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PRESENTACIÓN 

La identificación y evaluación de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de 

accidentes graves o de catástrofes asociada a la tramitación de los Estudios de Impacto 

Ambiental es un requisito establecido en la normativa específica en dicha materia. 

En concreto, la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 

9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se 

modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, 

por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de 

efecto invernadero establece, para el Artículo 35, relativo al “Estudio de Impacto 

Ambiental”, lo siguiente:  

“d) Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, 

análisis y si procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores 

enumerados en la letra c), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante 

riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se 

produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos 

adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los 

mismos, o bien informe justificativo sobre la no aplicación de este apartado al 

proyecto. 

Para realizar los estudios mencionados en este apartado, el promotor incluirá la 

información relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo 

realizadas de conformidad con las normas que sean de aplicación al proyecto”. 

Asimismo, el Anexo VI de la Ley 21/2013 en el que se desarrollan los conceptos técnicos 

y especificaciones de los estudios de impacto ambiental relativas a las obras, 

instalaciones o actividades comprendidas en los anexos I y II indica lo siguiente: 

“7. Vulnerabilidad del proyecto. 

Una descripción de los efectos adversos significativos del proyecto en el medio 

ambiente a consecuencia de la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de 

accidentes graves y/o catástrofes relevantes, en relación con el proyecto en 

cuestión. Para este objetivo, podrá utilizarse la información relevante disponible 

y obtenida a través de las evaluaciones de riesgo realizadas de conformidad 

con otras normas, como la normativa relativa al control de los riesgos inherentes 

a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (SEVESO), 

así como la normativa que regula la seguridad nuclear de las instalaciones 

nucleares. En su caso, la descripción debe incluir las medidas previstas para 

prevenir y mitigar el efecto adverso significativo de tales acontecimientos en el 

medio ambiente, y detalles sobre la preparación y respuesta propuesta a tales 

emergencias.”. 

En el marco de dichas obligaciones normativas, la presente “GUÍA TÉCNICA PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA VULNERABILIDAD DE LOS PROYECTOS 

SOMETIDOS A PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ANTE RIESGOS DE 

ACCIDENTES GRAVES O CATÁSTROFES” tiene por objeto servir de referencia a los 

promotores de proyectos, Administraciones Públicas, consultoras y demás agentes 
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implicados estableciendo un guion de pautas mínimas a considerar para cada una de 

las tipologías de proyectos. 

Además, tal y como establece la normativa, el promotor podrá incluir un informe 

justificativo sobre la no aplicación de este apartado al proyecto, en caso de que estime 

que no existen riesgos ante accidentes graves o catástrofes naturales.  

Por otra parte, si el documento del proyecto general ya recoge por exigencia legal el 

análisis de riesgos, vulnerabilidad y accidentes graves, tan sólo será necesario 

referenciar en el Estudio de Impacto éstos y dónde pueden ser encontrados (por 

ejemplo: “Ver Anexo de Proyecto”) así como un resumen comprensivo de los mismos: 

planteamiento, metodología, conclusiones, calificación, etc. 

En todo caso, la presente guía NO DEBE SER ENTENDIDA COMO UN DOCUMENTO 

EXCLUYENTE O LIMITATIVO de otros estudios específicos en materia de riesgos, 

accidentalidad o catástrofes, si no que, tal y como se ha señalado, establece unos 

elementos mínimos a considerar, que deberán, en su caso, ser tenidos en cuenta y 

ampliados por parte de los promotores de proyectos. 
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DEFINICIONES Y VOCABULARIO EMPLEADO 

En el presente apartado se incluyen un conjunto de definiciones que deben tenerse en 

cuenta para facilitar la comprensión de la presente guía: 

- Riesgos: los posibles fenómenos o sucesos de origen natural, o generados 

por la actividad humana, o bien mixtos, que pueden dar lugar a un valor 

probable de daños para el medio ambiente, teniendo en cuenta la 

probabilidad de la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos 

analizados. Tal y como se ha indicado, los riesgos pueden derivar de: 

o Accidente grave: suceso que resulte de un proceso no controlado 

durante la ejecución, explotación, desmantelamiento o 

demolición de un proyecto, que suponga un peligro grave, ya sea 

inmediato o diferido, para las personas o el medio ambiente. Por 

ejemplo: vertidos, emisiones, incendios, etc. 

o Catástrofe: suceso de origen natural ajeno al proyecto, que 

produce daños sobre las personas o el medio ambiente o 

destrucción sobre éste. Por ejemplo: inundaciones, subida del nivel 

de mar, terremotos, etc. 

o Vulnerabilidad del proyecto: se define como las características 

físicas de éste que pueden incidir en los posibles efectos adversos 

significativos que sobre el medio ambiente se puedan producir 

como consecuencia de un accidente grave o una catástrofe. 

- Promotor: cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que 

pretende realizar un proyecto de los comprendidos en el ámbito de 

aplicación de esta ley, con independencia de la Administración que sea la 

competente para su autorización. 

- Proyecto: cualquier actuación prevista que consista en: 

o 1º la ejecución, explotación, desmantelamiento o demolición de una 

obra, una construcción, o instalación o bien 

o 2º Cualquier intervención en el medio natural o en el paisaje, incluidas 

las destinadas a la explotación o al aprovechamiento de los recursos 

naturales o del suelo y del subsuelo, así como de las aguas 

continentales o marinas. 
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ESQUEMA METODOLÓGICO DE LA GUÍA 

La presente guía ha sido estructurada teniendo en cuenta las obligaciones 

dispuestas en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y sus 

modificaciones, en especial en lo referido a la Ley 9/2018, de 5 de diciembre. 

Conforme a dicha circunstancia, y, con el fin de mejorar el entendimiento de la 

materia, se han previsto 4 etapas de aplicación de la presente guía. Dicha 

división responde meramente a cuestiones prácticas para facilitar la 

comprensión por parte del lector. Las etapas son las siguientes: 

- ETAPA Nº1. CHEQUEO DE CUESTIONES GENERALES DEL PROYECTO EN 

RELACIÓN A LA VULNERABILIDAD Y LOS RIESGOS ANTE ACCIDENTES 

GRAVES Y CATÁSTROFES NATURALES.  

Se ha previsto un check-list de carácter orientativo, con el fin de ir 

introduciendo la materia, que tiene por objetivo realizar una reflexión 

inicial sobre las cuestiones generales del proyecto y su relación con la 

vulnerabilidad del proyecto y los riesgos asociados.  

 

- ETAPA Nº2. DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS ANTE CATÁSTROFES 

NATURALES ASOCIADAS AL PROYECTO. 

En relación a dicha cuestión se han incluido diferentes fichas que 

recogen los aspectos mínimos a valorar por parte del promotor. Estas 

fichas son aplicables para el común de todos los proyectos y deben ser 

tenidas en cuenta en todos los proyectos. 

Se han definido las siguientes fichas: 

o Ficha Nº1. Riesgos naturales. Riesgo sísmico y sismicidad. 

o Ficha Nº2. Riesgos naturales. Movimientos geodinámicos y 

gravitatorios. 

o Ficha Nº3. Riesgos naturales. Riesgos meteorológicos. 

o Ficha Nº4. Riesgos naturales. Incendios forestales. 

De esta forma, el promotor deberá analizar en su proyecto los riesgos 

ante catástrofes graves teniendo en cuenta los requisitos incluidos en las 

fichas anteriores, y, en su caso, ampliar las cuestiones que considere 

oportunas. 

 

- ETAPA Nº3. DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS ANTE ACCIDENTES GRAVES 

DEL PROYECTO.  

