo 18 y el Anexo 2 por el RD 374/2001 de protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos 
relacionados con los agentes químicos en el trabajo. 
 
R.D. 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las Obras de Construcción. 
 
R.D. 39/1997 Reglamento de los servicios de prevención. Modificación por el R.D. 780/1998, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención”. 
 
Decreto 2065/1974 por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de la seguridad social, modificada por el 
R.D. Legislativo 1/1994 por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, modificado 
por la Ley 42/1994. 
 
R.D. 928/1998 por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por 
infracciones de orden social y para los expedientes liquidativos de cuotas de la seguridad social. 
 
Decreto de 26/7/1957 por el que se fijan los trabajos prohibidos a mujeres y menores (derogados los aspectos relativos a 
las mujeres por la Ley 31/1995). 
 
R.D.L. 1/1995 por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, modificado por la Ley 
20/2007. 
 
R.D. 604/2006 de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE núm. 127 del viernes 29 de mayo de 
2006. 
 
R.D. 216/1999 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal. 
Ley 20/2007 del 11 de Julio, del Estatuto del trabajador Autónomo. 
 
R.D. 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del 
Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. 
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Equipos de protección 
 
R.D. 1407/1992 por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual, modificado por el R.D. 159/1995, cuyo anexo ha sido modificado por la Orden de 20 
de Febrero de 1997. 
 
R.D. 773/1997 sobre utilización de equipos de protección individual. 
 
Instalaciones 
 
R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 
R.D. 842/2002 por el que se aprueba el nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias 
 
R.D. 2949/1982. Reglamento sobre acometidas eléctricas. R.D. 1428/1992 Texto Refundido sobre Aparatos de Gas. 
 
R.D. 276/1995, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1428/1992 de aplicación de la Directiva 
90/396/CEE, sobre aparatos de gas 
 
R.D. 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones. 
 
Maquinaria y medios auxiliares 
 
R.D. 1849/2000 de 10 de Noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de procesos industriales. 
 
R.D. 1435/1992 de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. R.D. 56/1995 que lo 
modifica parcialmente. 
 
R.D. 1215/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y  salud para la utilización por los 
trabajadores de equipos de trabajo. 
 
R.D. 2177/2004 de 12 Noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos de altura. 
 
R.D. 212/2002 de 22 de Febrero por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
máquinas de uso al aire libre. 
 
R.D. 524/2006, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
 
Orden de 28 de junio de 1988, por la que se aprueba la ITC-MIE-AP17 del Reglamento de Aparatos a Presión referente a 
instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire comprimido. 
 
Orden 31/5/1982, Orden 26/10/1983, Orden 31/5/1985, Orden 15/11/1989, Orden 10/03/1998 y  Texto Refundido por el 
que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5, sobre extintores de incendios del Reglamento de 
Aparatos a Presión y complementar el R.D. 1244/1979. 
 
R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios. 
 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. Modificado 
en sus artículos 6 y 7 por el R.D.  507/1982, de 15 de Enero de 1982 y por el  R.D.  1504/1990, de 23 de Noviembre de 1990 
que modifica los artículos 6, 9, 19, 20 y 22. R.D 769/1999 que deroga al R.D 1244/1979 en lo referente a diseño, fabricación 
y evaluación de la conformidad de los equipos a presión incluidos en el ámbito del RD 1244/1979. 
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R.D. 1495/1991. Aparatos a presión simples. Modificado por el RD 2486/1994 del 23 de Diciembre en sus artículos 4, 7, 9, 
10,13 y 14. 
 
R.D. 2291/1985, Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos. Derogado salvo los artículos 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 19 y 24) 
 
R.D. 474/1988 Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y de manejo 
mecánico Instrucciones Técnicas Complementarias. ITC MIE-AEM Reglamento de aparatos de elevación y manutención. 
 
R. D. 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica 
complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas 
 
Orden, 23/5/1977. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras 
 
Riesgos específicos 
 
R.D. 487/1997. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 
 
Convenio 127 OIT relativo al peso máximo de la carga que puede ser transportada por un trabajador. 
 
R.D. 286/2006 de 10 de Marzo sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. 
 
R.D. 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente 
a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
 
R.D. 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del 
Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. 
 
RD 681/2003 del 12 de Junio sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 
 
RD 1311/2005 de 4 de Noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
 
R.D. 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. Orden 25/3/1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el R.D. 664/1997 (y 
corrección de errores de 15 de Abril). 
 
R.D. 665/1997 de 12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo. R.D. 1124/2000 que modifica el R.D. 665/1997. 
 
R.D. 349/2003 de 21 de Marzo, que modifica el R.D. 665/1997 de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su 
ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 
 
R.D. 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones 
ionizantes. 
 
R.D. 614/2001. Protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
Señalización 
 
R.D. 485/1997. Disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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Sustancias peligrosas 
 
R.D. 363/1995 por el que se aprueba el Reglamento sobre modificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado 
y etiquetado de sustancias peligrosas. Disposición adicional primera derogada por el RD 255/2003 
 
R.D. 255/2003 Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 
 
R.D. 374/2001  Protección de la seguridad y salud de los  trabajadores contra  riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo. 
 
R.D. 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 
instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE- 
APQ-7. BOE núm. 112 de 10 de mayo de 2001 
 
R.D. 1406/1989 sobre limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. Actualizado 
por Orden de 14/12/1990, Orden de 31/8/1992 y Orden de 30/12/1993. Anexo I Modificado por el R.D. 1114/2006, de 29 
de septiembre. 
 
Varios 
 
R.D Ley 1/1986 de Medidas Urgentes, Administrativas, Financieras, Fiscales y Laborales por el que queda suprimido el 
requisito de previa autorización para proceder a la apertura del Centro de Trabajo o reanudación de la actividad. 
 
Orden 6/10/1986. Aperturas de Centros de Trabajo. Derogada por la Orden 6/5/1988 de Aperturas de Centros de Trabajo 
y complementada por la Orden 29/4/1999. 
 
Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Orden  del  16/12/97  sobre  Modelos  para  la  notificación  de  accidentes  de  trabajo  e  instrucciones  para  su 
cumplimentación y tramitación. Anexo sustituidos por los que aparecen en la Orden TAS/2926/2002 
 
R.D. 486/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
R.D. 488/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos 
que incluyen pantallas de visualización. 
 
R.D. 1879/1996 por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
modificado por el R.D. 1595/2004, de 2 de julio 
 
R.D. 1993/1995 por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 
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2. CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL. 
 
Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje 
 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de responsabilidad civil profesional, 
asimismo el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil de su actividad industrial, cubriendo el riesgo 
inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar  responsabilidad  
civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia, imputables al mismo o a personas de las 
que debe responder, se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad 
civil patronal. 
 
LA EMPRESA CONSTRUCTORA viene obligada a la contratación de su seguro en la modalidad de todo riesgo a la 
construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un periodo de mantenimiento de un año, 
contando a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
 
Artículo 9 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

- Le corresponde la función de la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir con las 
disposiciones. Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las demandas en los 
procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Informar a la autoridad laboral sobre 
los accidentes de trabajo mortales, muy graves o graves, y sobre otros en que se considere necesario dicho 
informe, y en los supuestos en que la autoridad lo solicite. Comprobar y favorecer el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por los servicios de prevención. Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando 
advierta la existencia de riesgo grave e inminente. 

- La Administración General del Estado y, en su caso, las Administraciones Autonómicas podrán adoptar las 
medidas precisas para garantizar la colaboración pericial y el asesoramiento técnico necesarios a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social. 

 
Evaluación de los riesgos 
 
Artículo 16 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

- La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación de riesgos inicial 
de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de 
la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los 
lugares de trabajo. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo. 

- Si los resultados de la evaluación lo hicieran necesario, el empresario realizará aquellas actividades de 
prevención que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.  

- Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando aparezcan indicios de que las 
medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto. 

 
Artículo 7, apartado 3 del R.D. 1.627/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en la Construcción. 
 
En relación con los puestos de trabajo en la obra, el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo constituye el instrumento 
básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la 
actividad preventiva a la que se refiere el capítulo II del R.D. 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 
 
Capítulo II, sección 1ª del R.D. 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 

- La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no 
hayan podido evitarse. Cuando de la evaluación realizada resulte necesaria la adopción de medidas 
preventivas, deberán ponerse claramente de manifiesto las situaciones en que sea necesario eliminar o reducir 
el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de protección colectiva, de protección 
individual, o de formación e información a los trabajadores y de controlar periódicamente las condiciones, la 
organización y los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores. 
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- La evaluación inicial de los riesgos que no hayan podido evitarse deberá extenderse a cada uno de los puestos 
de trabajo de la empresa en que concurran dichos riesgos. A partir de dicha evaluación inicial, deberán volver 
a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados por la elección de equipos de trabajo, 
sustancias o preparados químicos, la introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el 
acondicionamiento de los lugares de trabajo; por el cambio en las condiciones de trabajo; por la incorporación 
de un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido lo hagan especialmente 
sensible a las condiciones del puesto. 

- A partir de la información obtenida sobre la organización, características y complejidad del trabajo, sobre las 
materias primas y los equipos de trabajo existentes en la empresa y sobre el estado de salud de los trabajadores, 
se procederá a la determinación de los elementos peligrosos y a la identificación de los trabajadores expuestos 
a los mismos, valorando el riesgo existente en función de criterios objetivos de valoración, de manera que se 
pueda llegar a una conclusión sobre la necesidad de evitar o de controlar y reducir el riesgo. 

- La evaluación inicial deberá revisarse cuando así lo establezca una disposición específica. En todo caso, se 
deberá revisar la evaluación correspondiente a aquellos puestos de trabajo afectados cuando se hayan 
detectado daños a la salud de los trabajadores o se haya apreciado a través de los controles periódicos que 
las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes. Deberá revisarse igualmente la 
evaluación inicial con la periodicidad que se acuerde entre la empresa y los representantes de los trabajadores. 

- Cuando el resultado de la evaluación pusiera de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario planificará la 
actividad preventiva que proceda con objeto de eliminar o controlar y reducir dichos riesgos, conforme a un 
orden de prioridades en función de su magnitud y número de trabajadores expuestos a los mismos. La 
planificación de la actividad preventiva incluirá los medios humanos y materiales necesarios, así como la 
asignación de los recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos propuestos. Igualmente 
habrán de ser objeto de integración en la planificación de la actividad preventiva las medidas de emergencia 
y la vigilancia de la salud, así como la información y la formación de los trabajadores en materia preventiva y la 
coordinación de todos estos aspectos. La actividad preventiva deberá planificarse para un período 
determinado, estableciendo las fases y prioridades de su desarrollo en función de la magnitud de los riesgos y 
del número de trabajadores expuestos a los mismos, así como su seguimiento y control periódico. Si es superior 
a un año, deberá establecerse un programa anual de actividades. 
 

Equipos de trabajo y medios de protección 
 
Artículo 17 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

- El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para 
el trabajo a realizar y adaptados a tal efecto. 

- El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el 
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando sean necesarios. Deberán utilizarse 
cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan  limitarse suficientemente por la protección colectiva o por 
la organización del trabajo. 

 
Información, consulta y participación de los trabajadores. Formación de los trabajadores 
 
Artículo 18 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

- El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones 
necesarias en relación con los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, las medidas y actividades 
de protección y prevención aplicables a los riesgos y las medidas de emergencia. 

- El empresario deberá consultar a los trabajadores en el marco de todas las cuestiones que afecten a la 
seguridad y a la salud en el trabajo. Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario 
dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa. 

- Artículo 19 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 
- El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica  y práctica, suficiente y 

adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, como cuando se produzcan 
cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de 
trabajo. 

- La formación deberá impartirse dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el 
descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante 
medios propios o concertándola con servicios ajenos. 

 
Medidas de emergencia 
 
Artículo 20 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 
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- El empresario deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en 

materia de primeros auxilios, lucha contra incendios, evacuación de los trabajadores, designando para ello al 
personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente su correcto 
funcionamiento.  

- El empresario deberá organizar las relaciones necesarias con servicios externos a la empresa asistencia médica 
de urgencia, salvamento y lucha contra incendios. 

 
 
 
 
Vigilancia de la salud 
 
Artículo 22 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

- El empresario garantizará a sus trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los 
riesgos inherentes al trabajo. 

- Las medidas de vigilancia y control se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la 
dignidad del trabajador y la confidencialidad de su estado de salud. 

- Los resultados de la vigilancia serán comunicados a los trabajadores afectados. 
- Los datos relativos a la vigilancia de la salud no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del 

trabajador. 
- El derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá 

de la finalización de la relación laboral. 
- Las medidas preventivas y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con 

competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
 
Servicios de prevención 
 
Artículo 30 y 31 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Protección y prevención de riesgos profesionales: 
 

- El empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva, constituirá un 
servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. Los 
trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos 
o ser suficientes en número. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a 
los trabajadores designados el acceso a la información y documentación de prevención de riesgos laborales. 
Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y 
prevención de los riesgos profesionales en la empresa.  

- En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente estas funciones.  
- El empresario que no hubiere concertado el servicio de prevención con una entidad especializada, aleja a la 

empresa, deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa, en los 
términos que reglamentariamente se determinen.  

 
Servicios de prevención: 
 

- El empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa si la 
designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades de prevención. 

- Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar 
las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

- Los servicios de Prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y 
apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existente. 

- El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para cumplir sus 
funciones. 

- Para poder actuar como servicios de prevención las entidades especializadas deberán ser objeto de 
acreditación por la Administración laboral. 

 
Estudio de seguridad y salud. Estudio básico de seguridad y salud 
 
Artículo 5 del R.D. 1627/97: Estudio de seguridad y salud. 
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- El estudio de seguridad y salud será elaborado por el técnico competente designado por el promotor o por el 

coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto cuando exista. 
- El estudio contendrá como mínimo: Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios 

auxiliares que hayan de utilizarse, identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados indicando las 
medidas técnicas necesarias para ello, relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse especificando 
las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su 
eficacia; se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro 
de trabajo de la obra. Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta  las normas legales y 
reglamentarias aplicables a la obra y a las características, a la utilización y a la conservación de las máquinas, 
útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas 
necesarios. Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud proyectados. Presupuesto 
que cuantifique el conjunto de gastos para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud. 

- El estudio formará parte del proyecto de ejecución de la obra y ser coherente con él. 
- El presupuesto deberá cuantificar el conjunto de gastos previstos e irá incorporado al presupuesto general de la 

obra. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil previsión. Este 
presupuesto podrá ser modificado o sustituido por alternativas propuestas por el contratista en el plan de 
seguridad y salud, previa justificación técnica, siempre que ello no suponga disminución del importe total ni de 
los niveles de protección contenidos en el estudio. 

- El estudio de seguridad y salud deberá tener en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la 
obra. En él se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día los 
previsibles trabajos posteriores. 

 
Artículo 6 del R.D. 1627/97: Estudio básico de seguridad y salud. 
 

- Será elaborado por el técnico competente designado por el promotor, o bien en el caso de que exista 
coordinador de seguridad y salud durante la elaboración de proyecto le corresponderá a éste elaborarlo o 
hacer que se elabore. 

- Deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, identificando los riesgos laborales que 
puedan ser evitados indicando las medidas técnicas necesarias para ello, relacionando los riesgos laborales que 
no se puedan evitar indicando las medidas preventivas y protecciones técnicas a controlar y reducir dichos 
riesgos y valorando su eficacia. 

- Se contemplarán las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día los previsibles trabajos 
posteriores. 

 
Plan de seguridad y salud en el trabajo 
 
Artículo 7 del R.D. 1627/97: (las obligaciones de los contratistas han sido especificadas anteriormente en este 
documento). 
 

- En aplicación del estudio o estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan de 
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 
en ellos. En el plan se incluirán las medidas alternativas de prevención en su caso con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos. 

