
PLAN DE EVACUACION 
EN EDIFICIOS 

Desde la  perspect~va de /a 
seguridad, un plan de evacuación 
consf!tuye e l  elemento 
impresc~ndible para proreqer las 
vidas de los ocupantes del  un 
edificio ante la ocurrencia de 
cualquier eventualidad 

Normalmente la mayor o menor 
efectividad de un plan de 
evacuación esrá direciamente 
relacionada con la amplitud de 
los aspectos que se hayan 
considerado para una mayor 
seguridad. En ese sentido, la 
seguridad depende de aspectos 
condicionanres tales como e l  
diseño, la construcción, ia 
dimensión y e! uso a que se 
destina e l  edificio. Dentro de 
este proceso de análisis y 
adecuacion de los niveles de 
seguridad existentes en los 
ed!ficios frente a /os riesgos 
principales, e i  autor esboza en 
esre arriculo una propuesta de 
plan de evacuación, que pretende 
ser un modelo generai que sirva 
de base para la elaboración y 
aplicacicín de un plan concreto 
en particular. 

Jose Luis Posada Escobar es Arquitecto Experto en dice 
ño de evacuacidn de edificios y tPcnco de a Seccihn de 
Normalización de la  Direccibn General de Arquitectura del 
M~nsterio de Obras Publicas de España 

Una parte importante oe los riesgos implicados 
en las actividades humanas se deriva, más que 
de las actividades en sí mismas, del medio físi- 
co en el cual se desarrollan o de la interacción 
v adecuación entre ambos. El rnedio fisico inme- 
diato a la actividad suele estar constituido pOr i in  
edificio -o  en un sentido más amplio, por i i n  
artefacto construido- en el cual la función se- 
guridad viene a conformarse como un condicio- 
nante básico de su concepción, ejecución y uso 
Consecuentemente, la adecuacibn a dicha función 
sólo puede conseguirse por medio de un sistema 
de actuaciones compatibles y encadenadas a lo 
largo de dichas etapas, es decir en el diseño, 
construcción y explotación de cada edificio. 

Decir que el nivel de los riesgos que afectan a 
una actividad suele ser alts, cuando la dimensión 
de\ edificio que la alberga es importante, es una 
afirmación un tanto riidirnentaria pero no dema- 
siado inexacta. Por un  lado, la escala del edificio 
es un factor multiplicador de las acciones físicas 
de las que se derivan gran parte de los riesgos. 
Por otra parte, las grandes dimensiones construi- 
das suelen ir vinculadas con grandes ocupaciones 
que, no sólo constituyen un  sujeto pasivo cuanti- 
tativamente importante frente al riesgo, sino que 
son en sí mismas un factor de riesgo decisivo e 

independiente de cualquier otro. La complejidad 
y sofisticación de las instalaciones y servicios téc- 
nicos caracterizan a los grandes edificios y tam- 
bién influyen en una sustancial elevación de sus 
niveles de riesgo. 

El conocimiento científico. su implementación tec- 
nológica y el control reglamentario facilitan ya 
niveles de cobertura razonables frente a la ma- 
yor parte de las acciones. Las instalaciones y ser- 
vicios de mayor peligro potencial -energía eléc- 
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trica, combustibles, aparatos elevadores, e t c - ,  su anulación, una reducción en 30, 60 ó in- 
hace tiempo que deben ajustarse a regulaciones cuso  90  minutos del tiempo de respuesta an- 
cuya crítica, más que en su insuficiencia, siem- te e fuego del forjado. 
pre se basa en su confusa y contradictoria so- 
breabundancia. Puede decirse, por tanto, que en 
el ámbito de los grandes edificios habitables o s  
mayores riesgos actuales provienen de las dos 
acciones primarias menos conocidas y reglamen- 
tadas: la acción imprevista patológica y descon- 
trolada del fuego -es decir el incendio-. y a 
acción, omisión o la simple presencia de un ele- 
vado número de ocupantes. 