Con el fin de apoyar en la determinación de los riesgos ante accidentes 

graves del proyecto, se han definido fichas sectoriales en las que se 

recogen, a modo orientativo, las cuestiones mínimas a ser valoradas.  
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El promotor, en base al sector al que pertenece el proyecto, deberá 

seleccionar la ficha que le corresponda. 

En concreto se ha previsto una ficha por cada uno de los siguientes 

sectores: 

o Mineros (escombreras, balsas, deslizamientos, subsidencia…). 

o Ingeniería hidráulica (presas, balsas). 

o Industria energética (producción, almacenamiento, transporte...). 

o Infraestructuras. 

o Agroganaderos. 

o Gestión de residuos. 

o Industria química, petroquímica, textil y papelera. 

o Industria siderúrgica, metalúrgica y del mineral. 

o Industria petrolífera e hidrocarburos. 

o Forestales. 

o Turísticos. 

o Portuarios. 

En caso de duda en la aplicación de la ficha, el promotor deberá 

consultar la ficha que, de forma general, más se aproxime a las 

especificidades del proyecto. 

No obstante lo anterior, se trata de fichas de cuestiones mínimas que 

podrán ser ampliadas y/o modificadas, siempre de forma motivada, por 

parte de los promotores del proyecto. 

 

- ETAPA Nº4. VALORACIÓN DEL RIESGO.  

Si bien se ha dispuesto como etapa final dicho apartado, éste resulta de 

aplicación a la etapa Nº2 y 3º.  

Conforme lo dispuesto en la normativa de referencia, el promotor deberá 

evaluar y valorar el riesgo de su proyecto. 

De esta forma, y, a modo meramente ejemplificativo, se ha incluido un 

ejemplo de metodología de valoración, el cual no necesariamente 

deberá ser aplicado por parte del promotor, quien podrá determinar la 

metodología propia que crea más conveniente para poder evaluar la 

vulnerabilidad del proyecto y sus riesgos. 

 

- ETAPA Nº5. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DERIVADOS DE LA VULNERABILIDAD 

DEL PROYECTO. 

Para aquellos escenarios relevantes identificados en la etapa anterior, 

conforme a lo dispuesto a la normativa de referencia, el promotor deberá 

realizar una descripción que incluya la identificación, descripción y 

análisis de los efectos esperados sobre los factores ambientales 
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enumerados por ésta, así como los probables efectos adversos 

significativos en caso de la materialización de los riesgos identificados 

relacionados con catástrofes naturales y accidentes graves. Deberá 

incluirse también la descripción de las medidas previstas para prevenir y 

mitigar tales efectos adversos.  

Por ello, se ha incluido un listado de factores de riesgo mínimo a incluir de 

cara a analizar los efectos derivados de la vulnerabilidad del proyecto, 

así como posibles fuentes de datos a emplear. 

 

Conforme a lo anterior, en la siguiente ilustración se incluye el esquema 

metodológico de aplicación de presente guía. 
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Esquema metodológico de aplicación de la guía. 

Adicionalmente a lo dispuesto en el apartado anterior, y, con carácter previo a 

las etapas Nº2, 3, 4 y 5, el promotor deberá considerar la incidencia, desde la 

perspectiva del riesgo de accidentes graves, efectos de las catástrofes y 

vulnerabilidad, de normas relativas al aseguramiento de la calidad, como por 

ejemplo la Norma UNE-EN-ISO 9001, así como otras normas de gestión que 

puedan tener influencia en dichas cuestiones, por ejemplo, la Norma UNE-EN-

ISO 14001 o el Reglamento EMAS. 
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Igualmente, deberá tener en cuenta la existencia de otras guías o normas 

existentes que puedan resultar ser de interés en relación a la evaluación de 

riesgo de accidentes graves, catástrofes y vulnerabilidad. 

A modo ejemplificativo se tienen las siguientes guías: 

- Guía informativa sobre el análisis de la vulnerabilidad ante accidentes 

graves y catástrofes en el estudio de impacto ambiental simplificado, 

Cabildo de Tenerife. Fuente de consulta: 

https://www.tenerife.es/portalcabtfe/images/articulos/CEAT/Gu%C3%ADa_de_

riesgos_versi%C3%B3n_DEFINITIVA_FIRMADA.pdf 

- Guía para la realización del análisis del Riesgos medioambiental (en el 

ámbito del Real Decreto 1254/1999 (Seveso II) de la Dirección General de 

Protección Civil y Emergencias. Fuente de consulta: 

https://www.proteccioncivil.es/catalogo/carpeta02/carpeta22/g_rarm_presen.

htm 

- Norma UNE 150.0008: 2008 DE Análisis y Evaluación del Riesgo Ambiental. 

Herramientas de análisis de riesgos sectoriales, recogidas en la página 

web del Ministerio con competencias en materia de medio ambiente. 

Fuente de consulta: 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-

ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/analisis-de-riesgos-

sectoriales/herramientas.aspx 

- Guía para la elaboración de Estudios Simplificados para la Gestión del 

Riesgo Medioambiental (ESGRA). Fuente de consulta: 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-

ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/ 

 

 

 

  

https://www.tenerife.es/portalcabtfe/images/articulos/CEAT/Gu%C3%ADa_de_riesgos_versi%C3%B3n_DEFINITIVA_FIRMADA.pdf
https://www.tenerife.es/portalcabtfe/images/articulos/CEAT/Gu%C3%ADa_de_riesgos_versi%C3%B3n_DEFINITIVA_FIRMADA.pdf
https://www.proteccioncivil.es/catalogo/carpeta02/carpeta22/g_rarm_presen.htm
https://www.proteccioncivil.es/catalogo/carpeta02/carpeta22/g_rarm_presen.htm
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/analisis-de-riesgos-sectoriales/herramientas.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/analisis-de-riesgos-sectoriales/herramientas.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/analisis-de-riesgos-sectoriales/herramientas.aspx


 

15 
 

 GUÍA TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA VULNERABILIDAD  

 

 

 

  

ETAPA Nº 1. CHEQUEO DE CUESTIONES 

GENERALES DEL PROYECTO EN RELACIÓN A LOS 

RIESGOS 



 

16 
 

 GUÍA TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA VULNERABILIDAD  

ETAPA Nº1. CHEQUEO DE CUESTIONES GENERALES DEL PROYECTO EN 

RELACIÓN A LA VULNERABILIDAD Y LOS RIESGOS ANTE ACCIDENTES 

GRAVES Y CATÁSTROFES NATURALES 

A continuación se incluye un check-list que tiene por objeto poner en situación 

al  promotor del proyecto con carácter previo a la hora de abordar el estudio 

de la vulnerabilidad ante riesgos de accidentes graves y catástrofes del 

proyecto. 

Se trata de cuestiones relativas al proyecto que pueden servir de apoyo en la 

identificación y valoración de los riesgos y al final de la redacción del apartado 

específico citado en la normativa de referencia. 

Se trata, por tanto, de preguntas de ayuda al promotor. 

CUESTIONARIO PREVIO RELATIVO A LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA 

VULNERABILIDAD Y RIESGOS ANTE ACCIDENTES GRAVES Y CATÁSTROFES NATURALES 

 

¿La descripción de la actividad permite una identificación preliminar de los posibles 

riesgos del proyecto, en las fases de obra, explotación y cese desmantelamiento? 

¿Los aspectos reflejados en el descriptivo del proyecto tienen su reflejo en la 

determinación de riesgos y vulnerabilidades del proyecto? 