- El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el coordinador de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, o en su defecto por la dirección facultativa, y en el caso de obras de las 
administraciones públicas, el plan con el correspondiente informe del coordinador, se elevará para su 
aprobación a la administración pública que haya adjudicado la obra. 

- El plan de seguridad y salud en el trabajo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de 
identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva. 

- El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista pero siempre con la aprobación expresa. 
Quienes intervengan en la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes y los representantes de los trabajadores, podrán presentar sugerencias 
y alternativas que estimen oportunas. El plan estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 

- El plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección facultativa. 
 
Artículo 10 del R.D. 1627/97: Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. 
 
Los principios de la acción preventiva (contenidos en el art. 15, ya desarrollado anteriormente en este documento) de 
la Ley de prevención de riesgos laborales son aplicables en la obra, y en particular en las siguientes tareas o actividades:  
 

- Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
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- Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo. 
- Manipulación de los distintos materiales y utilización de los medios auxiliares. 
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos 

necesarios para la ejecución de la obra. 
- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales. 
- La recogida de los materiales peligrosos. 
- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
- La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases. 
- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo que se realice en la obra o cerca de 

ella. 
 
Libro de incidencias 
Artículo 13 del R.D. 1627/97. 

- En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de 
incidencias. 

- Será facilitado por el colegio profesional al que pertenezca el técnico que ha aprobado el plan de seguridad y 
salud o la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente en las obras de las administraciones públicas. 

- El libro de incidencias que deberá estar siempre en la obra estará en poder del coordinador de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o si no existe en poder de la dirección facultativa. Tendrán acceso a él la 
dirección facultativa, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes, los representantes de 
los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de 
las administraciones públicas competentes, quien podrán hacer anotaciones en el mismo. 

- Efectuada una anotación, el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o si no existe, 
la dirección facultativa, estarán obligados a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección 
de trabajo y deberá notificar las anotaciones a los representantes de los trabajadores. 

 
Recursos preventivos 
 
Art. 32 bis de la Ley 54/2003 
 

1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de 
organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 
 

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, 
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que 
hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como 
peligrosos o con riesgos especiales. 

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 
 

2. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes: 
 

a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. 
d) Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre 

sí. 
 

3. Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad suficiente, disponer 
de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, 
debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que 
determine su presencia. 

 
4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa 

de uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser 
trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia a que se refiere el apartado 
1 y cuentes con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico. 
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En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos del 
empresario. 
 
Coordinación de actividades empresariales 
 
Art. 11 (R.D. 171/2004) Relación no exhaustiva de medios de coordinación 
Sin perjuicio de cualesquiera otros que puedan establecer las empresas concurrentes en el centro de trabajo, de los que 
puedan establecerse mediante la negociación colectiva y de los establecidos en la normativa de prevención de riesgos 
laborales para determinados sectores y actividades, se consideran medios de coordinación cualquiera de los siguientes: 
 

a) El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes. 
b) La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes. 
c) Las reuniones de conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes o, en su caso 

defecto, de los empresarios que carezcan de dichos comités con los delegados de prevención. 
d) La impartición de instrucciones. 
e) El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos existentes en el centro de 

trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes o de procedimientos o protocolos 
de actuación. 

f) La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas concurrentes. 
g) La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas. 
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3. CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA. 
 
El Promotor 
 
El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor reflejadas en los siguientes artículos:  
 
Artículo 3: 
 

 El Promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de 
obra. 

 Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos 
o diversos trabajadores autónomos, el Promotor, designará un coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 

 La designación de los coordinadores no eximirá al Promotor de sus responsabilidades. 
 

Artículo 4: 
 

 El Promotor está obligado a que se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que 
se den alguno de los supuestos señalados en dicho artículo. En caso contrario el Promotor estará obligado a que 
en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 
 

Artículo 18: Aviso Previo. 
 

 El Promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 
 
Contratistas y Subcontratistas 
 
El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre se ocupa de las obligaciones de los Contratistas reflejadas en los siguientes artículos: 
 
Artículo 7: 
 

 Cada Contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra.  

 El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de la 
obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo 
de la obra, pero siempre con la aprobación expresa en los términos del apartado 2 de este artículo. El plan de 
seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 
 

Artículo 16: 
 

 Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el Contratista a los 
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

 
El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre se ocupa de las obligaciones de los Contratistas y de los Subcontratistas reflejadas en 
los siguientes artículos: 
 
Artículo 11: 
 

 Los Contratistas y Subcontratistas estarán obligados a: Aplicar los principios de la acción preventiva que se 
recogen en el art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo 
establecido en el plan de seguridad y salud. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que 
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. Atender las indicaciones y cumplir 
las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, 
la dirección facultativa. 

 Los Contratistas y Subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas 
en el plan de seguridad y salud. Además, los Contratistas y Subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 
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 Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los Contratistas y Subcontratistas. 

 
Artículo 15: 
 

 Los Contratistas y Subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada 
de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

Trabajadores Autónomos 
 
El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre se ocupa de las obligaciones de los Trabajadores Autónomos reflejadas en el siguiente 
artículo: 
 
Artículo 12: 
 
Los Trabajadores Autónomos estará obligados a: 
 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/97, 
durante la ejecución de la obra. Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece 
para los trabajadores la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ajustar su actuación en la obra conforme a los 
deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/97. Elegir y utilizar equipos de 
protección individual en los términos previstos en el R.D. 773/97. Atender las indicaciones y cumplir las 
instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, 
de la dirección facultativa. 

 Los Trabajadores Autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
Trabajadores 
 
Las obligaciones de los Trabajadores en materia de Prevención de Riesgos están reguladas en el Art. 29 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 
 

 Corresponde a cada trabajador velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas personas 
a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo. 

 Los trabajadores deberán: Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, 
equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. Utilizar 
correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. No poner fuera de 
funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad. Informar de inmediato acerca de 
cualquier situación que entrañe un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuir al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad. Cooperar con el empresario. 

 El incumplimiento del párrafo anterior por los trabajadores tendrá la consideración de incumplimiento laboral. 
 
Los Trabajadores tienen el derecho de estar representados por los DELEGADOS DE PREVENCIÓN ateniéndose éstos a los 
Artículos 35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: 
 

 Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el 
trabajo. Serán designados por y entre los representantes del personal. 

 Son competencias de los delegados de prevención: 
 Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. Promover y fomentar la 

cooperación a los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre la precisión de riesgos laborales. Ser 
consultados por el empresario. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa 
de prevención de riesgos laborales. 

 En las empresas que no cuenten con Comité de seguridad y salud las competencias atribuidas a aquel serán 
ejercidas por los Delegados de prevención. 

 Los delegados de prevención estarán facultados para: 
 Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo, a los Inspectores de trabajo y seguridad 

social, pudiendo formular ante ellos las observaciones oportunas. Tener acceso a la información y 
documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones. Ser 
informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores. Recibir del empresario 
las informaciones obtenidas por éste procedentes de personas u órganos encargados de las actividades de 
protección y prevención en la empresa. Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de 
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vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo. Recabar del empresario la adopción de medidas 
de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 
Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de 
actividades. 

 Los informes que deban emitir los delegados de prevención deberán elaborarse en un plazo de quince días, o 
en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. 

 La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el delegado de prevención 
deberá ser motivada. 

 
 
 
 
Fabricantes, Importadores y Suministradores  
 
La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales se ocupa de las obligaciones de los fabricantes, importadores y 
suministradores, reflejadas en el artículo 41: 
 

 Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están 
obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador. Los que sean de 
productos o sustancias químicas están obligados a envasarlos y etiquetarlos para permitir su conservación y 
manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos que 
comporten. Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, 
las medidas preventivas adicionales y los riesgos que conlleven su uso normal y su manipulación o empleo 
inadecuado. Están obligados a asegurar la efectividad de sus elementos siempre que sean instalados y usados 
en las condiciones y de la forma recomendada por ellos; deberán suministrar la información sobre el tipo de 
riesgo, el nivel de protección y la forma correcta de su uso y mantenimiento. Deberán proporcionar a los 
empresarios la información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, 
productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos, así como para que los empresarios puedan 
cumplir con sus obligaciones de información. 

 El empresario deberá garantizar que las informaciones sean facilitadas a los trabajadores en términos que 
resulten comprensibles para los mismos. 

 
Coordinador de seguridad y salud 
 
En el Artículo 3 del R.D. 1627/97 se regula la figura de los Coordinadores en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración de proyecto de obra y de los Coordinadores en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. Este artículo ha sido desarrollado en el apartado 2.2. de condiciones de índole legal de este pliego de condiciones, 
dentro de las obligaciones del promotor. 
 
Los principios de la acción preventiva que marca el art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales son: 
 

 Evitar los riesgos. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. Combatir los riesgos en su origen. Adaptar el trabajo 
a la persona. Tener en cuenta la evolución de la técnica. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún 
peligro. Planificar la prevención. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Dar 
las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 

El artículo 8 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables al proyecto de obra: 
 

 Los principios generales de prevención previstos en el art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
deberán ser tomados en consideración por el proyectista en la fase de proyecto de obra y en particular al tomar 
las decisiones constructivas, técnicas y de organización, y al estimar la duración requerida para la ejecución de 
las distintas fases de trabajo. 

 Se tendrán en cuenta cualquier estudio de seguridad y salud o estudio básico, así como las previsiones e 
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 
trabajos posteriores. 
 

El artículo 9 del R.D. 1627/97 refleja las obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra: 
 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad al tomar las decisiones 
técnicas y de organización al planificar los distintos trabajos o fases de trabajo y al estimar la duración requerida 
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para la ejecución de los mismos. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, 
subcontratistas y trabajadores autónomos apliquen los principios de la acción preventiva. Aprobar el plan de 
seguridad y salud elaborado por el contratista y en su caso las modificaciones introducidas en el mismo. 
Organizar la coordinación de actividades empresariales. Coordinar las acciones y funciones de control de la 
aplicación correcta de los métodos de trabajo. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas 
autorizadas puedan acceder a la obra. 
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4. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
El R.D. 773/1997 de 30 de Mayo establece, en el marco de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y 
mantenimiento de los equipos de protección individual (E.P.I.). 
 
Artículo 2:  
 

 Se entiende por equipo de protección individual cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el 
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como 
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 
 

Artículo 4: 
 

 Los E.P.I. deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan 
podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, 
métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
 

El ANEXO III del artículo 4 relaciona, de una manera no exhaustiva, las actividades y sectores de actividades que pueden 
requerir la utilización de los E.P.I.: 
 

 Cascos de protección de la cabeza: obras de construcción y, especialmente, actividades debajo o cerca de 
andamios y puestos de trabajo situados en altura, en obras de encofrado y desencofrado, en montaje e 
instalación, en colocación de andamios y en demolición. Trabajos en edificios y estructuras metálicas de gran 
altura. Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías. Movimientos de tierra y obras en roca. Trabajos con explosivos. 
Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios de transporte. 

 Calzado de protección y de seguridad: trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras. 
Trabajos en andamios. Obras de demolición de obra gruesa. Obras de construcción de hormigón y de 
elementos prefabricados que incluyan encofrado y desencofrado. Actividades en obras de construcción. Obras 
de techado. Trabajos en puentes metálicos, edificios metálicos de gran altura. Obras de montaje de 
instalaciones de calefacción, ventilación y estructuras metálicas. Trabajos en explotaciones a cielo abierto. 
Trabajos y transformación de piedras. 

 Gafas de protección, pantallas o pantallas faciales: Trabajos de soldadura. Talla y tratamiento de piedras. 
Manipulación o utilización de pistolas grapadoras. Utilización de máquinas que al funcionar levanten virutas en 
la transformación de materiales que produzcan virutas cortas. Actividades en un entorno de calor radiante. 
Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión. 

 Equipos de protección respiratoria: Pintura con pistola sin ventilación suficiente. Trabajos en pozos, canales y 
otras obras subterráneas de la red de alcantarillado. 

 Protectores del oído: Trabajos que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire comprimido. Trabajos de 
percusión. Trabajos del sector de la madera. 

 Prendas y equipos de protección del tronco, los brazos y las manos: Manipulación y utilización de productos 
ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos. Trabajos con masas ardientes o en permanencia 
cerca de éstas y en ambiente caliente. Manipulación de vidrio plano. Trabajos con chorreado de arena. 

 Mandiles de cuero y otros materiales resistentes a partículas y chispas incandescentes: Trabajos de soldadura. 
 Guantes: Trabajos de soldadura. Manipulación de objetos con aristas cortantes, salvo que se utilicen máquinas 

con riesgo de que el guante quede atrapado. Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos. 
Trabajos con riesgo eléctrico. 

 Guantes de metal trenzado, malla metálica: Sustitución de cuchillas en las máquinas de cortar. 
 Ropa de trabajo para el mal tiempo: Trabajos al aire libre con tiempo lluvioso o frío. 
 Ropa y prendas de seguridad – señalización: Trabajos que exijan que las prendas sean vistas a tiempo. 
 Dispositivos de prensión del cuerpo y equipos de protección anticaídas (arneses de seguridad, cinturones 

anticaídas, equipos varios anticaídas y equipos con freno “absorbente de energía cinética”): Trabajos en 
andamios. Montaje de piezas prefabricadas. Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura. Trabajos en pozos 
y canalizaciones. 

 Prendas y medios de protección de la piel: Manipulación con revestimientos, productos o sustancias que 
puedan afectar a la piel o penetrar a través de ella. 

 

El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre y modificación realizada por el R.D. 159/1995 de 3 de Febrero que regulan las 
condiciones de comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, así como 
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las exigencias esenciales de sanidad y seguridad que deben cumplir para preservar la salud y garantizar la seguridad 
de los usuarios. 
 
 
A efectos de esta reglamentación se considerarán conformes a las exigencias esenciales de sanidad y seguridad, a los 
E.P.I. que lleven el marcado CE y cuya declaración de conformidad pueda ser presentada por el fabricante y/o su 
mandatario en la Comunidad Económica Europea cuando se le pida, además de la certificación del organismo de 
control, para los E.P.I. que deban superar el examen CE de tipo. 
 
Por tanto, es obligatorio que el equipo de protección individual presente marcado CE y venga acompañado de folleto 
informativo del fabricante que contenga información acerca de todas sus características, como, por ejemplo, 
instrucciones y limitaciones de uso, mantenimiento, limpieza, revisiones, caducidad, etc. Debe estar escrito en español 
y su contenido ser perfectamente claro. 
 
CASCOS DE PROTECCIÓN 
 
Normas UNE 
 

 UNE-EN 397 “Cascos de protección para la industria” 
 UNE-EN 397/A1 “Cascos de protección para la industria” 

 
Mantenimiento 
 
Los cascos fabricados con polietileno, polipropileno o ABS tienden a perder la resistencia mecánica por efecto del calor, 
el frío y la exposición al sol o a fuentes intensas de radiación ultravioleta (UV). Si este tipo de cascos se utilizan con 
regularidad al aire libre o cerca de fuentes ultravioleta, como las estaciones de soldadura, deben sustituirse al menos 
una vez cada tres años. 
 
En todo caso, el casco debe desecharse si se decolora, se agrieta, desprende fibras o cruje al combarlo. También debe 
desecharse si ha sufrido un golpe fuerte, aunque no presente signos visibles de haber sufrido daños. 
 
La limpieza y desinfección son particularmente importantes si el usuario suda mucho o si el casco deben compartirlo 
varios trabajadores. La desinfección se realiza sumergiendo el casco en una solución apropiada, como formol al 5% o 
hipoclorito sódico. 
 
Los materiales que se adhieran al casco, tales como yeso, cemento, cola o resinas, se pueden eliminar por medios 
mecánicos o con un disolvente adecuado que no ataque al material del que está hecho el armazón exterior. También 
se puede usar agua caliente, un detergente y un cepillo de cerda dura. 
Los cascos de seguridad que no se utilicen deberán guardarse horizontalmente en estanterías o colgados de ganchos 
en lugares no expuestos a la luz solar directa ni a una temperatura o humedad elevadas. 
 