Frente a riesgo de incendio y al de gran ocupa- 
ción, cobra una especial importancia la compati- 
bilidad y continuidad de actuaciones en e dise- 
ño. construcción y usos de un edificio, que antes 
citábamos. Pero dicha continuidad es dificil de 
conseguir, ya que las dos primeras etapas se re- 
gulan desde disposiciones técnicas que, al mar- 
gen de su insuficiente fundamentación científica, 
desarrollo teórico y grado de apicabilidad legal, 
van dirigidas a sujetos con escasa o nula inter- 
vención e influencia en la etapa de uso del edifi- 
cio que diseñan y construyen. Recíprocamente, 
los sujetos responsables en la segunda etapa no 
suelen conocer las hipótesis y requisitos técnicos 
contemplados en a primera, a fin de hacer fren- 
te a los riesgos que nos ocupan. Asimismo, o s  
marcos dispositivos de aplicación --reglamentos 
de au actividad es^^ suelen ser técnicamente con- 
trapuestos con los reglamentos técnicos de a edi- 
ficación de obligado cumplimiento (Normas Bá- 
sicas/ 

Podrían aportarse docenas de ejemplos ilustrati- 
vos de la falta de complemeniariedad técnica, 
cornperencial y ~ur íd ica que hoy por hoy padece- 
mos, pero basten dos suficientemente represen- 
tativos: 

En ocasiones, un falso techo es diseñado y 
construido para aportar una parte importante 
de la resistencia al fuego requerida al forjado 
del piso al cual va unido. No obstante, es un 
elemento susceptible de ser eliminado del e d -  
ficio mediante una obra mínima que, la mayor 
parte de las veces se ejecutará sin licencia o, 
en el mejor de los casos, con licencia de obra 
menor y, por tanto, sin intervención de técni- 
co responsable, inspección, etc. El desconoci- 
miento de la importante función de seguridad 
confiada a tal elemento puede originar, con 

- Es perfectamente posible diseñar y construir 
un edificio que cumpla la totalidad de los re- 
quisitos reglamentarios de evacuación, en cuan- 
to a número, disposición y anchura de las sa- 
lidas, pero que sea incompatible con las pau- 
tas que a s  personas inmersas en una actividad 
determinada realmente adoptarían en caso de 
emergencia 

Asimismo, cabe decir que la señalización de 
evacuación con frecuencia se implanta duran- 
te el uso del edificio. En estos casos, y si no 
se consulta el proyecto, es fácil que las sena- 
les supongan una distribución y canalización 
de ocupantes hacia las distintas salidas, in- 
compatible con a capacidad y con los recorri- 
dos hasta cada una de ellas 

En e campo de la seguridad contra incendios, 
como en tantos otros, resulta imprescindible es- 
tablecer líneas lógicas de continuidad entre ac- 
tuaciones. Esta cont~nuidad debiera establecerse 
desde los ámbitos reglamentarios propios de ca- 
da actuación, es decir desde la Norma Básica 
NBE-CP1182: ,Condiciones de Protección contra 
Incendios en los Edificios», por una parte, y des- 
de las disposiciones que establecen el desarrollo 
de a Autoprotección en edificios y locales, por 
otra. La diferente competencia administrativa so- 
bre dichos campos viene siendo un obstáculo 
para conseguirlo. Pero la principal dificultad radi- 
ca en la inexistencia, en España, de una Ley Ge- 
neral de la Edificación, que regule muchos de los 
problemas y carencias con que nos enfrentamos 
en relación con la seguridad. Dicha carencia pue- 
de ser parcialmente cubierta, a medio plazo, rne- 
diante la futura Ley de Garantías de la Edifica- 
ción, cuyo último borrador (abril 19851 sometido 
a contraste y discusión de los sectores más di- 
rectamente afectados c o l e g i o s  profesionales, pro- 
motores, constructores, sindicatos, e t c - ,  aporta 
innovaciones que pueden resultar trascendentes 
en el campo que nos ocupa. 
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LA LEY DE GARANTIAS DE LA EDlFlCAClON 
Y LA SEGURIDAD 

Lo que en un principio fue pensado como un am- 
p o  texto legal definitorio del marco jurídico pro- 
pio de la edificación, ha quedado en un proyecto 
restringuido a « . .  establecer las normas funda- 
mentales que regulan la actividad (fe los agentes 
que intervienen en e l  proceso edificaforio y sus 
responsabilidades.. .>J .  No obstante, a través de 
dcha regulación «funcionair, es posible que la fu- 
tura Ley cubra muchos de los más preocupantes 
vacíos actuales. 