¿El inventario del medio en el que se ubica el proyecto permite determinar los recursos 

potencialmente impactados/afectados, desde el punto de vista de los riesgos y la 

vulnerabilidad del proyecto? 

¿La definición de los riesgos y vulnerabilidades del proyecto se definen en atención al 

inventario del medio? 

¿Se incluyen los peligros, riesgos y vulnerabilidades a tenor del proyecto a llevar a cabo? 

¿Existe una valoración d ellos riesgos a través de una metodología específica? 

¿Es necesario incluir estudios especializados para determinar los posibles riesgos del 

proyecto? 

¿Es necesario emplear modelos o herramientas de simulación para predecir los riesgos?1 

¿Resulta de aplicación el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se 

aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los 

que intervengan sustancias peligrosas? En caso afirmativo, ¿conoce la guía para la 

realización del análisis del Riesgo medioambiental específica de la Dirección General de 

Protección Civil y Emergencias? 

¿Se conoce/se ha consultado las normativa y planes específicos en la materia dispuestos 

en el Principado de Asturias? Por ejemplo el Plan Territorial de Protección Civil del 

Principado de Asturias – PLATERPA-, elaborado por Protección Civil del Principado de 

Asturias. 

Cuestionario previo relativo a la identificación y valoración de la vulnerabilidad y riesgos ante accidentes graves y 

catástrofes naturales. 

 
1 El Ministerio con competencias en materia ambiental publicó en el año 2019 el documento “ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN DE LA DIFUSIÓN Y COMPORTAMIENTO DE AGENTES QUÍMICOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DE 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL”, de apoyo a lo dispuesto en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental y sus modificaciones. Dicha guía puede servir de herramienta en ayuda en el proceso de selección de 

herramientas de difusión y comportamiento. 
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En relación a lo anterior, tal y como se ha recogido en el cuestionario, debe 

tenerse en cuenta, de acuerdo a la transversalidad de la materia, el Decreto 

69/2014, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan Territorial de Protección 

Civil del Principado de Asturias – PLATERPA-, elaborado por Protección Civil del 

Principado de Asturias. 

El PLATERPA establece la siguiente división en relación a los riesgos: 

- Riesgos naturales: 

o Inundaciones: 

▪ Crecidas o avenidas. 

▪ Acumulaciones pluviales. 

▪ Rotura de presas o daños graves. 

o Movimientos gravitatorios: 

▪ Desprendimientos. 

▪ Deslizamientos. 

▪ Hundimientos del terreno. 

o Asociados a fenómenos atmosféricos: 

▪ Nevadas. 

▪ Heladas. 

▪ Aludes. 

▪ Olas de frío. 

▪ Granizo. 

▪ Lluvias torrenciales. 

▪ Vendavales. 

▪ Oleaje en el mar. 

▪ Sequía. 

▪ Incendios forestales. 

o Movimientos sísmicos. 

▪ Terremotos. 

▪ Maremotos. 

o Otros: 

▪ Clima espacial. 

- Riesgos tecnológicos: 

o Riesgos industriales. 

▪ Fuga, incendio o explosión 

▪ Incidencias en procesos industriales susceptibles de generar 

accidentes graves. 

▪ Contaminación atmosférica. 

▪ Contaminación fluvial 

▪ Contaminación de la capa freática o suelos en general. 

o Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas. 
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▪ Por carretera. 

▪ Por ferrocarril. 

▪ Por vía marítima. 

▪ Por vía aérea. 

o Otros riesgos tecnológicos. 

- Riesgos antrópicos: 

o Anomalías en el suministro que dependan de redes físicas: 

▪ Agua. 

▪ Gas. 

▪ Electricidad. 

▪ Teléfono. 

▪ Otras redes. 

o Anomalías en el suministro de productos esenciales: 

▪ Alimentos primarios. 

▪ Productos farmacéuticos. 

▪ Productos energéticos. 

▪ Otros abastecimientos básicos. 

o Desplome o fallos en obra civil (edificios e infraestructuras). 

o Incendios: 

▪ Urbanos. 

▪ Industriales. 

▪ Forestales. 

o Accidentes asociados al transporte de personas y bienes: 

▪ Accidente de carretera. 

▪ Accidente aéreo. 

▪ Accidente ferroviario. 

▪ Accidente marítimo. 

o Riesgos sanitarios: 

▪ Contaminación bacteriológica. 

▪ Intoxicaciones alimentarias. 

▪ Epidemias. 

▪ Plagas. 

o Incidentes o accidentes en localizaciones con problemas de 

accesibilidad: 

▪ Medio hídrico (ríos, lagos, embalses, costa, playas). 

▪ Cavidades y subsuelo en general. 

▪ Montaña. 

o Accidentes asociados a actividades deportivas. 

o Riesgos asociados al terrorismo. 

o Riesgos asociados a actos vandálicos. 
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o Riesgos asociados a grandes concentraciones humanas: 

▪ Locales de pública concurrencia. 

▪ Grandes concentraciones humanas. 

o Otros. 

Adicionalmente, el PLATERPA establece una metodología para la valoración de 

los riesgos. 

Para ello establece que el riesgo vendrá determinado por la ecuación del riesgo 

como expresión conceptual de la relación entre peligrosidad, vulnerabilidad y 

exposición: 

Donde: 

R = P x E x V 

R = Riesgo. 

P = Peligrosidad. 

E = Exposición. 

V = vulnerabilidad. 

En todo caso, en la “etapa Nª 4: Valoración del riesgo”, se describirá un ejemplo 

de metodología para la valoración del riesgo. 
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ETAPA Nº2. DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS 

ANTE CATÁSTROFES NATURALES ASOCIADAS AL 

PROYECTO. 
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ETAPA Nº2. DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS ANTE CATÁSTROFES 

NATURALES ASOCIADAS AL PROYECTO. 

Un riesgo natural se define como la probabilidad de que en un territorio se vea 

afectado por eventos naturales de carácter extraordinario.  

De esta forma, dichos eventos deben tenerse en cuenta en atención a los 

proyectos a llevar a cabo por parte de los promotores. 

Así, a continuación, se muestran los diferentes riesgos naturales identificados 

que, se considera, pueden tener afección en las zonas de estudio, si bien éstos 

pueden verse ampliados si así se considera oportuno, en función de la 

naturaleza del proyecto. 

Para cada uno de los riesgos, tal y como se ha señalado previamente, se ha 

recogido una ficha de carácter específico. De esta forma se tienen las siguientes 

fichas: 

- Ficha Nº1. Riesgos naturales. Riesgo sísmico y sismicidad. 

- Ficha Nº2. Riesgos naturales. Movimientos geodinámicos y gravitatorios. 

- Ficha Nº3. Riesgos naturales. Riesgos meteorológicos. 

- Ficha Nº4. Riesgos naturales. Incendios forestales. 

Cada ficha incluye una breve introducción seguida de una descripción del 

riesgo natural y las posibles fuentes de datos que se pueden emplear para su 

estudio. 

Se ha de tener en cuenta que las fuentes de datos enumeradas son orientativas, 

pudiendo emplearse éstas y/u otras siempre que se cumpla con lo establecido 

en el artículo 35 y Anexo VI de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
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FICHA 1. RIESGOS NATURALES. RIESGO SÍSMICO Y SISMICIDAD 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Los riesgos símicos o sismicidad se asocian a la posibilidad de producirse terremotos en el área de 

influencia del proyecto y son reflejo de la inestabilidad y singularidad geológica de una zona de 

la corteza terrestre. 

Los terremotos son sacudidas violentas de la corteza terrestre, ocasionada por fuerzas que actúan 

en el interior de la Tierra. Se encuentra relacionada con otros fenómenos geológicos como la 

formación de cordilleras, volcanes, etc. 