CASCO DE PROTECCIÓN CONTRA CHOQUES E IMPACTOS 
 
Normas UNE específicas 
 

 UNE-EN 13087-2/A1 “Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 2 Absorción de impactos” 
 UNE-EN 13087-2 “Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 2 Absorción de impactos” 

 
Especificación técnica 
 
Prenda para cubrir la cabeza del usuario, destinada esencialmente a proteger la cabeza contra posibles golpes o 
heridas producidas por objetos por caída de estos. Debe lograr impedir la penetración y absorber el choque del golpe. 
Debe ser de un material lo suficientemente duro como para resistir el golpe y tener suspensión absorbente del impacto, 
compuesta por una cinta y tirantes en la corona que aseguran un espacio entre el casco y la cabeza del usuario. Es 
obligatorio el marcado CE conforme al R.D. 1407/1992. Debe cumplir con lo establecido en el Art. 5 “Condiciones que 
deben reunir los equipos de protección individual” del R.D 773/97. 
 
CASCO DE PROTECCIÓN CONTRA GOLPES 
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Normas UNE específicas 
 

 UNE-EN 812 “Cascos contra golpes para la industria” 
 

Especificación técnica 
 
Prenda destinada a cubrir la cabeza del usuario, destinado a proteger de los efectos de los golpes de su cabeza contra 
objetos duros e inmóviles, lo suficientemente fuertes como para producir lesiones superficiales. No están destinados a 
proteger de los efectos derivados de la caída o proyección de objetos ni cargas suspendidas o en movimiento. 
 
CASCO DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN 
 
Normas UNE específicas 
 

 UNE-EN 13087-8 “Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 8: Propiedades eléctricas” 
 

Especificación técnica 
 
Prenda para cubrir la cabeza del usuario, destinada esencialmente a proteger contra contactos eléctricos, para uso 
especial en los trabajos en baja tensión. Fabricado con materiales termoplásticos, deben carecer de orificios de 
ventilación y los remaches y otras piezas metálicas que pudieran tener no deben asomar por el exterior del armazón.  
 
Utilización 
 
Según Real Decreto 614/2001 que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la protección de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico, en los trabajos de la obra en los que existan riesgo de contactos eléctricos o 
descargas electrostáticas por la realización de trabajos en tensión (realizados por trabajadores cualificados*), trabajos 
de  maniobra, medición, ensayos y verificaciones (realizadas por trabajadores autorizados*). 
*Trabajador autorizado: trabajador que ha sido autorizado por el empresario para realizar determinados trabajos con 
riesgo eléctrico, en base a su capacidad para hacerlos de forma correcta (según los procedimientos del citado R.D.). 
*Trabajador cualificado: trabajador autorizado que posee conocimientos especializados en materia de instalaciones 
eléctricas, debida a su formación acreditada, profesional o universitaria, o a su experiencia certificada de más de dos 
años 
 

PROTECTORES AUDITIVOS CONTRA EL RUIDO 
 
Normas UNE 
 

 UNE-EN 458 “Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de empleo y 
mantenimiento. Documento guía” 
 

Clasificación 
 
El método HML especifica tres valores de atenuación de decibelios, determinados a partir de la atenuación por banda 
de octava del protector. Las letras H, M, L, representan la atenuación media del protector en altas (H), Medias (M) y 
Bajas (L) frecuencias: 
 

Clase atenuación en dB 
Frecuencia (Hz) 

Baja 
125250 

Media 
5004000 

Alta 
60008000 

A 10 35 30 

B 510 35 1730 

C 7 25 25 

D 57 25 1725 

E 5 20 17 
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Ejemplos de frecuencias de diferentes fuentes de ruido: 
 

Fuentes de ruido 
Frecuencia (Hz) 

Baja 
125250 

Media 
5004000 

Alta 
60008000 

Conductores de aire comprimido  X X 

Motores diesel  X X 

Oxicorte con soplete  X X 

Máquinas plegadoras  X X 

Bombas hidráulicas  X X 

Máquinas para trabajar la madera  X X 

Máquinas para el pulido de piedra  X X 

Herramientas de impacto  X X 

Máquinas de corte por abrasión  X X 

Grupos compresores X   

Excavadoras X   

Equipos de movimientos de tierras X   

Máquinas de limpieza por 
inyección de aire 

X   

 
El método SNR especifica un solo valor de atenuación, la Reducción Simplificada del Nivel de Ruido. Indica la atenuación 
media del protector en todas las bandas de frecuencia. 
 
Utilización 
 
En los puestos en los que el nivel diario equivalente supere 80 dB (A), el empresario deberá suministrar protectores 
auditivos a demanda. 
 
En los puestos en los que el nivel diario equivalente supere 85 dB (A), el empresario deberá suministrar protectores 
auditivos a todos los trabajadores expuestos. 
En los puestos en los que el nivel diario equivalente o el nivel de pico supere 90 dB (A) o 140 dB, respectivamente, todos 
los trabajadores deberán utilizar protectores auditivos, cuyo uso obligatorio se señalizará según lo dispuesto en el R.D. 
1316/89. 
 
Se debe evitar elegir protectores auditivos que provoquen una atenuación del ruido excesiva, nivel efectivo al oído 70 
dB (A) llevando puesto el protector auditivo, ya que tales protectores suelen generar dificultades de comunicación, o 
resultar menos confortables que otros protectores caracterizados por una atenuación más débil, con lo cual, el tiempo 
que el usuario los lleva puestos se verá reducido. 
 
Mantenimiento 
 
El mantenimiento de los protectores auditivos (con excepción de los desechables) deberá efectuarse de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante. 
 
Tras lavarlos o limpiarlos, deberán secarse cuidadosamente los protectores y después se colocarán en un lugar limpio 
antes de ser reutilizados. 
 
Deberán reformarse los protectores cuando hayan alcanzado su límite de empleo o cuando se hayan ensuciado o 
deteriorado. 
 
OREJERA 
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Normas UNE específicas 
 

 UNE-EN 352-1 “Protectores Auditivos. Requisitos de seguridad y ensayo. Parte 1: Orejeras” 
 UNE-EN 352-3 “Protectores Auditivos. Requisitos de seguridad y ensayo. Parte 3: Orejeras acopladas a un casco 

de protección para la industria” 
 
Especificación técnica 
 
Consisten en casquetes que cubren las orejas y que se adaptan a la cabeza por medio de almohadillas blandas, 
generalmente rellenas de espuma plástica o líquido. Los casquetes se forran normalmente con un material que absorba 
el sonido. Están unidos entre sí por una banda de presión (arnés), por lo general de metal o plástico. A veces se fija a 
cada casquete, o al arnés cerca de los casquetes, una cinta flexible. Esta cinta se utiliza para sostener los casquetes 
cuando el arnés se lleva en la nuca o bajo la barbilla. 
 
TAPÓN AUDITIVO 
 
Normas UNE específicas 
 

 UNE-EN 352-2 “Protectores Auditivos. Requisitos de seguridad y ensayo. Parte 2: Tapones” 
 

Especificación técnica 
Son protectores auditivos que se introducen en el canal auditivo o en la cavidad de la oreja, destinados a bloquear su 
entrada. A veces vienen provistos de un cordón interconector o de un arnés. 
CALZADO DE USO PROFESIONAL 
 
Normas UNE 
 
El calzado de seguridad de uso profesional cumplirán las siguientes normas UNE: 
 

 UNE-EN 345-2 “Calzado de seguridad para uso profesional: Parte 2: Especificaciones adicionales” 
 UNE-EN 345/A1 “Especificaciones para el calzado de seguridad de uso profesional” 
 UNE-EN 345 “Especificaciones para el calzado de seguridad de uso profesional” 

 
El calzado de protección de uso profesional cumplirá las siguientes normas UNE: 
 

 UNE-EN 346-2 “Calzado de protección para uso profesional: Parte 2: Especificaciones adicionales” 
 UNE-EN 346/A1 “Especificaciones para el calzado de protección de uso profesional” 
 UNE-EN 346 “Especificaciones para el calzado de protección de uso profesional” 
 

El calzado de trabajo de uso profesional cumplirá las siguientes normas UNE: 
 

 UNE-EN 347-2 “Calzado de trabajo para uso profesional: Parte 2: Especificaciones adicionales” 
 UNE-EN 347/A1 “Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional” 
 UNE-EN 347 “Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional” 

 
Designación 
 

 Calzado de seguridad: es un calzado de uso profesional que no proporciona protección en la parte de los 
dedos. Incorpora tope o puntera de seguridad que garantiza una protección suficiente frente al impacto, con 
una energía equivalente de 200 J en el momento del choque, y frente a la compresión estática bajo una carga 
de 15 KN. 

 Calzado de protección: es un calzado de uso profesional que proporciona protección en la parte de los dedos. 
Incorpora tope o puntera de seguridad que garantiza una protección suficiente frente al impacto, con una 
energía equivalente de 100 J en el momento del choque, y frente a la compresión estática bajo una carga de 
10 KN. 

 Calzado de trabajo: es un calzado de uso profesional que proporciona protección en la parte de los dedos. 
 

Irán dotados  en su interior de plantillas. Se llama así a la pieza de badana, tela, corcho o palma con que interiormente 
se cubre la planta del calzado, protegen ante el riesgo de perforación de la suela y además suelen ser antiestáticas y 
antibacterias. 
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Clasificación 
Clase I: fabricado en cuero y otros materiales, excluyendo calzados de caucho o todo polímero. B, 1, 2, 3. 
Clase II: fabricado en todo caucho (vulcanizado) o todo polímero (moldeado): B, 4, 5. 
 
Tipología 
De acuerdo con la región a cubrir y la forma del calzado, éste puede dividirse en los tipos siguientes: 
 

 Bota: cuando cubra a menos el pie y el tobillo. 
 Zapato: cuando cubra totalmente el pie. 
 Sandalia: cuando cubra parcialmente el pie. 

 
Marcado 

  B 1 2 3 4 5 

A Calzado antiestático - X X X X X 

E Absorción de energía en el tacón - X X X X X 

WRV Impermeabilidad dinámica del 
empeine 

- - X X - - 

P Lámina antiperforante - - - X - X 

Cl Aislamiento del frío - - - - - - 

Hl Aislamiento del calor - - - - - - 

C Calzado conductivo - - - - - - 

HRO Resistencia al calor por contacto - - - - - - 

 
Si hablamos de calzado de seguridad la numeración irá precedida de una S (SB, S1, S2, etc.), si hablamos de calzado 
de protección la numeración irá precedida de una P (PB, P1, P2, etc.) y por último si hablamos de calzado de trabajo irá 
precedida de la letra O (OB, O1, O2, etc.). 
 
Utilización 
 
En la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes o aplastamientos en los pies y/o pisar objetos cortantes 
o punzantes, atrapamientos por o entre objetos, etc., teniendo en cuenta el mencionado marcado y la clasificación 
descrita. 
 
Mantenimiento 
 
Para evitar suciedad, desgaste o deterioro del calzado tendremos que realizar controles periódicos del mismo, respetar 
las instrucciones de mantenimiento y un almacenamiento correcto. 
 
La caducidad de un calzado viene determinada por el tiempo en que se conserva su función protectora. A modo 
orientativo un calzado se deberá sustituir cuando se haya producido rotura o deformación de la puntera o plantilla, 
rotura de cualquier parte componente del calzado, grietas, deformaciones permanentes que impidan una correcta 
adaptación del pie, aumento del peso debido a las condiciones de uso. Si el calzado ha sufrido consecuencias 
derivadas de un accidente estas pautas serán observadas con extrema minuciosidad. 
 
BOTAS IMPERMEABLES 
 
Especificación técnica 
 
Pueden ser tanto calzado de seguridad de uso profesional como calzado de trabajo de uso profesional según la 
diferenciación definida en el apartado anterior. 
 
Clasificación 
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Según las prestaciones exigidas, las botas impermeables al agua y a la humedad se clasifican en: 
 
Clase N: bota impermeable frente al agua y la humedad de uso normal (calzado de trabajo). 

 Caña: El espesor deberá ser lo más homogéneo posible, evitando irregularidades que puedan alterar su calidad, 
funcionalidad y prestaciones. 

 Suela y tacón: Los espesores de resaltes y hendiduras de la suela y el tacón serán, como mínimo los siguientes: 
 

 Resalte Hendidura 

Suela 9 mm 5 mm 

Tacón 25 mm 20 mm 

 
Clase E: bota impermeable frente al agua y la humedad de clase especial, que además de lo indicado para las botas 
de clase N, deberá cumplir los requisitos de calzado de seguridad ya definido. 
 
Utilización 
 
En aquellos trabajos en los que haya riesgo de caída tanto al mismo como a distinto nivel motivados por desplazamiento 
del trabajador sobre suelos embarrados, mojados o inundados. También se utilizarán por idénticas circunstancias, en 
días lluviosos. 
 
CALZADO AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD EN BT 
 
Normas UNE específicas 
 

 UNE-EN 50321 “Calzado aislante de la electricidad para trabajos en instalaciones de baja tensión” 
 

Utilización 
 
En todos aquellos trabajos en los que exista riesgo de contacto eléctrico ya se de forma directa o indirecta en BT en 
aquellos trabajos en los que deban instalar o manipular conductores eléctricos, cuadros y mecanismos de la instalación 
eléctrica provisional de obra y aquellos que deban trabajar por cualquier causa en los cuadros eléctricos de aparatos, 
equipos y maquinaria de obra en tensión o bajo sospecha que pueda estarlo. 
 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA CAÍDA DE ALTURAS 
 
Normas UNE 

 UNE-EN 365 “Equipos de Protección individual contra caída de alturas. Requisitos generales para instrucciones 
de uso y marcado” 

 UNE-EN 1868 “Equipos de protección individual para la prevención de caídas de alturas. Lista de términos 
equivalentes” 

 UNE -EN. 358 “Equipos de Protección individual para sostener en posición de trabajo y prevención de caída de 
alturas. Sistemas de sujeción” 

 UNE-EN 363 “Equipos de Protección individual contra caída de alturas. Sistemas anticaída” 
 

Mantenimiento 
 
Se deben almacenar (los arneses y líneas de anclaje colgados) en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor, proteger 
del contacto con sustancias agresivas (ácidos, lejías, fluidos de soldadura, aceites, etc.) y proteger de la luz solar directa 
durante su almacenamiento. El transporte se hará, a ser posible, en su maleta correspondiente. 
 
Los hechos de materiales textiles se pueden lavar en lavadora, usando un detergente para tejidos delicados y 
envolviéndolos en una bolsa para evitar las agresiones mecánicas. Una temperatura de lavado recomendada es 30º C. 
Por encima de 60º C, la estructura de las fibras artificiales (poliéster, poliamida) de los componentes del equipo puede 
verse dañadas. 
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Los componentes textiles de los equipos hechos de fibra sintética, aun cuando no se someten a solicitaciones, sufren 
cierto envejecimiento, que depende de la intensidad de la radiación ultravioleta y de las acciones climáticas y 
medioambientales. 
 
CINTURONES DE SUJECIÓN (CLASE A) 
 
Especificación técnica 
 

- Tipo 1: Cinturón de sujeción provisto de una única zona de conexión y un sistema de punto de anclaje. 
- Tipo 2: Cinturón de sujeción provisto de dos zonas de anclaje. 

 
Utilización 
 
Deben de ser utilizados en aquellos trabajos u operaciones en los que el usuario no necesite desplazarse o, cuando lo 
haga, las direcciones de sus desplazamientos se encuentren limitadas. 
El elemento de amarre deberá estar tenso, al objeto de impedir la caída libre, es aconsejable el uso de un sistema de 
regulación del elemento de anclaje. 
 
CINTURONES DE SUSPENSIÓN (CLASE B) 
 
Especificación técnica 
 

- Tipo 1: Provisto de una o varias bandas o elementos flexibles que permiten al usuario realizar operaciones con la 
movilidad que las mismas requieren. 

