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A. DATOS DEL ENCARGO 
 

Nombre: Iglesia de Santa Marina 
Código SIPHA: 01230050016
Localidad: Andújar 
Municipio: Andújar 
Provincia: Jaén 
Título del proyecto: Redacción de proyecto para consolidación de la Iglesia Santa Marina 
en Andújar (Jaén). 
 
Objetivos de la intervención: Consolidación estructural de la Iglesia evitando la evolución 
negativa de los daños en el futuro, consolidación de la cimentación de la Iglesia y 
consolidación de la estructura de cubierta. 
 
 

B. AGENTES 
 

Organismo contratante: se redacta el presente Proyecto de Ejecución por encargo del 
Excmo. Ayuntamiento de Andújar. 
 
Coordinador del Proyecto: Luis Pérez Olmos, arquitecto municipal 
Estudio de Seguridad y Salud, Estudio de Gestión de Residuos y Presupuesto y 
Mediciones: Enrique Sánchez Ibarreta, aparejador municipal 
 
 

C. ANTECEDENTES E INFORMACION PREVIA. 
 

c.1   Antecedentes 

Se recibe por parte del Excmo. Ayuntamiento de Andújar el encargo de la redacción del 
presente Proyecto Básico y de Ejecución con el objetivo de acometer las obras necesarias 
para consolidar, conservar y detener el actual proceso de deterioro que sufre el inmueble. 
La intervención deberá acometerse durante el año 2015, dado que los estudios realizados 
con anterioridad así lo aconsejan. 

Se anexan al presente proyecto el “Estudio sobre patología en iglesia de Santa Marina” 
realizado por el arquitecto Melchor Madrid Pinilla con fecha 14 de marzo de 2014, así 
como los diferentes informes de seguimiento de fisuras realizados por la empresa Vorsevi 
entre los años 2007 y 2012. 

Actualmente la iglesia se encuentra cerrada al público. 

Por motivos presupuestarios es necesario realizar una primera fase, que pueda garantizar 
la seguridad a corto y medio plazo, pudiéndose abrir de nuevo al público a la espera de la 
ejecución del resto de actuaciones. El presente proyecto recoge sólo los trabajos 
necesarios para realizar dichas actuaciones, que se recogen en el “estudio sobre patología 

en iglesia Santa Marina” del arquitecto Melchor Madrid Pinilla. 

 
c.2   Situación geográfica 

El inmueble objeto de la actuación se encuentra en ámbito urbano dentro del término 
municipal de Andújar y se trata de la Iglesia Santa Marina, ubicada entre las calles Santa 
Marina y Mezquita y la avenida Doce de Agosto. 
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Fig. 1.- Emplazamiento de la Iglesia Santa Marina. 

El municipio de Andújar se encuentra localizado al noroeste de la provincia de Jaén, en el 
término municipal de Andújar con una extensión total de 956,84 km2. La localidad se 
encuentra a 45 km de Jaén y tiene una altitud de 212 m sobre el nivel del mar. Cuenta con 
una población de 38.828 habitantes. Su latitud es 38° 02´Norte y su longitud 04° 03´ 
Oeste. En lo que se refiere al clima de esta región, es de carácter continental, con veranos 
secos y calurosos e inviernos fríos, existiendo intervalos muy elevados entre los meses 
más cálidos (30-35 °C) y más fríos (0-5°C). Las precipitaciones oscilan entre los 350 litros 
por metro cuadrado en las partes bajas y los 1.000 litros en la zona de la Sierra de 
Andújar. En general la distribución de las lluvias es irregular  a lo largo del año. 

 

Fig. 2.- Localización del Término Municipal de Andújar dentro de la provincia de Jaén
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c.3   Datos del emplazamiento y entorno físico 

El inmueble objeto de la actuación se encuentra en ámbito urbano dentro del término 
municipal de Andújar y se trata de la Iglesia Santa Marina entre la Avenida Doce de 
Agosto y calle Santa Marina. 

Sus coordenadas U.T.M. son las siguientes:     

X: 0.407.390       

Y: 4.210.832 

El solar tiene una forma aproximadamente rectangular con una superficie de 751.14 
m2 ocupados en su totalidad por la iglesia de Santa Marina. La topografía del mismo es 
prácticamente plana. 

 

c.4   Normativa aplicable 

El municipio de Andújar se encuentra afectado por el planeamiento expuesto en su Plan 
General de Ordenación Urbanística aprobado definitivamente el 30 de Noviembre de 
2010.  

El edificio se encuentra inscrito como Bien de Interés Cultural, categoría Monumento, a 
favor de la Iglesia de Santa Marina de Andújar según B.O.J.A nº 22 de fecha 03 de Febrero 
de 2010. 

Son de aplicación la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía y el Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 

 

D. DATOS DEL EDIFICIO EXISTENTE 
 

d.1   Descripción general del inmueble 

Cabe destacar que existe muy poca documentación sobre esta iglesia, la cual pudo ser el 
templo más antiguo de la ciudad, levantada sobre una antigua mezquita y que 
actualmente se encuentra en uso cultural. 

Se trata de una iglesia de tres naves, con muros laterales de tapial y ladrillo y dos sencillas 
portadas. El cubrimiento se hace a base de bóvedas de cañón con lunetos. La iglesia se 
encuentra rehabilitada desde el año 1995 según proyecto redactado por los técnicos 
municipales del Excmo. Ayuntamiento de Andújar D. Ramón Cano Piedra y D. Miguel 
Angel Lázaro Marín. Posteriormente, en el año 2009, se realizó la consolidación de la Torre 
de la Iglesia según proyecto redactado por el que suscribe el presente proyecto. 

En las naves laterales, de menores dimensiones, destacan las bóvedas de crucería con 
ojivas que cubren el cuarto tramo, que conservan el trazado gótico original de la primera 
ampliación del templo. Los tres restantes se cubren mediante bóvedas de arista simple 
que al igual que ocurre en el tramo central están realizados con escayola sustentada por 
la estructura metálica de la cubierta. 

Las naves laterales se separan de la central mediante arcos apuntados en el primer tramo 
y por arcos formeros de medio punto en los tres posteriores. 
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La zona del altar mayor, con testero plano y elevado sobre gradas, se separa del resto del 
edificio mediante arco triunfal, encontrándose coronado por una cúpula semiesférica 
sobre pechinas. La sacristía consistente en un cuerpo único se adosa al edificio original. 

La torre-espadaña de la iglesia de Santa Marina, se encuentra adosada a la iglesia en la 
esquina de la fachada principal con la Avenida Doce de Agosto. Se trata de una torre de 
sección casi cuadrada de tres cuerpos de altura que sirve de espadaña a la iglesia. 
Consiste en un primer cuerpo realizado en tosco aparejo de cantería, y un segundo cuerpo 
dividido en dos pisos, el primero formado por dos arcos de medio punto, sobre los que se 
eleva el segundo piso, con un solo vano de medio punto en el centro y todo ello rematado 
por un frontón triangular. 

La altura total de la torre es de 19,20m y la altura de la espadaña es de 9,66m. La torre 
tiene un primer cuerpo de base rectangular de aproximadamente 4,67x4,98m, el segundo 
cuerpo presenta un espesor de 1,46m mientras que el tercero es de 1,09m. La torre, ha 
sido objeto de intervención en el año 2009, con proyecto redactado por el técnico que 
firma el presente proyecto. 

 

d.2   Análisis constructivo 

Según el informe sobre patología adjunto “la estructura vertical del edificio se 

corresponde con la original desde la construcción del mismo. Se forma mediante muros de 

carga en las fachadas laterales y pilares cuadrados en la zona central, ambos elementos 

compuestos de un sistema mixto de un muro de tapial y sillería, intercalando ambos 

sistemas con hiladas de ladrillo. 

 

La estructura de la cubierta está resuelta mediante cerchas y correas metálicas. Dicha 

estructura soporta la carga transmitida por el faldón de cubierta y las bóvedas de escayola 

y esparto. El faldón de cubierta está compuesto por chapa ondulada de fibrocemento y 

teja cerámica curva tomada con mortero. 

 

La cimentación bajo los muros de carga, consiste en un encachado de bolos de grandes 

dimensiones (entre 20 a 30 cms) mezclados con el propio terreno arcilloso existente, con 

un ancho aproximado de 1,60 m y un canto de aproximadamente 1,70 m., apoyándose en 

el estrato conocido en Andújar como Almendrilla  una capa granular dura de espesor no 

mayor de 1 m. De acuerdo con esta descripción, más que un cimiento en sí mismo se trata 

de una mejora del terreno. Ese mismo cimiento apareció perpendicularmente en el lado 

este de la cata, constatando la presencia de una construcción contemporánea, que por su 

situación pudiera indicar la ubicación del Mihrab de la antigua mezquita. 

 
d.3   Análisis patológico 

La iglesia presenta una serie de patologías que se manifiestan mediante grietas 
horizontales, verticales e inclinadas en muros, daños en las bóvedas de escayola y 
desplome de los muros. Atendiendo a cada tipo de daño de forma específica podemos 
destacar los siguientes: 

- Fisuras y grietas verticales e inclinadas en paramentos. 

- Desplome de los muros laterales. 

- Fisuraciones en bóveda. 

- Deformación de la estructura metálica de la cubierta. 
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Todas estos daños vienen reflejados con más detalle en el punto 3. DESCRIPCIÓN DE DAÑOS 
del informe sobre patología adjunto. 

 

d.4 Memoria histórico artística 

Según los historiadores clásicos que se ocupan de Andújar, la ciudad fue tomada por San 
Fernando el día 18 de julio, festividad de Santa Marina, por lo que se le impone el nombre 
de dicha santa a la mezquita consagrada al culto cristiano para dar gracias y celebrar 
oficios divinos el cardenal primado que acompañaba al cortejo del monarca. Por lo 
expuesto, esta parroquia es la más primitiva de la ciudad. El historiador Terrones nos 
describe cómo en su tiempo aún se conservaban restos del esplendor que tuvo aquella 
mezquita enclavada en pleno núcleo urbano de estrechas y tortuosas calles, 
correspondientes a la judería. Su colación, hasta su supresión en 1843 como parroquia, 
aun cuando el templo siguió abierto al culto hasta fecha no muy lejana, estaba formada 
por las siguientes calles: 

- Santo Domingo 
- Don Rodrigo 
- De las Carnicerías 
- Leonardo de Cárdenas 
- La Espartería 
- Santa Marina 
- Zapateros 

El templo es el que más reformas ha sufrido hasta nuestros días. De su original gótico, 
sólo ha quedado el tramo primero de las naves, sin crucero al exterior. Se cubría con 
bóvedas ojivales, de simple crucería en las naves laterales, y elevadas a distinta altura, 
bastante acusada si la comparamos con las parroquias compañeras. Monta la techumbre 
sobre arcos muy peraltados que apoyan en pilares de piedra rojiza de sección cuadrada y 
recorridos en los flancos por la prolongación de la ojiva, encontrando su correspondencia 
en los muros laterales con medios pilares adosados a contrafuertes interiores. 

El templo que vemos hoy es producto de la gran reforma que cambió la original traza 
gótica por una iglesia de ambientación barroca, allá en los últimos años de la primera 
mitad del siglo XVII. 

La nueva fábrica que surgió tras las mencionadas reformas se adapta al antiguo plano de 
tres naves, se aprovechan los soportes exentos, realizándose en tapial y ladrillo los muros 
laterales. El cubrimiento se hace a base de bóveda de cañón con lunetos, marcando los 
tramos con arcos fajones de estrecha rosca, y decorándose con listones quebrados que 
conforman figuras geométricas en los perfiles de las aristas que dibujan los lunetos. Entre 
los lunetos de cada tramo, una estrella de ocho puntas. 

Sólo tiene dos portadas. La meridional es un simple arco de medio punto sin más 
decoración. La principal, a los pies, barroca, labrada en piedra. Tiene también vano de 
medio punto sobre jambas toscanas y cornisa con hornacina coronada de frontón. 

En el ángulo inferior izquierdo de la fachada de los pies, unida por su cara posterior al 
edificio, se levanta una torre prismática, de piedra, de sección cuadrada, que está 
inconclusa, pues sólo tiene un primer cuerpo, sobre el que se iza una espadaña, con dos 
cuerpos de vanos, en el inferior dos y uno en el superior.  
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Se ha pensado que este campanario fuera el alminar de la mezquita antigua, tal vez por su 
ubicación casi exenta. Sin embargo, ni su mampostería de sillarejo ni su ambientación en 
general permiten consolidar esta hipótesis.  

Se ha perdido todo vestigio que permita suponer la existencia de capillas particulares en 
sus naves. Albergaba el templo una Virgen del Carmen, procedente del antiguo convento 
de las carmelitas, y el Cristo de las Batallas que fueron destruidos en la Guerra Civil. 
Solamente hoy podemos ver en el muro de la cabecera de la epístola –elemento que 
también aparece en la iglesia de San Miguel– un arcosolio con altar dedicado al Cristo de 
las Batallas, cuya imagen en la ciudad es venerada desde los tiempos reconquistadores. 
Modernamente ha sido sustituida por otra que confeccionó el escultor González Orea con 
retablo pintado por el linarense Baños. 

Esta imagen fue traída a la ciudad por el mismo Fernando III y estuvo expuesta en el lado 
de la epístola de la capilla Mayor. En el año 1703 se creó la hermandad de su nombre. Sus 
fundadores eran menestrales de condición media, pues sólo dos de ellos tenían el 
tratamiento de “don”. El número de Hermanos era de treinta y tres; los demás miembros 
acompañantes eran los denominados “Esclavos”. Cuando un Hermano moría, su hijo tenía 
preferencia para ocupar la vacante dejada por su padre y, para ello, tenía que aportar una 
limosna de 12 reales y dos libras de cera. Era obligación de los Hermanos acudir al 
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entierro del fallecido acompañado por doce clérigos que debían llevar una hacheta de a 
libra encendida. 

Esta hermandad celebraba su fiesta el tercer domingo de Cuaresma y el treinta de mayo, 
día de San Fernando. 

Ya en el año 1921 se apuntaba en el periódico local El Guadalquivir que esta tradición tan 
propia de Andújar se estaba perdiendo. En el momento actual no existen vestigio de ella. 

Antes de 1936 contaba su patrimonio con un cuadro de escuela flamenca que 
representaba la Sagrada Familia, hoy, sin embargo, no guarda ningún objeto valioso. 

Arquitectónicamente la pieza más interesante es su capilla mayor, labrada en 1646 según 
planos del maestro mayor del obispado Juan de Aranda Salazar. Es de planta cuadrada 
cubierta con bóveda de media naranja sobre pechina en la que se encuentra escudos con 
el linaje de Pedro y Luis Pérez de Vargas y Palomino, cuyos herederos fueron patronos de 
esta capilla. 

El 23 de febrero de 1643 otorgó testamento en Madrid don Pedro Pérez de Vargas y 
Palomino, caballero de la Orden de Calatrava y maestre de Campo General. En él dispuso 
una serie de mandas y legados entre los cuales, alternativamente, desea hacerse cargo, 
con la concesión de la autoridad competente eclesiástica, del patronato del convento de 
los frailes capuchinos de Andújar, que estaba aún sin acabar, y que él tenía “deseo y 
voluntad”, con las mismas condiciones que los religiosos tenían tratado y concertado con 
el doctor Rodrigo Jurado por si este patronato no se realizaba. Como esto tuvo efecto, se 
siguió la cláusula alternativa que consistía en gastar la herencia en la parroquia de Santa 
Marina para su reedificación. 

Coincidente este testamento con el que otorgó el licenciado Don Luis Pérez de Vargas, 
hermano de Don Pedro, presbítero beneficiado de la parroquia de 1645, en el que dispuso 
que como el testamento de su hermano dejaba dispuesto que se hiciera en Santa Marina 
la capilla mayor con cuatro capellanías para su servicio lo cual suponía un desembolso de 
doce mil ducados, cantidad que sobrepasaba el legado de Don Pedro, ordenó se añadiera 
a esta cantidad una parte de sus bienes para completar dicha cuantía.  Como 
consecuencia de ambos testamentos, el obispo de Jaén, don Baltasar de Moscoso y 
Sandoval, concedió el patronato de Santa Marina el 17 de agosto de 1646 con las 
siguientes condiciones: 

- Que se labraría la capilla en tapiales y ladrillos de la misma obra y correspondencia 
que la que tiene la Iglesia. Bien esclarecedor es este dato para fechar la gran 
reforma que cambió la antigua fisionomía de la vieja fábrica gótica. 
 

- Que los patronos podrán poner sus escudos de armas en la capilla. Aún los 
podemos contemplar en las pechinas de la media naranja: Pérez de Vargas-
Gormaz, Palomino, Cobo y Pérez de Santa Marina. 

 
- Que las trazas para la obra han de ser las dadas por el maestro mayor del 

obispado, Juan de Aranda Salazar. Es posible que a este mismo maestro se deba 
toda la obra anterior que se hizo en la iglesia a juzgar por el sistema de combinar 
tapial con rajas de ladrillo, como se observa en la capilla mayor y en otras obras 
debidas a él, como el santuario de los Santos de Arjona y en la misma sacristía de 
San Miguel de Andújar. 

 
- Que la sacristía de la iglesia y la sala de la Universidad de Clérigos ha de hacerse a 

costa de la dotación del patronato, aprovechando los materiales de la existente y 
de igual dimensión. Esta condición nos permite conocer el lugar donde se reúne la 
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Universidad de Clérigos para celebrar sus sesiones. No debió variar el trazado de la 
nueva sacristía respecto del anterior. Consta de un cuerpo de planta rectangular 
con dos pisos, el inferior es la sacristía propiamente dicha. Lo más interesante es la 
techumbre formada por un artesanado de canes tallados, sostenidos en su mitad 
por un puente muy labrado y apoyado sobre una columna toscana con zapatas. 
Del mobiliario solo queda una mesa velador, en mármol de color rojo cabra, con 
tablero octogonal y un aguamanil barroco de igual mármol, realizado dentro de un 
arcosolio, con pila rectangular y cuerpo de fuente de tres mascarones rematado 
con piña y cruz. 

 
- Era condición que el retablo existente se colocara en la nueva capilla, con el 

sagrario, cuyas llaves serían entregadas el Jueves Santo al patrón, según establecía 
la Constitución Sinodal del Obispado. Nada se sabe de este retablo antiguo que, sin 
duda, sería renacentista ya que hay tradición que asegura haber pinturas góticas 
del rey y de la reina en el presbiterio original. 

 
- Se establecía la obligación de cerrar la capilla con reja y la prohibición de 

permanecer en ella a aquellas personas ajenas al patrón y familia, salvo en caso de 
ser ocupadas por el prelado en sus visitas pastorales que debía ser reservada 
enteramente a la jerarquía eclesiástica, como presbiterio que era. 

 
Existe la reja colocada en el arco donde abre la capilla. Es una pieza de hierro forjado 
formada por elementos en ese entorno a unos ejes. Es pues, de sabor popular, olvidando 
la tradición rejera de factura arquitectónica que tenían las piezas confeccionadas en el 
siglo anterior. Se estructura en tres calles con puerta central, montando los laterales 
sobre banco de piedra. 

Como es norma, en dicha capilla tenían derecho a ser enterrados los patronos y quienes 
ellos estimaran oportuno. 

Para atender a todas sus necesidades fue dotada con fuerte capital, consistente en doce 
mil ducados de renta distribuidos en ocho mil para las cuatro capellanías, tres mil para la 
fábrica de la capilla y los mil restantes para los reparos que en ella se hicieran. 

Sustituyó la actual capilla mayor a la primitiva que se ignora cómo pudo ser, aunque se 
puede aventurar que fuera poligonal, como la de San Miguel por la similitud que el gótico 
que muestra tiene con la de dicha iglesia. También se puede especular, debido a su 
profundidad, la relación que pudiera tener con las cabeceras del tipo cordobés o 
ubetense. 

Es de planta rectangular. Se abre al templo por gran arco triunfal, en correspondencia con 
los arcosolios de sus tres muros, sustentadores de la bóveda semiesférica con pechinas 
decoradas, como se ha dicho, con los escudos de los patronos. Es la misma estructura de 
la capilla-torre manierista jiennense, prolongada durante el período barroco. 
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d.5   Datos de partida. Estudios previos. 

 El presente proyecto trata de describir el estado actual del edificio, la metodología de 
trabajo que se va a adoptar para conocerlo en su integridad: su historia, entorno cultural, 
función original, técnicas constructivas, en definitiva, los valores y signos que las 
construcciones nos han legado. El trabajo de restauración es interdisciplinar y en él deben 
confluir los conocimientos de diferentes campos con el objetivo de aportar una visión 
íntegra del objeto sobre el que se interviene. Para ello es necesario elaborar una serie de 
estudios previos que la falta de medios, de tiempo y disponibilidades económicas no 
siempre permiten. 

Se describen los estudios previos sobre la Iglesia de Santa Marina, con el grado de 
conocimiento que se posee a través de la investigación iniciada con el levantamiento. Se 
une en el cuadro adjunto un resumen de estos estudios y las sugerencias sobre su 
realización: 

 

RELACION DE ESTUDIOS PREVIOS 

DENOMINACION FASE DE REALIZACION COMENTARIOS 

HISTORICO 

No se tiene constancia de un 
estudio específico sobre el tema. 
De la bibliografía aportada en esta 
memoria se pueden conocer 
aportaciones de interés. 

Sería conveniente encargar un estudio 
histórico, para conocer mejor la 
construcción y su evolución en el tiempo, 
debido a la escasa información que existe 
en la actualidad sobre el edificio. 

ETNOLOGICO 
No se tiene constancia de un 
estudio específico sobre el tema. 

No parece que un estudio de estas 
características sea de interés en este Bien. 

ARQUEOLOGICO 
No se tiene constancia de un 
estudio específico sobre el tema. 

Dado que lo pretendido en el presente 
proyecto es una inyección de lechada 
de cemento sobre la cimentación 
existente, sin que sea necesario 
excavación alguna, se considera que 
no es necesario la realización de un 
estudio arqueológico. 

MATERIALES 

Se ha realizado un estudio de 
reconocimiento de la torre de 
Santa Marina con fecha 27 de 
Noviembre de 2007 por parte de la 
empresa Vorsevi S.A., a petición del 
Excmo. Ayuntamiento de Andújar. 

Los datos obtenidos del estudio realizado 
se incorporan en la presente memoria en 
el apartado de análisis constructivo 
realizado con anterioridad. 