A nivel nacional, existe riesgo sísmico debido a la compresión o choque entre las placas Africana 

y Euroasiática, que afecta principalmente a las zonas sur y sureste del país. Existen otras zonas 

activadas en la zona noroeste (Galicia y Zamora) y noreste (Pirineos). 

A continuación se recogen los medios de estudio de la sismicidad asociada a los proyectos. 

 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE SISMICIDAD 

 

 

PELIGROSIDAD 

SÍSMICA  

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) publica periódicamente los “Mapas de 

Peligrosidad Sísmica de España”. Dichos mapas se elaboran en base a 

diferentes criterios, como por ejemplo, intensidad o la aceleración sísmica. 

Igualmente se cuenta con la escala de intensidad sísmica MSK, que define 

zonas delimitadas por las correspondientes isosistas del Mapa de Peligrosidad 

Sísmica para un periodo de retorno de 500 años. 

Estos mapas del IGN se encuentran disponibles en el siguiente enlace: 

https://www.ign.es/web/mapas-sismicidad 

A modo ejemplificativo se recoge el mapa general de sismicidad en España. 

Los epicentros se representan en valores de magnitud: 

 

https://www.ign.es/web/mapas-sismicidad
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FICHA 1. RIESGOS NATURALES. RIESGO SÍSMICO Y SISMICIDAD 
 

 

Igualmente se recoge a continuación el mapa de peligrosidad sísmica de 

España (en valores de aceleración): 

 

Finalmente se ha recogido el mapa de peligrosidad sísmica de España 

atendiendo a un periodo de retorno de 500 años en base a valores de 

intensidad, escala EMS-98) 

 

En el Principado de Asturias, el territorio se encuentra dividido en dos sectores 

desde el punto de vista de la aceleración sísmica y los valores de intensidad, 

que marcan la peligrosidad sísmica. 

En todo caso, se trata de un área que presenta los menores valores del país, 

de forma general. 
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FICHA 1. RIESGOS NATURALES. RIESGO SÍSMICO Y SISMICIDAD 
 

 

DIRECTRIZ BÁSICA 

PARA LA 

PLANIFICACIÓN 

ANTE RIESGO 

SÍSMICO 

La Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, 

por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por 

el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante 

el Riesgo Sísmico y sus modificaciones establece la necesidad o no de 

planificar el riesgo sísmico. 

Dicha Directriz, establece en su apartado 2º del Anexo II que no es necesaria 

la planificación por riesgo sísmico ni a nivel del Principado de Asturias ni a nivel 

municipal. 

No obstante, lo anterior, debe tenerse en cuenta orientativamente dicha 

normativa a la hora de evaluar el riesgo de sismicidad. 

 

NORMA 

SISMORRESISTENTE 

VIGENTE EN 

ESPAÑA (NCSE-

02) 

El Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la 

norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-

02) establece el ámbito de aplicación a todos los proyectos y obras de 

construcción relativos a edificación, y, en lo que corresponda, a los demás 

tipos de construcciones, en tanto no se aprueben para los mismos normas o 

disposiciones específicas con prescripciones de contenido sismorresistente. 

En dicha normativa se regulan los criterios a seguir para la consideración de 

la acción sísmica en fases de proyecto, construcción, reforma y conservación 

de edificaciones y obras a las que sea aplicable, con el fin de evitar pérdidas 

humanas y reducir los daños provocados por la actividad sísmica. 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa 

de peligrosidad sísmica. Dicho mapa suministra, expresada en relación al 

valor de la gravedad, g, la aceleración sísmica básica, ab -un valor 

característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno- y el 

coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los 

distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada 

punto. 

El mapa es el siguiente: 
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Como puede comprobarse, el Principado de Asturias se encuentra situado 

en el área donde el coeficiente ab es menor a 0,04g, mostrando el menor 

valor de sismicidad del territorio nacional. 

Adicionalmente se cuenta con una norma de construcción sismorresistente 

específica para puentes. 

En concreto se aprobó en virtud del Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo, 

por el que se aprueba la norma de construcción sismorresistente: puentes 

(NCSP-07). 

Las normas referenciadas pueden consultarse en el siguiente enlace: 

https://www.ign.es/web/ sis-norma-sismorresistente 

 

 

 

  

https://www.ign.es/web/mapas-sismicidad


 

26 
 

 GUÍA TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA VULNERABILIDAD  

FICHA 2. RIESGOS NATURALES. MOVIMIENTOS GEODINÁMICOS Y GRAVITATORIOS 

 

INTRODUCCIÓN 

Los procesos geodinámicos y gravitatorios que afectan a la superficie terrestre dan lugar a 

movimientos del terreno de diversas características, magnitud y velocidad. 

Así, se cuenta con territorios en los que existe mayor o menor predisposición a que un evento 

de estas características suceda. 

Así, el promotor deberá estudiar la influencia de los mismos en atención al desarrollo de su 

proyecto. 

Conforme a ello, a continuación se incluyen las principales fuentes de referencia para evaluar 

dichos aspectos en relación al territorio del Principado de Asturias. 

 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE MOVIMIENTOS GEODINÁMICOS Y GRAVITATORIOS 
 

 

INVENTARIO 

AMBIENTAL 

Como aspecto básico, es necesario determinar la susceptibilidad del 

entorno ante desprendimientos, deslizamientos y hundimientos en la zona 

en que se proyecta el estudio. 

Por este motivo, y, atendiendo a la obligación de incluir en los Estudios de 

Impacto Ambiental un inventario del medio deberá analizarse dichas 

circunstancias en relación a los riesgos. 

Aspectos como la pendiente, afloramientos rocosos, morfología del terreno, 

geología, vegetación y acción humana son cuestiones básicas que se 

relacionan con la posibilidad de producirse estos eventos. 

Además, en relación al territorio asturiano, es variable la susceptibilidad 

ante deslizamientos superficiales en función de la zona. Así, dependiendo 

de la zona, existe cierta frecuencia en algunas situaciones a producirse lo 

que comúnmente se conoce en Asturias como “argayos”. 

Es fundamental, por tanto, conocer la susceptibilidad ante movimientos en 

masa, inestabilidad de laderas, etc. en el área de estudio. 

Complementariamente se cuenta con herramientas cartográficas de 

disposición gratuita, como se verá en el siguiente apartado.  

No obstante lo anterior, en función de la ubicación, el promotor deberá 

evaluar la conveniencia de llevar a cabo estudios de carácter específico 

en la materia, que garanticen que no se genera un impacto directo, 

indirecto o inducido, en relación a dichos movimientos geodinámicos y 

gravitatorios y el desarrollo proyecto. 
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CARTOGRAFÍA 

DISPONIBLE EN 

EL PRINCIPADO 

DE ASTURIAS. 

El Principado de Asturias cuenta con un “Sistema de Información Territorial 

e Infraestructura de Datos Espaciales de Asturias (SITPA-IDEAS)”. Se trata de 

un geoportal de referencia donde se concentra toda la información 

geográfica del Principado de Asturias. 

Este sistema recoge la información geográfica relativa al territorio de 

Asturias y nace de la unión de dos conceptos, SITPA (Sistema de Información 

Territorial del Principado de Asturias) e IDEAS (Infraestructura de Datos 

Espaciales de Asturias). 