- Tipo 2: Sin bandas o elementos flexibles para sentarse. Debe de ser utilizado en operaciones de corta duración. 
- Tipo 3: Provisto de una banda o elemento flexible que permite al usuario sentarse o utilizarlo como arnés torácico 

indistintamente. Debe de ser utilizado únicamente para operaciones de elevación y descenso. 
 

Utilización 
 
Deben de ser utilizados en aquellos trabajos u operaciones en los que solo existan esfuerzos estáticos (peso del usuario), 
tales como operaciones en que el usuario está suspendido por el cinturón, elevación y descenso de personas, etc., sin 
posibilidad de caída libre. 
 
CINTURONES ANTICAÍDAS (CLASE C) 
 
Normas UNE específicas 
 

 UNE-EN.361 “Equipos de Protección individual contra caída de alturas. Arneses anticaída” 
 UNE–EN 813 “Equipos de protección individual para la prevención de caídas de alturas. Arneses de asiento” 

 
 
 
 
Especificación técnica 
 
Está constituido fundamentalmente por un arnés, con o sin faja, y un elemento de amarre, que puede estar provisto de 
un amortiguador de caída. 
 

- Tipo 1: Constituido por un arnés torácico con o sin faja, y un elemento de amarre. 
- Tipo 1A: Tipo 1, con amortiguador de caída. 
- Tipo 2: Constituido por un arnés extensivo al tronco y piernas, con o sin faja, y un elemento de amarre. 
- Tipo 2A: Tipo 2, con amortiguador de caída. 

 
Utilización 
 
Es un cinturón utilizado para frenar y detener la caída libre de un individuo, de forma que al final de aquella, la energía 
que se alcance se absorba en gran parte por los elementos integrales del cinturón, manteniendo los esfuerzos 
transmitidos a la persona por debajo de un valor prefijado. 
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DISPOSITIVO ANTICAÍDA RETRÁCTIL 
 
Normas UNE específicas 
 

 UNE-EN 360:1993 “Equipos de Protección individual contra caída de alturas. Dispositivos anticaídas retráctiles” 
 

Especificación técnica 
 
Es un dispositivo anticaídas con una función de bloqueo automático y un sistema automático de tensión y de retroceso 
para el elemento de amarre, es decir, un elemento de amarre retráctil. Un elemento de disipación de energía puede 
ser incorporado al propio dispositivo o al elemento de amarre retráctil. 
 
DISPOSITIVO ANTICAÍDA DESLIZANTE 
 
Normas UNE específicas 
 

 UNE- EN 353-1 Equipos de Protección individual contra caída de alturas. Parte 1: Dispositivos anticaídas 
deslizantes con línea de anclaje rígida. 

 UNE -EN 353-2 Equipos de Protección individual contra caída de alturas. Parte 2: Dispositivos anticaídas 
deslizantes con línea de anclaje flexible. 
 

Especificación técnica 
 
Dispositivo provisto de una función de bloqueo automático y un elemento de guía. El dispositivo anticaídas deslizante se 
desplaza a lo largo de la línea de anclaje, acompaña al usuario sin requerir intervención manual durante los cambios 
de posición hacia arriba o hacia abajo y se bloquea automáticamente sobre la línea de anclaje cuando se produce 
una caída. 
 
Cuando está formado por una línea de anclaje rígida, dicha línea de anclaje rígida puede ser un raíl o un cable metálico 
y se fija en una estructura de forma que queden limitados los movimientos laterales de la línea. Un elemento de disipación 
de energía puede estar incorporado en el dispositivo anticaídas deslizante o en su línea de anclaje. 
 
Cuando está formado por una línea de anclaje flexible, dicha línea de anclaje flexible puede ser una cuerda de fibras 
sintéticas o un cable metálico y se fija a un punto de anclaje superior. Un elemento de disipación de energía puede 
estar incorporado en el dispositivo anticaídas deslizante o en su línea de anclaje. 
 
DISPOSITIVO DE ANCLAJE 
 
Normas UNE específicas 
 

 UNE – EN 795/A1 “Protección contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos y ensayos” 
 UNE – EN 795 “Protección contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos y ensayos” 

 
Especificación técnica 
Sistema utilizado para anclarse. 
Pueden ser de Clase B (dispositivos de anclaje provisionales transportables) y de Clase E (anclajes de peso muerto 
utilizables sobre superficies horizontales). 
 
 
 
Marcado y uso 
 
El fabricante ha de incluir una declaración indicando que los dispositivos de anclaje han sido sometidos a ensayo según 
los dispuestos en la norma, y además para los de: 
 

- Clase B: que salvo indicación en contra, son apropiados para el uso de una sola persona dotada de un 
absorbedor de energía según norma UNE EN 355. 

- Clase E: debe ir marcado de forma clara el nº máximo de trabajadores que pueden conectarse y que se han 
de utilizar absorbedores de energía que cumplan la UNE EN 355. 
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ABSORBEDORES DE ENERGÍA 
 
Normas UNE específicas 
 

 UNE -EN 355 “Equipos de Protección individual contra caída de alturas. Absorbedores de energía” 
 
Especificación técnica 
 
Es un componente del sistema anticaídas que garantiza la parada segura de una caída de altura en condiciones 
normales de utilización. Para su uso se requiere un punto seguro de anclaje con una distancia libre mínima necesaria 
debajo del usuario de 2,5 m. 
 
ELEMENTOS DE AMARRE 
 
Normas UNE específicas 
 

 UNE-EN 354 “Equipos de Protección individual contra caída de alturas. Elementos de amarre” 
 

Especificación técnica 
 
Es un elemento de conexión o componente de un sistema. La longitud incluyendo un absorbedor de energía, dado el 
caso y los conectores no debe exceder los 2 metros. 
 
DISPOSITIVOS DE DESCENSO 
 
Normas UNE específicas 
 

 UNE-EN 341 “Equipos de Protección individual contra caída de alturas. Dispositivos de descenso” 
 

Especificación técnica 
 
Son dispositivos de salvamento mediante los cuales, una persona puede descender, a una velocidad limitada, desde 
una posición elevada hasta una posición más baja, bien sola, o bien con ayuda de otra persona. 
 
CUERDAS SEMIESTÁTICAS 
 
Normas UNE específicas 
 

 UNE-EN 1891 “Equipos de protección individual para la prevención de caídas de alturas. Cuerda dinámica 
trenzada con camisa” 
 

Especificación técnica 
 
Cuerda con funda trenzada con bajo coeficiente de alargamiento; cuerda textil, compuesta de un alma  rodeada por 
una funda, destinada a ascensiones por cuerda. 
 
Hay dos tipos básicos: 
 

a) Cuerda con funda trenzada con bajo coeficiente de alargamiento destinadas a la utilización general de 
personas que progresen en cuerda, todo tipo de mantenimiento y de suspensión en el lugar de trabajo. 

 
b) Cuerda con funda trenzada con bajo coeficiente de alargamiento. Posee prestaciones inferiores a las cuerdas 

de tipo A y requiere mayor atención cuando se utiliza, puesto que es más sensible al deterioro normal por uso, 
cortes, etc. y posee menor capacidad para detener la caída. 

CONECTORES 
 



                                                                                                                                              28 

 

PLIEGO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS │ 
10-07-17 Direcci.: Virgen de la Alegría, nº10, C/P 28.027, Madrid │Arquitecto Redactor: Mª Asunción Provencio 
Fouetillou │Nº Colegiado 3.499 COACYLE SEGOVIA │Contaco: 666 06 56 33, 
maru@arquitecturaprovencio.com│ Encargo: D.G.Comercio y Emprendimiento de Ayunt. Madrid.  
 

Normas UNE específicas 
 

 UNE-EN 362 “Equipos de Protección individual contra caída de alturas. Conectores” 
 

Especificación técnica 
 
Dispositivos empleados para establecer contacto entre dos o más partes del sistema de sujeción y sistemas anticaídas. 
Un conector puede ser un mosquetón o gancho. 
 
GUANTES DE PROTECCIÓN 
 
Normas UNE 
 

 UNE- EN 420 “Requisitos generales para los guantes” 
 

Mantenimiento 
 
Hay que comprobar periódicamente si los guantes presentan rotos, agujeros o dilataciones. Si ello ocurre y no se pueden 
reparar, hay que sustituirlos dado que su acción protectora se habrá reducido. 
En general deberán conservarse limpios y secos por el lado que está en contacto con la piel. En cualquier caso, los 
guantes de protección deberán limpiarse siguiendo las instrucciones del proveedor. 
 
GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 
 
Normas UNE específicas 
 

 UNE-EN 388 “Guantes de protección contra riesgos mecánicos” 
 

Especificaciones técnicas 
 
Están destinados a proteger de riesgos mecánicos y físicos ocasionados por abrasión, corte por cuchilla, perforación y 
rasgado. 
La normativa técnica clasifica los guantes con un índice de protección en una escala de 1 al 4, de menor a mayor grado 
de protección. 
 
Marcado 

  
 
Marcado opcional 

 

Resistencia al corte por impacto. 

Resistencia a la electricidad estática (pictograma rayo). 
 
Utilización 
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En todos aquellos trabajos en los que existan riesgos mecánicos y físicos ocasionados por abrasión, corte por cuchilla, 
perforación y rasgado. 
 
 
 
 
GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS QUÍMICOS 
 
Normas UNE específicas 
 

 UNE-EN 374-1 “Guantes de protección contra riesgos químicos y los microorganismos. Parte 1. Terminología y 
requisitos de prestaciones” 

 UNE-EN 374-2 “Guantes de protección contra riesgos químicos y los microorganismos. Parte 2. Determinación de 
la resistencia a la penetración” 

 UNE-EN 374-3 “Guantes de protección contra riesgos químicos y los microorganismos. Parte 3. Determinación de 
la resistencia a la permeabilidad de los productos químicos” 

 UNE-EN 388 “Guantes de protección contra riesgos mecánicos (en cuestión de ensayos a los que han de estar 
sometidos” 
 

Especificación técnica 
 
Destinados a la protección del usuario contra productos químicos. En este caso la normativa técnica clasifica los guantes 
con un índice de protección en una escala de 1 al 6 (de menor a mayor grado de protección) según la resistencia que 
ofrece el guante a la permeación de un producto químico determinado. 
 
Marcado 

 

 
 

Utilización 
En todos aquellos trabajos en los que exista riesgo de contacto o penetración dérmica de productos químicos. 
 
Mantenimiento 
 
Deberá establecerse un calendario para la sustitución periódica de los guantes a fin de garantizar que se cambien antes 
de ser permeados por los productos químicos, la utilización de guantes contaminados puede ser más peligrosa que la 
falta de utilización, debido que el contaminante puede irse acumulando en el material componente del guante. 
 
 
GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS PARA AMBIENTES DE TEMPERATURA DE 50º C <T<100º C 
 
Normas UNE específicas 
 

 UNE-EN 348 “Ropas de protección. Método de ensayo. Determinación del comportamiento de los materiales al 
impacto de pequeñas salpicaduras de metal fundido” 

 UNE–EN 366 “Ropas de protección. Protección contra el calor y el fuego. Método de ensayo. Evaluación de 
materiales ante una fuente de calor radiante” 

 UNE–EN 367 “Ropas de protección contra el calor y el fuego. Determinación de la transmisión de calor por 
exposición a la llama” 

 UNE–EN 702 “Ropa de protección. Protección contra el calor y la llama. Métodos de ensayo. Determinación de 
la transmisión del calor por contacto a través de la ropa de protección o sus materiales. 
 

Especificaciones técnicas 
 
Protegen las manos contra el calor y/o fuego, calor de contacto, calor convectivo, calor radiante, pequeñas 
salpicaduras o grandes cantidades de material fundido. 
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La normativa técnica clasifica los guantes con un índice de protección en una escala de 1 al 4, de menor a mayor grado 
de protección. 
 
Marcado 

 

  
Calor de contacto 

Nivel de prestación   Temperatura de contacto (ºC) 
1 100 
2 250 
3 350 
4 500 

Si aparece x significa que el guante no ha sido ensayado para el riesgo 
correspondiente. 
 
Utilización 
 
En todos aquellos ambientes de trabajo en los que exista riesgo de exposición a temperaturas ambientales extremas o 
contacto térmico (calor). 
 
GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO PARA USO EN AMBIENTES DE TEMPERATURA HASTA –50º C 
 
Normas UNE específicas 
 

 UNE–EN 511 “Guantes de protección contra el frío” 
 

Especificaciones técnicas 
 
Guantes que protegen del frío convectivo o conductivo hasta – 50º C, este frío puede estar ligado a las condiciones 
climáticas o a una actividad industrial. 
 
Marcado  

 

 
Información marcado (i) Frío convectivo, Frío por contacto e Impermeabilidad al agua. 
 
Utilización 
 
En todos aquellos ambientes de trabajo en los que exista riesgo de exposición a temperaturas ambientales extremas o 
contacto térmico (frío). 
 
GUANTES Y MANOPLAS DE MATERIAL AISLANTE PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS 
Normas UNE específicas 
 

 UNE-EN 60903/A11 “Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos” 
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 UNE-EN 60903 “Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos” 
 UNE-EN 50237 “Guantes y manoplas con protección mecánica para trabajos eléctricos”. 

Clasificación 
Los guantes y manoplas de material aislante se clasificaran por su clase y sus propiedades especiales. 
 

Norma Clase 
Según características eléctricas 

Categoría 
Según propiedades especiales 

UNE - EN 60903 

00  
0 
1 
2 
3 
4 

A: resistente al ácido  
H: resistente al aceite 
Z: resistente al ozono 
M: mayor resistencia mecánica 
R: comprende: A, H, Z y M 
C: resistente a muy bajas temperaturas 

UNE - EN 50237 
00  
0 
1 

A: resistente al ácido  
H: resistente al aceite 
Z: resistente al ozono 
P: comprende: A, H y Z 
C: resistente a muy bajas temperaturas 

 
 
Marcado 
 
Cada guante al que se exija el cumplimiento de las prescripciones de estas normas deberá llevar las siguientes marcas: 
─ Símbolo (doble triángulo) 

─ Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

─ Categoría, si procede 

─ Talla 

─ Clase 

─ Mes y año de fabricación 

La única diferencia entre ambas normas es la marca de protección mecánica 
(martillo) que sólo tienen que llevar los equipos que cumplen la norma UNE EN 50237 por proporcionar especial 
protección mecánica. 

Además, cada guante deberá llevar alguno de los siguientes sistemas: 

─ Una banda rectangular que permita la inscripción de las fechas de puesta en servicio, de verificaciones y de 
controles periódicos o 

─ Una banda sobre la que puedan perforarse agujeros. Esta banda se fija al borde de la bocamanga y las fechas de 
puesta en servicio, verificaciones y controles periódicos se marcan mediante perforaciones que deberán situarse a 
20 mm como máximo de la periferia de la bocamanga (esta banda perforada no se admite en guantes de las 
Clases 3 y 4) o bien, 

─ Otra marca cualquiera apropiada que permita conocer las fechas de puesta en servicio, verificaciones y controles 
periódicos. 

Si se utiliza un código de colores, el símbolo (doble triángulo) debe corresponder al código recogido en la tabla siguiente, 
en la que se indica también la tensión correspondiente a cada clase de guante: 

 

Clase Tensión máxima de la red Us (valor eficaz) Color del Símbolo 
Clase 00 500 V Beige 

Clase 0 1000 V Rojo 

Clase 1 7500 V Blanco 

Clase 2 17000 V Amarillo 
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Clase 3 26500 V Verde 

Clase 4 36000 V Naranja 

 
Utilización 
En todos aquellos trabajos en les que exista riesgo de contacto eléctrico ya sea de forma directa o indirecta en B.T. 