GEOTECNICO 

Se ha realizado ensayos de 
laboratorio sobre muestras de 
terreno realizado por Vorsevi, S.A. 
con fecha 26 de febrero de 2014. 

Los datos obtenidos se reflejan en el 
presente proyecto. El presente proyecto 
recoge en sus mediciones la redacción de 
un estudio geotécnico previo a los 
trabajos. 
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d.6 Condicionantes y servidumbres de partida 

Según los historiadores clásicos que se ocupan de la historia de Andújar, la iglesia de Santa 
Marina viene a ocupar el lugar de una mezquita previa. Su torre, de la cual no se conoce con 
exactitud la fecha de construcción, se ha pensado que fuera el alminar de la antigua mezquita, 
tal vez por su ubicación casi exenta. 

En la actualidad no se aprecian que, la zona afectada por el presente Proyecto esté afectada 
por algún tipo de servidumbre ya que, una vez consultados los servicios municipales, la red de 
saneamiento que discurre por la calle Santa Marina ha sido sustituida por completo hace unos 
6 años y las acometidas de la iglesia, tanto de agua, como de saneamiento y electricidad, se 
producen directamente por la avenida Doce de Agosto.  

Por lo tanto se puede asegurar que no existen servidumbres aparentes que afecten a la zona 
de intervención del presente Proyecto. 

 

d.7   Especies protegidas 

No se tiene constancia de la existencia de especies a proteger en el entorno del inmueble. 
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d.8   Identificación del Bien 
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E. DESCRIPCION DEL PROYECTO. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA INTERVENCION 
 
e.1   Programa de necesidades 
 

La actuación sobre la Iglesia de Santa Marina tiene su justificación por el deterioro que está 
sufriendo debido a las patologías descritas en el anexo de “Informe sobre Patologías en Iglesia 

de Santa Marina”, de las que destacan principalmente: Las fisuras y grietas verticales e 
inclinadas en paramentos, el desplome de los muros laterales, la abundante fisuración de las 
bóvedas y la deformación de la estructura metálica de la cubierta. 

 

e.2   Descripción de la intervención 
 

Para garantizar la estabilidad estructural del edificio, aparte de la reparación de los 
daños existentes, es necesario una serie de actuaciones encaminadas a conseguir los 
siguientes efectos: 

- Rigidizar la cimentación de bolos sueltos para evitar nuevos giros del muro. 
- Atirantar los muros laterales a nivel de la cornisa de fachada. 
- Rigidizar los nudos de la actual estructura metálica. 
- Independizar la sustentación de las bóvedas de la estructura de cubierta. 

 
A continuación se describen cada una de las actuaciones propuestas por separado. 
 

a) Realización de Estudio Geotécnico 
Realización de Estudio Geotécnico, previo al inicio de las obras, con un sondeo a 
rotación con testificación continua hasta 10 m. de profundidad, realización de tres 
S.P.T. y extracción de tres muestras inalteradas, con realización de ensayos de 
laboratorio para clasificar e identificar el suelo, para determinar la expansividad y 
agresividad potenciales, y para comprobar la tensión admisible y la deformabilidad, 
completado con la realización de cuatro ensayos de penetración dinámica 
superpesada hasta rechazo, incluso emisión del informe. S/CTE-SE-C. 
 

b) Apuntalamiento de emergencia 
Consiste en un apuntalamiento provisional de la parte central del muro lateral hacia la 
calle mezquita, donde se está produciendo el mayor desplome. Estará formado por 
siete mechinales abiertos en el muro de tapial de 15x15 cm y 65 cm de profundidad 
donde se introducirá un perfil HEA-140, rellenándose posteriormente con mortero 
autonivelante ligeramente expansivo. Bajo estos mechinales se soldará una sopanda 
formada por 2 perfiles UPN-140 en cajón cerrado. Si la curvatura del muro no 
permitiera un contacto continuo de la sopanda con el paramento del muro, se calzará 
el hueco en su totalidad con cuñas de madera. 
A este durmiente se soldarán tres puntales de perfil HEB-140 arriostrados en su punto 
medio por un perfil UPN-80. Los tres puntales se apoyan, a través de las 
correspondientes placas de anclaje de 400x400x12 mm con 4 anclajes soldados en 
patilla de ø16 de 40 cm de longitud, en un cimiento de hormigón armado. 
Este cimiento se apoyará en la solera de hormigón de la calzada, anclándose a la 
misma además con 6 conectores de ø 20 tomados con resina epoxi, tras haber retirado 
previamente los adoquines y el lecho de arena. El cimiento de cada puntal será de 
80x160x65 cm, relleno con hormigón HA-25 y armado con armadura longitudinal 
superior e inferior de 5 ø 12 y estribos de ø 8 cada 25 cm. Los tres puntales irán 
arriostrados inferiormente por otro perfil UPN-80. 
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c) Rigidización de la cimentación 

Deberá rigidizarse la cimentación de bolos en matriz arcillosa de los tres primeros 
tramos de los dos muros laterales mediante inyecciones de lechada de cemento IRS 
armadas. Las inyecciones consisten en la perforación de la cimentación con un 
diámetro de 133 mm, colocación de armadura de tubería perforada de 60,3 mm de 
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor de acero ST-37 (límite elástico 2400 Kg/cm2), 
con una capacidad de carga de 8,5 T. La tubería irá dotada de válvulas para inyección 
cada 0,5 m y se inyectará lechada de cemento con una relación agua/cemento 1/1 a 
1/1,5 con un consumo estimado de 100 Kg/m, inyectado en dos pasadas.  
Las inyecciones se realizarán tanto desde el exterior como el interior inclinadas 5º, con 
presiones medias que irán creciendo ligeramente con la profundidad, para conseguir 
abarcar en lo posible el máximo volumen de la cimentación. Las inyecciones se 
empotrarán 10 cm en el terreno de almendrilla donde se apoya la cimentación. 

 

d) Desmontado de la cubierta de teja 
Deberá desmontarse la cubierta de teja, con demolición de placas de fibrocemento 
por personal especializado. Para la ejecución de los trabajos de refuerzo estructural es 
necesario desmontar una parte importante de la cubierta. Por otro lado, la 
deformación de la estructura de cubierta ha provocado movimientos y deformaciones 
en el faldón de cubierta, visibles en los aleros y en la cumbrera, lo que obligaría a 
realizar igualmente trabajos de reparación en el mismo. Todo esto, unido a la 
presencia del material base del faldón de cubierta consistente en placas de 
fibrocemento, con alto contenido de amianto, con el riesgo de exposición al mismo 
durante el resto de los trabajos de refuerzo estructural, hace que se considere como 
medida más adecuada, la demolición completa de la cubierta, con reaprovechamiento 
del 100% de la teja curva cerámica y la retirada de las placas de fibrocemento por 
personal especializado, de siguiendo en todo momento la aplicación del Real Decreto 
396/2006 de 31 de marzo, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
e) Arriostramiento de los muros laterales 

Deberán arriostrarse los muros de fachadas laterales a nivel de la cornisa mediante 
tirantes GEWI 500 de 20 mm de diámetro, dispuestos uniendo los dos zunchos de 
hormigón armado que actualmente coronan los muros laterales con desplome. Estos 
tirantes no tendrán conexión alguna con las pilastras y muros de la nave central, sino 
que los atravesarán de modo pasante a través de un taladro perforado en los mismos, 
revestido de tubo de PVC. En ambos zunchos de hormigón armado de coronación de 
los muros laterales se dispondrán placas de anclaje y taladros horizontales que se 
rellenarán con mortero autonivelante una vez tensados los tirantes. Se realizaran 
tantos tensores como cerchas de cubierta hay, y se colocarán inmediatamente debajo 
de las mismas. Los tirantes quedarán por encima de las bóvedas en las naves laterales 
y, vistos a nivel de la cornisa de imposta, en la nave central. 
Para garantizar el trabajo solidario del zuncho de hormigón de coronación y el muro 
inferior de tapial y fábrica de ladrillo se realizarán 4 conectores en el entorno de cada 
apoyo de la cercha, separados 50 cm, consistentes en un taladro vertical de 60 mm de 
diámetro y 80 cm de longitud, armados con una barra de acero corrugado de 20 mm 
de diámetro y relleno con mortero autonivelante ligeramente expansivo. 

f) Arriostramiento muros intermedios 
Deberán arriostrarse los muros intermedios de la nave central mediante perfiles de 
acero laminado IPE-160 soldados al perfil metálico existente embutido verticalmente 
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en los muros intermedios, apoyados asimismo en la coronación del muro sobre placas 
de anclaje. 
Estas vigas se utilizarán también para apoyo de los tirantes de sujeción de la bóveda de 
escayola. 

 
g) Refuerzo de estructura de cerchas y correas de cubierta 

Deberá reforzarse la estructura de cerchas y correas de cubierta mediante la 
rigidización de los nudos para convertirlos en empotramientos, minimizando al 
máximo los desplazamientos, la deformación futura de la estructura y los empujes 
sobre los muros laterales. Para ello se interpondrán cartelas triangulares de acero S-
275 de 8 mm de espesor con soldadura continua con las alas de los perfiles IPE de la 
estructura existente. 
En las correas de cubierta se soldará todo el perímetro de los perfiles IPE-120 para 
darles continuidad a las mismas y minimizar flechas. 
En ambos casos, se aprovechará para limpiar el óxido existente en los nudos y la 
protección anticorrosiva de los mismos mediante pintura de minio. 

 
h) Nueva estructura de soporte de las bóvedas de escayola 

Deberá independizarse la sustentación de las bóvedas de escayola de la estructura de 
cubierta, para que las cargas se transmitan directamente por gravedad a los muros de 
carga y no aumenten los empujes a los muros laterales. Consistirá en la colocación de 
perfiles tubulares rectangulares 70.40.3 mm de acero S-275 en las naves laterales y de 
perfil IPE-160 en la nave central. En la nave central irá apoyado sobre los muros de la 
nave intermedios mediante placas de anclaje en los puntos intermedios entre cerchas, 
dejando esta misión bajo las cerchas al perfil ya comentado anteriormente IPE-160 de 
arriostramiento de la nave central. En las naves laterales se soldará al perfil corrido 
existente embutido en el zuncho de coronación del muro y por el otro extremo en una 
placa de apoyo de 20x20 cm embutida en un mechinal cajeado en el muro intermedio, 
nivelada sobre mortero autonivelante sin retracción. 
Una vez terminada esta estructura auxiliar, se procederá a la conexión del 100% de los 
redondos que sujetan las bóvedas de escayola a la nueva estructura auxiliar dispuesta 
para ello, mediante cordón de soldadura de al menos 2 cm de longitud uniendo el 
redondo al perfil metálico de la nueva estructura. Como alternativa para las zonas 
donde el perfil estructural está más alejado, se puede colocar un nuevo gancho de 8 
mm de diámetro en paralelo al existente y soldar ambos en su base.  

 
i) Reparación de daños 

Reparación de fisuras y grietas existentes en paramentos. Para ello se emplearán dos 
sistemas distintos en función del tipo de muro: 

- En grietas y fisuras en muros de tapial, picado del revestimiento alrededor de la 
zona afectada en un ancho de 30 cm, cosido con grapas de acero galvanizado cada 
50 cm introducidas en rozas rellenas con mortero de cemento, sellado de la fisura 
y reposición del revestimiento con malla de fibra de vidrio en su interior. 
 
- En grietas y fisuras en muros de ladrillo visto de tejar, consistente en apertura de 
roza en hilera de ladrillo, colocación de grapas metálicas de acero galvanizado 
cada 50 cm introducidas en rozas rellenas con mortero de cemento y reposición de 
plaqueta de ladrillo de similares características a los existentes tomada con 
mortero de cemento. 
 
- Reparación de bóvedas de escayola, eliminando las partes con riesgo de 
desprenderse, reconstruyendo los huecos y sellando las fisuras y grietas con la 
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propia escayola. En las grietas más grandes y en la reconstrucción de los huecos 
sería conveniente añadir un solape en la pintura de malla de fibra de vidrio. 
 
- Pintura plástica lisa en paramentos verticales y horizontales interiores de yeso o 
cemento afectados por las obras de reparación, lavable dos manos. 
 
- Pintura acrílica plástica, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y 
horizontales de fachada. 

 
j) Retirada del apuntalamiento previo 

Una vez terminados los trabajos de refuerzo estructural deberá procederse a 
desmontar y retirar el apuntalamiento previo dispuesto en la calle Mezquita, 
reconstruyendo elementos demolidos, como los mechinales en los muros y el 
pavimento de adoquines de la calzada.   

 

e.3 Justificación de los criterios de intervención. 

e.3.1 Premisas teóricas 

A lo largo del siglo XX se han redactado numerosos textos que pretendía normalizar la 
actividad restauradora y de conservación del patrimonio histórico. 

El antecedente a este tipo de documentos lo encontramos en la Carta de Rafael a 
Alejando VI para la restauración y el cuidado de los monumentos romanos. Tras esta carta 
serán muchos los textos que se preocupen por este problema, encontramos así textos tan 
diversos como el Decreto de la Convención Nacional del II año de la Iª República Francesa 
(1774), o en las teorías de Ruskin o Violet-le-Duc, enunciadas a lo largo del XIX, pero el 
más influyente de todos ellos será el discurso de Camillo Boito (1836-1914) durante el 
Congreso de Ingenieros y Arquitectos Italianos de 1883. Todos estos textos recogían los 
principios con los que se inicia la actividad restauradora en el siglo XIX. 

Pero este tipo de documentos y publicaciones se mostraron insuficientes a la hora de 
acercarse a la realidad histórica de la primera mitad del siglo XX, en la que dos guerras 
mundiales provocaron la destrucción, y posterior restauración, de gran cantidad del 
patrimonio europeo. Estos hechos, junto a la base teórica existente, mostraron la 
necesidad de redactar una serie de textos normativos a nivel internacional que se 
ocupasen del patrimonio, su conservación y los cambios en su concepto y definición. 

 

Carta de Atenas 

El primero de estos documentos fue la Carta de Atenas de 1931. Aprobada por la Oficina 
de Museos, dependiente de la Sociedad de Naciones. Transcurrido un decenio desde el 
final de la I Guerra Mundial que destruyó o dañó muchos monumentos, se abrió un 
profundo debate entre los numerosos especialistas que asistieron a esta Conferencia. En 
sus conclusiones se pretendían unificar los criterios de intervención en el patrimonio 
arquitectónico. A lo largo de sus diez artículos se plantean pautas de intervención, se 
señala la importancia de la conservación, la educación, y se proponen vías de 
colaboración internacional. El texto, pese a tener un carácter normativo, no consiguió ser 
aprobado por todos los países, pero sí que tuvo una fuerte influencia en el ámbito 
Europeo, especialmente en países como Italia, en las Cartas de Restauro Italianas de 1932 
y 1972, o en España, con la Ley del 13 de Mayo de 1933 sobre la defensa, conservación y 
acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico español. 
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La Carta de Atenas no solo sirvió de base para las Cartas de Restauro italianas o la 
legislación patrimonial de algunos países, sino para otros documentos internacionales, 
especialmente la Carta de Venecia y la Carta de Cracovia. 

 

Carta de Venecia 

La Carta de Venecia de 1964 fue redactada durante el II Congreso Internacional de 
Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, en ella se puede ver perfectamente la 
influencia de la actividad restauradora que se produjo tras la Segunda Guerra Mundial, 
guiada más por motivos espirituales y culturales que por los criterios científicos por los 
que se abogaba en la Carta de Atenas. La preocupación de este documento sigue 
centrándose en lo arquitectónico pero ya amplía su ámbito de actuación del edificio a 
todo el conjunto histórico. 

 

Carta de Cracovia 

Así como la Carta de Venecia surge como revisión de la Carta de Atenas en los últimos 
años se ha pretendido actualizar este documento con la redacción de la Carta de Cracovia 
del 2000. Esta nueva Carta surge impulsada por el proceso de unificación Europea y la 
entrada del nuevo milenio, a fin de actualizar la Carta de Venecia y adecuarla al nuevo 
marco cultural. En su texto se incorporan nuevos elementos como es la 
multidisciplinaridad de la conservación y restauración, la necesidad de incluir en la misma 
nuevas tecnologías y estudios científicos a la hora de realizar cualquier proyecto de 
restauración y también aporta un glosario de términos en los que se definen conceptos 
como monumento, identidad, restauración, a la luz de los nuevos métodos e 
investigaciones. 

 

Textos Europeos 

Estas Cartas han servido de base para documentos con carácter continental, como los 
elaborados por el Consejo de Europa. Dentro de los textos elaborados por este organismo 
destacan la Carta Europea de Patrimonio Arquitectónico, redactada en Bruselas en 1975 
con motivo del Año Europeo del Patrimonio Arquitectónico y que incluye ya conceptos 
como el de Conservación Integrada. El otro documento es la Declaración de Ámsterdam, 
redactada el mismo año que el documento anterior, ratifica los valores de la Carta 
Europea de Patrimonio y hace especial hincapié en la idea de rehabilitación, con una 
especialización de estas labores y en la necesidad de una conservación integral de estos 
monumentos, teniendo en cuenta los factores sociales. 

 

Cascos Históricos 

La preocupación por el monumento ha ido ampliándose paulatinamente pasando del 
edificio a su entorno. Estos cambios en el concepto de patrimonio se han plasmado en 
diversos documentos específicos que debatían los criterios de conservación de las 
ciudades históricas y sus cascos urbanos. El primero de estos documentos fue la Carta de 
Quito de 1967, en esta carta, se pone un gran interés en la problemática de los Cascos 
Históricos y en las relaciones económicas y sociales de los mismos. Tras la Carta de Quito 
se van a ir analizando las distintas problemáticas vinculadas a los cascos históricos, ya que 
los factores implicados en estos análisis han ido ampliándose para incluir elementos como 
el entramado social que habita estas zonas, los problemas de uso, el componente 
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económico y comercial, etc. Algunas de estos factores aparecen ya desarrollados en 1976 
en la Recomendación de Nairobi, relativa a la Salvaguardia de los Conjuntos Históricos y 
su Función en la Vida Contemporánea, o en la Carta de Toledo o Carta Internacional para 
la conservación de las Ciudades Históricas. Esta carta es fruto de la reunión organizada 
por el Comité español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y 
celebrada en la ciudad de Toledo en 1986. En ella se complementan los principios 
expuestos en la Carta de Venecia y se desarrolla de forma más pormenorizada la 
protección y conservación de los centros históricos. Algunos autores la denominan 
Declaración de Washington. 

Debido a la complejidad del problema, se continuaran redactando diversos textos como la 
Carta de Noto, acuerdo internacional de 1986 que se centra de forma especial en la 
recuperación de los centros históricos y su aplicación al territorio italiano. Se hace 
especial referencia a la importancia de la formación de los especialistas en el ámbito de la 
conservación y restauración y en la multidisciplinaridad de todos los proyectos de 
conservación y restauración.  

La Carta de Veracruz, Ciudad de México, 1992, es un ejemplo de cómo se ha continuado el 
debate sobre este tipo de cuestiones adaptándolo a problemáticas específicas como es el 
caso de los centros históricos iberoamericanos, teniendo en cuenta del desarrollo 
urbanístico de muchas de sus ciudades.  

 

Jardines Históricos 

Los cambios en la definición de la Unesco de Bien Cultural no sólo planteaba la 
sensibilización hacia otro tipo de bienes, sino también la necesidad de enfrentarse a las 
problemáticas de los mismos como recogen diversos textos. Uno de estos textos en la 
Carta de Florencia o Carta de los Jardines Históricos. El 21 de mayo de 1981 se reunió el 
Comité Internacional de Jardines Históricos (ICOMOS-IFLA) y elaboró una carta para la 
conservación de los jardines históricos que tomará el nombre de la ciudad donde se 
celebró dicha reunión. 

 

Bienes muebles y Turismo Cultural 

Uno de los aspectos más olvidados en las Cartas de Atenas y Venecia es el del Patrimonio 
Mueble y los criterios de Conservación y Restauración del mismo. Esto fue subsanado con 
documentos como la Nueva Carta del Restauro, de la Conservación y Restauración de los 
objetos de arte y cultura de 1987, que incluye una serie de principios básicos para la 
restauración de libros y documentos, y la Carta de Pavía, del mismo año. Es interesante 
señalar como la Ley española de patrimonio de 1933 ya recogía estas cuestiones. 

Lo mismo ocurría con otros temas vinculados indirectamente tanto a los bienes muebles 
como a los inmuebles, como es el caso del Turismo Cultural. En los años setenta se abre 
un debate sobre la conservación del patrimonio y su explotación como fuente de riqueza 
cultural, fruto de este encontramos la Carta de Turismo Cultural, de ámbito internacional. 
Este documento fue el resultado de una reunión celebrada en Bruselas en 1976 y fue 
adoptado por ICOMOS en noviembre de ese mismo año. En ella se constata la 
importancia del turismo, su fuerte crecimiento en el futuro y su incidencia en los 
monumentos.  

 

 



PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LA IGLESIA SANTA MARINA. ANDUJAR 

 

LUIS PEREZ OLMOS – ARQUITECTO Página 20 
 

Patrimonio arqueológico y subacuático 

El patrimonio arqueológico y el patrimonio subacuático, muy vinculado al primero, 
también han sido tratados en diversos documentos como la Carta Internacional para la 
Gestión del Patrimonio Arqueológico que fue adoptada por el ICOMOS en 1990, en la que 
partiendo de la importancia de la arqueología para el conocimiento y la comprensión de 
los orígenes y del desarrollo de las sociedades humanas, se analizan los modos de 
conservación e intervención en el mismo. 

Para tratar problemas más específicos se redactó, seis años después, la Carta 
Internacional para la protección y gestión del Patrimonio Cultural subacuático. En esta 
carta, también de ámbito internacional y adoptada por el ICOMOS, se detallan los 
métodos y técnicas para conservar el patrimonio arqueológico sumergido, la importancia 
de la protección y difusión del mismo así como la necesidad de contar siempre con una 
cooperación internacional en este ámbito del patrimonio arqueológico para evitar su 
pérdida. En cualquier caso esta Carta ha sido incorporada como Anexo al Convenio de 
Protección de Patrimonio Arqueológico Subacuático, por lo que cuando este convenio 
entre en vigor la Carta de ICOMOS tendrá efectos jurídicos. 

 

Instituciones 

Por último señalar la existencia de Instituciones como la UNESCO, que ha realizado 
convenciones periódicas redactando y ampliando la definición de patrimonio, o el 
ICOMOS que ha redactado y recopilado documentos con problemáticas tan diversas como 
la arqueología, los jardines históricos, el patrimonio subacuático. 