La entidad que promueve a construcción de un 
,<gran edificion, muy frecuentemente es a usuaria 
d e  mismo. E proyecto de Ley establece un siste- 
ma de responsabilidades .en cascadan, que arran- 
ca precisamente del promotor, por ser el agente 
Que nicia e proceso edificatorio y e que deter- 
m n a  y designa a los demás agentes. El prorno- 
tor~iisuario quedaría así expresamente responsa- 
b z a d o .  frente a terceros, de los daños derivados 
de a edificación, así como de ,<. .  cuidar que la 
obra se realice conforme a . . . la normativa de 
obligada aplicación.. .,). 

A la vista de lo anterior, parece claro que la <<Do- 
cumentación final del edificion puede ser el mar- 
co formal donde desarrollar muchas de las pre- 
visiones y especificaciones que actualmente se 
supone que conforman un «Plan de Autoprotec- 
ciónx de un edificio, solventando en gran medida 
la necesidad de continuidad de actuaciones y de 
transmisión de hipótesis y criterios a que nos re- 
feríamos al principio. Esta idea viene reforzada 
por el hecho de que , c . .  cuando se produzcan 
incidencias en e l  uso del  edificio, cambios en su  
organización, estructura o instalaciones, e l  pro- 
pietario estará obligado . . . a actualizar la docu- 
mentación para que ésta siempre describa correc- 
tamente e l  edificio y sus instalaciones, así como 
las operaciones de mantenimiento necesarias . . . » 

IArt 24'1.  Debe resaltarse que la existencia de 
la de documentación final» se declara un requisi- 
to imprescindible para poder efectuar cualquier 
operación de venta, hipoteca o alquiler de un in- 
mueble. De esta disposición, con rango de Ley, 
puede provenir la fuerza imperativa que se está 
echando en falta en nuestro país para alcanzar 
una satisfactoria implantación de planes formales 
de Autoprotección, en los edificios. 

Finalmente, e Proyecto de Lev indica que el Go- 
bierno determinará, en el plazo de un año desde 

Otra novedad importante es la definición de un 
su promulgación, las « . .  exigencias contenidas 

niicvo agente técnico, el Técnico Garante, que, en e l  actual modelo normativo básico -NBE- 
en coincidencia o no personal con el Técnico Pro- 

Y reglamentos . . . que sean de obligado cumpli- 
vertista Y el Técnico Director de Obra. elabora 

miento en todo el territorjo nacional , , ,»,  En ma- 
y certifica la  documentación final del edificion, 

teria de seguridad contra incendios, dichas exi- 
a s  como la adecuación de éste al uso previsto. 

gencias están contenidas en la  NBE-CPl, 
Dicha ~~Documentac ión~ ,  sin cuya existencia N .  

n o  podrá otorgarse la licencia municipal de pri- 
mera utilización o, en su caso, de modificación 
de uso . . . J>, y cuya <c.. . función esencial es servir 
de instrumento auxiliar para e l  adecuado uso y 
conservación de l  edificio . » ,  deberá constar de 
planos generales, detalles constructivos, memo- 
rias de estructiira e instalaciones, copias de to- 
dos o s  contratos relacionados con a s  garantías 
y mantenimiento de la edificación y Manual de 
LISO 

Dicho Manual debe especificar los usos localiza- 
dos y cuantificados, en términos que podemos 
suponer como muy próximos a un ,,catálogo de 
riesgos>>, no sólo ante incendio, sino ante otras 
acciones. Asimismo, debe incluir las comproba- 
ciones y revisiones periódicas a efectuar de  los 
distintos elementos constructivos e instalaciones 
del edificio. 

LA  NORMA BASICA NBE-CP1182 Y EL USO 
DE LOS EDIFICIOS 

Al margen de los problemas que plantean la NBE- 
CPI, en relación con su actual aplicabilidad, re- 
visión y nivel exigencial, lo cierto es que esta- 
blece determinadas prescripciones, unas de ellas 
dirigidas a los elementos constructivos del edifi- 
cio -seguridad pasiva- y otras dirigidas a las 
instalaciones y equipos de lucha contra incendios, 
es decir a los medios de seguridad activa. 