El enlace web en donde se puede consultar esta información es el siguiente: 

https://ideas.asturias.es/ 

Entre el catálogo de la cartografía incluida se cuenta con la “Cartografía 

de Riesgos Naturales en el Principado de Asturias”, obtenida a partir del 

trabajo titulado "Riesgos Naturales en el Principado de Asturias", encargado 

por el Gobierno del Principado de Asturias en el año 2001 y elaborado por 

el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio de la 

Universidad de Oviedo (INDUROT) a escala 1:200.000. 

El objetivo principal de este conjunto de datos es proporcionar una imagen 

general de la susceptibilidad del territorio regional frente a determinados 

procesos naturales potencialmente peligrosos. Combinando esta 

información de susceptibilidad con los elementos amenazados en cada 

momento, es posible obtener una indicación del riesgo. 

A esta cartografía puede accederse desde el visor de mapas del propio 

geoportal o descargarse en archivos en formato shapefile o GML para ser 

empleados mediante software de Sistema de Información Geográfica 

(SIG). 

Entre la cartografía disponible de los Riesgos Naturales del Principado de 

Asturias, resulta de interés, de cara a evaluar los movimientos geodinámicos 

y gravitatorios la siguiente: 

- Susceptibilidad ante deslizamientos superficiales. El mapa general 

es el siguiente: 

 
 

https://ideas.asturias.es/
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- Susceptibilidad ante grandes movimientos en masa. El mapa 

general es el siguiente: 

 

- Susceptibilidad ante desprendimientos de rocas. El mapa general 

es el siguiente: 
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FICHA 3. RIESGOS NATURALES. RIESGOS METEOROLÓGICOS 

 

INTRODUCCIÓN 

Los riesgos meteorológicos hacen referencia a eventos extraordinarios relacionados con el 

clima tales como nieve y hielo; lluvias intensas; inundaciones; olas de frío y calor; vientos fuertes, 

etc.  

Muchos de estos riesgos están influidos por el actual cambio climático, con un probable 

incremento en la probabilidad para las lluvias intensas y grandes tormentas, así como en las 

olas de calor y los vientos fuertes en el Principado de Asturias. 

 

DETERMINACIÓN DE RIESGOS METEOROLÓGICOS 

 

 

INUNDACIONES, 

LLUVIAS 

INTENSAS, 

GRANDES 

TORMENTAS Y 

GRANIZO 

Las lluvias intensas, grandes tormentas y granizo son fenómenos que se 

encuentran muy relacionados con el riesgo de inundación. 

En lo relativo a la inundación, el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación y sus modificaciones, 

transpuso al ordenamiento jurídico español lo dispuesto en la Directiva 

2007/60, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, 

relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. 

Así, son varios los aspectos que se referencian en dicho marco normativo, 

mejorando, por ejemplo, la coordinación entre Administraciones Públicas.  

Además, se definen las zonas con mayor riesgo de inundación, 

denominadas “Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación 

(ARPSIs).  

Dichas áreas se encuentran identificadas en el “Sistema Nacional de 

Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), desarrollado por el Ministerio con 

competencias en materia ambiental, que permite a todos los interesados 

visualizar los estudios de delimitación del Dominio Público Hidráulico (DPH) 

y los estudios de cartografía de zonas inundables, elaborados por el 

Ministerio y aquellos que han aportado las Comunidades Autónomas. Se 

han desarrollado dos ciclos, el primer ciclo en 2011 y el segundo en 2019. 

Esta información puede obtenerse a partir de varias fuentes. 

- Visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables – 

Inventario de presas y Embalses. 

https://sig.mapama.gob.es/snczi/index.html?herramienta=DPHZI 

El visor sirve de ayuda a los organismos de cuenca en la emisión de 

informes sobre autorizaciones en el DPH y zona de policía, en la 

gestión de avenidas en conexión con el S.A.I.H. (Sistema 

Automático de Información Hidrológica) y en la planificación de 

las actuaciones de defensa frente a inundaciones; agiliza la 

planificación y gestión de inundaciones por los servicios de 

Protección Civil; facilita la transmisión de información sobre zonas 

inundables a las administraciones competentes en planificación 

territorial y empresas promotoras y permite a los ciudadanos 

conocer la peligrosidad de una zona determinada. 

El mapa general para el Principado de Asturias es el siguiente: 

https://sig.mapama.gob.es/redes-seguimiento/index.html?herramienta=Saih
https://sig.mapama.gob.es/redes-seguimiento/index.html?herramienta=Saih
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- Mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación del primer ciclo 

(2011) y del segundo ciclo (2019) de la Confederación Hidrográfica 

del Cantábrico. En los siguientes enlaces pueden descargarse los 

documentos aprobados referentes a los mapas de peligrosidad y 

riesgo de inundación de las distintas demarcaciones hidrográficas. 

Se encuentran en formato PDF. 

https://www.chcantabrico.es/gestion-

cuencas/inundabilidad/evaluacion-gestion-riesgos-
inundacion/proceso-elaboracion-mapas-peligrosidad-

riesgo/primer-ciclo 

https://www.chcantabrico.es/gestion-
cuencas/inundabilidad/evaluacion-gestion-riesgos-

inundacion/proceso-elaboracion-mapas-peligrosidad-
riesgo/segundo-ciclo 

 

- Cartografía descargable de gestión de riesgos de inundación de la 

página web del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 

Demográfico. En el siguiente enlace se pueden descargar los 

Mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación del primer ciclo 

(2011) y del segundo ciclo (2019) de la Confederación Hidrográfica 

del Cantábrico. En esta página se pueden descargar diferentes 

archivos en formato shapefile que deben ser para ser empleados 

mediante software de Sistema de Información Geográfica (SIG): 

https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-
sig/ide/descargas/agua/default.aspx 

 

Entre la cartografía disponible de gestión de los riesgos de 

inundación, resulta de interés la siguiente: 

o Área con riesgo potencial significativo de inundación 

(ARPSI). 

o Cartografía de zonas inundables. 

o Mapas de Peligrosidad. 

o Mapas de Riesgo. 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/mapa-peligrosidad-riesgo-inundacion/
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/mapa-peligrosidad-riesgo-inundacion/
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/mapa-peligrosidad-riesgo-inundacion/
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/mapa-peligrosidad-riesgo-inundacion/
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En general, la cartografía se desarrolla a partir de mapas de peligrosidad 

por inundaciones que incluyen 3 escenarios: 

- Baja probabilidad de inundación (eventos extremos o período de 

retorno mayor o igual a 500 años). 

- Media probabilidad de inundación (período de retorno mayor o 

igual a 100 años) 

- Alta probabilidad de inundación (período de retorno mayor o igual 

a 10 años). 

Estos mapas delimitan además las zonas inundables, así como los calados 

del agua e indican los daños potenciales que una inundación pueda 

ocasionar a la población, a las actividades económicas y al medio 

ambiente.  

Ha de tenerse en cuenta que la información que puede obtenerse de 

forma gratuita no cubre todas las masas de agua del territorio asturiano, 

ciñéndose especialmente a aquellas masas de agua incluidas en la 

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental. 

Para aquellas masas de agua para las que no se dispone de datos, el 

promotor deberá considerar la necesidad de elaborar estudios específicos 

que evalúen el riesgo de inundaciones en la zona donde se ubica el 

proyecto. 

---------------- 

En relación a las precipitaciones intensas, tormentas y granizo existen 

diferentes fuentes de datos disponibles. A continuación se indican algunas 

de ellas, sin perjuicio de que el promotor emplee otras: 

- Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). Plan 

Especial de Protección Civil ante Riesgo de Inundaciones del 

Principado de Asturias. El enlace para su descarga es el 

siguiente: 

http://www.112asturias.es/v_portal/informacion/in

formacionver.asp?cod=48&te=65&idage=111&vap
=0 

 

En este documento se puede encontrar la siguiente 

información de interés y puede ser descargado en el enlace de 

a continuación: 

o Precipitaciones medias anuales. 

o Precipitaciones máximas en 24 h (l/m2). 

o Información sobre cuencas y subcuencas hidrológicas. 