 

 

e.3.2   Criterios generales de intervención en la restauración 

CARTA DE CRACOVIA 2000 

PRINCIPIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO 

Reconociendo la contribución de particulares e instituciones que, en el transcurso de tres 
años, han participado en la preparación de la Conferencia Internacional sobre 
Conservación “Cracovia 2000” y en su Sesión Plenaria “Patrimonio Cultural como 
fundamento del Desarrollo de la Civilización”, Nosotros, los participantes en la 
Conferencia Internacional sobre Conservación “Cracovia 2000”, conscientes de los 
profundos significados asociados con el patrimonio cultural, sometemos los siguientes 
principios a los responsables de patrimonio como una pauta para realizar los esfuerzos 
necesarios para salvaguardar tales bienes. 

 

PREÁMBULO 

Actuando en el espíritu de la Carta de Venecia, tomando nota de las recomendaciones 
internacionales e impulsados por el proceso de unificación Europea, a la entrada del 
nuevo milenio, somos conscientes de vivir dentro de un marco, en el cual las identidades, 
en un contexto cada vez más amplio, se personalizan y se hacen más diversas. 

La Europa actual se caracteriza por la diversidad cultural y por tanto por la pluralidad de 
valores fundamentales relacionados con los bienes muebles, inmuebles y el patrimonio 
intelectual, con diferentes significados asociados con todo ello y, consecuentemente, 
también con conflictos de intereses. Esto obliga a todos aquellos responsables de 
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salvaguardar el patrimonio cultural a prestar cada vez más atención a los problemas y las 
alternativas a las que se enfrentan para conseguir estos objetivos. 

Cada comunidad, teniendo en cuenta su memoria colectiva y consciente de su pasado, es 
responsable de la identificación, así como de la gestión de su patrimonio. Los elementos 
individuales de este patrimonio son portadores de muchos valores, los cuales pueden 
cambiar en el tiempo. Esta variabilidad de valores específicos en los elementos define la 
particularidad de cada patrimonio. A causa de este proceso de cambio, cada comunidad 
desarrolla una conciencia y un conocimiento de la necesidad de cuidar los valores propios 
de su patrimonio. 

Este patrimonio no puede ser definido de un modo unívoco y estable. Sólo se puede 
indicar la dirección en la cual puede ser identificado. La pluralidad social implica una gran 
diversidad en los conceptos de patrimonio concebidos por la comunidad entera; al mismo 
tiempo los instrumentos y métodos desarrollados para la preservación correcta deben ser 
adecuados a la situación cambiante actual, que es sujeto de un proceso de evolución 
continua. El contexto particular de elección de estos valores requiere la preparación de un 
proyecto de conservación a través de una serie de decisiones de elección crítica. Todo 
esto debería ser materializado en un proyecto de restauración de acuerdo con unos 
criterios técnicos y organizativos. 

 

OBJETIVOS Y MÉTODOS 

1. El patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico, así como los elementos que lo 
componen, son el resultado de una identificación con varios momentos asociados a la 
historia y a sus contextos socioculturales. La conservación de este patrimonio es nuestro 
objetivo. La conservación puede ser realizada mediante diferentes tipos de intervenciones 
como son el control medioambiental, mantenimiento, reparación, restauración, 
renovación y rehabilitación. Cualquier intervención implica decisiones, selecciones y 
responsabilidades relacionadas con el patrimonio entero, también con aquellas partes 
que no tienen un significado específico hoy, pero podrían tenerlo en el futuro. 

2. El mantenimiento y la reparación son una parte fundamental del proceso de 
conservación del patrimonio. Estas acciones tienen que ser organizadas con una 
investigación sistemática, inspección, control, seguimiento y pruebas. Hay que informar y 
prever el posible deterioro, y tomar las adecuadas medidas preventivas. 

3. La conservación del patrimonio edificado es llevada a cabo según el proyecto de 
restauración, que incluye la estrategia para su conservación a largo plazo. Este “proyecto 
de restauración” debería basarse en una gama de opciones técnicas apropiadas y 
organizadas en un proceso cognitivo que integre la recogida de información y el 
conocimiento profundo del edificio y/o del emplazamiento. Este proceso incluye el 
estudio estructural, análisis gráficos y de magnitudes y la identificación del significado 
histórico, artístico y sociocultural. En el proyecto de restauración deben participar todas 
las disciplinas pertinentes y la coordinación deberá ser llevada a cabo por una persona 
cualificada y bien formada en la conservación y restauración. 

4. Debe evitarse la reconstrucción en “el estilo del edificio” de partes enteras del mismo. 
La reconstrucción de partes muy limitadas con un significado arquitectónico puede ser 
excepcionalmente aceptada a condición de que esta se base en una documentación 
precisa e indiscutible. Si se necesita, para el adecuado uso del edificio, la incorporación de 
partes espaciales y funcionales más extensas, debe reflejarse en ellas el lenguaje de la 
arquitectura actual. La reconstrucción de un edificio en su totalidad, destruido por un 
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conflicto armado o por desastres naturales, es solo aceptable si existen motivos sociales o 
culturales excepcionales que están relacionados con la identidad de la comunidad entera. 

DIFERENTES CLASES DE PATRIMONIO EDIFICADO 

5. Cualquier intervención que afecte al patrimonio arqueológico, debido a su 
vulnerabilidad, debe estar estrictamente relacionada con su entorno, territorio y paisaje. 

Los aspectos destructivos de la excavación deben reducirse tanto como sea posible. En 
cada excavación, el trabajo arqueológico debe ser totalmente documentado. 

Como en el resto de los casos, los trabajos de conservación de hallazgos arqueológicos 
deben basarse en el principio de mínima intervención. Estos deben ser realizados por 
profesionales y la metodología y las técnicas usadas deben ser controladas de forma 
estricta. 

En la protección y preservación pública de los sitios arqueológicos, se deben potenciar el 
uso de modernas tecnologías, bancos de datos, sistemas de información y presentaciones 
virtuales. 

6. La intención de la conservación de edificios históricos y monumentos, estén estos en 
contextos rurales o urbanos, es mantener su autenticidad e integridad, incluyendo los 
espacios internos, mobiliario y decoración de acuerdo con su conformación original. 

Semejante conservación requiere un apropiado “proyecto de restauración” que defina los 
métodos y los objetivos. En muchos casos, esto además requiere un uso apropiado, 
compatible con el espacio y significado existente. Las obras en edificios históricos deben 
prestar una atención total a todos los periodos históricos presentes. 

7. La decoración arquitectónica, esculturas y elementos artísticos que son una parte 
integrada del patrimonio construido deben ser preservados mediante un proyecto 
específico vinculado con el proyecto general. Esto supone que el restaurador tiene el 
conocimiento y la formación adecuados además de la capacidad cultural, técnica y 
práctica para interpretar los diferentes análisis de los campos artísticos específicos. El 
proyecto de restauración debe garantizar un acercamiento correcto a la conservación del 
conjunto del entorno y del ambiente, de la decoración y de la escultura, respetando los 
oficios y artesanía tradicionales del edificio y su necesaria integración como una parte 
sustancial del patrimonio construido. 

8. Las ciudades históricas y los pueblos en su contexto territorial, representan una parte 
esencial de nuestro patrimonio universal y deben ser vistos como un todo, con las 
estructuras, espacios y factores humanos normalmente presentes en el proceso de 
continua evolución y cambio. Esto implica a todos los sectores de la población, y requiere 
un proceso de planificación integrado, consistente en una amplia gama de intervenciones. 
La conservación en el contexto urbano se puede referir a conjuntos de edificios y espacios 
abiertos, que son parte de amplias áreas urbanas, o de pequeños asentamientos rurales o 
urbanos, con otros valores intangibles. En este contexto, la intervención consiste en 
considerar siempre a la ciudad en su conjunto morfológico, funcional y estructural, como 
parte del territorio, del medio ambiente y del paisaje circundante. Los edificios que 
constituyen las áreas históricas pueden no tener ellos mismos un valor arquitectónico 
especial, pero deben ser salvaguardados como elementos del conjunto por su unidad 
orgánica, dimensiones particulares y características técnicas, espaciales, decorativas y 
cromáticas insustituibles en la unidad orgánica de la ciudad. 

El proyecto de restauración del pueblo o la ciudad histórica debe anticiparse la gestión del 
cambio, además de verificar la sostenibilidad de las opciones seleccionadas, conectando 
las cuestiones de patrimonio con los aspectos económicos y sociales. Aparte de obtener 
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conocimiento de la estructura general, se exige la necesidad del estudio de las fuerzas e 
influencias de cambio y de las herramientas necesarias para el proceso de gestión. El 
proyecto de restauración para áreas históricas contempla los edificios de la estructura 
urbana en su doble función: a) los elementos que definen los espacios de la ciudad dentro 
de su forma urbana y b) los valores espaciales internos que son una parte esencial del 
edificio. 

9. Los paisajes como patrimonio cultural son el resultado y el reflejo de una interacción 
prolongada a través de diferentes sociedades entre el hombre, la naturaleza y el medio 
ambiente físico. Son el testimonio de la relación del desarrollo de comunidades, 
individuos y su medio ambiente. En este contexto su conservación, preservación y 
desarrollo se centra en los aspectos humanos y naturales, integrando valores materiales e 
intangibles. Es importante comprender y respetar el carácter de los paisajes, y aplicar las 
adecuadas leyes y normas para armonizar la funcionalidad territorial con los valores 
esenciales. En muchas sociedades, los paisajes están relacionados e influenciados 
históricamente por los territorios urbanos próximos. 

La integración de paisajes con valores culturales, el desarrollo sostenible de regiones y 
localidades con actividades ecológicas, así como el medio ambiente natural, requiere 
conciencia y entendimiento de las relaciones en el tiempo. Esto implica establecer 
vínculos con el medio ambiente construido de la metrópoli, la ciudad y el municipio. 

La conservación integrada de paisajes arqueológicos y estáticos con el desarrollo de 
paisajes muy dinámicos, implica la consideración de valores sociales, culturales y 
estéticos. 

10. Las técnicas de conservación o protección deben estar estrictamente vinculadas a la 
investigación pluridisciplinar científica sobre materiales y tecnologías usadas para la 
construcción, reparación y/o restauración del patrimonio edificado. La intervención 
elegida debe respetar la función original y asegurar la compatibilidad con los materiales y 
las estructuras existentes, así como con los valores arquitectónicos. Cualquier material y 
tecnología nuevos deben ser probados rigurosamente, comparados y adecuados a la 
necesidad real de la conservación. Cuando la aplicación “in situ” de nuevas tecnologías 
puede ser relevante para el mantenimiento de la fábrica original, estas deben ser 
continuamente controladas teniendo en cuenta los resultados obtenidos, su 
comportamiento posterior y la posibilidad de una eventual reversibilidad. 

Se deberá estimular el conocimiento de los materiales tradicionales y de sus antiguas 
técnicas así como su apropiado mantenimiento en el contexto de nuestra sociedad 
contemporánea, siendo ellos mismos componentes importantes del patrimonio cultural. 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

11. La gestión del proceso de cambio, transformación y desarrollo de las ciudades 
históricas y del patrimonio cultural en general, consiste en el control de las dinámicas de 
cambio, de las opciones y de los resultados. Debe ponerse particular atención a la 
optimización de los costes del proceso. Como parte esencial de este proceso, es necesario 
identificar los riesgos a los que el patrimonio puede verse sujeto incluso en casos 
excepcionales, anticipar los sistemas apropiados de prevención, y crear planes de 
actuación de emergencia. El turismo cultural, aceptando sus aspectos positivos en la 
economía local, debe ser considerado como un riesgo. 

La conservación del patrimonio cultural debe ser una parte integral de los procesos de 
planificación y gestión de una comunidad, y puede contribuir al desarrollo sostenible, 
cualitativo, económico y social de esta comunidad. 
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12. La pluralidad de valores del patrimonio y la diversidad de intereses requiere una 
estructura de comunicación que permita, además de a los especialistas y administradores, 
una participación efectiva de los habitantes en el proceso. Es responsabilidad de las 
comunidades establecer los métodos y estructuras apropiados para asegurar la 
participación verdadera de individuos e instituciones en el proceso de decisión. 

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

13. La formación y la educación en cuestiones de patrimonio cultural exigen la 
participación social y la integración dentro de sistemas de educación nacionales en todos 
los niveles. La complejidad de un proyecto de restauración, o de cualquier otra 
intervención de conservación que supone aspectos históricos, técnicos, culturales y 
económicos requiere el nombramiento de un responsable bien formado y competente. 

La educación de los conservadores debe ser interdisciplinar e incluir un estudio preciso de 
la historia de la arquitectura, la teoría y las técnicas de conservación. Esto debería 
asegurar la cualificación necesaria para resolver problemas de investigación, para llevar a 
cabo las intervenciones de conservación y restauración de una manera profesional y 
responsable. 

Los profesionales y técnicos en la disciplina de conservación deben conocer las 
metodologías adecuadas y las técnicas necesarias y ser conscientes del debate actual 
sobre teorías y políticas de conservación. 

La calidad de los oficios y el trabajo técnico durante los proyectos de restauración debe 
también ser reforzada con una mejor formación profesional de los operarios involucrados. 

MEDIDAS LEGALES 

14. La protección y conservación del patrimonio edificado será más eficaces si se llevan a 
cabo conjuntamente acciones legales y administrativas. Estas deben estar dirigidas a 
asegurar que el trabajo de conservación se confíe o, esté en todo caso, bajo la 
supervisión, de profesionales de la conservación. 

Las medidas legales deben también asegurar un periodo de experiencia práctica en un 
programa estructurado. Debe dedicarse una particular atención con el control de 
profesionales de la conservación a los recién formados en este campo que en breve 
podrán acceder a la práctica independiente. 

ANEXO. DEFINICIONES 

El comité de redacción de esta “Carta de Cracovia” usó los siguientes conceptos 
terminológicos. 

a. Patrimonio: Patrimonio es el conjunto de las obras del hombre en las cuales una 
comunidad reconoce sus valores específicos y particulares y con los cuales se identifica. 

La identificación y la especificación del patrimonio es por tanto un proceso relacionado 
con la elección de valores. 

b. Monumento: El monumento es una entidad identificada por su valor y que forma un 
soporte de la memoria. En él, la memoria reconoce aspectos relevantes que guardan 
relación con actos y pensamientos humanos, asociados al curso de la historia y todavía 
accesibles a nosotros. 

c. Autenticidad: Significa la suma de características sustanciales, históricamente 
determinadas: del original hasta el estado actual, como resultado de las varias 
transformaciones que han ocurrido en el tiempo. 
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d. Identidad: Se entiende como la referencia común de valores presentes generados en la 
esfera de una comunidad y los valores pasados identificados en la autenticidad del 
monumento. 

e. Conservación: Conservación es el conjunto de actitudes de una comunidad dirigidas a 
hacer que el patrimonio y sus monumentos perduren. La conservación es llevada a cabo 
con respecto al significado de la identidad del monumento y de sus valores asociados. 

f. Restauración: La restauración es una intervención dirigida sobre un bien patrimonial, 
cuyo objetivo es la conservación de su autenticidad y su apropiación por la comunidad. 

g. Proyecto de restauración: El proyecto, resultado de la elección de políticas de 
conservación, es el proceso a través del cual la conservación del patrimonio edificado y 
del paisaje es llevada a cabo. 

 

e.3.3   Criterios particulares de intervención 

Teniendo en cuenta las teorías y criterios generales expresados en el anterior epígrafe, los 
criterios de intervención particulares que se tendrán en cuenta en la consolidación de la 
Iglesia de Santa Marina serán los siguientes: 

- Tendrá prioridad el edificio, sus materiales y técnicas constructivas existentes 
sobre otras consideraciones de índole funcional, técnico o constructivo. La 
conservación deberá ser realizada básicamente por medio de intervenciones como 
la reparación, la consolidación, la restauración o el control medioambiental sobre 
otras (CC. 2000, p. 1). 
 

- Antes de cualquier intervención es necesario documentar lo existente en la 
actualidad, por medio de fotografías, dibujos, croquis, catas o cualquier elemento 
que deje constancia del estado en que se ha encontrado, investigando y 
desarrollando un conocimiento profundo del edificio. (CC. 2000, p. 2 y 3). 

 
- Se realizará la reparación con la mínima intervención: limitarse a intervenir 

alterando lo menos posible las preexistencias. Actuar con el criterio de la 
“imperfección inteligente”, es decir, asumir las deformaciones y defectos de los 
materiales y elementos históricos: desplomes de muros, mantener las 
irregularidades e imprecisiones existentes, evitar cortes y pasos a través de las 
fábricas existentes, cuando no sea estrictamente imprescindible. (CC. 2000, p. 6, 7 
y 10). 

 
- Compatibilidad entre los materiales existentes y los nuevos que sea necesario 

emplear. Cualquier producto actual que se emplee sobre los antiguos, para su 
restauración o conservación, deberá de verificarse por medio de ensayos previos 
en laboratorio. (CC. 2000, p. 10). Nunca se actuará en estos elementos sin el 
resultado de estos ensayos y sin la autorización expresa de la Dirección Facultativa. 

 
- Se distinguirán por medio de marca o inscripción de la fecha, según las 

indicaciones que en su caso se darán, las integraciones de los materiales y las 
partes originales, con objeto de no falsear la lectura del objeto histórico. Deberá 
evitarse la reconstrucción en “el estilo del edificio” de partes enteras del mismo. 
(CC. 2000, p.3). 

 
- Toda nueva intervención será testigo de nuestro tiempo, integrándola en el 

edificio existente, sin que su acercamiento a la obra resulte estridente o violenta. 
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Las reintegraciones tendrán presente lo prescrito en el punto 7 del epígrafe 
anterior. Toda nueva intervención será en lo posible reversible: se deberá prever y 
no excluir la posibilidad de futuras intervenciones de corrección y rectificación, sin 
perjudicar por esto al BIC. (CC. 2000, p. 10). 

 
 
Estos criterios tendrán su concreción en el presente proyecto y en las instrucciones 
y órdenes que dé la Dirección Facultativa durante el transcurso de los trabajos, 
según las circunstancias particulares de la obra y de los elementos constructivos de 
la torre. 

 

e.3.4   Descripción de la metodología de intervención 

Debido al grado de protección, conservación y restauración de los elementos presentes 
en la Iglesia de Santa Marina, es necesario determinar una metodología de intervención 
que garantice los resultados más adecuados y perdurables. Para conseguir estos 
resultados será necesario la intervención de diferentes técnicos y especialistas de 
distintos oficios que exigirán una coordinación y control por la Dirección Facultativa. La 
metodología a emplear será la que sigue, susceptible de modificar según las contingencias 
que puedan aparecer durante la marcha de los trabajos: 

- Realización de ensayos sobre materiales y elementos constructivos. Se adjunta al 
presente proyecto un detallado Programa de Control en el que se contemplan los 
ensayos que se estimen oportunos sobre los materiales a emplear. Sin los 
resultados de estos ensayos no se autorizará la intervención en ningún elemento a 
restaurar. 

- Establecimiento detallado y definido de las pautas de intervención por elemento a 
restaurar. El presente proyecto contempla los documentos necesarios para realizar 
el programa de intervención en cada elemento a reparar y consolidar. Este 
programa se adaptará a las particularidades y contingencias que puedan aparecer 
durante la marcha de los trabajos.  Cualquier intervención en el BIC deberá contar 
con la autorización expresa por escrito de la D.F. 

- La consolidación de los elementos presentes en el edificio, hará necesaria, en 
principio, la presencia de los siguientes técnicos especializados: 

o Oficiales expertos en la fabricación fábrica de sillares. 
o Oficiales expertos en realización de perforaciones e inyecciones. 

La forma de proceder con estos operarios será la siguiente: 

o Se procederá a mantener una reunión con estos técnicos al objeto de 
establecer los criterios de intervención y el programa de aplicación, en 
base al proyecto de restauración. 

o Estos técnicos realizarán un trabajo previo recopilando e interpretando los 
datos de campo y los resultados de los distintos ensayos y 
comprobaciones, redactando finalmente un informe que incluya los 
trabajos efectuados y las conclusiones del estudio. A modo orientativo 
contendrá los siguientes aspectos: 

Antecedentes. 

Objeto y alcance del estudio. 

Estudio de la documentación existente. 
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Descripción 

Realización de documentación gráfica 

Realización de documentación fotográfica. 

Propuesta de restauración. 

Conclusiones. 

o El programa de actuaciones específico deberá tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

Cooperación y coordinación en todo momento con la Dirección 
Facultativa, con vistas a definir acciones, niveles de seguridad, 
estados límites a considerar, tipología y alcance de medidas a 
emplear. 

Readaptación del Programa previo a los resultados obtenidos en la 
marcha de los trabajos, propuesta por el equipo realizador y 
refrendada en todo caso por la Dirección de los mismos. 

Máxima utilización de los ensayos y documentación existentes así 
como ubicación estratégica de los distintos reconocimientos, 
evitando la duplicidad o falta de representatividad de los 
resultados obtenidos. 

Aportación por escrito de garantías y sellos de calidad de los 
productos a emplear sobre los elementos a restaurar.  

o Con todos estos datos se procederá a realizar un programa detallado de 
intervención y a autorizar por escrito la restauración. Sin los datos y pasos 
anteriores no se acometerán las partidas de restauración previstas en el 
proyecto. 

 

e.3.5   Elementos a proteger 

Durante los trabajos no existen elementos a proteger previos al comienzo de los trabajos. 

 

e.4 Cumplimiento del CTE y normativas específicas 

e.4.1 Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. 

El Código Técnico de la Edificación es aplicable, en los términos y con las limitaciones 
establecidas en la LOE, a las edificaciones públicas o privadas cuyos proyectos precisen 
disponer de la correspondiente licencia a autorización legalmente exigible. Así mismo debe 
aplicarse en obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen en 
edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza de la 
intervención y, en su caso, con el grado de protección que puedan tener los espacios 
afectados. En nuestro caso nos encontramos en el caso de una obra de consolidación, ya que 
pretendemos fundamentalmente la adecuación estructural, considerando como tal las obras 
que proporcionen al edificio condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede 
garantizada su estabilidad y resistencia mecánica, por lo que los únicos requisitos básicos que 
deberán tenerse en cuenta serán los de Seguridad estructural, de tal forma que no se 
produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
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estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del 
edificio. 
 
Para ello los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema 
estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y 
estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y 
posibilidades de mercado. 