Resulta evidente que la responsabilidad de ins- 
pección y mantenimiento de las condiciones de 
seguridad de un edificio. se suele traducir, en el 
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mejor de los casos, en una serie de cautelas pre- 
ferentemente dirigidas hacia los medios de segu- 
ridad activa, hacia las instalaciones, cuya función 
es siempre para el usuario mucho más ostensible 
y <<entendible~> que la de los medios pasivos de 
seguridad. No en balde la reglamentación de mu- 
chos países obliga a declarar mediante una seña- 
liración de grandes caracteres, la función e s p e -  
cialmente compar t imentadora de diversos ele- 
mentos, para que e uso del edificio no impida 
en ningún momento dicha función (.Puerta de In- 
cendios. No obstaculizar el cierren, .Manténgase 
cerrada),, etc.) .  

des cambiantes. Con frecuencia, dichas mo- 
dificaciones y las obras correspondientes se 
acometen con carácter de obra menor, de 
interiorismo, acondicionamiento e incluso re- 
novación decorativa, haciendo desaparecer 
muchas de las barreras con que inicialmente 
contaba el edificio para confinar un posible 
incendio en sus etapas iniciales o bien para 
proteger a evacuación de los ocupantes. Mu- 
chas veces, dicha vulneración es fruto de la 
ignorancia técnica y otras de la subordina- 
ción de las necesidades de seguridad a las 
de oraanización em~resarial .  a las de marke- " 

ting, a las económicas o a a s  estadísticas. 
A fin de facilitar a la entidad propietaria o usua- Un edificio de estas caracteristicas, correcta- 
ria de un edificio, el conocimiento y observancia mente proyectado y construido frente al ries- 
de las medidas de prevención que deban cum- go de incendio, puede quedar inerme frente 
plirse durante la vida útil del mismo, la mejor so- al mismo, en muy poco tiempo 
lución seria la elaboración. oor Darte de la Admi- . ,  , 

nistración, de Códigos especificas para tal fin. 

Dichos Códigos existen en numerosos paises y 
presentan a gran ventaja de que permiten trans- 
mitir, al usuario-responsable, los requisitos que 
fueron aplicables al diseño y construcción del e d -  
ficio y cuya función debe mantenerse, sin impli- 
carle en los complejos y tecnificados términos de 
un reglamento de edificación. 

En España carecemos de tales Códigos, por lo 
que el usuario-responsable debe extraer de la 
NBE-CPI los aspectos constructivos que deberá 
vigilar, previa una interpretación o verificación en 
el proyecto de la función de seguridad confiada 
a cada elemento constructivo y del grado o cuan- 
tificación de dicha función. Parece claro que, en 
un gran edificio, las hipótesis anteriores sólo pue- 
de realizarlas un técnico cualificado también en 
aspectos de seguridad pasiva. 

A la vista de lo anterior, puede resultar útil revi- 
sar, de forma resumida, aquellos aspectos de a 
NBE-CPl que puedan traducirse en responsabili- 
dades para la entidad propietaria o usuaria de un 
edificio. 

b i  La resistencia a l  fuego que deben ofrecer 
determinados elementos del  edificio puede 
estar sujeta a un proceso de pérdida o dete- 
rioro y precisar, por tanto, verificaciones pe- 
riódicas y posibles rehabilitaciones. Tal es el 
caso del estado de o s  revestimientos de ele- 
mentos estructurales o compartimentadores, 
de los sistemas de cierre automático de puer- 
tas, de las pinturas inturnescentes, de los se- 
llados en puntos de paso de líneas y conduc- 
tos, etc. 

c l  Los materiales de revestimiento o acabado su- 
perficial se cambian con mucha frecuencia 
en los grandes edificios, operación que debe 
respetar los grados de combustibilidad (clasi- 
ficaciones) reglamentariamente exigibles en 
cada zona del edificio. Sin que sea preciso 
dicho cambio, deben vigilarse los períodos 
de validez de los eventuales tratamientos de 
ignifugación a que se hubiesen sometido los 
materiales, a fin de renovar o s  tratamientos 
una vez agotada su eficacia 

di Las condiciones de evacuación son las que 
d a d o  su carácter absolutamente prioritario 

a l  Las condiciones de compartlmentación del en contraste con cualesquiera otras- requie- 
edificio frente al posible incendio. deben man- ren, si cabe, una mayor atención por parte 
tenerse o sustituirse por otras que se ajusten de los responsables de la seguridad en los 
a criterios de seguridad equivalente. qrandes edificios. En ellos. a s  altas ocuoa- 
Los grandes edificios, especialmente o s  pro- ciones hacen e problema especialmente crí- 
pios de grandes entidades comercales o de tico. 
servicios, sufren numerosas reformas duran- En resumen, deben respetarse en todo mo- 
te su vida útil a fin de ajustarse a necesida- mento: 
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Las máximas distancias de recorrido po- 
sibles. 