 
Mantenimiento 
No se usaran guantes de las clases 1, 2, 3 y 4, ni siquiera los nuevos que se tienen en almacén, si no han sido verificados 
en un periodo máximo de seis meses. Las verificaciones consisten en hincharlos de aire para comprobar si hay escape, 
seguido de una inspección visual mientras se mantienen inflados y después de un ensayo dieléctrico individual, según 
se indica en la norma EN 60903. Para los guantes de las clases 00 y 0, la verificación de escapes de aire y la inspección 
visual se considera suficiente. 

 

PROTECTORES OCULARES Y FACIALES 
 
Normas UNE 
 

 UNE-EN 165 “Protección individual de los ojos. Vocabulario” 
 UNE-EN 166 “Protección individual de los ojos. Requisitos” 
 UNE-EN 167 “Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo ópticos” 
 UNE-EN 168 “Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo no ópticos” 
 UNE-EN 169 “Protección individual de los ojos. Filtros para soldadura y técnicas relacionadas. Especificaciones 

del coeficiente de transmisión (transmitancia) y uso recomendado. 
 UNE-EN 170 “Protección individual de los ojos. Filtros para el ultravioleta. Especificaciones del coeficiente de 

transmisión (transmitancia) y uso recomendado. 
 UNE-EN 171 “Protección individual de los ojos. Filtros para el infrarrojo. Especificaciones del coeficiente de 

transmisión (transmitancia) y uso recomendado. 
 UNE-EN 172/A1 “Protección individual del ojo. Filtros de protección solar para uso laboral” 
 UNE-EN 172 “Protección individual del ojo. Filtros de protección solar para uso laboral” 
 UNE-EN 175 “Protección individual. Equipos para la protección de los ojos y la cara durante la soldadura y 

técnicas afines” 
 

Designación 
A la hora de considerar la protección ocular y facial, se suelen subdividir los protectores existentes en dos grandes grupos 
en función de la zona protegida: 

 Si el protector sólo protege los ojos, se habla de GAFAS DE PROTECCIÓN. 
 Si además de los ojos, el protector protege parte o la totalidad de la cara u otras zonas de la cabeza, se habla 

de PANTALLAS DE PROTECCIÓN. 

 

Marcado de los oculares 

1. Identificación del fabricante. 
2. Clase óptica. 
Los cubrefiltros siempre deberán ser de clase 1. 
Para el resto de oculares, cualquiera de las tres clases ópticas existentes es válida. 
3. Clase de protección. 

Esta marca será exclusiva de los oculares filtrantes, y se compone de los siguientes elementos (ambos irán separados por 
un guión en el marcado): 

- Número de código: es un indicador del tipo de radiaciones para las que es utilizable el filtro. 

La clave de los números de códigos es la siguiente: 
2: filtro ultravioleta, puede alterar el reconocimiento de los colores. 
3: filtro ultravioleta que permite un buen reconocimiento del color. 
4: filtro infrarrojo. 
5: filtro solar sin requisitos para el infrarrojo. 
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6: filtro solar con requisitos para el infrarrojo. 
- Grado de protección: es un indicador del "oscurecimiento" del filtro, y da una idea de la cantidad de luz visible 

que permite pasar. 

4. Resistencia mecánica. 
Las características de resistencia mecánica del ocular, en caso de existir, se identificarán por alguno de los símbolos 
siguientes: 

Sin símbolo: resistencia mecánica mínima. 
S: resistencia mecánica incrementada. 
F: resistencia al impacto de baja energía. 
B: resistencia al impacto de media energía. 
A: resistencia al impacto de alta energía. 

5. No adherencia del metal fundido y resistencia a la penetración de sólidos calientes. 
Los oculares que satisfagan este requisito irán marcados con el número 9. 
6. Resistencia al deterioro superficial por partículas finas. 
Los oculares que satisfagan este requisito irán marcados con la letra K. 
7. Resistencia al empañamiento. 
Los oculares que satisfagan este requisito irán marcados con la letra N. 
8. Marcado de los oculares laminados. 
Al objeto de situar de cara al exterior las capas que pueden romper de forma peligrosa, estos oculares deben ser 
identificados con una señal en la parte nasal de la cara anterior para evitar un montaje incorrecto. 

Marcado de la montura 

1. Identificación del fabricante. 
2. Número de la norma europea EN 166. 
3. Campo de uso. 
Vendrá reseñado por los siguientes símbolos que le sean de aplicación: 

Sin símbolo: uso básico. 
3: Líquidos. 
4: Partículas de polvo gruesas. 
5: Gas y partículas de polvo finas. 
8: Arco eléctrico de cortocircuito. 
9: Metal fundido y sólidos calientes. 

4. Resistencia al impacto de partículas a gran velocidad. 
Serán de aplicación los símbolos que a continuación se referencian: 

S: Resistencia mecánica incrementada. Valido para todo tipo de protectores. 
F: Impacto a baja energía. Válido para todo tipo de protectores. 
B: Impacto a media energía. Sólo válido para gafas de montura integral y pantallas faciales. 
A: Impacto a alta energía. Sólo válido para pantallas faciales. 

Mantenimiento 

La falta o el deterioro de la visibilidad a través de los oculares, visores, etc. es un origen de riesgo en la mayoría de los 
casos. Por este motivo, lograr que esta condición se cumpla es fundamental. Para conseguirlo estos elementos se deben 
limpiar a diario procediendo siempre de acuerdo con las instrucciones que den los fabricantes. 

Con el fin de impedir enfermedades de la piel, los protectores deben desinfectarse periódicamente y en concreto 
siempre que cambien de usuario, siguiendo igualmente las indicaciones dadas por los fabricantes para que el 
tratamiento no afecte a las características y prestaciones de los distintos elementos. 

Antes de usar los protectores se debe proceder a un examen visual de los mismos, comprobando que estén en buen 
estado. De tener algún elemento dañado o deteriorado, se debe reemplazar y, en caso de no ser posible, poner fuera 
de uso el equipo completo. Indicadores de deterioro pueden ser: coloración amarilla de los oculares, arañazos 
superficiales en los oculares, rasgaduras, etc. 

Para conseguir una buena conservación, los equipos se guardarán, cuando no estén en uso, limpios y secos en sus 
correspondientes estuches. Si se quitan por breves momentos, se pondrá cuidado en no dejarlos colocados con los 
oculares hacia abajo, con el fin de evitar arañazos. 

Se vigilará que las partes móviles de los protectores de los ojos y de la cara tengan un accionamiento suave. 

Los elementos regulables o los que sirvan para ajustar posiciones se deberán poder retener en los puntos deseados sin 
que el desgaste o envejecimiento provoquen su desajuste o desprendimiento. 
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GAFAS DE PROTECCIÓN 

Clasificación 

Se tienen fundamentalmente dos tipos de gafas de protección: 

 Gafas de montura universal: son protectores de los ojos cuyos oculares están acoplados a/en una montura con 
patillas (con o sin protectores laterales). 

 Gafas de montura integral: son protectores de los ojos que encierran de manera estanca la región orbital y en 
contacto con el rostro. 
 

Aparte de para el riesgo contra el que están diseñadas (impactos, polvo fino y gases, líquidos, radiaciones o polvo 
grueso), las gafas de protección se clasifican en función de los siguientes elementos: 

Según el tipo de montura: 
Universal simple 
Universal doble 
Integral simple 
Integral doble 
Adaptables al rostro 
Tipo cazoleta 
Suplementaria 

Según el sistema de sujeción: 
Por patillas laterales 
Por anda de cabeza 
Acopladas a casco 
Por arnés 

Según el sistema de ventilación: 
Con ventilación 
Sin ventilación 
 

Según la protección lateral: 
Con protección lateral  
Sin protección lateral 

Según los datos relativos al ocular del protector: 
Según el material del protector, se tiene: Cristal mineral, Orgánico, Malla. 
Según su clase óptica pueden ser tipo 1,2 ó 3 (ordenadas de mayor a menor calidad óptica) 
Según sus características ópticas pueden ser correctoras o no 

PANTALLAS DE PROTECCIÓN 
 
Clasificación 

 Pantalla facial: es un protector de los ojos que cubre la totalidad o una parte del rostro. 
 Pantalla de mano: son pantallas faciales que se sostienen con la mano. 
 Pantalla facial integral: son protectores de los ojos que, además de los ojos, cubren cara, garganta y cuello, 

pudiendo ser llevados sobre la cabeza bien directamente mediante un arnés de cabeza o con un casco 
protector. 

 Pantalla facial montada: este término se acuña al considerar que los protectores de los ojos con protección 
facial pueden ser llevados directamente sobre la cabeza mediante un arnés de cabeza, o conjuntamente con 
un casco de protección. 
 

Aparte de para el riesgo contra el que están diseñadas (calor radiante, salpicaduras de líquidos, arco eléctrico de 
cortocircuito, radiaciones U.V. e I.R., impactos, salpicaduras de metal fundido y soldadura), las pantallas de protección 
se clasifican en función de los siguientes elementos: 

Según los datos relativos a la montura del protector: 
Según el tipo de montura: 

Soldadura 
Textil con recubrimiento reflectante 
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Otras 
Según el marco o mirilla: 

Ninguno 
Fijo 
Móvil 

Según el sistema de sujeción: 
Sujetadas a mano 
Por arnés 
Acopladas a casco de seguridad 
Acopladas a dispositivo respiratorio 
 

Según los datos relativos al visor: 
Según el material del visor: 

Plástico 
Malla de alambre 
Malla textil 

Según su clase óptica pueden ser tipo 1, 2 ó 3 (ordenadas de mayor a menor calidad óptica). 

PROTECTORES RESPIRATORIOS 
 

Normas UNE 

 UNE-EN 132 “Equipos de protección respiratoria. Definiciones” 
 UNE-EN 133 “Equipos de protección respiratoria. Clasificación” 
 UNE-EN 134 “Equipos de protección respiratoria. Nomenclatura de los componentes” 
 UNE-EN 135 “Equipos de protección respiratoria. Lista de términos equivalentes” 
 UNE-EN 136 “Equipos de protección respiratoria. Máscaras. Requisitos, ensayos, marcado” 
 UNE-EN 140 “Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras y cuartos de máscaras. Requisitos, ensayos, 

marcado” 
 UNE-EN 141 “Equipos de protección respiratoria. Filtros contra gases y filtros mixtos” 
 UNE 81283 “Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado” 
 UNE-EN 143 “Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado” 
 UNE-EN 149 “Dispositivos de protección respiratoria. Semimáscaras filtrantes de protección contra partículas. 

Requisitos, ensayos y marcado” 
 UNE-EN 405 “Equipos de protección respiratoria. Mascarillas autofiltrantes con válvulas para proteger de los gases 

o de los gases y las partículas. Requisitos, ensayos, marcado” 
 UNE-EN 1827 “Equipos de protección respiratoria. Mascarillas sin válvulas de inhalación y con filtros desmontables 

contra los gases, contra los gases y las partículas o contra las partículas únicamente. Requisitos, ensayos, 
marcado” 

 

Clasificación equipos filtrantes 

- Equipos filtrantes contra partículas: 

- Filtro contra partículas + adaptador facial (máscara, mascarilla o boquilla). 

- Mascarilla filtrante contra partículas. 

- Equipos filtrantes contra gases y vapores: 

- Filtro para gases + adaptador facial (máscara, mascarilla o boquilla). 

- Mascarilla filtrante contra gases y vapores. 

- Equipos filtrantes contra partículas, gases y vapores: 

- Filtro combinado + adaptador facial (máscara, mascarilla o boquilla). 

- Mascarilla filtrante contra partículas, gases y vapores. 

 

Identificación de filtros 

 P 
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La designación P indica filtro para partículas. Según el nivel de protección requerido pueden utilizarse diferentes 
niveles de protección (FF indica mascarilla autofiltrante para partículas): 

  FFP1 o P1 

  FFP2 o P2 

  FFP3 o P3 

Para sustancias con un bajo límite de exposición y para sustancias reconocidas como cancerígenas, se emplearán 
filtros de partículas de alta eficacia que son los clasificados como FFP3 (mascarilla autofiltrante) o P3 (filtro para 
acoplar a piezas faciales). 

 A 

Filtro para vapores orgánicos con buenas propiedades de aviso y con punto de ebullición superior a 65ºC. COLOR 
MARRÓN. 

 B 

Filtro para gases inorgánicos con buenas propiedades de aviso (excepto el monóxido de carbono). COLOR GRIS. 

 E 

Filtro para gases ácidos con buenas propiedades de aviso (como el dióxido de azufre). COLOR AMARILLO. 

 K 

 Filtro para vapores de amoniaco y sus derivados orgánicos. COLOR VERDE. 

 Los filtros A, B, E y K se clasifican en tres clases diferentes según la capacidad del filtro: 

  Clase 1: capacidad baja, hasta 1000 ppm 

  Clase 2: capacidad media, hasta 5000 ppm 

  Clase 3: capacidad alta, hasta 10000 ppm 

 AX 

Filtro para vapores orgánicos con puntos de ebullición inferiores a 65ºC y buenas propiedades de aviso. COLOR 
MARRÓN. Los filtros AX tienen unos periodos de utilización limitados, en función del tipo de sustancia y en cualquier 
caso no superan el turno de trabajo. No se recomiendan cuando existan mezclas de diferentes sustancias orgánicas 
con distintos puntos de ebullición, puesto que al absorberse una sustancia podría resorber a otra más volátil. 

 Hg 

Filtro para vapores de mercurio. COLOR ROJO. Tiene unas condiciones especiales de utilización y un límite de uso de 
50 horas. 

 Formaldehído 

 Filtro especial para formaldehído. COLOR VERDE OLIVA. 

 SX 

 Vapores y gases específicos. (Color no definido). 

 

Mantenimiento 

 El fabricante del equipo debe suministrar información sobre el manejo, la limpieza y la desinfección del aparato. 
Cuando el equipo sea utilizado por más de una persona, deberán solicitarse varios ejemplares. 

 Es necesario velar sobre todo porque los aparatos no se almacenen en lugares expuestos a temperaturas 
elevadas y ambientes húmedos antes de su utilización, de acuerdo con la información del fabricante; las cajas 
deben apilarse de forma que no se produzcan deterioros. 

 Se debe controlar especialmente el estado de las válvulas de inhalación y exhalación del adaptador facial y 
de todos los elementos de estanqueidad y de unión entre las distintas partes del aparato. 

 Deberá solicitarse al fabricante un catálogo de las piezas de recambio del aparato, en su caso. 
 Los filtros de partículas deben desecharse cuando se note un aumento de la resistencia a la respiración. 
 Los filtros de gases y vapores deben cambiarse cuando se detecte olor del contaminante en el interior del 

adaptador facial. 
 

ROPA DE PROTECCIÓN 
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Normas UNE 

 UNE-EN 340 “Ropas de protección requisitos generales” 
 UNE-EN 510 “Especificaciones de ropas de protección contra los riesgos de quedar atrapado por las piezas de 

las máquinas en movimiento” 
 

Definición 

La ropa de protección se define como aquella ropa que sustituye o cubre la ropa personal, y que está diseñada para 
proporcionar protección contra uno o más peligros. 

Clasificación 

 Ropa de protección frente a riesgos de tipo mecánico 
 Ropa de protección frente al calor y el fuego 
 Ropa de protección frente a riesgo químico 
 Ropa de protección frente a la intemperie 
 Ropa de protección frente a riesgos biológicos 
 Ropa de protección frente a radiaciones (ionizantes y no ionizantes) 
 Ropa de protección de alta visibilidad 
 Ropa de protección frente a riesgos eléctricos 
 Ropa de protección antiestática 

 

Mantenimiento 

 Para mantener durante el máximo tiempo posible la función protectora de las prendas de protección y evitar 
riesgos para la salud del usuario es necesario esmerarse en su cuidado adecuado. Sólo la observancia estricta 
de las instrucciones de lavado y conservación, proporcionadas por el fabricante, garantiza una protección 
invariable. 

 En caso de lavado y limpieza de textiles que no llevan tratamiento permanente contra los efectos nocivos, es 
necesario que posteriormente se realice este tratamiento protector en un establecimiento especializado. 