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las 
exigencias básicas del CTE 

Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de 
garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del 
medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y 
conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 

- Requisitos básicos relativos a la funcionalidad: 

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores no existe nuevo programa de 
necesidades que alojar en el inmueble, dado que el objetivo de la intervención es la 
consolidación y rehabilitación estructural y constructiva. 

- Requisitos básicos relativos a la seguridad: 

El proyecto garantiza la seguridad estructural del inmueble protegido, de tal forma que no 
se produzcan en él, o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la 
cimentación, los muros de fábrica u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

- Requisitos básicos relativos a la habitabilidad, salubridad y ahorro energético 

Dado que se trata de una obra de consolidación sobre un edificio catalogado como BIC, 
sin que se modifiquen espacios y/o usos, no es necesario tener en cuenta requisitos 
básicos relativos a la habitabilidad, salubridad y ahorro energético. 
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Documentación que compone el proyecto 

Para justificar el cumplimiento de las exigencias básicas de calidad que satisfacen los 
requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad exigidos por la L.O.E., el Proyecto se 
estructura y contiene la documentación exigida en el Anexo I  “Contenido del Proyecto” 
establecida en el Código Técnico de la Edificación. Para ello se compone de los siguientes 
documentos: 

DOCUMENTO I.–  

Memoria Descriptiva. 

 Memoria Constructiva 

 Justificación del cumplimiento del CTE 

 Justificación del cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 

 Anejos a la memoria 

DOCUMENTO II.– Planos. 

DOCUMENTO III.– Pliego de Cláusulas Administrativas. 

 Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

DOCUMENTO IV.– Mediciones. 

DOCUMENTO V.– Presupuesto. 

 

e.4.2   Cumplimiento de la Normativa de Carácter Técnico. 

En la redacción del Proyecto Técnico, además del CTE, también se han considerado 
aquellas otras normativas que por las circunstancias específicas del proyecto le sean de 
aplicación: 

Especialmente se han tenido en cuenta en cuenta las siguientes Normas Técnicas, 

EHE -99 Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón 
estructural y se complementan sus determinaciones con los 
Documentos Básicos de Seguridad Estructural. 

NCSE - 02 Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción 
sismorresistente y que se justifican en la memoria de estructuras del 
proyecto de ejecución. 

 

Como complemento se incluye el listado completo de la Normativa de Obligado 
Cumplimiento en el apartado I del Anexo I de la Memoria. 

 

e.4.3   Cumplimiento de la Normativa Urbanística y Administración de Aplicación. 

El proyecto se adecua al Plan General de Ordenación Urbana en vigor, donde se prohíbe la 
demolición de elementos urbanos arquitectónicos o edificios que puedan considerarse 
representativos del carácter arqueológico, artístico histórico o pintoresco de la ciudad. 

Además de la normativa de carácter técnico, el proyecto, al estar encargado por el Exmo. 
Ayuntamiento de Andújar, organismo dependiente de la Administración, habrá de 
sujetarse a la Legislación de Contratos de las Administraciones Públicas, sobre contenido 
de los proyectos, como documento básico para el contrato de ejecución de obras, que ha 
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de contemplar, definir y presupuestar debidamente las unidades de obra y circunstancias 
que sean previsibles que se presenten en la ejecución de las mismas, para que puedan 
destinarse al uso establecido por la Administración contratante. 

Así la normativa de referencia en este sentido es la siguiente: 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos con las Administraciones Públicas. 
 

A estos efectos se incluye en este proyecto el Anexo I sobre Documentos Administrativos, 
que contienen los siguientes apartados: 

- Informe de necesidad del Servicio. 
- Informe de supervisión. 
- Idoneidad del contrato. 
- Justificación como contrato de obra incluido en el Anexo I de Actividades.  
- Clasificación de contratista y fórmula de revisión de precios. 
- Programa de Trabajo. 
- Certificado de Necesariedad de estudio geotécnico. 
- Obra completa. 
- Acta de Replanteo previo del Proyecto. 
- Criterios de Baremación de las ofertas. 
- Informe de obra a tanto alzado y con precio cerrado. 
- Informe sobre Seguro y Subcontratación. 

 

e.5   Cuadro de superficies. Geometría del edificio. 

Las superficies del inmueble, objeto del presente proyecto son las siguientes: 

- Superficie construida (Torre)  23,26 m2. 
- Superficie construida (Iglesia)  727,88 m2. 

Superficie Total  751.14 m2. 

e.6   Parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto. 

En este apartado se establecen los principales parámetros que determinan las previsiones 
técnicas que se deberán adoptar al elegir los distintos sub-sistemas que componen el 
edificio (estructural, envolvente, particiones, etc.) adoptadas en el proyecto. Se trata de 
conservar los distintos sistemas constructivos existentes y cuando, por el estado en el que 
se encuentran, han debido ser sustituidos se ha pretendido el máximo respeto con las 
técnicas y el espíritu arquitectónico transmitido por el inmueble, dentro de lo permitido 
por la normativa vigente y los principios de funcionalidad, seguridad y habitabilidad 
requeridos en la actualidad. Las soluciones constructivas seleccionadas en cada uno de 
ellos se describen en la Memoria Constructiva del proyecto a la que nos remitimos. 

 
e.6.1   Sistema estructural. 

Los parámetros que determinan las previsiones técnicas del sistema estructural del 
edificio (portante y horizontal) se resumen a continuación:    

El sistema de cimentación, encachado bajo muros de carga de bolos de grandes 
dimensiones mezclados con el propio terreno arcilloso existente, se hará adoptando 
las recomendaciones del informe de patología redactado por el arquitecto Melchor 
Madrid Pinilla con fecha marzo 2014, garantizando una mayor estabilidad del 
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edificio. 

Los aspectos básicos que se tendrán en cuenta a la hora de restaurar el sistema 
estructural de la edificación que nos ocupa son principalmente la resistencia 
mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad 
constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado. 

El sistema estructural a adoptar se ajustará convenientemente al sistema existente 
dentro de los criterios de facilidad de ejecución, mediante sistemas tradicionales. En 
algún caso será necesaria la intervención de personal especializado en alguna técnica 
específica. 

La bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de 
seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE. 
 

e.6.2   Sistema envolvente. 

Dado que se trata de una obra de consolidación sobre edificio existente no se modifica el 
sistema envolvente actual por lo que no se hace necesario fijar los parámetros que 
determinan las previsiones técnicas del sistema envolvente del edificio (fachadas, 
cubierta, carpintería, etc.).    

e.6.3   Sistema de compartimentación 

Al igual que con el sistema envolvente, dado que no se modifican los sistemas de 
compartimentación actuales no se hace necesario fijar los parámetros que determinan las 
previsiones técnicas del sistema de compartimentación del edificio. 

e.6.4   Sistemas de acabados 

Al igual que con el sistema envolvente, dado que no se modifican los sistemas de 
acabados actuales no se hace necesario fijar los parámetros que determinan las 
previsiones técnicas del sistema de acabados del edificio. 

 

e.7   Prestaciones del edificio. 

Al tratarse de una obra de consolidación  las prestaciones del edificio se mantienen. 

 

e.8   Prestaciones en proyecto que superan el CTE. 

No se ha acordado con el promotor del edificio establecer prestaciones adicionales que 
superen los umbrales mínimos establecidos por el CTE en ninguno de los requisitos y 
exigencias básicas. 

 

e.9   Limitaciones de uso del edificio. 

El presente proyecto no prevé la inclusión de ningún “nuevo” uso en el interior del 
edificio, ya que el objetivo del mismo es la consolidación y restauración estructural, de los 
cerramientos y de los revestimientos del edificio. 

 

En Andújar, junio 2015 

 

Luis Pérez Olmos 

Arquitecto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I .    M E M O R I A  C O N S T R U C T I V A 
 

 

 



 

 

En la ejecución de las obras detalladas en este Proyecto se emplearán las soluciones 
constructivas, materiales y calidades que a continuación se describen. Sobre esta memoria 
constructiva aquí establecida prevalecerán, tal y como se especifica en el Pliego de 
Condiciones Técnicas particulares, los demás documentos del Proyecto en el siguiente orden: 

 

1º.- Planos (entre ellos primero los de detalle y después los generales) 

2º.- Presupuesto (dentro de éste en el siguiente orden : Definiciones y descripciones de los 
precios unitarios, las Unidades del presupuesto y por último las Partidas de 
mediciones)  

3º.- Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

4º.- Memoria constructiva y de calidades 

 

 

EN CUALQUIER CASO, LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS AQUÍ DEFINIDOS SON SUSCEPTIBLES DE 
MODIFICACIÓN POR  MOTIVOS TÉCNICOS O DE DIFICULTAD EN EL SUMINISTRO. LAS 
MODIFICACIONES QUE SE REALICEN DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA SE 
RECOGERÁN AL FINAL DE LA MISMA, EN LA DOCUMENTACIÓN DE OBRA EJECUTADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

 

El presente proyecto trata la consolidación de la Iglesia Santa Marina, ya existente. La 
estructura vertical del edificio se corresponde con la original desde la construcción del 
mismo. Se forma mediante muros de carga en las fachadas laterales y pilares cuadrados 
en la zona central, ambos elementos compuestos de un sistema mixto de muro de tapial y 
sillería, intercalando ambos sistemas hiladas de ladrillo. 

La estructura de la cubierta está resuelta mediante cerchas y correas metálicas. Dicha 
estructura soporta la carga transmitida por el faldón de cubierta y las bóvedas de escayola 
que se unen a la estructura mediante varillas metálicas soldadas o colgadas mediante 
ganchos a la estructura, y tomadas con pellada de escayola y esparto a la bóveda. El 
faldón de cubierta está compuesto por chapa ondulada de fibrocemento y teja cerámica 
curva tomada con mortero 

 

a.1   Justificación de las características del suelo. 

En este apartado se realiza la justificación de las características del suelo y parámetros a 
considerar en el diseño de las reparaciones de la parte del sistema estructural 
correspondiente a la cimentación. 

La cimentación bajo los muros de carga consiste en un encachado de bolos de grandes 
dimensiones (entre 20 a 30 cm) mezclados con el propio terreno arcilloso existente, con 
un ancho aproximado de 1,60 m y un canto de aproximadamente 1,70 m, apoyándose en 
el estrato conocido en Andújar como “almendrilla” una capa granular dura de espesor no 
mayor de 1 m. De acuerdo con esta descripción, más que de un cimiento en sí mismo se 
trata de una mejora del terreno. 

Para la realización del Estudio de Patología se tomaron dos muestras alteradas del terreno 
existente junto al muro lateral de calle Mezquita, a las que se le hicieron ensayos de 
granulometría, plasticidad, humedad, densidad aparente, hinchamiento libre y corte 
directo sin drenar ni consolidar. De acuerdo con los ensayos y la inspección organoléptica 
de la cata de cimentación el terreno existente está formado por los siguientes niveles: 

 

o Nivel  0:  Pavimento  de  adoquines  sobre  solera  de  hormigón  en  masa.  Su 
profundidad alcanza hasta 0.25 m. 

o Nivel 1: Arcilla magra arenosa marrón oscura (CL). Su profundidad va desde 0.25 
m hasta  a 1.80 m. Se trata de una arcilla con presencia de material orgánico de 
baja plasticidad (wL=29.3, Ip=9.7). Su consistencia es media, con una densidad 
aparente ap=1.818 gr/cm3 y una resistencia a compresión simple de 2.0 kg/cm2 
estimada a partir del ensayo corte directo (qu=2cu). Se trata de unas arcillas de 
grado de expansividad bajo (hinchamiento libre nulo) y un grado de colapso alto 
(densidad seca d=1.435 gr/cm3). De acuerdo con lo observado en la cata 
presenta una gran cantidad de materia orgánica. 

o Nivel 2: Arena arcillosa marrón clara con grava (SC). Aparece a partir de 1.80 m 
hasta el final de la cata (2.10 m). Se trata del estrato conocido en Andújar como 
“almendrilla”. Es el nivel sobre el que se apoya la cimentación. Se trata de un nivel 
de arenas  arcillosas  con  grava  de  consistencia  media,  con  una  densidad  
aparente ap=1.889 gr/cm3 y con un contenido de finos del 36.6%. Su plasticidad 
es baja (wL=26.2, Ip=8.4). el grado de expansividad de la fracción arcillosa es bajo 



(hinchamiento libre nulo) y un grado de colapso bajo (densidad seca d=1.664 
gr/cm3). 

No se detectó presencia de nivel freático en el terreno. No obstante, el terreno 
presentaba una humedad importante. 

El presente proyecto recoge la realización de un Estudio Geotécnico previo al inicio de las 
obras con un sondeo a rotación con testificación continua hasta 10 metros de 
profundidad, 4 ensayos de penetración dinámica superpesada hasta rechazo, 3 ensayos 
S.P.T. y extracción de 3 muestras inalteradas, con realización de ensayos de laboratorio 
para clasificar e identificar el suelo, para determinar la expansividad y agresividad 
potenciales y para comprobar la tensión admisible y la deformabilidad. Este Estudio se 
realiza para confirmar los datos obtenidos previamente. 

 

 

B. ESTRUCTURA 

b.1   Datos e hipótesis de partida 

Previo a la redacción del presente documento se solicitó la redacción del “Informe de 
Patología en Iglesia Santa Marina” para determinar con exactitud el análisis y diagnóstico 
de los daños existentes en la iglesia de Santa Marina, y proponer las actuaciones 
necesarias para consolidarla estructuralmente y evitar la evolución negativa de los daños 
en el futuro, así como la valoración económica de dichas actuaciones. Una vez estudiado 
dicho informe este técnico corrobora y se atiene a todo lo que se dice en el mismo, 
incluso en su apartado 5. Análisis y Diagnóstico de la Patología. 

b.2   Programa de necesidades 

La estructura deberá garantizar la seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan 
en el edificio, o parte del mismo, daños que tengan su origen en la estructura portante, la 
estructura horizontal o en elementos estructurales y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y estabilidad del edificio, para lo cual deberá tener:  

 

- Resistencia frente a las acciones consideradas sin superar los límites de 
deformación establecidos y garantizando una seguridad suficiente frente a la 
rotura o agotamiento.  

- Estabilidad, tanto a las acciones de vuelco como al movimiento del terreno. 

- Cumplimiento de las condiciones de servicio, manteniendo durante su vida útil un 
nivel aceptable sin sobrepasar los límites aceptables de deformación (verticales de 
forjados o vigas o laterales de estructura), de figuración de piezas, de movimientos 
o vibraciones del edificio. 

- Ductilidad, entendiendo como tal la capacidad de soportar deformaciones después 
de alcanzada la deformación de agotamiento, mientras aún resiste cargas. 

- Durabilidad, de forma que bajo las condiciones de uso y exposición ambiental 
previsible, mantenga, durante su vida útil un nivel adecuado de seguridad, 
funcionalidad y buen aspecto. 

El presente proyecto recoge las actuaciones necesarias para garantizar a corto y medio plazo la 
seguridad, de forma que se pueda abrir de nuevo al público a la espera de la ejecución del 
resto de actuaciones que se recogen en el Informe de Patología adjunto. 



b.3   Método empleado en el refuerzo de la estructura 

La actuación a realizar en la Iglesia de Santa Marina de Andújar se describen 
perfectamente en el apartado 6. Propuestas de Actuación del Informe de Patología 
adjunto. Se reproducen aquí los enunciados de las mismas: 

- Apuntalamiento previo y su posterior retirada. 

- Rigidización de la cimentación. 

- Desmontado de cubierta (sólo la parte afectada) 

- Arriostramiento de muros. 

- Estructura soporte bóvedas (sólo parte afectada) 

- Nueva cubierta (sólo parte afectada) 

- Reparación de daños. 

 

C. SISTEMA ENVOLVENTE 

La envolvente del edificio existente se mantiene en todos sus elementos los cuales son: 

- Muros exteriores de carga compuestos de un sistema mixto de muro tapial y 
sillería intercalando ambos sistemas hiladas de ladrillo. 

- Cubierta realizada con chapa ondulada de fibrocemento y teja cerámica curva 
tomada con mortero. 

Al no modificarse, no se justifica el sistema envolvente. 

 

D. SISTEMA DE COMPARTIMENTACION 

En el presente proyecto no se modifica en el inmueble ningún tipo de 
compartimentación interior por lo que no es de aplicación este apartado. 

 

E. SISTEMA DE ACABADOS 

En el presente proyecto no se modifican los acabados existentes en el inmueble por lo 
que no es de aplicación este apartado. 

 

F. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

El presente proyecto tiene como objetivo únicamente la consolidación estructural y la 
rehabilitación constructiva del inmueble, por lo que no es objeto del mismo la 
proyección de los sistemas de acondicionamiento e instalaciones. 

 
Andújar, Junio de 2015. 

EL ARQUIECTO 
 
 
 

Fdo. Luis Pérez Olmos 
Arquitecto Municipal 
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A.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL CTE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
OBJETO 

El presente documento tiene por objeto justificar el cumplimiento del Código Técnico de la 
Edificación, en adelante CTE. 

En su artículo 2.3, establece que “el CTE se aplicará a las obras de ampliación, modificación, 

reforma o rehabilitación que se realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras 

sean compatibles con la naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de protección que 

puedan tener los edificios afectados.” 

Al tratarse de una obra de rehabilitación, “tendente a lograr la adecuación estructural, que 

proporcione al edificio condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede garantizada su 

estabilidad y resistencia mecánica”, en un edificio histórico declarado Bien de Interés Cultural con 
fecha 03 de Febrero de 2010, este técnico entiende que no le es de aplicación el CTE conforme a lo 
dispuesto en su artículo 2.3 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DECRETO 293/2009. ACCESIBILIDAD EN 
LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACION Y EL 

TRANSPORTE EN ANDALUCIA. 
 
 
 
 
 

OBJETO 

El presente documento tiene por objeto justificar el cumplimiento del Decreto 293/2009, de 7 de 
Julio, por el que se aprueba el “Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía”. 

El Decreto establece en su Disposición adicional primera que: 

“Excepcionalmente, podrán aprobarse proyectos o documentos técnicos y otorgarse licencias, 

permisos o autorizaciones, sin cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento, siempre 

que concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que se trate de obras a realizar en espacios públicos, infraestructuras, urbanizaciones, edificios, 

establecimientos o instalaciones existentes, o alteraciones de usos o de actividades de los mismos. 

b) Que las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante 

de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, imposibiliten el total cumplimiento de la 

presente norma y sus disposiciones de desarrollo.” 

Al tratarse de una obra de consolidación estructural, sin modificar espacios y/o usos, en un edificio 
histórico declarado Bien de Interés Cultural con fecha 03 de Febrero de 2010, este técnico 
entiende que no le es de aplicación el Decreto 293/2009 conforme a lo dispuesto en la citada 
Disposición. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 .    A N E X O S  A  L A  M E M O R I A  
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   A N E X O  I .  I N F O R M E S  T E C N I C O S  
P R E V I O S  

 



INFORME

SOBRE PATOLOGÍA

EN IGLESIA DE SANTA MARINA

DE ANDÚJAR (JAÉN)

14 de marzo de 2013

Encargante Excelentísimo Ayuntamiento de Andújar

Melchor Madrid Pinilla
arquitecto

Paseo de Europa, 1 P.1, 3º-B 41012 SEVILLA
Tfno-fax: 954610318 
e-mail: mmadridp@arquired.es



INFORME SOBRE PATOLOGÍA EN IGLESIA DE SANTA MARINA DE ANDÚJAR (JAÉN)

MELCHOR MADRID PINILLA   /   ARQUITECTO 
PASEO DE EUROPA, 1, P.1, 3º-B   41012 SEVILLA  / TFNO: 954610318   E-MAIL: mmadridp@arquired.es 

Pág. 1 

INFORME

SOBRE PATOLOGÍA

EN IGLESIA DE SANTA MARINA 

 DE ANDÚJAR (JAÉN) 

14 de marzo de 2014 

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

2. DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS 

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 

5. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LOS DAÑOS 

6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

ANEJOS

ANEJO 1. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO DE LAS MUESTRAS DEL 
TERRENO, REALIZADOS POR VORSEVI, S.A., DE 26 DE FEBRERO DE 2014 

ANEJO 2. EXTRACTO DE ESTUDIO DE PATOLOGÍA Y DESPLOMES DE MUROS DE VORSEVI 
S.A., DE 15 DE FEBRERO DE 2010 

ANEJO 3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN 



INFORME SOBRE PATOLOGÍA EN IGLESIA DE SANTA MARINA DE ANDÚJAR (JAÉN)

MELCHOR MADRID PINILLA   /   ARQUITECTO 
PASEO DE EUROPA, 1, P.1, 3º-B   41012 SEVILLA  / TFNO: 954610318   E-MAIL: mmadridp@arquired.es 

Pág. 2 

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

a) Introducción 

Se realiza este informe por encargo del Excelentísimo Ayuntamiento de Andújar con objeto de 
analizar y diagnosticar los daños existentes en la iglesia de Santa Marina, y proponer las 
actuaciones necesarias para consolidarla estructuralmente y evitar la evolución negativa de los 
daños en el futuro,  así como la valoración económica de dichas actuaciones.

Figura 1. Situación de la iglesia. Vista aérea

Figura 2. Plano de situación. PGOU Andújar

En el centro histórico de la ciudad de Andújar se levanta en el siglo XIII la iglesia de Santa 
Marina, en un solar en el que se cree que pertenecía a una antigua mezquita (figuras 1 y 2), y a 
partir de algunos de los ensayos realizados y las características de los materiales no se descarta 
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que parte de la estructura pertenezca a la misma (cuerpo inferior de la torre y tres primeros tramos 
de las naves). Su primera gran reforma fue en estilo gótico, cuando se le añadió el cuarto tramo 
actual de las naves, con arcos ojivales, y sufrió importantes transformaciones en la primera mitad 
del siglo XVII, añadiéndose a la construcción original la capilla mayor y la sacristía, la espadaña 
sobre la torre primitiva y la definición de una nueva fachada oeste. La iglesia fue suprimida como 
parroquia en 1843, aunque el templo siguió abierto al culto hasta fecha no muy lejana.