Los criterios relativos a número y situa- 
ción de los medios de evacuación 

La capacidad de dichos medios 

- Las condiciones funcionales de seguridad 
en o s  mismos: peldañeado, pasamanos, 
obstáculos, etc. 

No se hace referencia a a ocupación o afo- 
ro, ya que, a mi  juicio, a capacidad de los 
medios de evacuación debe ser suficiente pa- 
ra la maxima ocupación físicamente posible 
de forma compatible con el mantenmiento 
de a propia actividad. 

el Los espacios exter~ores privados, son frecuen- 
temente previstos en el proyecto para servir 
a a aproximación y maniobra de los vehícu- 

los de los Servicios de Extinción de lncen- 
dios. Asimismo, dichos espacios, junto con 
o s  de carácter público, deben hacer posible 
a dispersión de los ocupantes que acceden 
a ellos por las salidas del edificio. 

En consecuencia, dichos espacios deben man- 
tener tales posibilidades y no anularlas me- 
diante implantación de elementos de acondi- 
cionamiento exterior, obras de jardinería, ar- 
bolado, etc. 

fi En el ámbito de /os elementos activos insta- 
laciones), la NBE-CPl establece prescripciones 
explícitas y exclusivamente dirigidas al usua- 
rio-responsable del edificio, exigiendo unas 
operaciones periódicas de verificación y man- 
tenimiento de dichos medios, que resumida- 
mente se indican en el Cuadro l. 

Cuadro l. Operaciones de mantenimiento de las instalaciones de P.C.I. exigid,as 
por la NBE-CP1182 
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Muy posiblemente, la actual revisión de la EL PLAN DE EVACUACION. PROPUESTA DE 
NBE-CPI va a eliminar las condiciones de m a n  CONTENIDO 
tenimiento y uso (Capítulo Vll i ,  en vista de 
que se trata de un Reglamento destinado al ia O.M. de 29 de noviembre de 1984 del Mi- 
diseño y construcción y a los agentes que nisterio d e  Interior, aprobó el *Manual de Auto- 
intervienen en dichas etapas. protecciónn como guía para el desarrollo de Pla- 

nes de Evacuación en locales y edificios. Dicho 
Hasta que no sea una realidad la Ley de Garan  documento fue difundido con carácter orientativo 
tías de la Edificación y la implantación. con ella. y cxpcrimcntal, conforme indicaba la propia in- 
de la <<Documentación final del edificio)) y d e  con- troducción de la citada Orden. El resumen del 
siguiente «Manual de Uso),, las condiciones regla- contenido que el Manual establece para uri Plan. 
mentarias de concepción de un edificio en mate- en función del grado de riesgo del edificio en 
ria de seguridad sólo pueden condicionar Y re- cuestión, es el que se indica en el Cuadro II. 
gular el uso del mismo desde el, impropiamente 
denominado, <<Plan de Evacuación>). El tiempo transcurrido desde su aprobación ha 

permitido un análisis y desarrollo más detallado 

.Cuadro II. Criterios para la determinación del arado de riesao 
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del conjunto de ideas de las que se partió para 
elaborar el Manual, condicionadas en su día por 
la indiscutible necesidad de impulsar, cuanto an- 
tes, el proceso de conocimiento, constatación, 
critica y adecuación de los niveles de seguridad 
existentes en los edificios frente a los principales 
riesgos. 

La aparición del .Manual. y la creciente preocu- 
pación en materia de seguridad, empiezan a ge- 
nerar una considerable demanda de elaboración 
de planes de seguridad, destinados a su implan- 
tación en empresas, entidades y organismos de 
todo tipo. Por ello, es en este momento cuando 
se hace necesaria una  mejor definición, una des- 
cripción más detallada y una estructuración más 
clara y operativa del esquema de contenido de 
dichos planes. 