 

El mapa general es el siguiente: 
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- INDUROT. Creación de un Sistema de las Zonas Inundables y de 

Avenida Torrencial en Asturias. El enlace para su descarga es el 

siguiente: 

http://www.proteccioncivil.es/catalogo/naturales/jornada-
normativa-inundaciones-

0612/planesccaa/asturias/Plan%20de%20inundaciones%20en
%20Asturias.pdf  

En este documento se puede encontrar la siguiente información de 

interés: 

o Análisis histórico de inundaciones. 

o Sistemas torrenciales. 

- Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Valores climáticos 

normales. 

http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/
valoresclimatologicos 

En él se muestra un plano nacional con valores climatológicos 

normales. 

De éste, pueden resultar de interés los siguientes parámetros: 

o Precipitación máxima diaria media. 

o Precipitación acumulada. 

o Número medio de días con precipitación hasta 0,1 mm. 

o Número medio de días con precipitación hasta 1 mm. 

o Número medio de días con precipitación hasta 10 mm. 

o Número medio de días con precipitación hasta 30 mm. 

o Número medio de días de tormenta. 

o Número medio de días de granizo. 

http://www.proteccioncivil.es/catalogo/naturales/jornada-normativa-inundaciones-0612/planesccaa/asturias/Plan%20de%20inundaciones%20en%20Asturias.pdf
http://www.proteccioncivil.es/catalogo/naturales/jornada-normativa-inundaciones-0612/planesccaa/asturias/Plan%20de%20inundaciones%20en%20Asturias.pdf
http://www.proteccioncivil.es/catalogo/naturales/jornada-normativa-inundaciones-0612/planesccaa/asturias/Plan%20de%20inundaciones%20en%20Asturias.pdf
http://www.proteccioncivil.es/catalogo/naturales/jornada-normativa-inundaciones-0612/planesccaa/asturias/Plan%20de%20inundaciones%20en%20Asturias.pdf
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- Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Valores extremos. 

http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/
efemerides_extremos 

En este caso, se pueden obtener datos tabulados de valores 

extremos para las estaciones meteorológicas de Asturias 

Aeropuerto, Gijón, Gijón Puerto, Gijón La Merced y Oviedo, por lo 

que si se opta por emplear estos datos deberán emplearse aquellos 

de la estación más cercana. 

De éste, pueden resultar de interés los siguientes parámetros: 

o Máximo número de días de lluvia en el mes. 

o Máximo número de días de tormenta en el mes. 

o Precipitación máxima en un día (l/m2). 

o Precipitación mensual más alta (l/m2). 

- Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI). 

Información estadística climatológica. 

https://www.sadei.es/sadei/territorio-y-medio-
ambiente/climatologia_163_1_ap.html 

Se pueden obtener datos climatológicos normales de las 

estaciones de Aeropuerto, Cabo Busto, Cabo Peñas, Castropol, 

Gijón, Gijón – Campus, Gijón –Puerto, Llanes, Oviedo, Puerto de 

Leitariegos, Puerto de Pajares, por lo que si se opta por emplear 

estos datos deberán emplearse aquellos de la estación más 

cercana. 

De éste, pueden resultar de interés los siguientes parámetros: 

o Precipitación total (mm). 
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- David. Prieto Sisniega (julio de 2014). Análisis de las descargas 

Eléctricas en el Principado de Asturias. Trabajo Fin de Máster. 

Universidad de Oviedo. Los mapas incluidos son los siguientes: 

 

 

  

NIEVE Y HIELO 

Para los riesgos naturales debidos a nieve, hielo y aludes se pueden emplear 

diferentes fuentes mencionadas previamente. 

Así, en lo referido a la “Cartografía de Riesgos Naturales en el Principado de 

Asturias” que se puede encontrar en citado Sistema de Información 

Territorial e Infraestructura de Datos Espaciales de Asturias (SITPA-IDEAS) 

puede obtenerse información sobre los riesgos de Aludes en el Principado 

de Asturias. 

Tal y como se ha indicado, a esta cartografía puede accederse desde el 

visor de mapas del propio geoportal o descargarse en archivos en formato 

shapefile o GML para ser empleados mediante software de Sistema de 

Información Geográfica (SIG). El mapa general es el siguiente: 
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La información acerca de nevadas y hielo puede obtenerse a través de 

fuentes de datos ya antes descritas, pudiendo siempre ampliarse con otras 

distintas a las indicadas en este documento: 

- Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). Plan de 

Protección Civil ante Riesgos de Nevadas en el Principado de 

Asturias. 

http://www.112asturias.es/v_portal/informacion/informacionver
.asp?cod=51&te=66&idage=123&vap=0 

Se pueden obtener gráficas de índices de riesgo de nevadas, 

heladas y aludes. 

 

- Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Valores climáticos 

normales. El enlace es el siguiente: 

http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/
valoresclimatologicos 

Muestra un plano nacional con valores climatológicos normales. 

De éste, pueden resultar de interés los siguientes parámetros: 

o Número medio de días de nieve. 

o Temperatura mínima media (en este caso se asocian las 

temperaturas bajo cero a heladas). 
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- Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Valores extremos. El 

enlace es el siguiente: 

http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/
efemerides_extremos 

En este caso, se pueden obtener datos tabulados de valores 

extremos para las estaciones meteorológicas de Asturias 

Aeropuerto, Gijón, Gijón Puerto, Gijón La Merced y Oviedo, por lo 

que si se opta por emplear estos datos deberán emplearse aquellos 

de la estación más cercana. 

De éste, pueden resultar de interés los siguientes parámetros: 

o Máximo número de días de nieve en el mes. 

o Temperatura de las mínimas más bajas (°C) (en este caso 

se asocian las temperaturas bajo cero a heladas). 

o Temperatura media más baja (°C) (en este caso se asocian 

las temperaturas bajo cero a heladas). 

o Temperatura mínima absoluta (°C) (en este caso se 

asocian las temperaturas bajo cero a heladas). 

- Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI). 

Información estadística climatológica. El enlace es el siguiente: 

https://www.sadei.es/sadei/territorio-y-medio-
ambiente/climatologia_163_1_ap.html 

Se pueden obtener datos climatológicos normales de las 

estaciones de Aeropuerto, Cabo Busto, Cabo Peñas, Castropol, 

Gijón, Gijón – Campus, Gijón –Puerto, Llanes, Oviedo, Puerto de 

Leitariegos, Puerto de Pajares, por lo que si se opta por emplear 

estos datos deberán emplearse aquellos de la estación más 

cercana. 
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De éste, pueden resultar de interés los siguientes parámetros: 

o Temperatura mínima absoluta (°C) (en este caso se 

asocian las temperaturas bajo cero a heladas). 

 

VIENTOS FUERTES 

El Principado de Asturias se incluye dentro de las provincias medianamente 

afectadas por perturbaciones atmosféricas. 

Para la obtención de datos referidos a este tipo de fuentes de riesgos 

naturales de carácter meteorológico y climático se pueden emplear las 

siguientes fuentes, sin estar restringida la consulta a las mismas. 

- Rosas de los vientos. Se pueden emplear este tipo de gráficos para 

conocer los valores normales de velocidad, frecuencia y dirección 

de los vientos. 

- Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Valores extremos. 

http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/
efemerides_extremos 

En este caso, se pueden obtener datos tabulados de valores 

extremos para las estaciones meteorológicas de Asturias 

Aeropuerto, Gijón, Gijón Puerto, Gijón La Merced y Oviedo, por lo 

que si se opta por emplear estos datos deberán emplearse aquellos 

de la estación más cercana. 

De éste, pueden resultar de interés los siguientes parámetros: 

o Racha máxima de viento: velocidad y dirección (km/h). 
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INTRODUCCIÓN 

En relación al ámbito de estudio de los proyectos debe estudiarse la posibilidad de que se 

produzca un incendio forestal.  

No obstante, son varios y complejos los factores que influyen en la generación de los incendios 

forestales. Entre ellos se tienen los incendios forestales producidos por la actividad humana, 

bien sea de carácter intencionado o por negligencia. Pero existen además otros factores 

como los climáticos, época del año, etc. que influyen de forma determinante en la posibilidad 

de que se produzcan los mismos, así como en sus consecuencias. De esta forma el grado de 

humedad y pluviosidad son elementos clave a la hora de abordar el posible riesgo de incendio 

forestal. 

Además, los incendios forestales son eventos frecuentes que ocasionan grandes pérdidas 

ecológicas, económicas y de vidas humanas, en aquellos casos en los que éstos alcanzan 

zonas habitadas o con construcciones de cualquier tipo y generan riesgos asociados a las 

tareas de extinción. 

Igualmente, ha de tenerse en cuenta cómo el movimiento de los incendios puede afectar al 

proyecto. En este sentido, a modo de ejemplo, debería preverse si un incendio generado en 

las proximidades de una instalación industrial puede afectar a la misma, o, al revés, cómo un 

incendio generado en una instalación puede acabar afectando a las masas forestales de su 

entorno. Esta última circunstancia deberá tenerse en consideración en la etapa Nº3 de la 

presente guía. 

Finalmente cabe señalar que, al igual que los riesgos meteorológicos, los incendios forestales 

están influidos por el actual cambio climático, debido principalmente a la disminución de las 

precipitaciones e incrementos de las temperaturas y duración de olas de calor. La elevada 

ocupación de superficies forestales en el Principado de Asturias, asociado a estos cambios 

climatológicos no hace sino aumentar el riesgo de este tipo de eventos. 

 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO FORESTAL 

 

INVENTARIO 

AMBIENTAL 

La Ley 21/2013, de 9 diciembre, de evaluación ambiental establece la 

obligación de determinar el inventario ambiental y la descripción de los 

procesos e interacciones ecológicas o ambientales claves en su articulado 

y anexos. 

En este sentido, resulta determinante contemplar el riesgo de incendio 

forestal asociado al tipo de vegetación. A modo de ejemplo se tiene que 

zonas de pastizales cuentan con un riesgo menor que otras áreas arboladas 

o de matorrales. 

Debe, por tanto, estudiarse el área en el que se proyecta el proyecto y si 

éste se encuentra rodeado por masas boscosas y otros elementos que 

puedan determinar el riesgo asociado a un incendio forestal.  

Igualmente deberán ser considerados los “efectos barrera” del incendio, 

como son la presencia de ríos, infraestructuras, etc. 

Estos factores pueden configurar el riesgo de incendio. 

A modo resumen, se deberá estudiar al menos: 

- Características de la flora existente y ecosistema asociado, 

(incluida la etapa de madurez de la sucesión ecológica). 
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- Presencia de zonas boscosas, matorrales, etc. 

- Efectos barrera: cortafuegos, ríos, infraestructuras lineales, etc. 

 

UBICACIÓN. 

DATOS 

HISTÓRICOS 

El Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales 

del Principado de Asturias. Edición #10. 20/12/2017 recoge la clasificación 

de los concejos en función del riesgo de ocurrencia de incendio forestal. El 

documento puede consultarse en el siguiente enlace: 

http://www.112asturias.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=

47&te=65&idage=110&vap=0 

Asimismo, en dicho documento se incluye un listado histórico de activación 

del INFOPA desde 2001 hasta 2015. 

La infografía del riesgo que presentan los concejos es la siguiente: 

 
 

Adicionalmente puede obtenerse información estadística de incendios 

forestales por concejos de otras fuentes bibliográficas, como por ejemplo, 

“Frecuencia de Incendios Forestales por Término Municipal” del Ministerio 

para la Transición Ecológica y Reto Demográfico – MITECO-. El enlace es el 

siguiente: 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-

naturaleza/informacion-disponible/incendios-forestales.aspx 

En eta materia, la página web MITECO recoge datos municipales para los 

periodos 1996-2005 y 2006-2015. 

Estos datos pueden descargarse en formato Excel . Entre los citados datos 

se encuentran los siguientes: 



 

40 
 

 GUÍA TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA VULNERABILIDAD  

FICHA 4. RIESGOS NATURALES. INCENDIOS FORESTALES 

 

- Número de conatos de incendio para el periodo. 

- Número de incendios forestales para dicho periodo. 

- Número total de conatos e incendios. 

- Superficie forestal arbolada afectada en hectáreas. 

- Superficie forestal no arbolada afectada en hectáreas. 

- Superficie forestal total, arbolada y no arbolada afectada en 

hectáreas. 

Además, relacionado con el apartado siguiente, en el mismo enlace se 

puede acceder al servicio WMS para visualizar los datos de frecuencia de 

incendios forestales a través de software de Sistema de Información 

Geográfica (SIG). 

 

CARTOGRAFÍA 

DISPONIBLE EN 

EL PRINCIPADO 

DE ASTURIAS. 

El Principado de Asturias cuenta con un “Sistema de Información Territorial 

e Infraestructura de Datos Espaciales de Asturias (SITPA-IDEAS)” un 

geoportal de referencia donde se concentra toda la información 

geográfica del Principado de Asturias. 

Se recoge la información geográfica relativa al territorio de Asturias Y nace 

de la unión de dos conceptos, SITPA (Sistema de Información Territorial del 

Principado de Asturias) e IDEAS (Infraestructura de Datos Espaciales de 

Asturias). 

El enlace web en donde se puede consultar esta información es el 

siguiente: 

https://ideas.asturias.es/ 

Entre el catálogo de la cartografía incluida se cuenta con la “Cartografía 

de Riesgos Naturales en el Principado de Asturias”, obtenida a partir del 

trabajo titulado "Riesgos Naturales en el Principado de Asturias", encargado 

por el Gobierno del Principado de Asturias en el año 2001 y elaborado por 

el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio de la 

Universidad de Oviedo (INDUROT) a escala 1:200.000. 

El objetivo principal de este conjunto de datos es proporcionar una imagen 

general de la susceptibilidad del territorio regional frente a determinados 

procesos naturales potencialmente peligrosos. Combinando esta 

información de susceptibilidad con los elementos amenazados en cada 

momento, es posible obtener una indicación del riesgo. 

A esta cartografía puede accederse desde el visor de mapas del propio 

geoportal o descargarse en archivos en formato shapefile o GML para ser 

empleados mediante software de Sistema de Información Geográfica 

(SIG). 

https://ideas.asturias.es/
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Entre la cartografía disponible de los Riesgos Naturales del Principado de 

Asturias, resulta de interés la referida a la evaluación de la susceptibilidad 

ante incendios forestales cuyo mapa general se recoge a continuación: 
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ETAPA Nº3. DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS 

ANTE ACCIDENTES GRAVES DEL PROYECTO. 
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DEL PROYECTO. 

A continuación se incluyen las fichas resumen a considerar para cada uno de 

los sectores definidos. 