Fotografía 1. Vista 
de la torre. 
Esquina avenida 
Doce de Agosto y 
calle Santa 
Marina

Fotografía 2. Vista esquina calle Santa Marina y calle Mezquita 

En el año 1995 se realizó un proyecto para la restauración del edificio y su adecuación para la 
utilización del mismo para eventos sociales. El proyecto firmado por los arquitectos municipales D. 
Ramón Cano Piedra y D. Miguel Ángel Lázaro Marín, incluía la reconstrucción de una nueva 
cubierta, incluida la estructura portante de la misma, y la construcción de las bóvedas de escayola 
con estructura auxiliar metálica. Las obras, realizadas por la escuela taller, se terminaron 
aproximadamente un año después.

A continuación se muestran dos fotografías (fotografía 3 y 4) realizadas por D. Jesús Ángel 
Palomino León durante las obras de sustitución de la cubierta y tomadas del sitio web 
andujarhistorica.blogspot.com.es.

En la fotografía 3 se observa a simple vista como el muro de fachada a la calle Mezquita ya 
contaba con un importante desplome. Lo que nos confirma que a pesar de que los daños hayan 
evolucionado más rápidamente en los últimos años, el muro ya contaba con un giro significativo 
respecto de su vertical.
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Fotografías 3 y 4. Fotografías realizadas por D. Jesús Ángel Palomino 
León durante las obras de sustitución de la cubierta y tomadas del sitio 
web andujarhistorica.blogspot.com.es.  

A principios de 2007 se solicitó a la empresa VORSEVI S.A. el seguimiento de la evolución del 
espesor de fisuras y del desplome de los muros. Dicho seguimiento se prolongó en el tiempo hasta 
el último informe, emitido de fecha 15 de febrero de 2010.

En septiembre de 2007, tras detectarse daños en la torre de la iglesia, se encargó un análisis 
de los mismos a la empresa VORSEVI S.A., comprobándose la existencia de un desplome de la 
espadaña superior a 4 cm.

Entre 2008 y 2009 se ejecutaron unas obras de consolidación de la torre. Paralelamente a las 
obras se continúo el seguimiento de la evolución de los daños en las naves de la iglesia, con 
mediciones del desplome de los muros laterales y los intermedios entre pilastras de la nave central. 

Desde finales de 2013 y principios de 2014 se ha detectado una evolución negativa de los 
daños en la iglesia, con aumento del desplome del muro lateral derecho y fisuración y 
desprendimientos parciales de las bóvedas de escayola. 

El día 7 de febrero de 2014 realicé una primera visita de inspección, acompañado por el 
arquitecto D. Luis Pérez Olmos, Director de Servicios Urbanos, tomando nota de los daños 
existentes. Durante toda la visita estuve asistido por personal del Ayuntamiento para realizar tanto 
la inspección organoléptica con ayuda de un aparato elevador, como para la ejecución de una cata 
en la viga zuncho sobre el muro lateral derecho, más afectado.

El día 14 de febrero de 2014, realicé una segunda visita de inspección, nuevamente 
acompañado por D. Luis Pérez Olmos, para supervisar la ejecución de una cata de cimentación por 
el exterior del edificio, junto al muro lateral derecho en calle Mezquita, con el objeto de comprobar 
la tipología, forma y dimensiones de la cimentación y las características del terreno existente, del 
cual se tomaron dos muestras alteradas para su análisis en el laboratorio. Las muestras fueron 
entregadas el 17 de febrero de 2014 en el laboratorio de la empresa VORSEVI S.A. sito en Sevilla, 
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que emitió el informe correspondiente con los resultados de los ensayos con fecha 26 de febrero 
de 2014. 

El día 27 de febrero de 2014 emití un avance de este informe, en el que se adelantaban las 
principales conclusiones del análisis realizado y se definían y valoraban las actuaciones de 
emergencia para garantizar la estabilidad del edificio a corto plazo. 

Para la redacción de este informe he consultado, entre otra, la siguiente documentación: 

- Planos del Proyecto de Rehabilitación de la Iglesia de Santa Marina, de marzo de 2005. 

- Estudio de Instrumentación de Fisuras, realizado por VORSEVI S.A., de 3 de abril de 2007. 

- Informe de Seguimiento de Fisuras, realizado por VORSEVI S.A., de 15 de junio de 2007. 

- Informe de Seguimiento de Fisuras, realizado por VORSEVI S.A., de 3 de octubre de 2007. 

- Informe de Seguimiento de Fisuras, realizado por VORSEVI S.A, de 15 de noviembre de 
2007.

- Estudio de Reconocimiento de la Torre de Santa Marina, realizado por VORSEVI S.A., de 
27 de noviembre de 2007. 

- Informe de los Trabajos de Control de Movimiento de la Espadaña de la Iglesia de Santa 
Marina, realizado por VORSEVI S.A., de 4 de diciembre de 2007. 

- Informe de Seguimiento de Fisuras, realizado por VORSEVI S.A., de 5 de mayo de 2008. 

- Estudio de Patología y Desplomes de Muros, realizado por VORSEVI S.A., de 15 de febrero 
de 2010.

- Acta de resultados de los ensayos a dos muestras de terreno de VORSEVI S.A., de 26 de 
febrero de 2014. 

- Andújar Monumental, libro guía de Andújar de la editorial Alcance y autor D. Luis Pedro 
Pérez.

Una vez analizada toda la información recopilada, procedo a la redacción del presente informe. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

La Iglesia de Santa Marina se compone por tres naves longitudinales dividas a su vez en cuatro 
tramos distintos (figura 3). La nave central, de mayores proporciones, se cubre mediante bóvedas 
de cañón con lunetos realizadas con escayola sustentada por la estructura metálica de la cubierta. 

Figura 3. Planta general de la iglesia, con indicación de las secciones realizadas 

En las naves laterales, de menores dimensiones, destacan las bóvedas de crucería con ojivas 
que cubren el cuarto tramo, que conservan el trazado gótico original de la primera ampliación del 
templo. Los tres restantes se cubren mediante bóvedas de arista simple que al igual que ocurre en 
el tramo central están realizados con escayola sustentada por la estructura metálica de la cubierta. 

Las naves laterales se separan de la central mediante arcos apuntados en el primer tramo y por 
arcos formeros de medio punto en los tres posteriores. 

La zona del altar mayor, con testero plano y elevado sobre gradas, se separa del resto del 
edificio mediante arco triunfal, encontrándose coronado por una cúpula semiesférica sobre 
pechinas. La sacristía consistente en un cuerpo cúbico se adosa al edificio original. 

La torre-espadaña de la iglesia de Santa Marina, consiste en un primer cuerpo realizado en 
tosco aparejo de cantería, y un segundo cuerpo dividido en dos pisos, el primero formado por dos 
arcos de medio punto, sobre los que se eleva el segundo piso, con un solo vano de medio punto en 
el centro y todo ello rematado por un frontón triangular. 
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Figura 4. Alzado calle Mezquita 

Figura 5. Alzado avenida Doce de Agosto 

Figura 6. Sección longitudinal GG´ 
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Figura 7. Sección longitudinal CC´ 

Figura 8. Alzado principal calle Santa Marina 

La estructura vertical del edificio se corresponde con la original desde la construcción del 
mismo. Se forma mediante muros de carga en las fachadas laterales y pilares cuadrados en la 
zona central, ambos elementos compuestos de un sistema mixto de muro de tapial y sillería, 
intercalando ambos sistemas hiladas de ladrillo (figuras 4 y 8). 

La estructura de la cubierta está resuelta mediante cerchas y correas metálicas. Dicha 
estructura soporta la carga transmitida por el faldón de cubierta y las bóvedas de escayola que se 
unen a la estructura mediante varillas metálicas soldadas o colgadas mediante ganchos a la 
estructura, y tomadas con pellada de escayola y esparto a la bóveda (fotografías 5 a 8). 
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Fotografía 5. Fotografía tomada en el espacio existente entre las 
bóvedas y la cubierta en la nave central (07/02/2014) 

Fotografía 6. Fotografía tomada en el espacio existente entre las 
bóvedas y la cubierta en la nave central (07/02/2014) 

Fotografía 7. Fotografía tomada en el espacio existente entre las 
bóvedas y la cubierta en la nave lateral (07/02/2014) 

Fotografía 8. Fotografía tomada en el espacio existente entre las 
bóvedas y la cubierta en la nave lateral (07/02/2014) 

Según la cata realizada, el faldón de cubierta está 
compuesto por chapa ondulada de fibrocemento y teja 
cerámica curva tomada con mortero (fotografía 9). 

Fotografía 9. Cata en faldón de cubierta 



INFORME SOBRE PATOLOGÍA EN IGLESIA DE SANTA MARINA DE ANDÚJAR (JAÉN)

MELCHOR MADRID PINILLA   /   ARQUITECTO 
PASEO DE EUROPA, 1, P.1, 3º-B   41012 SEVILLA  / TFNO: 954610318   E-MAIL: mmadridp@arquired.es 

Pág. 10 

Según la cata realizada, la cimentación bajo los muros de carga consiste en un encachado de  
bolos de grandes dimensiones (entre 20 a 30 cm) mezclados con el propio terreno arcilloso 
existente, con un ancho aproximado de 1,60 m y un canto de aproximadamente 1,70 m, 
apoyándose en el estrato conocido en Andújar como “almendrilla” una capa granular dura de 
espesor no mayor de 1 m. De acuerdo con esta descripción, más que de un cimiento en sí mismo 
se trata de una mejora del terreno (fotografía 10 y figura 9). Ese mismo cimiento apareció 
perpendicularmente en el lado este de la cata (figura 10), constatando la presencia de una 
construcción contemporánea, que por su situación pudiera indicar la ubicación del Mihrab de la 
antigua mezquita. 

Fotografía 10. Cata de cimentación junto a muro lateral derecho en 
calle Mezquita 

Figura 9. Croquis en sección de la cata realizada. 
Marrón oscuro: arcilla marga arenosa marrón oscura; 
Marrón claro: arena arcillosa marrón clara con grava;

M1: muestra alterada nº 1; M2: muestra altera nº 2 
Amarillo: parte de cimentación desprendida en la cata 

Figura 10. Situación en planta de la cata realizada. En negro se marca la 
cimentación detectada. Se observar como ésta realiza una L. Es 
probable que se deba a una antigua edificación adosada, posiblemente 
pueda estar relacionado con la situación del antiguo Mihrab de la 
mezquita.
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De acuerdo con todo 
lo anterior, el esquema 
general de la estructura 
de la iglesia, formada por 
la cimentación, muros, 
estructura de cubierta y 
bóvedas de escayola 
sustentadas de la misma) 
sería como aparece en la 
figura 11, y la de cada 
una de las naves con 
más detalle en las figuras 
12 (nave lateral) y 13 
(nave central). 

Figura 11. Sección transversal 
de la iglesia con el esquema 
de estructura y cimentación
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Figuras 12 y 13. Detalles de cubierta. Nave lateral y nave central 

1 Tejas cerámicas curvas 2 Mortero de agarre 3 Chapa ondulada de fibrocemento 
4 Correa metálica IPE 120 5 Perfil IPE 140 6 Viga zuncho de HA 
7 Fábrica de ladrillo hueco triple 8 Muro existente  9 Montante Perfil IPE 120 

10 Tornapunta IPE 120 11 Viga de arriostramiento. IPE 120 12 Barra de acero corrugado 
13 Pellada de escayola y esparto 14 Bóveda de arista  de escayola 15 Tirante IPE 140 
16 Bóveda de cañón de escayola     
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS 

La iglesia presenta una serie de patologías que se manifiestan mediante grietas horizontales, 
verticales e inclinadas en muros, daños en las bóvedas de escayola y desplome de los muros. 
Atendiendo a cada tipo de daño de forma específica podemos destacar los siguientes: 

- Fisuras y grietas verticales e inclinadas en paramentos, que se detectan tanto en la cara 
exterior como en la interior de los muros laterales y de fachada principal, así como en los 
muros interiores marcando daños en los arcos.

Fotografía 11. Grieta inclinada en fachada calle Mezquita Fotografía 12. Grieta inclinada en fachada calle Mezquita 

Fotografía 13. Grieta inclinada en fachada calle Mezquita Fotografía 14. Grieta en fachada calle Mezquita 
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Fotografía 15. Grieta en arco gótico Fotografía 16. Grieta vertical en muro lateral 

Fotografía 17. Grieta en muro 
interior 

Fotografía 18. Grieta en esquina

- Desplome de los muros laterales, siendo el más afectado con gran diferencia el muro de 
la calle Mezquita, aunque en ambos es apreciable a simple vista. La existencia de una grieta 
horizontal en este muro por su cara interior, marca la apertura que se está produciendo 
debido a dicho desplome. Otro indicio claro de este desplome es la  separación producida 
entre las bóvedas de escayola y los muros.

Según los seguimientos realizados por VORSEVI S.A. mediante flexímetros, desde abril de 
2007 hasta marzo del siguiente año, la evolución más significativa se detecta en el 
flexímetro colocado en la nave lateral derecha (hacia calle Mezquita) con una deformación 
negativa de -0,30 mm. En la actualidad, estos ensayos pueden haber perdido su eficiencia, 
aunque a partir de las fotos realizadas de los micrómetros, se puede deducir una importante 
evolución negativa.

La última medición de los desplomes realizada por VORSEVI S.A., incluida en su informe de 
2010, indicaba los siguientes valores: 
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o El muro de lateral izquierdo, hacia la avenida Doce de Agosto, tenía un desplome 
máximo de 20 cm. 

o El muro lateral derecho, hacia la calle Mezquita, tenía un desplome máximo de 25 
cm. Recientemente se ha realizado una nueva medición, resultando de 28,5 cm.  Los 
otros puntos de este muro con medición de desplome también ha aumentado éste 
considerablemente.

o En ambos pórticos intermedios se detectaba en 2010 un desplome máximo de 8 cm.  

Este desplome provoca la aparición de fisuras horizontales en la parte central del muro 
derecho, por estar trabajando a flexión (fotografía 19), el desplome en paralelo de la puerta 
de entrada desde calle Mezquita (fotografía 20) y la separación importante de las bóvedas 
de escayola y los muros (fotografías 21 y 22). 

Fotografía 19. Grieta horizontal en muro calle Mezquita Fotografía 20. Descuadre de puerta de acceso por calle Mezquita

Fotografías 21 y 22. Separación entre bóvedas de escayola y muros 
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- Las bóvedas presentan abundante fisuración, principalmente las de escayola modernas 
de la nave central y las naves laterales (fotografías 24 a 26), y en menor medida las góticas 
de crucería de los cuartos tramos de las naves laterales (fotografía 23).

Fotografía 23. Grietas en bóveda gótica Fotografía 24. Grietas y desprendimientos en bóveda 
 de escayola de nave lateral 

Fotografía 25. Grietas y cata en bóveda de escayola  Fotografía 26. Grietas y cata en bóveda de escayola 

- Deformación de la estructura metálica de la cubierta. De acuerdo con la inspección 
realizada en la cámara por encima de las bóvedas, existe una importante deformación de la 
estructura metálica de la cubierta (fotografías 27 a 28), que ha provocado que se suelten los 
ganchos metálicos que sostienen las bóvedas de escayola (fotografías 27 a 30) y que en el 
caso de la nave central la estructura auxiliar comprima la clave de la bóveda de cañón, 
provocando las roturas y desprendimientos de escayola (fotografías 25 y 26). 
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Fotografía 27. Deformación de viga apreciable Fotografía 28. Deformación de viga y ganchos descolgados 

Fotografía 29. ganchos descolgados en tramo central Fotografía 30. ganchos descolgados en tramo central 

En la mayor parte de las soldaduras realizadas en la estructura de cubierta se detecta una 
importante oxidación en los nudos, ya que no fueron protegidos en su día tras realizar las 
soldaduras. Esto afecta tanto a las cerchas como a las correas (fotografías 27 a 32).

Fotografía 31. Oxidación en nudos  Fotografía 32. Desprendimiento de hormigón
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La deformación de la estructura ha provocado el desprendimiento en algunos puntos del 
hormigón que rodea el montante vertical embutido en los muros intermedios (fotografía 32). 

La deformación de la estructura también ha afectado al faldón de cubierta, visible en los 
aleros de ambas fachadas laterales, donde se aprecia una gran grieta con desplazamiento 
del faldón con respecto a la cornisa de ladrillo (fotografía 33), y la apertura de una gran 
grieta en la cumbrera, por separación de ambos faldones, por la que puede entrar tanto la 
luz como el agua de lluvia (fotografía 34).

Fotografía 33. Grieta horizontal en alero 

Fotografía 34. Daños en cumbrera

A continuación se incluye el levantamiento de daños tanto en planta como en alzados y 
secciones. Como se puede apreciar, los daños más importantes de detectan en los tres primeros 
tramos de la iglesia, siendo mucho menos importantes en el cuarto tramo de bóvedas góticas y en 
la cabecera del altar mayor barroco (figuras 14 a 24). La situación de las secciones aparece en la 
figura 3. 

Figura 14. Levantamiento de daños en muros representados en planta 
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Figura 15. Levantamiento de daños en bóvedas representados en planta

Figura 16. Desplome de los muros a 6 metros de altura.
Negro: desplomes registrados en informe de VORSEVI de 2010. Rojo: últimas mediciones realizadas (a primero del año 2014)

Figura 17. Levantamiento de daños en Alzado calle Mezquita 
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Figura 18. Levantamiento de daños en Alzado avenida Doce de Agosto

Figura 20. Levantamiento de daños en sección AA´ 

Figura 19. Levantamiento de daños en alzado principal Figura 21. Levantamiento de daños en sección EE´ 

Figura 22. Levantamiento de daños en sección FF’ 
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Figura 23. Levantamiento de daños en sección CC` 

                                                   Figura 24. Levantamiento de daños en sección GG’ 
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4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 

Se han tomado dos muestras alteradas del terreno existente junto al muro lateral de calle 
Mezquita, que se han enviado a VORSEVI S.A. para su ensayo en laboratorio. A las muestras se le 
han realizado ensayos de granulometría, plasticidad, humedad, densidad aparente, hinchamiento 
libre y corte directo sin drenar ni consolidar. De acuerdo con los ensayos y la inspección 
organoléptica de la cata de cimentación el terreno existente está formado por los siguientes 
niveles:

o Nivel 0: Pavimento de adoquines sobre solera de hormigón en masa. Su
profundidad alcanza hasta 0.25 m.

o Nivel 1: Arcilla magra arenosa marrón oscura (CL). Su profundidad va desde 0.25 m 
hasta  a 1.80 m. Se trata de una arcilla con presencia de material orgánico de baja 
plasticidad (wL=29.3, Ip=9.7). Su consistencia es media, con una densidad aparente 

ap=1.818 gr/cm3 y una resistencia a compresión simple de 2.0 kg/cm2 estimada a partir 
del ensayo corte directo (qu=2cu). Se trata de unas arcillas de grado de expansividad 
bajo (hinchamiento libre nulo) y un grado de colapso alto (densidad seca d=1.435
gr/cm3). De acuerdo con lo observado en la cata presenta una gran cantidad de materia 
orgánica.

o Nivel 2: Arena arcillosa marrón clara con grava (SC). Aparece a partir de 1.80 m 
hasta el final de la cata (2.10 m). Se trata del estrato conocido en Andújar como 
“almendrilla”. Es el nivel sobre el que se apoya la cimentación. Se trata de un nivel de 
arenas arcillosas con grava de consistencia media, con una densidad aparente 

ap=1.889 gr/cm3 y con un contenido de finos del 36.6%. Su plasticidad es baja (wL=26.2,
Ip=8.4). el grado de expansividad de la fracción arcillosa es bajo (hinchamiento libre 
nulo) y un grado de colapso bajo (densidad seca d=1.664 gr/cm3).

No se ha detectado la presencia de nivel freático en el terreno. No obstante, el terreno presenta 
una humedad importante. En la tabla 1 aparece reflejado el grado de saturación de agua de las 
muestras analizadas para la fecha de realización de los ensayos (14 de febrero de 2014): 

Tabla 1. Grado de saturación del terreno 

MUESTRA NIVEL 
PROFUNDIDAD 

(m)
W/WL W/WP 

GRADO DE 
SATURACIÓN 

M2 1 ARCILLA MAGRA 1.50 0.91 1.36 MUY ALTO 

M1 2 ARENA ARCILLOSA CON GRAVA 2.00 0.51 0.75 ALTO 

De la tabla anterior se deduce la presencia importante de agua en el terreno, a pesar de 
encontrarse la calle completamente pavimentada. 
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5. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA PATOLOGÍA 

5.1. Análisis Estructural 

Para realizar un adecuado diagnóstico de las causas de las patologías observadas en los 
elementos constructivos del templo es preciso conocer el comportamiento de la estructura 
existente, los esfuerzos de los distintos elementos, así como su transmisión entre ellos y al terreno 
desde la cimentación de muros y pilares. Para ello se han realizado diversas modelizaciones de la 
estructura, utilizando distintas hipótesis de cálculo y analizando los resultados obtenidos. El 
programa de cálculo utilizado para la modelización ha sido el SAP 2000 v16.0.0. 

En todas las modelizaciones se ha considerado el pórtico de la iglesia con mayor deformación 
actualmente según las mediciones de los desplomes de los muros laterales, junto con su área de 
influencia entre las cerchas de la cubierta. Para el cálculo se ha utilizado un pórtico bidimensional, 
dotando a cada barra del mismo de las características geométricas y físicas del área de influencia 
equivalente de cada elemento (figura 25). En todos los casos se ha introducido la geometría de 
los muros con sus desplomes reales a fecha de enero de 2014.

Figura 25. Esquema tridimensional de la 
modelización de la estructura del templo 
utilizada para el cálculo

Se han implementado tres modelos distintos de comportamiento estructural del conjunto de 
cubierta y muros y pilares de sillares y tapial, variando únicamente el grado de empotramiento de 
los nudos de la cercha metálica que sostiene la cubierta: 
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- Modelo 1: Se han considerado todos los nudos de la cercha metálica de apoyo de la 
cubierta empotrados, restringiendo todos los grados de libertad entre las barras 
concurrentes (figura 26). 

Figura 26. Modelo de la iglesia con cerchas de cubierta de nudos empotrados 

- Modelo 2: Los nudos de la cercha metálica se consideran articulados, que es la hipótesis 
más desfavorable de las tres, permitiendo todos los grados de libertad de los nudos de la 
cercha, excepto el apoyo en los arcos de la nave central que si se puede considerar 
empotrado al estar el perfil de la cercha totalmente embutido en el muro y tomado con 
hormigón (figura 27). 

Figura 27. Modelo de la iglesia con cerchas de cubierta de nudos articulados 
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- Modelo 3: Una hipótesis intermedia más cercana a la realidad a la vista de cómo están 
ejecutados los nudos, consistente en considerar un empotramiento parcial, estimado en un 
tercio del total (figura 28). 