E que se propone a continuación, pretende ser 
un posible modelo de dicho contenido para los 
casos más generales. En dicho modelo, se man- 
tienen todas las actuaciones establecidas en el 
c<Manualn, ordenadas y agrupadas de una manera 
que se considera más coherente con el proceso 
de elaboración de cada plan en particular, así co- 
m o  con su aplicación. Por otra parte, se conside- 
ran unas denominaciones más apropiadas para 
sus distintas partes o documentos, así como pa- 
ra la del plan en su conjunto, cuyos calificativos 
más usuales ixde emergencian. .de evacuación»l 
dan una idea confusa y restrictiva de su alcance, 
al identificarse con una de sus partes contenidas 
y no con los objetivos generales de seguridad y 
protección 

INDICE -T IPO DE UN ((PLAN DE SEGURIDAD Y PREVENCION)) 

1. DOCUMENTO N o  1: AMBITO DE APLlCAClON DEL PLAN 

Exposicbn de los requermentos de segur~dad contemplados Los relativos a las personas, en toda caso Asmismo. en 
funcidn del interés declarado por la entidad que promueve la elaboración d e  Plan. éste podrá contemplar. de forma  sub^ 
sidiarta respecto a la segur~dad de ocupantes. cond~ciones relativas a. 

- bienes nmobil iaras 

- benes mobiliaros y contenidos 

- actvdades 

- servIcos 

2. DOCUMENTO N.O 2: DEFlNlClON Y EVALUACION DE RIESGOS 

2.1. Definición. 

2 1 .1 .  El entorno d e  edif~cio 

2 1  1  1  Riesgos originados par la proximdad a otros ectablecmientas a ns taaconec  

2 1.1 2  Medios de seguridad y protección exstentes en e entorna 

a l  Servic~os de Extinc~ón de lncand~oc D~stanc~as y caracterist~cas d e  recorrido 

b i  Otros med~os de intervenc~ón y socorro 

c l  Medos materiales de protección hidrantes. red p ú b c a  de abastec~mienta, reservas disponi- 
blec de agua. etc 

d i  Otras medlos mater~ales de protección 

2 1 . 1  3 Condciones de accecbl~dad. ectacionilmiento. manobra e ntervencdn, en e entorna próxmo 

2 1.1 4 Conexones con servcios e instalaciones exterores tomas de fachada, acometdas. candiicciones, 
etc 

2 1  2 Condciones constructivas y de dseño d e  ed f c i o  

2.1 2.1 Relación del edificio con si, entorno próximo 

a l  Volumetria y configuración general 

b l  Fachadas 

cl Cubertas. 
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d i  Medianeriac con otros edificios 
el  Conexiones con otros ed~ficios. lnstalac~ones y servicloc comunes Servidumbres. 

2 1  2  2 Sistema estructural Estabil~dad ante la acclón d e  iuego y explos~ón 

2 1  2 . 3  Campartimentacion y distr~buc~ón nterlor 

a l  de o s  espactos hab~tabies. 

b i  de los locales técnicos y rrcntas de especial rlecgo. 

ci de cámaras. conductos y espacios no habitables 

2 1 2  4 Condicones de evacuacón: 
al  ocupación máxima prev~sible en cada zona. caracterist~cas de a s  ocupantes, 

b l  recarr~doc de e ~ a c u a c ~ ó n  trazados. alternat~vas y d~stanciac, 

c i  medos de evacuac~ón capac~dad. protecc~on y característ~cas de d~seña func~onal. 

d l  tiempos previsbles de evacuacón de zonas. plantas y del conjunto del edif~cio. 

o!  sefialiraclon y alumbradas de emergencia 

2 1  2 . 5  Acabadas y acondiconamento interor 
al  combust~bldad de acabados nteriores y elementos de decarac~ón 

b! mobiliar~o y elementos auxlares 

2 1 2  6 instalaciones y servicios técnicas: 
a l  equipos y componentes, 

b i  recntos. 

c l  trazadas 

2 1  3 Candciones iuncinnaes d e  edificio 

2 1 3 . 1  Actvdades y servicios. 

a l  requermientas. 

b i  márgenes de suspens~ón a transferencia de actividades 

2 .1  3  2  Contenidos 
al  almacenamlentoc, 

b l  productos peligrosos. 

2 1 4 Medoc materiales de proteccón. 