 En la reparación de prendas de protección, sólo se deben utilizar materiales que posean las mismas propiedades 
y, en algunos casos, solicitar reparaciones al mismo fabricante. 
 
 

ROPA DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS DE TIPO MECÁNICO 
 
Normas UNE específicas 

 UNE-EN 863 “Ropas de protección. Propiedades mecánicas. Método de ensayo: resistencia a la perforación” 
 UNE-EN ISO 13997 “Ropa de protección. Propiedades mecánicas. Determinación de la resistencia al corte por 

objetos afilados” 
 
Especificación técnica 

 En la actualidad, los materiales constituyentes de este tipo de ropa son p-aramidas, como el Kevlar o el Twaron, 
y otras fibras sintéticas. 

 En cuanto a las características de protección, algunos tipos de ropa presentan diversas clases de protección y 
otros no. En el caso de existir estas clases de protección, los niveles de prestación se indicarán conjuntamente 
con el pictograma identificativo de la ropa de protección en cuestión. 

 
Utilización 

 Las agresiones mecánicas contra las que está diseñada este tipo de ropa esencialmente consisten en rozaduras, 
pinchazos, cortes e impactos. 

 Tanto los pictogramas como las clases de protección deben venir suficientemente explicados en el folleto del 
fabricante, así como indicaciones relativas a las situaciones en las que debe utilizarse la prenda y sus límites de 
utilización admisibles. 

 
 
ROPA DE PROTECCIÓN FRENTE AL CALOR Y AL FUEGO 
 
Normas UNE específicas 
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 UNE-EN 348 “Ropas de protección. Método de ensayo. Determinación del comportamiento de los materiales al 
impacto de pequeñas salpicaduras de material fundido” 

 UNE-EN 366 “Ropa de protección. Protección contra el calor y el fuego. Método de ensayo: evaluación de 
materiales cuando se exponen a una fuente de calor radiante” 

 UNE-EN 373 “Ropas de protección. Evaluación de la resistencia de los materiales a las salpicaduras de metal 
fundido” 

 UNE-EN 470-1/A1 “Ropas de protección utilizadas durante el soldeo y las técnicas conexas. Parte 1: requisitos 
generales” 

 UNE-EN 470-1 “Ropas de protección utilizadas durante el soldeo y técnicas conexas. Parte 1: requisitos generales” 
 

Especificaciones técnicas 

 Los trajes de soldador ofrecen protección contra salpicaduras de metal fundido, el contacto breve con las 
llamas y la radiación ultravioleta. Suelen ser de fibras naturales con tratamientos ignífugos, o bien de cuero 
resistente al calor. 

 En lo relativo a las características de protección de las prendas, para su especificación se establecen los 
siguientes parámetros y sus correspondientes niveles de prestación: 

 propagación limitada de la llama: un nivel de prestación, marcado como 0 ó 1 
 resistencia al calor convectivo: cinco niveles de prestación, marcados como 1, 2, 3, 4 ó 5 
 resistencia al calor radiante: cuatro niveles de prestación, marcados como 1, 2, 3 ó 4 
 resistencia a salpicadura de aluminio fundido: tres niveles de prestación, marcados como 1, 2 ó 3 
 resistencia a la salpicadura de hierro fundido: tres niveles de prestación, marcados como 1, 2 ó 3 

Cuanto mayor sea el nivel de prestación, mayor será la protección relativa al parámetro asociado a dicho nivel. 

Marcado 

 
 

Utilización 

Este tipo de prendas está diseñado para proteger frente a agresiones térmicas (calor y/o fuego) en sus diversas variantes, 
como pueden ser llamas, transmisión de calor (convectivo, radiante y por conducción) y proyecciones de materiales 
calientes y/o en fusión. 

En cualquier caso indicaciones relativas al marcado, niveles de prestación etc. deben venir claramente expresadas en 
el folleto informativo del fabricante. 

 

ROPA DE PROTECCIÓN FRENTE A LA INTEMPERIE 
 
Normas UNE específicas 

 UNE-ENV ISO 11079 “Evaluación de ambientes fríos. Determinación del aislamiento requerido para la vestimenta” 
 

Especificación técnica 

Los materiales constituyentes de este tipo de ropa habitualmente consisten en textiles naturales o sintéticos recubiertos 
de una capa de material impermeable (PVC o poliuretanos) o bien sometidos a algún tratamiento para lograr una 
protección específica. 

 

Marcado 

 
 



                                                                                                                                              39 

 

PLIEGO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS │ 
10-07-17 Direcci.: Virgen de la Alegría, nº10, C/P 28.027, Madrid │Arquitecto Redactor: Mª Asunción Provencio 
Fouetillou │Nº Colegiado 3.499 COACYLE SEGOVIA │Contaco: 666 06 56 33, 
maru@arquitecturaprovencio.com│ Encargo: D.G.Comercio y Emprendimiento de Ayunt. Madrid.  
 

Utilización 

Trabajos sujetos a salpicaduras, realizados en lugares con goteos o bajo tiempo lluvioso. 

 

ROPA DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD 
 
Normas UNE específicas 

 UNE-EN 471 “Ropa de señalización de alta visibilidad” 
 

Especificación técnica 
 
La protección se puede conseguir por el propio material constituyente de la prenda o por la adición a la prenda 
confeccionada de materiales fluorescentes o con características de retrorreflectividad adecuadas. 

Los colores normalizados para esta ropa de trabajo son amarillo fluorescente, rojo-anaranjado fluorescente o rojo 
fluorescente. 

 

 En lo relativo a las características de protección de las prendas, para su especificación se establecen los 
siguientes parámetros y sus correspondientes niveles de prestación: 
 

X: Clase de superficie de la materia base fluorescente (1 a 3). Indica la clase de la materia visible del retroreflectante y 
del fluorescente. 

Y: Clase de materia retroreflectante (1 a 2). Indica la clase de materia retroreflectante en función de su coeficiente de 
retroflexión (a mayor coeficiente mayor visibilidad). 

En cualquier caso, la anchura de las bandas del material retroreflectante no debe ser inferior a 50 mm. 

 

Marcado 
 

 
Utilización 
En aquello trabajos o situaciones en los que para evitar riesgos el trabajador deba ser visualizado por otras personas, 
máquinas o vehículos y bajo cualquier tipo de luz  e incluso con niebla. 

 

FAJAS DE PROTECCIÓN LUMBAR 
 
Especificación técnica 
Faja de protección contra sobreesfuerzos para la protección de la zona lumbar. 

 

Utilización 
En trabajos en los que se tengan que adoptar posturas o realizar movimientos que afecten negativamente a las zonas 
dorso-lumbares. 

 
MUÑEQUERAS ANTIVIBRACIONES 
 
Normas UNE 
 

 UNE-EN ISO10819 “Vibraciones mecánicas y choques. Vibraciones mano – brazo. Método para la medida y 
evaluación de la transmisibilidad de la vibración por los guantes a la palma de la mano” 
 

Especificación técnica 
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Muñequeras elásticas de protección contra las vibraciones. 

 

 OTROS ELEMENTOS PARA PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
HERRAMIENTAS AISLADAS Y AISLANTES 
 
Normas UNE 

 UNE – EN 60900 “Herramientas manuales para trabajos en tensión hasta 1000 V en corriente alterna y 1500 V en 
corriente continua”. 

 UNE – EN 60743 “Terminología para las herramientas y equipos a utilizar en los trabajos en tensión”. 
 

Definiciones y requisitos de seguridad 
 
Herramienta manual: herramienta aislada o aislante diseñada para ser usada con el método de trabajo aislado en baja 
tensión. 

Herramienta manual aislada: herramienta manual fabricada con material conductor, recubierta total o parcialmente 
de un material aislante. 

Las herramientas manuales aisladas deben ser fabricadas y dimensionadas de manera que protejan al usuario del 
choque eléctrico y, cuando estén completamente cubiertas por elementos aislantes y sean usadas de modo correcto, 
minimicen el riesgo de cortocircuitos entre dos partes a distinto potencial. 

Herramienta manual aislante: herramienta manual fabricada total o esencialmente de material aislante a excepción de 
insertos de materiales conductores usados como refuerzo, pero sin parte mecánica accesible. 

Las herramientas manuales aislantes deben ser fabricadas y dimensionadas de manera que protejan al usuario del 
choque eléctrico y eviten cortocircuitos entre dos partes a distinto potencial cuando se usan de modo correcto. 

Marcado 
 
Sobre la capa del material aislante deben aparecer las siguientes marcas, todas deben ser claramente identificables: 

 Modelo / referencia de tipo. 
 Año de fabricación. 
 Símbolo doble triángulo con la indicación de 1000 V. 
 Nº Norma IEC aplicable (IEC 60900:2004). 

 
Mantenimiento 
 
Las herramientas aisladas y aislantes deben almacenarse correctamente para minimizar el riesgo de daño al aislamiento 
debido al almacenamiento o transporte (guardadas en lugares secos y su transporte al lugar de trabajo debe hacerse 
en estuches o fundas que garanticen su protección). Deben almacenarse, generalmente, separados de otras 
herramientas para evitar daño mecánico o confusión. Deben preservarse del calor excesivo así como de la radiación 
UV. En el lugar de trabajo deben ser colocados sobre soportes o lonas impermeables a salvo del polvo y la humedad. 

Antes de su utilización se deben limpiar cuidadosamente, para eliminar de la superficie cualquier rastro de polvo o 
humedad. 

No se aplicará sobre los mangos o asas aislantes, cualquier tipo de pintura o barniz. 

Cuando se rompa total o parcialmente el mango o asa de la herramienta, deberá de desecharse dicha herramienta y 
sustituirla por otra en buenas condiciones. 

 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS  
 
Las especificaciones a cumplir vienen determinadas en el R.D. 487/97, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. Se entiende por manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte o sujeción de una 
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carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el 
desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos. 

La guía emitida por el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, entiende como carga los objetos que pesen más 
de 3 kg. Realiza las siguientes recomendaciones, CUANDO LA MANIPULACIÓN NO SE PUEDA EVITAR: 

 El peso máximo que no se debe sobrepasar, en condiciones ideales de manipulación, es de 25 kg. Se entiende 
como condiciones ideales de manipulación manual a las que incluyen una postura ideal para el manejo (carga 
cerca del cuerpo, espalda derecha, sin giros ni inclinaciones), una sujeción firme del objeto con una posición 
neutral de la muñeca, levantamientos suaves y espaciados y condiciones ambientales favorables. 

 Si la población expuesta son mujeres, trabajadores jóvenes o mayores, no se deben manejar cargas superiores 
a los 15 kg. 

 En circunstancias especiales, con trabajadores sanos y entrenados físicamente, no se deben manipular cargas 
de más de 40 kg, siempre que la tarea se realice de forma esporádica y en condiciones seguras. 

 Si las cargas se manipulan en postura de sentado no se deben manipular cargas de más de 5 kg siempre que 
sea en una zona próxima al tronco, evitando manipular cargas a nivel del suelo o por encima del nivel de los 
hombros y giros e inclinaciones del tronco. 
 

Las operaciones de carga y descarga y el transporte en general, se harán con las debidas garantías de seguridad para 
el personal y para los materiales transportados, empleándose, siempre que sea posible, medios mecánicos que hagan 
el trabajo manual menos penoso. Si la manipulación manual no se puede evitar y el riesgo se considera como no 
tolerable (después de realizar la correspondiente evaluación) el empresario tomará las medidas de organización 
adecuadas o utilizará los medios apropiados para reducir los riesgos a un nivel tolerable: utilizando ayudas mecánicas, 
reduciendo la carga, actuando sobre la organización del trabajo y mejorando el entorno de trabajo. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
El artículo 15 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales señala que el empresario aplicará las medidas que 
integran el deber general de prevención con arreglo a unos principios generales. Dentro de ellos se destaca la 
importancia de adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán 
aplicarse en las obras, dentro de tres apartados: 

 

 Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. Las obligaciones previstas en este 
apartado se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o 
cualquier riesgo. Será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el 
interior y en el exterior de los locales. 

 Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales. Las 
obligaciones previstas en este apartado se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en  el exterior de los locales. Las 
obligaciones previstas en este apartado se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 
La Ordenanza de Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica, Orden de 288/70, mantiene actualmente la sección 3ª 
en vigor en la que se señalan condiciones de seguridad en el trabajo en las industrias de la construcción en general. Se 
subdivide en varias subsecciones sobre construcción en general, andamios (andamios en general, condiciones 
especiales para distintos tipos de andamios, y andamios metálicos), trabajos diversos (trabajos de excavación, pozos, 
zanjas, galerías y similares, trabajos de demolición, y trabajos con explosivos), y aparatos de elevación, transporte y 
similares. 

Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de su 
funcionamiento para el fin para el que fueron instaladas. La periodicidad se determinará en cada caso, quedando 
señalada dentro de cada apartado en particular. 

 

ANDAMIOS 
 
Normas UNE 
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 UNE – EN 12810-1 “Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: Especificaciones de los 

productos”. 
 UNE – EN 12810-2 “Andamio de fachada de componentes prefabricados. Parte 2: Métodos particulares de 

diseño estructural” 
 UNE – EN 12811-1 “Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 1: Andamios”. 

 
 
Especificación técnica 
Un sistema de andamio debe clasificarse de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

CRITERIO DE CLASIFICACIÓN CLASES 

Carga de servicio 

Clases de carga 
Carga distribuida 
uniformemente 

(kN/m2) 

Carga concentrada 
en un área de 

500x500 mm (kN) 

2 1,5 1,5 

3 2 1,5 

4 3 3 

5 4,5 3 

6 6 3 

Plataformas y sus apoyos D (con ensayo de caída) N (sin de caída) 

Anchura del sistema Clases de anchura Ancho área de trabajo (w) en 
m 

SW06 0,6  w  0,9 

SW09 0,9  w  1,2 

SW12 1,2  w  1,5 

SW15 1,5  w  1,8 

SW18 1,8  w  2,1 

SW21 2,1  w  2,4 

SW24 2,4  w 

Altura libre Clase Altura libre 

Entre las áreas 
de trabajo 

(h3) 

Entre las áreas 
de trabajo y 

los travesaños 
o miembros 

de unión 
(h1a,h1b) 

Altura libre 
mínima a nivel 

de hombros 
(h2) 

H1 h3 ≥ 1,90 m 1,75  h1a  
1,90 

1,75  h1b  
1,90 

h2 ≥ 1,60 m 

H2 h2 ≥ 1,90 m h1a ≥ 1,90 m 

h1b ≥ 1,90 m 

h2 ≥ 1,75 m 

Revestimiento B (con equipamiento de 
revestimiento) 

A (sin equipamiento de 
revestimiento) 



                                                                                                                                              43 

 

PLIEGO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL MERCADO DE LAS VENTAS │ 
10-07-17 Direcci.: Virgen de la Alegría, nº10, C/P 28.027, Madrid │Arquitecto Redactor: Mª Asunción Provencio 
Fouetillou │Nº Colegiado 3.499 COACYLE SEGOVIA │Contaco: 666 06 56 33, 
maru@arquitecturaprovencio.com│ Encargo: D.G.Comercio y Emprendimiento de Ayunt. Madrid.  
 

CRITERIO DE CLASIFICACIÓN CLASES 

Método de acceso vertical LA (con escalera de 
mano) 

ST (escalera de 
acceso) 

LS (con escalera de 
mano y con 

escalera de acceso) 

 

Los sistemas de andamio de fachada tendrán que tener montantes hechos de acero o aleación de aluminio, 
permitiéndose que tengan otros elementos hechos de estos materiales o materiales basados en madera. 

Todos los elementos pertenecerán a un mismo fabricante y modelo, entendiéndose que el suministro de elementos de 
distintos modelos y/o de distintos fabricantes formará parte de diferentes montajes. 