Figura 28. Modelo de la iglesia con cerchas de cubierta con nudos empotrados parcialmente 

Las características adoptadas para los materiales existentes en la estructura de la iglesia 
son las siguientes: 

 Muro de sillares con hiladas de ladrillo: 
     Peso específico  = 2.150 kg/m3

     Módulo de elasticidad E= 7x108 kg/m2

     Coeficiente de Poisson = 0,3 
     Módulo de elasticidad transversal G= 2,692 x 108 kg/m2

 Muro de tapial con hiladas de ladrillo: 
     Peso específico  = 2.000 kg/m3

     Módulo de elasticidad E= 9,4x107 kg/m2

     Coeficiente de Poisson = 0,3 
     Módulo de elasticidad transversal G= 36,15 x 106 kg/m2

 Acero A-42b:  
    Peso específico  = 7.849 kg/m3

     Módulo de elasticidad E= 2,039x1010 kg/m2

     Coeficiente de Poisson = 0,3 
     Módulo de elasticidad transversal G= 7,842 x 109 kg/m2

- Las cargas utilizadas en los cálculos, además de los pesos propios de los elementos 
introducidos son: 
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 Correas IPE-120:      10,40 kg/m 
 Faldón de cubierta:  

- Teja:           50 kg/m2

- Mortero de agarre (5 cm):        100 kg/m2

- Placa de fibrocemento:         15 kg/m2

- Sobrecarga de nieve:        40 kg/m2

Total:   205 kg/m2

 Bóvedas de escayola:        60 kg/m2

En todos los modelos se han obtenido valores de esfuerzos en los elementos bastante 
moderados, lejos de las cargas máximas admisibles tanto en la estructura metálica moderna como 
en los muros y pilares originales. Los empujes que transmite la cubierta a las cabezas de los muros 
son muy moderados como se puede ver en la tabla 2: 

Tabla 2. Empujes trasmitidos por la cercha de cubierta 
a la cabeza de los muros según la dirección de la barra

Modelización 
 nudos 

Muro izquierdo 
 (Calle Doce de Agosto) 

Muro derecho 
 (Calle Mezquita) 

MODELO 1: Empotrados -480,43 kp -168,69 kp 
MODELO 2: Articulados -646,20 kp 96,29 kp 

MODELO 3: Empotrados 1/3 -596,15 kp 0,99 kp 

Como se observa en el modelo 1 de nudos empotrados, la reacción en la cabeza del muro 
derecho es negativa, es decir, la cercha metálica está trabajando a tracción, aguantando el vuelco 
del muro. Este hecho explica la deformación de la estructura metálica de la cubierta, que hace que 
esté bajando la cumbrera, y se estén desplazando las diagonales principales hacia los lados y 
hacia abajo (figura 29), dejando libres los ganchos de soporte de las bóvedas de escayola, y en el 
caso de la nave central, transmitiendo empujes a la bóveda a través de la estructura auxiliar. Los 
desplazamientos calculados de la estructura metálica son importantes destacando la cumbrera que 
tendría un desplazamiento horizontal de 0,35 cm y un desplazamiento vertical de -0,98 cm y la 
unión del perfil horizontal con el perfil inclinado izquierdo con un desplazamiento horizontal de 0,42 
cm y un desplazamiento vertical de -1,05 cm. 

Figura 29. Deformada de la 
estructura de la iglesia en la 
hipótesis de nudos con 
empotramiento reducido a la 
tercera parte
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Por otro lado si observamos los desplazamientos horizontales en cabeza de los muros de 
ambos lados, podemos observar que son bastante razonables, sólo aumentados en el muro 
derecho por el propio desplome en la geometría del mismo (tabla 3).

Tabla 3. Desplazamientos horizontales de la cabeza de los muros laterales 
Modelización 

nudos 
Muro izquierdo 

 (calle Doce de Agosto) 
Muro derecho 

(Calle Mezquita) 
MODELO 1: Empotrados 0,00 cm 0,62 cm 
MODELO 2: Articulados -0,25 cm 0,97 cm 

MODELO 3: Empotrados 1/3 -0,14 cm 0,83 cm 

De igual modo si observamos las cargas a cimentación (tabla 4), podemos concluir que el 
aporte de la cubierta a la carga total es insignificante en comparación con el peso propio de los 
muros, y que las reacciones horizontales de los muros en cimentación son bastante bajas, incluso 
en el muro izquierdo, con mayor deformación, que no llegan ni siquiera a una tonelada. Es de 
destacar que la reacción en el apoyo derecho es contraria a como cabría esperar y es de signo 
positivo, lo que significa que el apoyo reacciona ya contra el movimiento de vuelco, no de 
deslizamiento (en cabeza tiene acciones hacia el exterior de la iglesia y en el cimiento las acciones 
son hacia el interior). 

Tabla 4. Reacciones en cara superior de la cimentación de los muros de carga 

Modelización 
 nudos 

Muro izquierdo 
(calle Doce de Agosto) 

Muro derecho 
(Calle Mezquita) 

Reacción 
horizontal 

Rx

Reacción 
vertical 

Ry 

Reacción 
horizontal 

Rx

Reacción 
vertical 

Ry
MODELO 1: Empotrados 343,54 kp 54.155,38 kp 991,47 kp 54.021,72 kp 
MODELO 2: Articulados 307,65 kp 54.440,97 kp 938,75 kp 54.486,10 kp 

MODELO 3: Empotrados 1/3 318,34 kp 54.354,48 kp 957,58 kp 54.322,56 kp 

Adicionalmente se ha introducido en la modelización un análisis sísmico de respuesta de la 
estructura, obteniéndose un aumento en el riesgo de desplome en los muros de un 30% sobre los 
cálculos anteriores. 

En resumen y como conclusión se puede afirmar que los empujes generados por acciones 
de la estructura de cubierta no son la causa desencadenante de la patologías existentes en la 
actualidad en muros y bóvedas. En su momento provocaron un aumento del desplome del muro, 
pero en la actualidad la estructura metálica está colaborando en la estabilidad del muro, 
aumentando su deformación, al estar trabajando a tracción en lugar de a compresión, como sería 
lo lógico en un estado ideal. 

Las deformaciones calculadas indican que los desplazamientos de las cabezas de los muros 
debido a los empujes de la estructura de cubierta son muy inferiores a los realmente medidos en la 
actualidad y que por tanto la causa de la aparición de patologías debe encontrarse en la 
cimentación de los muros y no en la estructura de cubierta. 

5.2. Análisis de la cimentación 

Según los datos comentados en el apartado anterior, la cimentación está formada por una de 
encachado de bolos de grandes dimensiones en matriz arcillosa. Se encuentra apoyado sobre el 
nivel 2 de arena arcillosa con grava (almendrilla) y confinada lateralmente por un estrato de arcillas 
colapsables con presencia alta de materia orgánica. 
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A partir de las cargas de la estructura descritas en el punto anterior se han calculado las cargas 
y presiones totales (estructura y cimentación) y netas (estructura más cimentación menos peso de 
las tierras excavadas) que transmite la cimentación de los muros laterales de la iglesia al terreno. 
Las cargas y presiones resultantes aparecen reflejadas en la tabla 5: 

Tabla 5. Cálculo de presiones a cimentación 

CIMENTACIÓN 
CARGA 
TOTAL 
(T/m)

CARGA 
NETA 
 (T/m) 

PRESION 
TOTAL 

(kp/cm2)

PRESIÓN 
NETA 

(kp/cm2)
CIMIENTO

BOLOS+ARCILLA 
19,57 14,74 1,22 0,92 

No se han podido realizar cálculos de asientos debidos a las cargas y de seguridad al 
hundimiento de la cimentación debido a la insuficiente documentación geotécnica, pero a partir de 
la presión neta transmitida al nivel 2 de arena arcillosa con grava (almendrilla), de 0,92 
Kp/cm2, y a la experiencia propia en este tipo de suelo en otras parcelas de Andújar, puede 
estimarse que en principio no debe presentar problemas ni de asientos excesivos, que ya se 
encontrarían estabilizados, ni de un coeficiente de seguridad F al hundimiento a corto y a 
largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde su construcción 
(siglo XIII). En cualquier caso, este extremo deberá confirmarse con el estudio geotécnico 
solicitado en este informe, necesario para la elaboración del correspondiente proyecto. 

Otro aspecto más preocupante para la cimentación, y cuyas consecuencias veremos con más 
detenimiento en el apartado 5.3, es la elevada presencia de agua en el nivel 1 a pesar de la 
pavimentación de la calle, y el alto grado de colapsabilidad de las arcillas que componen la 
cimentación y el terreno que la confina, unido a la falta de rigidez de la cimentación, de bolos 
sueltos en matriz arcillosa.

5.3. Análisis y diagnóstico de la patología 

Tal y como se ha visto en el apartado de descripción de los daños, existe una clara evolución 
negativa del desplome del muro lateral derecho, con un crecimiento de 4 cm en 5 años, de acuerdo 
con el seguimiento realizado por VORSEVI entre 2007 y 2010 y las últimas mediciones realizadas 
recientemente.

Tomando como origen la fecha de ejecución de la estructura de cubierta, hace unos 18 años, el 
desplome existente en aquel momento ya era considerable, tal y como puede apreciarse en la foto 
antigua encontrada de la iglesia durante las obras (fotografía 35), donde se observa una curvatura 
de la coronación del muro con un desplome máximo con toda seguridad algo superior a los 20 cm.  

Por tanto, podemos considerar que el muro 
ha sufrido un aumento del desplome de unos 
8-10 cm desde entonces, de los cuales 4 cm lo 
han sido en los últimos 5 años.

Fotografía 35. 
Vista de la nave lateral derecha durante las obras 

 de demolición de la cubierta original. 
Autor: D. Jesús Angel Palomino León. 

Procedencia: andujarhistorica.blogspot.com
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En la figura 30 se muestra la deformación de la estructura existente en la actualidad 
superpuesta sobre la sección teórica, con los desplomes de los muros y la deformación de la 
estructura de cubierta.

Figura 30.
Croquis de 
deformación
de la estructura
sobre la sección 
teórica

Según la geometría disponible a partir de los planos 
proporcionados, los informes de seguimiento de 
VORSEVI S.A. y las últimas mediciones del desplome del 
muro lateral derecho, el centro de gravedad de la parte 
del muro superior formada por tapial y fábrica de ladrillo 
se ha salido fuera del núcleo central (tercio central del 
espesor del muro, lo que significa que el muro está 
trabajando a flexión solo por efecto de su propio peso 
(figura 31).

Esto lo confirma la grieta horizontal existente en la 
parte central del muro lateral por su cara interior (cara de 
tracción), debida al esfuerzo de flexión, que coincide 
aproximadamente con el cambio de materiales del muro 
tal y como puede observarse  por el exterior: parte inferior 
de sillares e hiladas de ladrillo, parte superior de tapial de 
argamasa e hiladas de ladrillo. 

Figura 31. Situación del centro de gravedad 
del muro de tapial y fabrica de ladrillo 

respecto la base del muro
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Si disponemos en el mismo plano (figura 32) las grietas existentes en los dos paramentos del 
muro lateral derecho (interior y exterior), se observa que las grietas tienen direcciones contrarias. 
En el paramento exterior se insinúa una parábola abierta hacia abajo, indicando un asiento en la 
parte central del muro, mientras que en el paramento interior la parábola está abierta hacia arriba, 
indicando el movimiento de desplome del muro hacia el exterior. Esta disposición cruzada de las 
grietas en paramentos opuestos de un mismo elemento es típica del esfuerzo a torsión al que está 
sometido el muro, si unimos a estos esfuerzos, mayores en la parte central del muro, el 
arriostramiento del muro en los extremos por los muros perpendiculares de cabecera y fachada 
principal.

Figura 32. Esquema de fisuras y grietas en los dos paramentos del muro de fachada lateral. 
Rojo: paramento exterior. Azul: paramento interior. 

Tal y como se ha comentado en los apartados anteriores de descripción de la edificación y 
descripción del terreno, la cimentación del muro lateral derecho consiste en un encachado de bolos 
de grandes dimensiones (20-30 cm) mezclado con el propio terreno arcilloso existente. La base de 
esta cimentación, que habría que considerar más como un terreno mejorado, se apoya en la capa 
de almendrilla que suele aparecer habitualmente en Andújar, más superficial que las gravas, y de 
mejores propiedades resistentes que las arcillas superiores. El espesor de esta capa nunca es 
mayor de 1.0 m.

El terreno existente en paralelo a la cimentación es una arcilla con materia orgánica, muy 
colapsable y con un grado de saturación de agua muy alto, a pesar de encontrarse la calle 
perfectamente pavimentada, con adoquines sobre solera de hormigón. 

Esta humedad tan alta del terreno es la que provoca el colapso de las arcillas y la retracción en 
caso de desecación, mayor  en el lado exterior del “cimiento”, incluso si existe un posible venero 
que circule por la proximidad del edificio puede provocar el lavado de finos. Lo mismo le ocurre a la 
matriz arcillosa del cimiento, compuesta por las mismas arcillas del nivel 1. Todos estos efectos 
provocan un reajuste de los bolos en la matriz arcillosa del cimiento diferencial, mayor en el lado 
exterior que en el interior, y en consecuencia, el giro del muro que soporta. Esto se vio confirmado 
en la cata de cimentación, pues las paredes de la cimentación se desprendían al abrirla, por falta 
de cohesión entre la matriz arcillosa y los grandes bolos. 
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Por otro lado, la estructura metálica de la cubierta, colocada hace unos 20 años, presenta un 
diseño (o ejecución, pues es distinta a la de proyecto) totalmente inadecuado, que provocó en su 
día empujes mayores de los deseables sobre los muros laterales de la iglesia. Según los cálculos 
realizados, la estructura de cubierta pudo provocar en su momento sobre los muros laterales un 
desplazamiento horizontal menor a 1 cm (entre 6.2 mm  y 9.7 mm según el modelo). Sin embargo, 
en el estado actual, la estructura de cubierta está colaborando en estabilizar el desplome del muro, 
trabajando a tracción en lugar de a compresión las vigas principales. Esto lo está haciendo 
sufriendo una deformación excesiva, evidenciada por diferentes indicios patológicos: la apertura de 
la cumbrera, el deslizamiento del faldón de tejas respecto del alero de ladrillo, el alabeo visible a 
simple vista de las vigas y el empuje que está produciendo la estructura sobre las bóvedas de 
escayola de la nave central al haber bajado tanto dicha estructura.

En cualquier caso, el empuje de cubiertas por sí solo no explica la deformación actual, pues 
incluso en el peor de los casos (nudos articulados) se estaría por debajo de ésta, y además, hace 
tiempo que la estructura conjunta muros-cerchas metálicas debió encontrar el equilibrio, a partir del 
cual los movimientos se estabilizan y no siguen creciendo si no ocurre un cambio en las 
condiciones iniciales. 

Donde si cambian constantemente las condiciones iniciales es en la cimentación, con el 
proceso ya explicado que hace que se sigan produciendo asientos y giros en la base del muro 
constantemente a lo largo de la historia,  y que seguirán mientras no se rigidice dicha cimentación. 
En la actualidad, la estructura de cubierta está haciendo un efecto beneficioso, pues en base a 
aumentar su propia deformación, está arriostrando el muro lateral en cabeza, impidiendo que 
aumente más aun el desplome del muro, y probablemente esté evitando el colapso definitivo del 
mismo.

La causa de los daños está por tanto en la falta de rigidez de la cimentación, compuesta 
por grandes bolos sueltos en matriz arcillosa, unida a un deficiente confinamiento lateral 
formado por un terreno arcilloso muy colapsable y con una presencia de agua muy 
importante, que favorece la redistribución de los bolos y por tanto el asiento diferencial del 
muro (más en la parte exterior que en la interior) y el giro del mismo. Esto explica también la 
evolución histórica del desplome, pues podría decirse que se inició la patología desde el momento 
de su construcción, teniendo en cuenta además que con toda probabilidad gran parte de su historia 
el espacio abierto de la actual calle Mezquita ha debido estar sin pavimentar, con el aporte directo 
de agua de lluvia sobre el terreno junto a la cimentación. 

A pesar de la aparente simetría de la planta, los daños son más graves en el muro de la calle 
Mezquita que en el de la avenida Doce de Agosto. Esto es debido principalmente a la posible 
presencia de una mayor cantidad de agua en un lateral que en el otro. Además, cuando se 
construyó la cubierta, los muros ya contaban con una importante diferencia respecto a sus 
correspondientes desplomes, luego la distribución de esfuerzos siempre ha tendido a mandar más 
carga al lado derecho debido a la asimetría de la estructura realmente construida (véase 5.2. 
Análisis Estructural), a lo que se le añade un mejor apoyo de la estructura en el muro intermedio de 
la nave lateral izquierda. 
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6. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Para garantizar la estabilidad estructural del edificio en el futuro serán necesarias, aparte de la 
reparación de los daños existentes, una serie de actuaciones encaminadas a conseguir los 
siguientes efectos: 

- Rigidizar la cimentación de bolos sueltos para evitar nuevos giros del muro. 
- Atirantar  los muros laterales a nivel de la cornisa de fachada. 
- Rigidizar los nudos de la actual estructura metálica. 
- Independizar la sustentación de las bóvedas de la estructura de cubierta. 

A continuación se describen cada una de las actuaciones propuestas por separado. 

a) Apuntalamiento de emergencia

Previamente a las medidas antes comentadas, son necesarias una serie de actuaciones para 
garantizar la estabilidad del edificio a corto plazo, que permitirían realizar el resto de trabajos con 
seguridad para los trabajadores, e incluso habilitar el edificio para continuar con su actividad 
cotidiana durante el plazo necesario de ampliación de estudios, redacción de proyecto y 
contratación de las obras de rehabilitación definitivas.

Estas actuaciones previas consisten en un apuntalamiento provisional de la parte central del 
muro lateral hacia la calle mezquita, donde se está produciendo el mayor desplome. Estará 
formado por siete mechinales abiertos en el muro de tapial de 15x15 cm y 65 cm de profundidad 
donde se introducirá un perfil HEA-140, rellenándose posteriormente con mortero autonivelante 
ligeramente expansivo. Bajo estos mechinales se soldará una sopanda formada por 2 perfiles 
UPN-140 en cajón cerrado. Si la curvatura del muro no permitiera un contacto continuo de la 
sopanda con el paramento del muro, se calzará el hueco en su totalidad con cuñas de madera.

A este durmiente se soldarán tres puntales de perfil HEB-140 arriostrados en su punto medio 
por un perfil UPN-80. Los tres puntales se apoyan, a través de las correspondientes placas de 
anclaje de 400x400x12 mm con 4 anclajes soldados en patilla de 16 de 40 cm de longitud, en un 
cimiento de hormigón armado.

Este cimiento se apoyará en la solera de hormigón de la calzada, anclándose a la misma 
además con 6 conectores de 20 tomados con resina epoxi, tras haber retirado previamente los 
adoquines y el lecho de arena. El cimiento de cada puntal será de 80x160x65 cm, relleno con 
hormigón HA-25 y armado con armadura longitudinal superior e inferior de 5 12 y estribos de 8
cada 25 cm. Los tres puntales irán arriostrados inferiormente por otro perfil UPN-80.

La situación y dimensiones de cada elemento vienen definidos en las figuras  33 a 36. 
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Figura 33 Situación en planta del apuntalamiento 
Figura 34.

Sección transversal
con indicación del 

 apuntalamiento 

Figura 35. Detalle de apoyo superior del apuntalamiento Figura 36. Detalle de apoyo inferior del apuntalamiento
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b) Rigidización de la cimentación  

Deberá rigidizarse la cimentación de bolos en matriz arcillosa de los tres primeros tramos de los 
dos muros laterales mediante inyecciones de lechada de cemento IRS armadas (figura 37). Las 
inyecciones consisten en la perforación de la cimentación con un diámetro de 133 mm, colocación 
de armadura de tubería perforada de 60,3 mm de diámetro exterior y 3,2 mm  de espesor de acero 
ST-37 (límite elástico 2400 Kg/cm2), con una capacidad de carga de 8,5 T. La tubería irá dotada de 
válvulas para inyección cada 0,5 m y se inyectará lechada de cemento con una relación 
agua/cemento 1/1 a 1/1,5 con un consumo estimado de 100 Kg/m, inyectado en dos pasadas. 

Figura 37. Situación en planta de las inyecciones de lechada de cemento para rigidización de la cimentación.
En sombreado, las posibles inyecciones con profundidad suplementaria hasta alcanzar las gravas 

Las inyecciones se realizarán tanto desde el 
exterior como el interior inclinadas 5º, con presiones 
medias que irán creciendo ligeramente con la 
profundidad, para conseguir abarcar en lo posible el 
máximo volumen de la cimentación. Las inyecciones se 
empotrarán 10 cm en el terreno de almendrilla donde 
se apoya la cimentación (figura 38). 

En principio, con la información geotécnica 
disponible, con esta actuación en cimentación sería 
suficiente, aunque esto deberá confirmarse con los 
resultados del estudio geotécnico a realizar, para 
garantizar que la cimentación futura no presentará 
problemas de hundimiento o asientos. De no ser así, 
habría que suplementarla con otra, que sería la 
prolongación de parte de las inyecciones (en torno a un 
tercio de las mismas) para densificar el terreno bajo la 
cimentación hasta alcanzar la capa de gravas, que a 
efectos de presupuesto se ha estimado a 6 m de 
profundidad.