2 1 4 1 Medos de deteccón. alarma. nformacón, camunicación, entnción y socorro Inventara 

2 1 4 2  Estado de mantenmento adecuacones tecncac, campatbildades 

2.2. Evaluacibn. 

2  2  1 .  Canstatacidn de las nsuficencias e nadecuacionec atribubes a cada aspecto anazado en el apartado 2 . 1 ,  
y d e  grado de rlesga implicado en cada uno do ellos 

2  2  2  Orden de proridades de meddas correctoras o compensatoriai 

2 2  3  Hipotecs fundamentales de recgo referdas a estado actual de edifico y ac tvdad 

2.3. Documentación grafica. 

Refle~a del estado actual de a s  condic~onec de sequr~dad anazadas en el apartado 2  1 .  Localización de las Zonas 
de especial resgo 

3. DOCUMENTO N . O  3: EQUIPOS DE SEGURIDAD 

3.1. Estructura de personal: plantilla. horarios, turnos. ubicacibn y funciones 

3.2. Equipo de prevenii6n. inspeccibn y supervisión de riesgos 

3 2 1 Composcón d e  equipo 

3 2  2 Programación de verifcacones e incpecrones: 

a l  guias de veiiticacián (check-listi, 

b l  per~od~cidad, rutnas. 

c! formatoc de infarrne, normas de tram~tac~ón 

3  2 3 Operacanes de mantenmienta. pruebas de servca'  
a !  med~ante recursos proploc, 

b!  mediante ent~dades especiazadas: marco legal. requisitos. 
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3 2 4 Dotacon de medios materiales de reserva y custitucón 

3 3. Equipos de emergencia 

3 3 1 Equpo de alarma y evacuacibn 

3 3 2 Equ~po de 1 ' y 2 ' intervencldn 

3 3 3 Equipo de primeros a u x o s  

3 3 4 Equipo de comunicacon y caoidinacion con medos exteriores 

3.4. Requisitos y materiales de formación y cualificaci6n. Criterios de selección 

3.5. Plan de entrenamiento de equipos. 

3.6. Dotación de medios materiales para los equipos. Ubicación. disponibilidad y mantenimiento de los mismos 

4. DOCUMENTO N.O 4: PLAN DE EMERGENCIA 

4.1. Esquemas secuenciales de actuaciones. referidas a las hipótesis de riesgo contempladas en 22 .3  , asi como a una 
hipótesis adicional generica de riesgo no previsto. 

4.2. Toma de decisiones. 

4 2 1 Defincán. jerarquía y coordinación de competencias, 

4 2.2 Esquemas de valorac6n d e  carácter y n v e l  de las sti iacones de emergrnca 

4.3. Rutinas y procedimientos fijos. 

5. DOCUMENTO N.O 5: EJECUCION Y DESARROLLO DEL PLAN 

5.1. Organos con competencia en la ejecución y desarrollo del Plan. 

5.2. Actuaciones de divulgación general. 

5 2 1 Cansgnas formato, contenda. iibcacián 

5 2.2 Esquemas de evaciiacion y situación 

5.3. Programa de formación específica en materias vinculadas con la seguridad. 

5 3 1 Contendos, perodicdad, medios de formación Campañas puntuales 

5 3 . 2  Monitores propoc de formacon 

5.3 3. Fnt~dades especaradas 

5.4. Ejercicios y simulacros. 

5 4 1 Perodcidad. previsones. apoyos y preparacón 

5 4 2 Supuestos de riesgo y de resultados a obtener 

5.4 3 Elecucón, toma de observaciones 

5.4 4 Informe de ncidencas. resultados Y conclus~ones 

5.5. Revisión del Plan. 

5 5 . 1  Modfcaciones en las condciones del entorno 

5 5 2. Madtficac~anes d e  medio fis~ca: obras. reformas. ampliaciones 

5.5 3. Modf~cac~ones de actividades. func~ones y contenidos en el medio ffsico 

5.5 4. Modificacones en el meda humano. p lan ta .  ocupaciones. equipos de segurdad. competencias de decsión 

5 . 5 5 ,  Modficaciones derivadas de la aplicacon d e  Plan. ejercicios y smiiacros, andsis de ncidencas y slnies- 

t10s reales. 

5.6. Documentad6n anexa al Plan. 

5 6 1 Relacones administrativas con entdades y organismos inspeccones. autorraciones y licencas. visado del 
Plan. etc 

5.6 2 Regstros documentales. 

5 6 3 Marca legal vigente de aplicacion 
n 