 
BARANDILLAS DE PROTECCIÓN 
 
Especificaciones técnicas 
 
Las barandillas empleadas deben estar hechas con materiales rígidos y resistentes, y su altura mínima debe ser 90 cm. 
Por cada metro lineal debe poder soportar una carga de 150 kg. 

Los elementos constitutivos de una barandilla son los siguientes: 

 Balaústres: partes verticales de las barandillas, sobre los que se apoyan los largueros horizontales. Estos 
componentes son los que se fijan al borde de las aberturas a proteger. 

 Pasamanos o barra superior: que impide la caída de personas. 
 Barra o listón intermedio: que evita el deslizamiento de personas a través del hueco que deja el pasamanos y el 

rodapié. 
 Rodapié o plinto: listón que limita con el suelo y que evita la caída de objetos, herramientas, materiales, 

cascotes, etc., y también el deslizamiento de personas. 
 
Por el modo como se fijan los montantes a los forjados, podemos clasificar las barandillas en: 

 Balaustres introducidos en conos o cazoletas embutidos en el hormigón (los conos o cazoletas deberán 
colocarse mientras él mientras se lleva acabo el hormigonado). 

 Balaústres tipo sargento, cuya estructura aprieta el canto del forjado a proteger mediante una mordaza con 
husillo graduable. 

 Puntales fijados por apriete suelo – techo, acuñados en su parte inferior y superior con un taco o tabla de 
madera. 

 Balaustres metálicos soldados a estructura metálica existente. 
 También pueden colocarse las barandillas sin balaústres, fijando el resto de elementos que la componen a 

elementos estructurales, como pilares, muros, etc., mediante anclajes metálicos, soldaduras, etc. 
Los montantes serán metálicos, de sección cuadrada o redonda. La separación máxima entre balaustres será de 3 m, 
salvo en los metálicos soldados que podrá ser mayor. 

El pasamanos y el listón intermedio, si son de madera, serán al menos de tabloncillo (espesor mínimo 2,5 cm), también 
podrán ser metálicos de sección cuadrada o redonda. 

Los rodapiés serán de madera, aunque se podrá utilizar cualquier otro material que aporte resistencia e 
indeformabilidad. La altura del rodapié no será inferior a 15 cm. 

 

Mantenimiento 
 
Se desecharán aquellos elementos de barandilla que estén doblados, oxidados, quebrados, etc. 

En el caso de la instalación de barandillas con balaustres fijados por sistema de apriete (sargentos o puntales) serán 
revisadas diariamente dichas fijaciones. 

 
REDES DE PROTECCIÓN 
 
Normas UNE 
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 UNE EN1263-1: “Redes de seguridad. Parte 1. Requisitos de seguridad: métodos de ensayo” 
 UNE EN 1263-2 “Redes de seguridad. Parte 2. Requisitos de seguridad para los límites de instalación” 

Definiciones 
 
Red de seguridad: red soportada por una cuerda perimetral u otros elementos de sujeción o combinación de ellos 
diseñados para recoger personas que caigan desde cierta altura. 

Cuerda de malla: la cuerda con la cual están fabricadas las mallas de la red. 

Cuerda perimetral: cuerda que pasa a través de cada malla en los bordes de una red y que determina las dimensiones 
de la red de seguridad. 

Cuerda de atado: cuerda utilizada para atar la cuerda perimetral a un soporte adecuado. 

Cuerda de unión: cuerda utilizada para unir varias redes de seguridad. 

Malla de ensayo: malla que se aloja en la red de seguridad para determinar el deterioro debido al envejecimiento y 
que puede ser retirada sin alterar las prestaciones de la red. 

Estructura soporte: estructura a la cual las redes están sujetas y que contribuyen a la absorción de la energía cinética en 
caso de acciones dinámicas. 

Sistema: conjunto de componentes de las redes de seguridad que forman un equipo para utilizarlo de acuerdo con el 
manual de instrucciones. 

 

Clasificación de las redes 
 
Hay cuatro clases de redes con los siguientes tamaños máximos de malla (lM) y las siguientes energías (EA y EB): 

 

Clase A1  EA=2,3 kJ  lM=60 mm 

Clase A2  EA=2,3 kJ  lM=100 mm 

Clase B1  EB=4,4 kJ  lM=60 mm 

Clase B2  EB=4,4 kJ  lM=100 mm 

 

Clasificación de sistemas de redes de seguridad 
 
Según la configuración de la protección colectiva mediante redes tenemos: 

Tipo S Red de seguridad con cuerda perimetral, para cubrir huecos horizontales. 

Tipo T Red de seguridad sujeta a consolas para su utilización horizontal (red de bandeja o ménsula) 

Tipo U Red de seguridad sujeta a una estructura soporte para su utilización vertical. 

Tipo V Red de seguridad con cuerda perimetral sujeta a un soporte tipo horca. 

 

 

Designación de las redes de seguridad 
 
Denominación/Norma EN / Sistema de red de seguridad / Clase de red / Forma de malla (*) / Tamaño de malla / 
Dimensiones de la red (m) / Tipo de nivel de control de la producción 
 
(*) Forma de malla: malla cuadrada (Q) o en rombos (D) 
 
 
Clasificación de las cuerdas 
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Cuerda Resistencia mínima a la 
tracción (kN) Sistema Notas 

Denominación Sin 
extremos 

Con 
gaza 

Sin 
gaza 7,5 10 15 20 30 

F  X     X 
(*) 

 V Cuerda 
de atado 

G   X    X 
(*) 

 V Cuerda 
de atado 

H  X   X 
(**) 

   V Cuerda 
de atado 

J   X  X 
(**) 

   V Cuerda 
de atado 

K X       X S Cuerda 
perimetral 

L  X      X 
(*) 

S Cuerda 
de atado 

M   X     X 
(*) 

S Cuerda 
de atado 

N  X  X     S,T,U,V Cuerda 
de unión 

O   X X     S,T,U,V Cuerda 
de unión 

P X        V Cuerda 
perimetral 

R  X    X 
(**) 

  S Cuerda 
de atado 

Z   X   X 
(**) 

  S Cuerda 
de atado 

 
(*) Si la red se sujeta con una cuerda con un ramal de carga 

(**) Si la red se sujeta con una cuerda con dobles ramal de carga 

 

Marcado y etiquetado de las redes de seguridad 
 
Las redes de seguridad deben marcarse con lo siguiente: 

 el nombre o marca del fabricante o importador 
 la designación 
 el número de identificación 
 el año y mes de fabricación de la red 
 la capacidad mínima de absorción de energía de la malla de ensayo 
 el código del artículo del fabricante 
 firma del organismo competente independiente (solamente si el control de calidad de la producción de redes 

de seguridad lo realiza un organismo acreditado). 
 
El marcado debe ser permanente, tipo etiquetas o discos de plástico cosidos o ribeteados a la red, de forma que no 
puedan retirarse sin dañarla. 

 

Manual de instrucciones 
 
Un manual de instrucciones debe acompañar a la red de seguridad, incluyendo información sobre: 

 Instalación, utilización y desmontaje: fuerzas de anclaje necesarias, altura de caída máxima (*), anchura de 
recogida mínima (**), unión de redes de seguridad y distancia mínima debajo de la red de seguridad. 

 Almacenamiento, cuidado e inspección 
 Fechas para el ensayo de las mallas de ensayo 
 Condiciones para su retirada del servicio 
 Otras advertencias sobre riesgos 
 Declaración de conformidad 
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Las instrucciones de utilización deben indicar que una red de seguridad que haya evitado la caída de una persona u 
objeto sólo puede utilizarse de nuevo tras haber sido revisada por una persona competente. 

(*) Se definen las siguientes alturas de caída: 

 

 Definición 

Hi Distancia vertical entre el área de trabajo 
protegida y la red de seguridad 

He Distancia vertical entre el borde del área 
de trabajo protegida y la red de 
seguridad 

Hr Distancia vertical entre el área de trabajo 
protegida y el borde de 2m de anchura 
de la red de seguridad. 

 

Las redes de seguridad deberán instalarse lo más cerca posible por debajo del nivel de trabajo. Las alturas de caída Hi 
y He no deben exceder de 6,0 m y la altura de caída reducida Hr no debe exceder los 3,0m. 

(**) La anchura de recogida b es la distancia horizontal entre el borde del área de trabajo y el borde de la red de 
seguridad. Dependiendo de la altura de caída He, la anchura de recogida b no debe ser inferior a los siguientes valores: 

 

Altura de caída He  1,0 m  3,0 m  6,0 m 

Anchura de recogida b ≥ 2,0 m ≥ 2,5 m ≥ 3,0 m 

 
Instalación de sistemas S de redes de seguridad 
 
Para la instalación de sistemas S, el tamaño mínimo debe ser de 35m2; y para las redes rectangulares, la longitud del 
lado más pequeño debe ser, como mínimo de 5,0m. 

Deben instalarse con cuerdas de atado en puntos de anclaje capaces de resistir la carga característica. La distancia 
entre los puntos de anclaje debe ser inferior a 2,5m. 

Para unir distintas unidades de redes de seguridad se usarán cuerdas de unión de manera que no existan distancias sin 
sujetar mayores de 100 mm dentro del área de la red (si la unión es por solapado, el valor mínimo de solape será de 2,0 
m). 

 

Instalación de sistemas T de redes de seguridad 
 
Su instalación se hará de acuerdo con el manual de instrucciones suministrado. 

Para unir distintas unidades de redes de seguridad se usarán cuerdas de unión de manera que no existan distancias sin 
sujetar mayores de 100 mm dentro del área de la red (si la unión es por solapado, el valor mínimo de solape será de 0,75 
m). 

 

Instalación de sistemas V de redes de seguridad 
 
La red de seguridad debe estar sujeta a soportes tipo horca por su borde superior y al edificio o estructura soporte por 
su borde inferior. 

El borde superior de la red de seguridad debe estar situado, al menos 1,0 m por encima del área de trabajo. 

La distancia entre cualquiera de los soportes tipo horca superiores no debe exceder de 5,0m. 

Los soportes tipo horca deben estar asegurados frente al giro. 
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La distancia entre los dispositivos de anclaje del borde inferior para la sujeción de la red al edificio no debe exceder de 
50cm. 

La distancia entre los puntos de anclaje y el borde del edificio debe ser, al menos de 10cm 

El borde superior de la red debe estar sujeto a los soportes tipo horca por cuerdas de atado. 

Para unir distintas unidades de redes de seguridad se usarán cuerdas de unión de manera que no existan distancias sin 
sujetar mayores de 100 mm dentro del área de la red. Para los sistemas V de redes de seguridad, el solapado no debe 
utilizarse. 

 

Instalación de sistemas U de redes de seguridad 
 
La norma UNE-EN 1263-2 no especifica criterios de instalación de los sistemas U, remitiéndose a un proyecto de norma, 
por lo que se seguirán las indicaciones contenidas en el manual de instrucciones del fabricante. 

 

LÍNEAS DE VIDA 
 
CABLES 
 
Especificación técnica 
 
Cables para anclaje de equipos de protección individual contra caída de alturas, fabricados en acero torcido con un 
diámetro de 5 mm. Los lazos se formarán mediante casquillos electro soldados protegidos interiormente con 
guardacabos. Si en alguna ocasión, deben formarse mediante el sistema tradicional de tres aprietos, el lazo se formará 
justo en la amplitud del guardacabo. Los ganchos estarán fabricados en acero timbrado, serán instalados en los lazos 
con guardacabos del cable para su instalación rápida en los anclajes de seguridad. 

 

CUERDAS 
 
Especificación técnica. 
 
Cuerdas para anclaje de equipos de protección individual contra caídas, fabricadas en poliamida 6.6 industrial, 
etiquetadas certificadas “N” por AENOR. Los lazos de amarre estarán, resueltos con nudos de marinero. 

Mantenimiento 
 
Las cuerdas deberán almacenarse convenientemente enrolladas en lugares secos, no estando expuestas a la luz solar. 

Las cuerdas fiadores para los cinturones de seguridad serán sustituidas de inmediato cuando: 

Tengan en su longitud hilos rotos en cantidad aproximada al 10 %. 

 Estén sucias de hormigones o con adherencias importantes. 
 Estén quemadas por alguna gota de soldadura u otra causa cualquiera. 
 Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso. 

 
ANCLAJES 
 
Para los anclajes se seguirán las especificaciones establecidas en el apartado de Equipos de protección individual / 
Equipos de protección individual contra caída de alturas / Dispositivos de anclaje, incluido en el presente Pliego. 

 

COMPROBADORES DE TENSIÓN 
 
Sirven para comprobar de manera segura si existe tensión o no en un determinado punto. 

Especificación técnica. 
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Los comprobadores de tensión estarán debidamente protegidos por un material aislante y dotado de puntas de pruebas 
aisladas. 

Los extremos de los comprobadores serán de una longitud pequeña para evitar cortocircuitos. 

Utilización y mantenimiento: 
 
Antes de realizar una comprobación, se verificará el buen estado de las pilas. 

Una vez utilizado se guardará en un lugar donde no reciba golpes. 

Antes de su utilización, se deberán leer  las indicaciones del fabricante, cumpliéndolas en todo momento.  

Se utilizarán para el trabajo para el que han sido diseñados. 

 

EXTINTORES DE INCENDIOS 
 
Especificación técnica 
Se considerarán adecuados, para cada una de las clases de fuego, los agentes extintores, utilizados en extintores, que 
figuran en la siguiente tabla: 

 

Agente extintor 

Clase de fuego (UNE 23.010) 
A 

(Sólidos) 
B 

(Líquidos) 
C 

(Gases) 
D 

(Metales 
especiales) 

Agua pulverizada XXX (2) X   
Agua a chorro XX(2)    

Polvo BC 
(convencional) 

 XXX XX  

Polvo ABC 
(polivalente) 

XX XX XX  

Polvo específico 
metales 

   XX 

Espuma física XX(2) XX   
Anhídrido carbónico X(1) X   

Hidrocarburos 
halogenados 

X(1) XX   

 

XXX Muy adecuado 

XX Adecuado 

X Aceptable 

(1) En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) puede asignarse XX. 

(2) En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua a chorro ni la 
espuma, el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico 
normalizado en UNE 23.110. Son muy adecuados los agentes extintores de Anhídrido carbónico. 

La eficacia de los extintores será como mínimo 21A – 113B. 

Emplazamiento 
 
El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los 
puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible próximo a las salidas de evacuación 
y preferentemente sobre soporte fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, 
como máximo, a 1,70 m sobre el suelo. 

Mantenimiento de los extintores de incendios. 
 
Los extintores se someterán al programa mínimo de mantenimiento que se establece en las siguientes tablas: 
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Tabla I. Las operaciones de mantenimiento recogidas en esta tabla serán efectuadas por personal de un instalador o un 
mantenedor autorizado, o por el personal del usuario o titular de la instalación. 

 

Frecuencia Inspecciones 
Cada 3 meses Comprobación de la accesibilidad, señalización, 

buen estado aparente de conservación. 
Inspección ocular de seguros, precintos, 
inscripciones, etc.. 
Comprobación del peso y presión en su caso. 
Inspección ocular del estado externo de las partes 
mecánicas (boquilla, válvula, manguera, etc. 

 
 

Tabla II. Las operaciones de mantenimiento recogidas en ésta tabla serán efectuadas por personal del fabricante, 
instalador o mantenedor autorizado, o bien por personal del usuario si ha adquirido la condición de mantenedor.(*) 

 

Frecuencia Inspecciones  

Cada año Comprobación del peso y presión en su caso. 

En el caso de extintores de polvo con botellón de 
gas de impulsión se comprobará el buen estado 
del agente extintor y el peso y aspecto externo 
del botellín. 

Inspección ocular del estado de la manguera, 
boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. 

Cada 5 años A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por 
tres veces) se procederá al retimbrado del mismo 
de acuerdo con la ITC-MIE AP.5 del Reglamento 
de aparatos a presión sobre extintores de 
incendios. 