Figura 38. Detalle de las inyecciones de lechada 
 de cemento para rigidización de la cimentación
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c) Desmontado de la cubierta de teja 

Deberá desmontarse la cubierta de teja, con demolición de placas de fibrocemento por personal 
especializado. Para la ejecución de los trabajos de refuerzo estructural es necesario desmontar 
una parte importante de la cubierta. Por otro lado, la deformación de la estructura de cubierta ha 
provocado movimientos y deformaciones en el faldón de cubierta, visibles en los aleros y en la 
cumbrera, lo que obligaría a realizar igualmente trabajos de reparación en el mismo. Todo esto, 
unido a la presencia del material base del faldón de cubierta consistente en placas de 
fibrocemento, con alto contenido de amianto, con el riesgo de exposición al mismo durante el resto 
de los trabajos de refuerzo estructural, hace que se considere como medida más adecuada, la 
demolición completa de la cubierta, con reaprovechamiento del 100% de la teja curva cerámica y la 
retirada de las placas de fibrocemento por personal especializado, de siguiendo en todo momento 
la aplicación del Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo, sobre las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

d) Arriostramiento de los muros laterales  

Deberán arriostrarse los muros de fachadas laterales a 
nivel de la cornisa mediante tirantes GEWI 500 de 20 mm 
de diámetro, dispuestos uniendo los dos zunchos de 
hormigón armado que actualmente coronan los muros 
laterales con desplome (figura 39). Estos tirantes no 
tendrán conexión alguna con las pilastras y muros de la 
nave central, sino que los atravesarán de modo pasante a 
través de un taladro perforado en los mismos revestido de 
tubo de PVC. En ambos zunchos de hormigón armado de 
coronación de los muros laterales se dispondrán placas 
de anclaje y taladros horizontales que se rellenarán con 
mortero autonivelante una vez tensados los tirantes. Se 
realizaran tantos tensores como cerchas de cubierta hay, 
y se colocarán inmediatamente debajo de las mismas. 
Los tirantes quedarán por encima de las bóvedas en las 
naves laterales y vistos, a nivel de la cornisa de imposta, 
en la nave central. 

Para garantizar el trabajo solidario del zuncho de 
hormigón de coronación y el muro inferior de tapial y 
fábrica de ladrillo se realizarán 4 conectores en el entorno 
de cada apoyo de la cercha, separados 50 cm, 
consistentes en un taladro vertical de 60 mm de diámetro 
y 80 cm de longitud, armados con una barra de acero 
corrugado de 20 mm de diámetro y relleno con mortero 
autonivelante ligeramente expansivo.

Figura 39. Detalles en sección y en planta de arriostramiento de muros laterales 

1
2
3
4
5

Tirante de acero roscado Gewi-500 de 20 mm de diámetro 
IPE-140 de la estructura existente de cubierta 
Zuncho de hormigón armado
Taladro de 40 mm de diámetro relleno con mortero autonivelante 
Placa de acero laminado S275 de 30x30 cm y de 1 cm de espesor 

6

7
8

Conexión entre zuncho y muro mediante taladro vertical de 60 mm 
de diámetro y 80 cm de longitud, armado con 20 mm y relleno con 
mortero autonivelante ligeramente expansivo. 
Muro existente 
Proyección de estructura de cubierta
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e) Arriostramiento muros intermedios 

Deberán arriostrarse los muros intermedios de la nave central mediante perfiles de acero 
laminado IPE-160 soldados al perfil metálico existente embutido verticalmente en los muros 
intermedios, apoyados asimismo en la coronación del muro sobre placas de anclaje (figura 40). 
Estas vigas se utilizarán también para apoyo de los tirantes de sujeción de la bóveda de escayola. 

1
2
3

4
5
6

7

Figura 40. 
Detalle de arriostramiento de muros 
intermedios de nave central 

Soldadura a tope del perfil en toda la longitud del alma 
Perfil de acero laminado IPE-160
Soldadura del perfil con la placa de anclaje en toda la 
longitud de contacto 
Placa de anclaje 300x300x10 mm de acero S275JR 
Mortero autonivelante sin retracción de 2 cm de espesor 
Taladro de 50 mm de diámetro relleno posteriormente de 
mortero autonivelante 
Perno roscado de 12 mm de diámetro y 300 mm de 
longitud

f) Refuerzo de estructura de cerchas y correas de cubierta 

Deberá reforzarse la estructura de cerchas y correas de cubierta mediante la rigidización de los 
nudos para convertirlos en empotramientos, minimizando al máximo los desplazamientos, la 
deformación futura de la estructura y los empujes sobre los muros laterales. Para ello se 
interpondrán cartelas triangulares de acero S-275 de 8 mm de espesor con soldadura continua con 
las alas de los perfiles IPE de la estructura existente.

En las correas de cubierta se soldará todo el perímetro de los perfiles IPE-120 para darles 
continuidad a las mismas y minimizar flechas. 

En ambos casos, se aprovechará para limpiar el óxido existente en los nudos y la protección 
anticorrosiva de los mismos mediante pintura de minio. 

g) Nueva estructura de soporte de las bóvedas de escayola

Deberá independizarse la sustentación de las bóvedas de escayola de la estructura de cubierta, 
para que las cargas se transmitan directamente por gravedad a los muros de carga y no aumenten 
los empujes a los muros laterales. Consistirá en la colocación de perfiles tubulares rectangulares 
70.40.3 mm de acero S-275 en las naves laterales y de perfil IPE-160 en la nave central. En la 
nave central irá apoyado sobre los muros de la nave intermedios mediante placas de anclaje en los 
puntos intermedios entre cerchas, dejando esta misión bajo las cerchas al perfil ya comentado 
anteriormente IPE-160 de arriostramiento de la nave central  (figura 40). En las naves laterales se 
soldará al perfil corrido existente embutido en el zuncho de coronación del muro y por el otro 
extremo en una placa de apoyo de 20x20 cm embutida en un mechinal cajeado en el muro 
intermedio, nivelada sobre mortero autonivelante sin retracción (figura 41). 
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1
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Figura 41.
Detalle de apoyo de perfil de sustentación 
de bóvedas de escayola en nave central sobre 
mechinal abierto en muro intermedio 

Mechinal de 20x20x20 cm abierto en el muro de tapial 
Perfil de acero conformado #70.40.3 
Mortero autonivelante sin retracción de 2 cm de espesor 
Barra de acero corrugado
Placa de anclaje 200x200x10 mm de acero S275JR 
Soldadura del perfil con la placa de anclaje en toda la 
longitud de contacto 
Soldadura de la barra de acero corrugado al perfil 
mediante cordón de 2 cm de longitud mínima 

Una vez terminada esta estructura auxiliar, se procederá a la conexión del 100% de los 
redondos que sujetan las bóvedas de escayola a la nueva estructura auxiliar dispuesta para ello, 
mediante cordón de soldadura de al menos 2 cm de longitud uniendo el redondo al perfil metálico 
de la nueva estructura. Como alternativa para las zonas donde el perfil estructural está más 
alejado, se puede colocar un nuevo gancho de 8 mm de diámetro en paralelo al existente y soldar 
ambos en su base. Esta medida se corresponde con la propuesta en el avance de informe de 27 
de febrero, completada para la totalidad de las barras de sujeción existentes. 

h) Reparación de daños

- Reparación de fisuras y grietas existentes en paramentos. Para ello se emplearán dos 
sistemas distintos en función del tipo de muro: 

 En grietas y fisuras en muros de tapial, picado del revestimiento alrededor de la zona 
afectada en un ancho de 30 cm, cosido con grapas de acero galvanizado cada 50 cm 
introducidas en rozas rellenas con mortero de cemento, sellado de la fisura y 
reposición del revestimiento con malla de fibra de vidrio en su interior. 

 En grietas y fisuras en muros de ladrillo visto de tejar, consistente en apertura de roza 
en hilera de ladrillo, colocación de grapas metálicas de acero galvanizado cada 50 cm 
introducidas en rozas rellenas con mortero de cemento y reposición de plaqueta de 
ladrillo de similares características a los existentes tomada con mortero de cemento.  

- Reparación de bóvedas de escayola, eliminando las partes con riesgo de desprenderse, 
reconstruyendo los huecos y sellando las fisuras y grietas con la propia escayola. En las 
grietas más grandes y en la reconstrucción de los huecos sería conveniente añadir un 
solape en la pintura de malla de fibra de vidrio. 

- Pintura plástica lisa en paramentos verticales y horizontales interiores de yeso o cemento 
afectados por las obras de reparación, lavable dos manos. 

- Pintura acrílica plástica, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de 
fachada.
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i) Retirada del apuntalamiento previo 

Una vez terminados los trabajos de refuerzo estructural deberá procederse a desmontar y 
retirar el apuntalamiento previo dispuesto en la calle Mezquita, reconstruyendo elementos 
demolidos, como los mechinales en los muros y el pavimento de adoquines de la calzada. 
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7. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

A continuación se incluye un cuadro resumen con la valoración de todas las actuaciones que 
se consideran necesarias, incluidas las contenidas en el avance de informe para garantizar 
la estabilidad del edificio a corto plazo, de acuerdo con lo comentado en el apartado anterior. Se 
ha sombreado el capítulo 3 de posible ampliación de recalce de cimentación, pues su necesidad 
debe ser confirmada por el estudio geotécnico solicitado, incluido en el capítulo 12 de este 
presupuesto.

Para la valoración de las actuaciones se han utilizado las bases de datos PREOC 2009 (Precios 
de Edificación y Obra Civil en España), y BCCA 2009 (Base de Costes de la Construcción para 
Andalucía) de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, y por la 
experiencia propia en obras de rehabilitación. Por las características de la obra se han considerado 
unos costes indirectos del 20%, para incluir otras labores auxiliares como desmontado, traslado y 
nuevo montado de mobiliario y enseres, etc., limpieza y otras labores difícilmente previsibles por 
adelantado.

En el Anejo 1 de mediciones y presupuesto se describen más detalladamente cada una de las 
partidas.

CAPITULO IMPORTE 
1 APUNTALAMIENTO PREVIO 3.876,16 €
2 ACTUACIONES EN CIMENTACION 34.643,23 €
3 POSIBLE AMPLIACION RECALCE CIMENTACION 9.476,25 €
4 DESMONTADO DE CUBIERTA 19.307,48 €
5 ARRIOSTRAMIENTO MUROS 9.750,23 €
6 REFUERZO ESTRUCTURA METALICA 3.650,20 €
7 ESTRUCTURA SOPORTE BÓVEDAS 9.097,41 €
8 NUEVA CUBIERTA 27.974,71 €
9 REPARACION DAÑOS 13.884,13 €
10 PINTURAS 5.523,69 €
11 RETIRADA DE APUNTALAMIENTO 1.280,35 €
12 CONTROL DE CALIDAD 4.669,80 €
13 SEGURIDAD Y SALUD 4.293,99 €

TOTAL P. E. M. 147.427,63 €
19% G.G. Y B.I. 28.011,25 €

TOTAL P. CONTRATA 175.438,88 €
21% IVA 36.842,16 €

TOTAL PRESUPUESTO 212.281,04 €

HONORARIOS ARQUITECTO 14.742,76 €
21% IVA 3.095,98 €

TOTAL 17.838,74 €

HONORARIOS ARQUITECTO TECNICO 4.422,83 €
21% IVA 928,79 €

TOTAL 5.351,62 €

E. S. Y S. Y COORDINACIÓN 1.903,20 €
21% IVA 399,67 €

TOTAL 2.302,87 €

LIC. MUN. DE OBRAS 5.897,11 €
TOTAL VALORACIÓN 243.671,38 €
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El plazo estimado para la ejecución se estima en seis meses, durante los cuales no podrá estar 
en uso la edificación. Para la ejecución de estas obras será necesaria la redacción de un proyecto 
por técnico competente, al cual no puede sustituir este informe. 

EJECUCIÓN POR FASES 

Por si fuera de interés el realizar la obra por fases por motivos presupuestarios, a continuación 
se relacionan las actuaciones cuya ejecución se considera estrictamente necesaria incluir en la 
primera fase:

- Apuntalamiento previo y su retirada posterior. 
- Actuaciones en cimentación en el muro de la calle Mezquita. 
- Desmontado de la cubierta solo en la zona afectada por las otras actuaciones y su 

posterior reconstrucción. 
- Arriostramiento de muros laterales mediante tirantes y centrales mediante perfiles. 
- Conexión de los ganchos de sujeción de las bóvedas de escayola a la estructura metálica. 
- Reparación de daños en los muros y bóvedas de la iglesia y pinturas. 
- Realización de estudio geotécnico previo a la redacción del proyecto. 

Con la ejecución de esta primera fase quedaría garantizada la seguridad a corto y medio plazo, 
y se podría abrir de nuevo al público a la espera de la ejecución del resto de actuaciones 
contempladas en este informe, que se integrarían en la segunda fase.

En el siguiente cuadro se incluye el resumen de la valoración de la fase 1: 

CAPITULO IMPORTE 
1 APUNTALAMIENTO PREVIO       3.876,16 € 
2 ACTUACIONES EN CIMENTACION     20.507,27 € 
3 POSIBLE AMPLIACION RECALCE CIMENTACION       4.738,13 € 
4 DESMONTADO DE CUBIERTA       1.142,95 € 
5 ARRIOSTRAMIENTO MUROS       9.750,23 € 
7 ESTRUCTURA SOPORTE BÓVEDAS       2.455,30 € 
8 NUEVA CUBIERTA       1.655,70 € 
9 REPARACION DAÑOS     15.384,13 € 
10 PINTURAS       4.574,05 € 
11 RETIRADA DE APUNTALAMIENTO       1.280,35 € 
12 CONTROL DE CALIDAD       4.445,60 € 
13 SEGURIDAD Y SALUD       2.094,30 € 

TOTAL P. E. M.     71.904,17 € 
19% G.G. Y B.I.     13.661,79 € 

TOTAL P. CONTRATA     85.565,96 € 
21% IVA     17.968,85 € 

TOTAL PRESUPUESTO   103.534,81 € 

Y para que conste a los efectos oportunos se emite este informe. 

Sevilla, 14 de marzo de 2014 

Fdo.: Melchor Madrid Pinilla 
Arquitecto
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ANEJO 1 

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 
DE LAS MUESTRAS DEL TERRENO, REALIZADOS POR VORSEVI, S.A.,

DE 26 DE FEBRERO DE 2014 
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ESTUDIO DE PATOLOGIA Y DESPLOMES DE MUROS

IGLESIA DE SANTA MARINA 

ANDÚJAR, JAÉN. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR. 

SEVILLA, 15 FEBRERO 2010. 
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4.1.- DESPLOME EN AVDA. DOCE DE AGOSTO. 

Tal y como se observa en la gráfica, se ha procedido a la medición de los 

desplomes en tres puntos del muro (M1, M2 y M3), tomándose un total de siete 

mediciones del desplome a las cotas indicadas en el eje de abscisas. 

Destacan los valores obtenidos para el punto M1 con un desplome en la 

zona superior del muro (a 6m de altura) de 20 cm. 

El desplome observado en el muro es hacia la avenida Doce de Agosto 

tal y como se muestra en el croquis de planta.  
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4.2.- DESPLOME EN CALLE MEZQUITA. 

Tal y como se observa en la gráfica, se ha procedido a la medición de los 

desplomes en cuatro puntos del muro (M13, M12, M11 y M10), tomándose un 

total de siete mediciones del desplome a las cotas indicadas en el eje de 

abscisas. 

Destacan los valores obtenidos para los puntos M12 y M11 con un 

desplome en la zona superior del muro (a 6m de altura) de 24 - 25cm. 

El desplome observado en el muro es hacia la calle Mezquita tal y como 

se muestra en el croquis de planta.  
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4.3.- DESPLOME EN PORTICO PILARES 1-3-5 

Tal y como se observa en la gráfica, se ha procedido a la medición de los 

desplomes en tres puntos del muro (M6, M5 y M4), tomándose un total de siete 

mediciones del desplome a las cotas indicadas en el eje de abscisas. 

El máximo desplome se determina a 6m de altura con 8 cm. 

El desplome observado en el muro es el que se muestra en el croquis de 

planta.
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4.4.- DESPLOME EN PORTICO PILARES 2-4-6. 

Tal y como se observa en la gráfica, se ha procedido a la medición de los 

desplomes en tres puntos del muro (M7, M8 y M9), tomándose un total de siete 

mediciones del desplome a las cotas indicadas en el eje de abscisas. 

El máximo desplome se determina a 6m de altura con 8 cm. 

El desplome observado en el muro es el que se muestra en el croquis de 

planta.
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CAPÍTULO 01 APUNTALAMIENTO PREVIO                                           

01.01 ud  Apertura de mechinales                                          

ud de apertura de mechinales en muro mixto de tapial y sillería en una profundidad de 65 cm y en un
área de 15 x 15 cm. Incluso medios auxiliares, andamiaje y transporte de escombros a pie de car-
ga.

7 7,00
______________________________________________________

7,00 34,16 239,12

01.02 Lt  RELL.MORT. EXPANSIVO AUTONIVELANTE                              

Lt. Relleno de mechinal con con mortero autonivelante ligeramente expansivo de base cementosa y
altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción, vertido inmedia-
tamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.

7 13,00 91,00
______________________________________________________

91,00 4,20 382,20

01.03 M2  LEVANT. ADOQUÍN S/ARENA A MANO                                  

M2. Levantado de adoquinado sentado con arena, por medios manuales, i/retirada de escombros a
pie de carga, apilado, en su caso, de material aprovechable y p.p. de costes indirectos.

3 1,70 0,90 4,59
______________________________________________________

4,59 4,60 21,11

01.04 ud  PLACA ANCLAJE 40x40cm e=10 D=16mm                               

Placa de anclaje sobre fábrica u hormigón de dimensiones 40x40 cm. y espesor 12 mm., de 78,50
kg/m2., en palastro  de acero laminado en caliente estructural S-275-JR  (s/UNE EN 10025 y UNE
EN 10 210-1), trabajado y colocado, según   CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura
según UNE 14003 1ª R, incluso redondos de acero corrugado B-400-S, soldados a la placa de 16
mm. de diámetro, nivelación, aplomado, recibido sobre el soporte, limpieza y pintado de minio.

3 3,00
______________________________________________________

3,00 54,36 163,08

01.05 Kg  Acero en perfiles laminados para apuntalamiento                 

Kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410
N/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos
serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.
mechinal HEA-140 7 0,90 24,70 155,61
durmiente 2UPN cajón cerrado 1 7,50 32,00 240,00
puntales HEB-140 3 7,25 33,70 732,98
arriostramiento puntales UPN-80 2 6,70 8,64 115,78

______________________________________________________

1.244,37 1,78 2.214,98

01.06 ud  CONECTOR R20 B400S                                              

ud. de conector entre hormigón antiguo y nuevo, de acero corrugado B 400-S, longitud de 0,50 m
con 0,15 m de patilla, taladro r25 mm de diámetro y relleno con resina epoxi fluida. 

18 18,00
______________________________________________________

18,00 18,64 335,52

01.07 M3  HORM. HA-25/P/20/ IIa CIM. V. ENCOF.                            

M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elabora-
do en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadura B-500
S (40 Kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

3 0,80 1,60 0,65 2,50
______________________________________________________

2,50 205,80 514,50
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01.08 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.                                  

Transporte de excombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,
con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, considerando también la carga.
mechinales 7 0,65 0,15 0,15 0,10
25% esponjamiento 1 0,10 0,25 0,03

______________________________________________________

0,13 43,44 5,65
_______________

TOTAL CAPÍTULO 01 APUNTALAMIENTO PREVIO .............................................................................. 3.876,16
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CAPÍTULO 02 ACTUACIONES EN CIMENTACION                                      

02.01 ud  PERFORACION PREVIA PAVIMENTO                                    

ud DE PERFORACION PREVIA A LA INYECCIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR O INTE-
RIOR HASTA CARA SUPERIOR DE CIMENTACIÓN, FORMADA POR PERFORACION A
ROTACION CON TUBO DE FORMACION Y CORONAS ROTANTES DE PRISMA DE WI-
DIA (O EN SU CASO MARTILLO TALLANTE O TRIALETA) DEL PAVIMENTO (BALDOSA
HIDRÁULICA O MÁRMOL) Y SOLERA DE HORMIGÓN DE 15 CM DE ESPESOR, INCLU-
SO RECONSTRUCCIÓN POSTERIOR CON RELLENO DE TALADRO CON MISMO HOR-
MIGÓN DE LA LINYECCIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS BALDOSAS DEL PAVIMENTO
AFECTADAS. MEDIDO LA UNIDAD DE TALADRO TERMINADA.
MURO C. MEZQUITA 45 45,00
MURO C. DOCE DE AGOSTO 43 43,00

______________________________________________________

88,00 89,07 7.838,16

02.02 ud  IMPLANTACION MAQUINARIA                                         

ud DE IMPLANTACION EN OBRA DE LA MAQUINARIA NECESARIA PARA LA EJECU-
CION DE LAS INYECCIONES, INCLUYENDO SU TRANSPORTE, ASCENSOS Y DES-
CENSOS, INCLUSO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU UBICACION CON-
CRETA EN CADA PUNTO DE PERFORACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTANDOSE
LAS INYECCIONES.

1 1,00 1,00
______________________________________________________

1,00 2.857,00 2.857,00

02.03 ml  INYECCIÓN ARMADA                                                

ml. de inyección de lechada de cemento IRS armada para rigidización de cimentación de bolos en
matriz arcillosa a presiones medias, armada con tuberia perforada ST-37 (2400 kg/cm2) de 60.3 mm
de diametro y 3.2 mm de espesor, con una capacidad de carga de 8.5 T, dotada de válvulas para in-
yección cada 0.5 m, incluida p.p. de inyección de Gaine, mediante la realización de perforaciones
mediante máquina de sondeos o rotopercusión, verticales y de diámetro 133 mm , introduciéndose
en el terreno natural unos 10 cm. A través de las perforaciones realizadas se inyecta la lechada de
cemento con una relación agua/cemento 1/1 a 1/5 con un consumo medio de 100 kg de cemento por
metro lineal, inyectado en dos pasadas.
MURO C. MEZQUITA 45 1,75 78,75
MURO C. DOCE DE AGOSTO 43 1,75 75,25

______________________________________________________

154,00 135,79 20.911,66

02.04 ud  REPLIEGUE MAQUINARIA                                            

ud DE REPLIEGUE DE LA OBRA DE LA MAQUINARIA Y ELEMENTOS EMPLEADOS EN
LA EJECUCION DE LAS INYECCIONES, INCLUYENDO SU CARGA A CAMION Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA UNIDAD UNA VEZ EJECUTADOS TODAS LAS INYECCIO-
NES.

1 1,00 1,00
______________________________________________________

1,00 2.857,00 2.857,00

02.05 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.                                  