 

*Se rechazarán aquellos extintores que a juicio de la empresa mantenedora presenten defectos que pongan en duda 
el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquellos para los que no existan piezas originales que 
garanticen el mantenimiento de las condiciones de fabricación. 

 
INTERRUPTORES DIFERENCIALES 
 
Definición 
Aparato electromagnético o asociación de aparatos destinados a provocar la apertura de los contactos cuando la 
corriente diferencial alcanza un valor dado. 

 
Especificación técnica 
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la 
norma UNE –EN 60.439 – 4. 

Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie, deberán 
tener como mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20.324. 

 
Verificación. 
Se revisará semanalmente, mediante el pulsador de Test, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 

 
INTERRUPTORES DIFERENCIALES DE 300 mA 
Emplazamiento 
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Se situarán en cuadros generales como elemento de protección en cascada anterior a los diferenciales de 30 mA 
asociados a las bases o grupos de bases de toma de corriente. 

 
INTERRUPTORES DIFERENCIALES DE 30 mA 
El empleo de dispositivos de corriente diferencial – residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de 
funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en cada de 
fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 

Emplazamiento 
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de corriente 
diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA (o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS, 
o bien protegidas por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual). 

INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA 
 
Definición 
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito 
eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo 
de electrodos enterrados en el suelo. 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, pueden 
presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el 
riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. 

 
Especificación técnica 
 

Tomas de tierra 

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 

 barras, tubos; 
 pletinas, conductores desnudos; 
 placas; 
 anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 
 armaduras de hormigón enterradas (con excepción de las armaduras pretensazas); 
 otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 

 
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de 
la norma UNE 21.022. 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del 
suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del 
valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 

Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea afectada la resistencia 
mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que comprometa las características del diseño de la 
instalación. 

 

Conductores de tierra 

Secciones mínimas convencionales de los conductores de tierra 

TIPO PROTEGIDO MECÁNICAMENTE NO PROTEGIDO MECÁNICAMENTE 

Protegido contra la corrosión* Según lo indicado en 
conductores de protección. 

16 mm2 para cobre 

16 mm2 para acero galvanizado 

No protegido contra la 
corrosión 

25 mm2 para cobre 

50 mm2 para hierro 

La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente 
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Nota: La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección 

Bornes de puesta a tierra 

En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores 
de tierra y los conductores de protección. 

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la 
toma de tierra correspondiente. 

 

Conductores de protección 

En el circuito de conexión a tierra, los conductores de protección unirán las masas al conductor de tierra. 

La sección de los conductores de protección será la indicada en la siguiente tabla, o se obtendrá por cálculo conforme 
a lo indicado en la norma UNE 20.460 – 5 – 54 apartado 543.1.1. 

Relación entre las secciones de los conductores de protección y los de fase 

Sección de los conductores de fase de la 
instalación S(mm2) 

Sección mínima de los conductores de 
protección 
Sp (mm2) 

S ≥16 SP = S 
16 < S ≤ 35 SP = 16 

S > 35 SP = S/2 
 
Nota: si la aplicación de la tabla conduce a valores no normalizados, se han de utilizar conductores que tengan la 
sección normalizada superior más próxima. 

Los valores de la tabla solo son válidos en el caso de que los conductores de protección hayan sido fabricados del 
mismo material que los conductores activos. De no ser así, las secciones de los conductores de protección se 
determinarán de forma que presente una conductividad equivalente a la que resulta aplicando dicha tabla. 

En todos los casos los casos los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación 
serán de cobre con una sección de al menos: 

2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 

4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 

 

Resistencia de las tomas de tierra 

Valores orientativos de la resistividad en función del terreno 

NATURALEZA DEL TERRENO RESISTIVIDAD EN Ohm.m 

Terrenos pantanosos De algunas unidades a 30 
Limo 20 a 100 
Humus 10 a 150 
Turba húmeda 5 a 100 
Arcilla plástica 50 
Margas y arcilla compactas 100 a 200 
Margas del Jurásico 30 a 40 
Arenas arcillosas 50 a 500 
Arena silícea 200 a 3000 
Suelo pedregoso cubierto de césped 300 a 500 
Suelo pedregoso desnudo 1500 a 3000 
Calizas blandas 100 a 300 
Calizas compactas 1000 a 5000 
Calizas agrietadas 500 a 1000 
Pizarras 50 a 300 
Roca de mica y cuarzo 800 
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Granitos y gres procedentes de alteración 1500 a 10000 
Granito y gres muy alterado 100 a 600 

 

Valores medios aproximados de la resistividad en función del terreno 

 

NATURALEZA DEL TERRENO VALOR MEDIO DE LA RESISTIVIDAD Ohm.m 
Terrenos cultivables y fértiles, terraplenes 
compactos y húmedos. 50 

Terraplenes cultivables poco fértiles y otros 
terraplenes. 500 

Suelos pedregosos desnudos, arenas secas 
permanentemente. 3000 

 

Fórmulas para estimar la resistencia de tierra en función de la resistividad del terreno y las características del electrodo 

 

ELECTRODO RESISTENCIA DE TIERRA EN Ohm 
Placa enterrada R = 0,8  / P 

Pica vertical R =  / L 
Conductor enterrada horizontalmente R = 2  / L 

, resistividad del terreno (Ohm.m) 
P, perímetro de la placa (m) 
L, longitud de la pica o del conductor (m) 

 
 
 
 
 
CUBRICIÓN DE HUECO HORIZONTAL  CON TAPA DE MADERA 
 
Especificación técnica. 
 
Cubrición de hueco horizontal con tapa de madera de pino fabricada con tablones de madera de 7 cm de espesor, 
colocados a tope y unidos entre sí mediante bastidor en la parte inferior y clavos de acero.  Se instalará con un solape 
mínimo de 10 cm en todo el perímetro del hueco y se fijará al piso mediante clavazón o sistema equivalente para evitar 
deslizamientos. 

 
PROTECCIÓN DE CAÍDA DE MATERIALES POR HUECO HORIZONTAL MEDIANTE MALLAZO ELECTROSOLDADO  
 
Especificación técnica. 
 
Protección de caída de materiales por hueco horizontal mediante mallazo electrosoldado  de acero corrugado  con un 
diámetro mínimo de 5x5 mm, y paso máximo de 150x150 mm, pasante y fijado por empotramiento, de al menos 50 cm 
por cada lado, en la capa de compresión.  

 

PASARELAS DE SEGURIDAD SOBRE ZANJAS 
 
Especificación técnica 
 

 De madera: fabricada con tablones de madera de pino de 7 cm de espesor colocados a tope y unidos entre 
sí mediante bastidor en la parte inferior y clavos de acero. Cuando exista riesgo de caída de personas a distinto 
nivel con un desnivel igual o mayor a 2m se montarán barandillas laterales con balaustres con aprieto tipo 
carpintero comercial, pasamanos y barra intermedia, de tubos metálicos de sección circular o cuadrada, o bien 
de tabloncillo de madera de 2,5 cm de espesor, y rodapié de madera, aunque se podrá utilizar cualquier otro 
material que aporte resistencia e indeformabilidad. La altura del rodapié no será inferior a 15 cm. 
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 Metálicas prefabricadas. 
 
PORTÁTIL DE SEGURIDAD PARA ILUMINACIÓN ELÉCTRICA 
 
Normas UNE 
 

 UNE 20324 “Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP)”. 
 

Especificación técnica 
 
Formados por portalámparas estancos, rejilla contra los impactos, lámpara, gancho para cuelgue, mango de sujeción 
de material aislante; manguera antihumedad. Toma corriente por clavija estanca de intemperie. 

Con marcado CE. 

Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500V y apta para servicios móviles. 

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no debe exceder de 5kg. Los conductores, 
que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse 
sobre un elemento distinto del borne de conexión. La sección nominal total de los conductores de los que la luminaria 
está suspendida será tal que la tracción máxima a la que estén sometidos los conductores sea inferior a 15N/mm2. 

 

Características establecidas por el REBT ITC-BT-33 e ITC-34 
 

 Elección e instalación de equipos: los elementos de la instalación que estén a la intemperie, deberán tener 
como mínimo un grado de protección IP45. 

 Con el fin de evitar el deterioro de los cables, estos no deben estar tendidos en pasos para peatones o vehículos. 
Si tal tendido fuera necesario, debe disponerse protección especial contra los daños mecánicos y contra 
contactos con elementos de la construcción. 

 En las galerías, grandes depósitos metálicos, cascos navales, etc., y, en general, en lugares análogos, los 
aparatos de iluminación portátiles serán alimentados con una tensión de seguridad no superior a 24V, excepto 
si son alimentados por medio de transformadores de separación. 
 
 
 
 

VALLA METÁLICA PARA CIERRE DE LA OBRA 
 
Disposiciones 
El R.D 1627/97 que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción establece que 
los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean fácilmente visibles e 
identificables. 

 

Descripción técnica 
Debe ser resistente, de una altura no inferior a 2 metros. Podrá estar formada por enrejados galvanizados colocados 
sobre pies de hormigón, con o sin malla, de paneles prefabricados metálicos o similares. En la valla deberá integrarse los 
accesos para peatones y vehículos, debiendo ser el de peatones de un ancho no inferior a 0,90 m y el de vehículos de 
un ancho no inferior a 5,00 m. 

 

Mantenimiento 
Se debe realizar un sencillo mantenimiento que consiste en la revisión de apoyos, sujeciones y uniones de la valla en sí. 

 

VALLA TIPO AYUNTAMIENTO 
 
Especificación técnica 
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Valla modular autoportante encadenable, formada por un marco realizado en tubos de acero o pintados anticorrosión. 
La barandilla está formada por un marco, con tubos de menor diámetro en sentido vertical a una distancia de unos 10 
cm. Poseen unas patas de sustentación y anclajes en los laterales para realizar el encadenado entre ellas. 

 
VISERAS DE MADERA APOYADAS SOBRE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN O METÁLICAS 
 
Especificación técnica 
Elemento volado respecto a la línea de forjado, que evita la caída de objetos sobre las personas, vehículos, etc. que 
transitan o permanecen en la vertical del riesgo. 

A continuación se detalla una tabla (basada en el gráfico de caída desarrollada por el INRS) con la que puede 
establecerse la anchura necesaria de la visera de protección en función de la velocidad inicial y de la diferencia de 
nivel desde el punto posible de caída y la visera. 

 

 0,5m 1m 2m 3m 4m 5m 6m 

2m/s 1,40 1,70 2,20 2,30 2,40 2,60 2,90 

3m/s 1,60 2,40 2,75 3,00 3,25 3,90 4,20 

 

Requieren que sean calculadas para los diversos impactos previsibles y proyectadas considerando el lugar de ubicación 
idóneo para su función. 

Se debe realizar el mantenimiento de la visera y de su estructura portante mediante una revisión ocular una vez al mes 
y una comprobación de todos los elementos y su trabajo. 

 

ENTABLADO CONTINÚO PARA MONTAJE DE FORJADOS 
 
El entablado bajo los forjados se realiza para cumplir con la garantía exigida a las superficies de trabajo dentro del Anexo 
IV del R.D. 1.627/1997, de Disposiciones mínimas de seguridad y salud de las obras de construcción. Este sistema es 
también llamado encofrado total de forjado. 

 

Especificación técnica 
Formados a base de tableros de encofrado comercializados, utilizados para componer una superficie de trabajo en 
altura apoyada sobre sopandas, porta-sopandas y puntales de forma que proteja contra el riesgo de caída a distinto 
nivel durante el montaje de los componentes de los forjados. 

 

 

Uso y mantenimiento 
Se rechazarán aquellas sopandas, porta-sopandas o puntales que estén golpeados. Así mismo se rechazarán los tableros 
que estén partidos, incompletos o que denoten un número de puestas elevado que haya mermado su resistencia o su 
superficie de apoyo sobre las sopandas. 

 

BALIZAMIENTO LATERAL DE RAMPAS Y ZANJAS 
 
Disposiciones 
Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril. Establece las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. En su artículo 4 establece los criterios para el empleo de la señalización. En su Anexo VII establece 
las disposiciones mínimas relativas a diversas señalizaciones. 

Normas UNE 
 

 UNE 1115 “Colores y señales de seguridad” 
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Especificación técnica 
La colocación e instalación de este tipo de señalización debe hacerse como mínimo a un metro del punto donde se 
verifica el riesgo (a un metro de la zanja o rampa) de forma que cumpla con su misión de señalizar el riesgo existente. 
Se colocará sobre soportes verticales sujetos cada a una distancia que evite que se caiga o que sea levantado por el 
viento. 

 

MANTAS IGNÍFUGAS PARA RECOGIDA DE GOTAS DE SOLDADURA Y OXICORTE 
 
Especificación técnica 
Para recogida de gotas de soldaduras y oxicorte. Para la protección de salpicaduras por chispas de soldadura desde 
600ºC, altamente resistentes a la abrasión y el desgaste y libres de amianto. 

 
CINTA DE SEÑALIZACIÓN 
 
Disposiciones 
Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril. Establece las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. En su artículo 4 establece los criterios para el empleo de la señalización. En su Anexo VII establece 
las disposiciones mínimas relativas a diversas señalizaciones. 

Normas UNE 
 

 UNE 1115 “Colores y señales de seguridad” 
 
Especificación técnica 
Cinta de señalización y balizamiento de obras, señal de advertencia, atención y precaución. Este tipo de señalización 
se efectuará mediante franjas alternas que deberán tener una inclinación aproximada de 45º El color de fondo debe 
cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la cinta. Está destinada a la señalización de obstáculos u otros elementos 
que originen riesgos de caída de personas, choques o golpes. 

 
Instalación 
La colocación e instalación de este tipo de señalización debe hacerse como mínimo a un metro de la zona de riesgo. 
Se colocará sobre soportes verticales sujetos cada a una distancia que evite que se caiga o que sea levantado por el 
viento. 

 

Disposiciones 
Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, establece las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. En su artículo 4 establece los criterios para el empleo de la señalización. En su Anexo VII establece 
las disposiciones mínimas relativas a diversas señalizaciones. 
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5. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 
 
EL CONTRATISTA, a través de la jefatura de obra, aplicará los siguientes principios de socorro, en el caso de que ocurra 
un accidente laboral: 
 

1. El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o progresión de 
las lesiones. 

2. En caso de caída desde altura o a distinto nivel, y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá siempre, que 
pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la 
obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la 
ambulancia, y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

3. En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo posible según 
el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los transportes 
particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 

4. La  infraestructura  sanitaria  con  la  que  EL  CONTRATISTA  cuenta  para  garantizar  la  atención  correcta  a  
los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de la obra 

5. Con el fin de que sea conocido por todas las personas participantes en la obra, se instalan una serie de rótulos 
con caracteres visibles a 2 m. de distancia, en los que se suministra la información necesaria para conocer el 
centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc. 
 

 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 

EL CONTRATISTA realizará las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, 
que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia 

 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 
Accidentes de tipo leve. 
 

- Al Servicio de Prevención del CONTRATISTA. 
- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 

 
Accidentes de tipo grave. 
 

- Al Servicio de Prevención del CONTRATISTA. 
- Al Coordinador de Seguridad y Salud de la obra. 
- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 

 
Accidentes mortales. 
 

- Al Servicio de Prevención del CONTRATISTA. 
- Al Coordinador de Seguridad y Salud de la obra. 
- Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las investigaciones 

judiciales. A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. 

 
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 
Se realizarán las siguientes actuaciones administrativas: 
 
Accidentes sin baja laboral: se compilarán en la “hoja oficial de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica”, que 
se presentará en la “entidad gestora” o “colaboradora”, en el plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 
 
Accidentes con baja laboral: originarán un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará en la entidad 
gestora o colaboradora en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente. 
 
Accidentes graves, muy graves y mortales, o que hayan afectado a 4 o más trabajadores: se comunicarán a la 
Autoridad Laboral, telegráficamente, telefónicamente o por fax, en el plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha 
del siniestro. 
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