Transporte de excombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,
con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, considerando también la carga.
pavimentos 88 0,50 0,50 0,15 3,30
25% esponjamiento 1 3,30 0,25 0,83

______________________________________________________

4,13 43,44 179,41
_______________

TOTAL CAPÍTULO 02 ACTUACIONES EN CIMENTACION.................................................................... 34.643,23
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CAPÍTULO 03 POSIBLE AMPLIACION RECALCE CIMENTACION                          

03.01 ml  INYECCIÓN ARMADA SUPLEMENTARIA                                  

ml. de inyección suplementaria de lechada de cemento IRS armada en terreno arcilloso por debajo
de la cimentación a presiones medias, armada con tuberia perforada ST-37 (2400 kg/cm2) de 60.3
mm de diametro y 3.2 mm de espesor, con una capacidad de carga de 8.5 T, dotada de válvulas
para inyección cada 0.5 m, incluida p.p. de inyección de Gaine, mediante la realización de perfora-
ciones mediante máquina de sondeos o rotopercusión, verticales y de diámetro 133 mm , introdu-
ciéndose en el terreno natural unos 10 cm. A través de las perforaciones realizadas se inyecta la le-
chada de cemento con una relación agua/cemento 1/1 a 1/5 con un consumo medio de 100 kg de
cemento por metro lineal, inyectado en dos pasadas. Se ejecutará solo si se considera necesario a
partir de la información proporcionada por el estudio geotécnico a realizar antes de proyecto.
MURO C. MEZQUITA 15 3,50 52,50
MURO C. DOCE DE AGOSTO 15 3,50 52,50

______________________________________________________

105,00 90,25 9.476,25
_______________

TOTAL CAPÍTULO 03 POSIBLE AMPLIACION RECALCE CIMENTACION .......................................... 9.476,25
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CAPÍTULO 04 DESMONTADO DE CUBIERTA                                          

04.01 m2  DESMONTADO TEJA ÁRABE CON RECUPERACIÓN                          

Demolición de cubierta de teja árabe, a mano, con recuperación de las piezas, incluso retirada de es-
combros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

2 26,40 9,60 506,88
______________________________________________________

506,88 18,87 9.564,83

04.02 m2  DEMOL.CUBRICIÓN FIBROCEMENTO                                    

Demolición de cubrición de placas onduladas de fibrocemento realizado por personal especializado,
incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por me-
dios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

2 26,40 9,60 506,88
______________________________________________________

506,88 15,42 7.816,09

04.03 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.                                  

Transporte de excombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,
con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, considerando también la carga.
mortero agarre teja 2 26,40 9,60 0,05 25,34
placas fibrocemento 2 26,40 9,60 0,02 10,14
25% esponjamiento 1 35,49 0,25 8,87

______________________________________________________

44,35 43,44 1.926,56
_______________

TOTAL CAPÍTULO 04 DESMONTADO DE CUBIERTA ........................................................................... 19.307,48
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CAPÍTULO 05 ARRIOSTRAMIENTO MUROS                                           

05.01 ud  TIRANTE GEWI-500 15m D=20 2 TESADORES                           

Tirante metálico de acero roscado Gewi-500 de 20 mm. de diámetro nominal y 15 m. de longitud y 2
mecanismos de tesado, hexagonales, para accionamiento con llave dinamométrica, según coeficien-
te de trabajo previsto, colocado según planos de detalle, incluso cortes, tuerca de tesado a doble ros-
ca para seguridad, sin valorar placas de anclaje.

4 4,00
______________________________________________________

4,00 1.124,13 4.496,52

05.02 ud  PLACA ANCLAJE 30x30cm e=10/500mm                                

Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de dimensiones
30x30 cm. y espesor 10 mm., de 78,50 kg/m2., en palastro  de acero laminado en caliente estructu-
ral S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado y colocado, según  CTE DB
SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco central para vertido de hormigón o mortero, incluso
aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas
a juego superior e inferior, atornillado con pernos de 50 mm. de diámetro, nivelación con mortero au-
tonivelante sin retracción (Sikatop 111), aplomado, recibido sobre el soporte etc, limpieza y pintado
de minio.

8 8,00
______________________________________________________

8,00 65,53 524,24

05.03 Ml  PERFORACIÓN D= 40 C. PASATUBOS PVC                              

Ml. Perforación horizontal de diametro medio 40 mm. en muros de fabrica con colocación de pasatu-
bos de PVC de 30 mm de diámetro y sellado de junta con mortero autonivelante.
NAVE CENTRAL 8 0,95 7,60

______________________________________________________

7,60 52,28 397,33

05.04 Ml  PERFORACIÓN D= 40 C. HORMIGON                                   

Ml. Perforación horizontal de diametro medio 40 mm. en elementos de hormigón armado.
NAVE CENTRAL 8 0,95 7,60

______________________________________________________

7,60 65,35 496,66

05.05 ud  CONECTOR HORMIGON-MURO TAPIAL/LADRILLO                          

Ud. Conector de zuncho de hormigón armado con muro de fábrica de ladrillo y tapial mediante perfo-
ración vertical de diametro medio 60 mm y 80 cm de longitud, colocación de barra corrugada de ace-
ro B-400-S de 20 mm de diametro con dos separadores de estrella y relleno con mortero autonive-
lante ligeramente expansivo.
NAVES LATERALES 32 32,00

______________________________________________________

32,00 74,66 2.389,12

05.06 kg ACERO LAMINADO S275 CERCHAS                                     

Acero laminado S275, en perfil laminado en caliente para cerchas y estructuras trianguladas, median-
te uniones soldadas; i/corte, elaboración, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, ri-
gidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de
plomo, montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.
TIRANTE NAVE CENTRAL
IPE-160 5 6,80 15,80 537,20

______________________________________________________

537,20 2,28 1.224,82

05.07 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.                                  

Transporte de excombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,
con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, considerando también la carga.
perforacion 8 0,95 0,10 0,76

8 0,95 0,10 0,76
conectores 32 0,80 0,10 2,56
25% esponjamiento 1 4,08 0,25 1,02

______________________________________________________

5,10 43,44 221,54
_______________

TOTAL CAPÍTULO 05 ARRIOSTRAMIENTO MUROS............................................................................. 9.750,23
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CAPÍTULO 06 REFUERZO ESTRUCTURA METALICA                                    

06.01 ud  RIGIDIZACION NUDO CERCHA /CARTELA                               
Rigidización de nudo de estructura de cubierta mediante inclusión de cartela de acero de 8 mm de
espesor y superficie media 0.15 m2 y dimensiones concretas segun nudo, de acero laminado en
caliente estructural S-275, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado y colocado, según 
CTE DB SE-A, soldada a las alas de los perfiles IPE de la estructura, incluso aporte de material
de soldadura según UNE 14003 1ª R, limpieza y pintado de minio de todo el conjunto del nudo,
cartela y extremos de los perfiles existentes.

45 45,00
______________________________________________________

45,00 43,30 1.948,50

06.02 ud  RIGIDIZACION NUDO CORREAS                                       

Rigidización de nudo de correas de soporte de la cubierta mediante soldadura continua de toda sec-
ción, alma y ala superior, para dar continuidad a las mismas, incluso aporte de material de soldadura
según UNE 14003 1ª R, limpieza y pintado de minio de todo el conjunto del nudo y extremos de los
perfiles existentes.

70 70,00
______________________________________________________

70,00 24,31 1.701,70
_______________

TOTAL CAPÍTULO 06 REFUERZO ESTRUCTURA METALICA.............................................................. 3.650,20
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CAPÍTULO 07 ESTRUCTURA SOPORTE BÓVEDAS                                      

07.01 kg ACERO TUBULAR S275 CERCHAS                                      

Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p.
de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio de plomo, montado, según
NTE-EA y CTE-DB-SE-A.
NAVES LATERALES
PERFIL 70.40.3 22 3,90 4,66 399,83

______________________________________________________

399,83 3,62 1.447,38

07.02 kg ACERO LAMINADO S275 CERCHAS                                     

Acero laminado S275, en perfil laminado en caliente para cerchas y estructuras trianguladas, median-
te uniones soldadas; i/corte, elaboración, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, ri-
gidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de
plomo, montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.
TIRANTES INTERMEDIOS NAVE
CENTRAL
IPE-160 6 6,80 15,80 644,64

______________________________________________________

644,64 2,28 1.469,78

07.03 ud  PLACA ANCLAJE 30x30cm e=10/300mm                                

Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de dimensiones
30x30 cm. y espesor 10 mm., de 78,50 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructu-
ral S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado y colocado, según  CTE DB
SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco central para vertido de hormigón o mortero, incluso
aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas
a juego superior e inferior, atornillado con pernos de 12 mm. de diámetro y 300 mm de longitud,
nivelación con mortero autonivelante sin retracción (Sikatop 111), aplomado, recibido sobre el soporte etc,
limpieza y pintado de minio.
nave central 22 22,00

______________________________________________________

22,00 65,53 1.441,66

07.04 ud  PLACA  APOYO 20x20cm e=10 MECHINAL                              

Placa de apoyo en mechinal abierto en muro de fábrica de tapial y ladrillo de 20x20x20 cm, nivela-
da, de 20x20 cm y espesor 10 mm. en acero laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025
y UNE EN 10 210-1), trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, tomada con mortero autonivelan-
te sin retracción  (Sikatop 111), aplomado, recibido sobre el soporte etc, limpieza y pintado de minio
y transporte de escombros a pie de obra.
naves laterales 22 22,00

______________________________________________________

22,00 51,30 1.128,60

07.05 PA  Conexión 100% redondos que sustentas las bóvedas                

Conexión del 100% de los redondos que sujetan las bóvedas de escayola a la nueva estructura au-
xiliar dispuesta para ello, mediante cordón de soldadura de al menos 2 cm de longitud uniendo el re-
dondo al perfil metálico de la estructura. Como alternativa para las zonas donde el perfil estructural
está más alejado, se puede colocar un nuevo gancho de 8 mm de diámetro en paralelo al existente y
soldar ambos en su base.

________________________________________________
1,00 3.600,00 3.600,00

07.06 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.                                  

Transporte de excombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,
con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, considerando también la carga.
mechinales 22 0,20 0,20 0,20 0,18
25% esponjamiento 1 0,18 0,25 0,05

______________________________________________________

0,23 43,44 9,99
_______________

TOTAL CAPÍTULO 07 ESTRUCTURA SOPORTE BÓVEDAS................................................................. 9.097,41
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CAPÍTULO 08 NUEVA CUBIERTA                                                  

08.01 m2  CUB.CHAPA GALVANIZ.0,6 I/REMATES                                

Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre co-
rreas metálicas, atornillada mediante tornillos rosca chapa, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación,
limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 500 mm.
de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de se-
guridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.

2 26,40 9,60 506,88
______________________________________________________

506,88 21,61 10.953,68

08.02 m2  TEJA CERAMICA CURVA C/RECUP.(AP.100%)                           

Cobertura con teja cerámica curva de 40x19 cm., procedente de desmontado previo, con aporte de
un máximo del 2%, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo
M-2,5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03, según NTE/QTT-11. Medido en verda-
dera magnitud, incluso p.p. de encuentros especiales (aleros, cumbreras, encuentros con paramentos,
bordes libres, etc).

2 26,40 9,60 506,88
______________________________________________________

506,88 33,58 17.021,03
_______________

TOTAL CAPÍTULO 08 NUEVA CUBIERTA............................................................................................... 27.974,71



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
                 Página 10

CAPÍTULO 09 REPARACION DAÑOS                                                

09.01 M   REPARACION GRIETAS MURO ENFOSCADO GRAPA+MALLA                   

M. Reparación de grietas en muros de carga de tapial mediante grapas y malla, consistente en resa-
nado y picado del revestimiento alrededor de la zona afectada en un ancho de 30 cm, apertura de ro-
zas de 5x5 cm cada 50 cm de 60 cm de longitud y perforaciones en los extremos de 15 cm de pro-
fundidad, colocación de grapas metálicas galvanizadas de longitud total 90 cm formadas por barras
de acero corrugado B-400S de 8 mm de diámetro, con dos separadores de PVC en estrella de 50
mm  por barra y relleno de mortero preamasado tixotrópico de retracción compensada en roza, pre-
via imprimación con latex de las paredes de la misma, reposición del mortero en la franja picada con
mortero M-5 (1:6) armado con malla de fibra de vidrio de diámetro 0.8 mm y luz 10 mm previa impri-
mación con latex, i/ p.p. de andamios en las fisuras situadas en fachada y retirada y transporte de
escombros a vertedero. Realizada según indicaciones de la dirección facultativa. Medida la longitud
sobre la fisura inicial.
Fachada Principal 1 5,05 5,05

1 1,00 1,00
1 1,95 1,95

fachada 12 Agosto 1 3,10 3,10
1 0,70 0,70
1 0,90 0,90
1 0,40 0,40

fachada mezquita 1 1,30 1,30
1 1,30 1,30
1 4,40 4,40
1 0,95 0,95
1 1,10 1,10
1 1,55 1,55
2 2,10 4,20
1 1,05 1,05
1 1,70 1,70
1 0,80 0,80
1 1,90 1,90
1 0,30 0,30

Interior Iglesia 1 3,70 3,70
1 1,40 1,40
1 0,95 0,95
1 0,75 0,75
2 1,10 2,20
1 0,60 0,60
2 0,85 1,70
1 1,25 1,25
1 3,95 3,95
1 5,45 5,45
1 5,75 5,75
1 6,15 6,15
1 2,90 2,90
1 2,00 2,00
1 4,45 4,45
1 1,50 1,50
1 0,75 0,75
1 1,70 1,70
1 7,20 7,20
1 1,10 1,10
1 1,85 1,85
1 5,15 5,15
1 6,55 6,55
1 4,15 4,15
1 1,30 1,30
1 2,80 2,80
1 3,55 3,55
1 1,15 1,15
1 7,75 7,75
1 1,95 1,95
1 2,60 2,60
1 1,25 1,25
2 2,40 4,80
1 5,35 5,35

______________________________________________________

139,30 74,29 10.348,60
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09.02 M2  REPARACION GRIETAS MURO LADRILLO TEJAR VISTO                    

M2. Reparación de grietas en fábrica vista de ladrillo de tejar mediante grapa, consistente en apertura
de roza en hilera de ladrillo, colocación de grapas metálicas galvanizadas de longitud total 90 cm
(15+60+15) formadas por barras de acero corrugado B-400S de 8 mm de diámetro, con dos separa-
dores de PVC en estrella de 50 mm  por barra y relleno de mortero preamasado tixotrópico de re-
tracción compensada en roza, previa imprimación con latex de las paredes de la misma y reposición
de plaqueta de ladrillo de similares carácteristicas a los existentes tomada con mortero de cemento
M-5 (1:6), i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza, i/p.p. de cortes, re-
mates y piezas especiales, según NTE-FFL y MV-201.
Fachada Mezquita 1 2,90 0,60 1,74

4 0,20 0,60 0,48
1 0,60 0,60 0,36

Fachada Principal 1 0,80 0,60 0,48
1 1,50 0,60 0,90
2 0,75 0,60 0,90
1 2,05 0,60 1,23

Interiores 1 2,75 0,60 1,65
______________________________________________________

7,74 69,19 535,53
09.03 PA  REPARACION BÓVEDA DE ESCAYOLA                                   

Partida alzada de reparación de la bóveda de escayola, eliminando las partes con riesgo de despren-
derse, reconstruyendo los huecos y sellando las fisuras y grietas con la propia escayola. En las
grietas más grandes y en la reconstrucción de los huecos sería conveniente añadir un solape en la
pintura de malla de fibra de vidrio.

1 1,00
______________________________________________________

1,00 3.000,00 3.000,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO 09 REPARACION DAÑOS......................................................................................... 13.884,13
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CAPÍTULO 10 PINTURAS                                                        

10.01 M2  PINTURA PLASTICA INTERIORES                                     

M2. Pintura plástica lisa en paramentos verticales y horizontales interiores de yeso o cemento afec-
tados por las obras de reparación, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido. 

1 6,40 6,40
1 4,45 4,45
2 4,45 7,00 62,30
1 5,10 8,80 44,88
1 24,15 7,00 169,05
2 56,45 112,90
1 6,85 9,45 64,73
1 24,00 14,25 342,00

______________________________________________________

806,71 5,67 4.574,05

10.02 m2  PINTURA PLÁSTICA BLANCA PARA FACHADAS                           

Pintura acrílica plástica tipo Magnum Plus o similar, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/ p.p. de andamios homologados, limpieza de superficie, mano de imprima-
ción y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.
Fachada 12 Agosto 1 20,40 5,90 120,36

______________________________________________________

120,36 7,89 949,64
_______________

TOTAL CAPÍTULO 10 PINTURAS ............................................................................................................ 5.523,69
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CAPÍTULO 11 RETIRADA DE APUNTALAMIENTO                                      

11.01 ud  RELLENO MECHINALES                                              

ud de relleno de mechinales en muro mixto de tapial y sillería con fabrica similar a la existente de ta-
pial y ladrillo de tejar, Incluso medios auxiliares y andamiaje.

7 7,00
______________________________________________________

7,00 25,63 179,41

11.02 m2  REPOSICION PAVIMENTO ADOQUIN                                    

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, autoblocante, en color gris, con caras latera-
les quebradas, de 22,5x11,2 cm. y 10 cm. de espesor, colocado sobre cama de arena de río, rasan-
teada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su poste-
rior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar
sobre base firme existente, compactada al 100% del ensayo proctor, no incluida en el precio.

3 1,70 0,90 4,59
______________________________________________________

4,59 16,48 75,64

11.03 kg DEM.VIGAS-PILARES METAL. MANO                                   

Demolición de estructuras formadas por vigas y pilares metálicos, (sin forjados), por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte para su reutilización.
mechinal HEA-140 7 0,90 24,70 155,61
durmiente 2UPN cajón cerrado 1 7,50 32,00 240,00
puntales HEB-140 3 7,25 33,70 732,98
arriostramiento puntales UPN-80 2 6,70 8,64 115,78

______________________________________________________

1.244,37 0,48 597,30

11.04 m3  DEMOL.CIMENTACIÓN HORMIGÓN MAQ.                                 

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en masa o armado (encepados)
etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

3 0,80 1,60 0,65 2,50
______________________________________________________

2,50 116,81 292,03

11.05 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.                                  

Transporte de excombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,
con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, considerando también la carga.

3 0,80 1,60 0,65 2,50
25% esponjamiento 1 2,50 0,25 0,63

______________________________________________________

3,13 43,44 135,97
_______________

TOTAL CAPÍTULO 11 RETIRADA DE APUNTALAMIENTO ................................................................... 1.280,35
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CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD                                              

12.01 ud  ESTUDIO GEOTÉCNICO PREVIO PROYECTO                              

Estudio geotécnico previo a proyecto., con un sondeo a rotación con testificación continua hasta 10
m. de profundidad, realización de tres S.P.T. y extracción de tres muestras inalteradas, con realiza-
ción de ensayos de laboratorio para clasificar e identificar el suelo, para determinar la expansividad y
agresividad potenciales, y para comprobar la tensión admisible y la deformabilidad, completado con
la realización de cuatroensayos de penetración dinámica superpesada hasta rechazo, incluso emi-
sión del informe. S/CTE-SE-C.

1 1,00
______________________________________________________

1,00 4.282,80 4.282,80

12.02 ud  SERIE 2 PROBETAS, HORMIGÓN                                      

Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepción de hormigón fresco con la toma de mues-
tras, fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión simple a 28
días de 2 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.

3 3,00
______________________________________________________

3,00 61,00 183,00

12.03 ud  ENS.SOLDADURAS POR LIQUIDOS PENETRANTES                         

Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, s/UNE-EN
571-1.

10 10,00
______________________________________________________

10,00 20,40 204,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD...................................................................................... 4.669,80
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               

13.01 PA SEGURIDAD Y SALUD                                               

Partida alzada de seguridad y salud en la obra, estimada inicialmente en el 3% del presupuesto de
ejecución material de la obra.

________________________________________________
1,00 4.293,99 4.293,99

_______________

TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................ 4.293,99
____________

TOTAL ........................................................................................................................................................ 147.427,63
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x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera

17 02 01 Madera

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estaño

17 04 06 Metales mezclados

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel

x 20 01 01 Papel

5. Plástico

x 17 02 03 Plástico

6. Vidrio

17 02 02 Vidrio

7. Yeso

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 
01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón

x 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

20 02 01 Residuos biodegradables

20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's)

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

x 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

16 01 07 Filtros de aceite

20 01 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botón

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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?������������������$��.����������������������(��������������

6����@�5�+�#�������������������.��������������������9������.������
�������5��� ����(������� �� 	���� �� ������� �� �$���� �� �������� ���� �B�
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Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 506,88 m²
Volumen de resíduos (S x 0,1) 50,69 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,50 Tn/m³
Toneladas de residuos 76,03 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación (perforaciones). 2,00 m³

Presupuesto estimado obra sin Gestion de Residuos 103.000,00 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 533,64 € �

� &���������������������&����������������������������������������������
�����������������$������������&�����������1�����������������������������������
�&������5���������5���������������������!����@�����������&���	���,	��7����
������������������������������5��C��������������������������(����������+�

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de proyecto

3,00 1,50 2,00

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso (según 
CC.AA Andalucia)

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,000 0,00 1,30 0,00
2. Madera 0,040 3,04 0,60 5,07
3. Metales 0,030 2,28 1,50 1,52
4. Papel 0,003 0,23 0,90 0,25
5. Plástico 0,015 1,14 0,90 1,27
6. Vidrio 0,000 0,00 1,50 0,00
7. Yeso 0,052 3,95 1,20 3,29
TOTAL estimación 0,140 10,64 11,40

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 3,04 1,50 2,03
2. Hormigón 0,120 9,12 1,50 6,08
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 41,06 1,50 27,37
4. Piedra 0,050 3,80 1,50 2,53
TOTAL estimación 0,750 57,02 38,02

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 5,32 0,90 5,91
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 3,04 0,50 6,08
TOTAL estimación 0,110 8,36 12,00

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

�

�
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Tratamiento Destino Cantidad
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 3,00

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
2. Madera

17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 3,04
3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00
17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 0,00
17 04 06 Estaño 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,23
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,14
6. Vidrio

17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
7. Yeso

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 
01

Reciclado Gestor autorizado RNPs 3,95

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 3,04

2. Hormigón

x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 9,12

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 14,26

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 3,80

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras

20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00
20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) Depósito Seguridad 0,00

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00
x 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,03

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00

16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00

20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00

16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,00

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,00

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00

15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,00

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00

13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs
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Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³)

Importe (€)
% del presupuesto 

de Obra

Tierras y pétreos de la excavación 2,00 4,00 8,00 0,0078%

0,0078%

RCDs Naturaleza Pétrea 38,02 10,00 380,16 0,3691%
RCDs Naturaleza no Pétrea 11,40 10,00 114,05 0,1107%
RCDs Potencialmente peligrosos 12,00 10,00 119,96 0,1165%

0,5963%

0,00 0,0000%
0,00 0,0000%

103,00 0,1000%

725,17 0,7040%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €
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