Como puede comprobarse para cada uno de los sectores se han incluido los 

siguientes campos: 

- Introducción. Breve introducción referida a cada sector. 

- Ejemplificación de escenarios y catástrofes ocurridas. Se muestra, de 

forma tabulada, ejemplos de accidentes históricos ocurridos dentro del 

sector, incluidos activaciones de Planes de Emergencias del Principado 

de Asturias. Para cada uno de éstos se indica a su vez: 

o Nombre del accidente. 

o Fecha. 

o Lugar. 

o Breve descripción y observaciones. 

Dicho apartado se recoge a modo ejemplificativo de accidentes graves 

y catástrofes ocurridos en relación al sector. 

- Determinación de peligros en relación a accidentes graves. En dicho 

apartado se recoge, de forma segregada en diferentes apartados los 

principales peligrosos asociados al sector que deberán ser estudiados 

para determinar la posibilidad de producirse accidentes graves. 

- Consideración de efectos acumulativos y sinérgicos. Relación con 

posibles efectos que pueden generarse. 

- Consideración de medidas de prevención y mitigación. Se recogen las 

principales medidas a considerar en relación al proyecto. 

- Interrelación con normativa relacionada con accidentes graves y Ley de 

Responsabilidad Medioambiental. Se integra una breve referencia a 

dichas normativas. 

- Otra normativa específica (listado no exhaustivo y no limitativo). Se 

determina normativa de carácter específico para el sector en cuestión. 

 

Conforme a lo anterior, a continuación se recogen las fichas sectoriales. 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad minera conlleva unos riesgos potenciales que deben ser tenidos en 

consideración a la hora de redactar un Estudio de Impacto Ambiental. Los riesgos deben ser 

determinados en fase de obra, construcción y desmantelamiento o cierre.  

Es habitual, además, tener que realizar estudios específicos para determinar posibles riesgos, 

asociados, por ejemplo, a deslizamientos, subsidencias, etc. y otras particularidades 

asociadas a la explotación minera. 

En los siguientes apartados se mostrarán elementos básicos a integrarse en relación a dicho 

sector. 

 

EJEMPLIFICACIÓN DE ESCENARIOS ACCIDENTALES Y CATÁSTROFES OCURRIDAS 

 

ACCIDENTE FECHA LUGAR BREVE DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES 

ROTURA BALSA 

AZNALCOLLAR 25/04/1998 

Aznalcollar, 

Sevilla, 

España 

Rotura del terreno de cimentación por 

deslizamiento a favor de plano de 

estratificación que conllevó un vertido de 7 

millones de m3 de lodos contaminados ácidos 

con metales pesados y otros residuos que 

afectó a la flora, fauna, suelos y masas de 

agua. 

MOLINO DE 

URANIO DE 

CHURCH ROCK 
16/07/1979 

Church 

Rock, 

Nuevo 

Méjico, 

EEUU 

Asiento diferencial de cimientos bajo pared 

de dique, generado, a priori, por un fallo de 

diseño. 

Conllevó un vertido de 1.100 T de residuos 

radioactivos y 350.000 de m3 de aguas 

residuales, provocando contaminación de 

suelos y masas de agua. 

DESLIZAMIENTO 

DE TIERRA EN 

MINA DE JADE 

DE HPAKANT 

02/07/2020 

Hpakant, 

Kachin, 

Birmania 

Asociado a un inadecuado diseño de la mina 

a cielo abierto, conjuntamente con lluvias 

torrenciales en días previos, se produjo un 

colapso de residuos mineros poco 

compactados en escombrera sobre un lago 

adyacente. La caída de estos escombros 

provocó un rebose de éste, con un vertido de 

lodos y agua. Fallecieron más de 175 personas. 

VERTIDO A RÍOS 

BACANUCHI Y 

SONORA 
06/08/2014 

Cananea, 

Sonora, 

Méjico 

Fallo en una válvula de conducciones hacia 

balsas de lixiviados por falta de 

mantenimiento, con el vertido de40.000 m3 de 

lixiviados de sulfato de cobre ácido con 

metales pesados, provocando afecciones a 

comunidades locales de márgenes de ríos 

contaminados (Bacanuchi y Sonora). 
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DESLIZAMIENTO 

DE HATFIELD 16/02/2013 

Doncaster, 

South 

Yorkshire, 

Inglaterra 

Fuertes lluvias sobre la escombrera de carbón 

no consolidada sobre base de arenisca 

provocaron el movimiento de 200.000 m3 de 

escombrera de lutita con una humedad del 

40% de humedad sobre la línea de ferrocarril 

Barnsley to Barnetby, o Doncaster to Thorne 

Line.  

VERTIDO DE 

AGUAS 

RESIDUALES EN 

MINA GOLD 

GING 

05/08/2015 

Silverton, 

Colorado, 

EEUU 

Como consecuencia a un error humano 

durante labores para prevenir un vertido de 

aguas residuales se produjo un vertido de 

agua estancada con desbordamiento 

subsiguiente de balsa de aguas residuales 

aguas abajo. 

Entre los contaminantes del vertido se 

encontraban metales pesados, arsénico, 

berilio, zinc, cobre, etc. que afectaron a suelos 

y masas de agua. 

REPRESAS DE 

BENTO 

RODRIGUES 
05/11/2015 

Mariana, 

Minas 

Gerais, 

Brasil 

Fractura inicial y colapso de la presa con el 

vertido 43,7 millones de m3 de lodos. 

Destrucción de poblados aguas abajo. 19 

muertos. 

Muerte de fauna y vegetación aguas abajo y 

contaminación de aguas superficiales 

continentales y marinas, suelo y acuíferos. 

INUNDACIÓN 

DE LA MINA DE 

CARBÓN 

LUOTUOSHAN 

01/03/2010 

Whuhai, 

Mongolia 

Interior, 

China 

Intercepción de un acuífero subterráneo 

Ordovícico del que se desconocía su 

existencia. Intercepción de acuífero. 

32 muertos. 

VERTIDO DE LA 

MINA DE 

ACRBÓN OBED 

MOUNTAIN 

30/10/2013 

Hinton, 

Alberta, 

Canadá 

Fallo en presa de lodos de minería de lavado 

de carbón, aguas residuales, carbón no 

recuperado con metales pesados y otros 

compuestos químicos peligrosos provocando 

el vertido de casi 1.000 millones de m3 que 

derivó en la contaminación de suelos y masas 

de agua (río Athabasca). 

DESLIZAMIENTO 

DE LA MINA 

GYAMA 
29/03/2013 

Maizhokung

ga, Región 

Autónoma 

del Tíbet, 

China. 

Zona geológicamente compleja con elevada 

actividad neotectónica. 

Abundantes nevadas previas al accidente 

tras largo periodo de sequía entre 2012 y 2013 

que provocaron el movimiento de más 2 

millones de m3 de material, provocando 

daños ambientales y 66 muertos. 

COLAPSO DE LA 

MINA DE 

CARBÓN KARL 

MARX 

08/06/2008 

Yenakiieve, 

Donetsk 

Oblast, 

Ucrania 

Un error humano asociado a un mal 

mantenimiento de una tubería que portaba 

gas produjo una fuga de gas, seguida de 

explosión, que tuvo como consecuencia el 

colapso de la mina subterránea, que conllevó 

la muerte de 13 personas. 
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SUBSIDENCIA 

EN SUGARLOAF 

STATE 

CONSERVATION 

AREA 

Octubre 

de 2012 

The 

Broadway, 

Killingworth, 

Australia 

Zona vulnerable desde el punto de vista de la 

geología y geomorfología de la zona, con 

suelos proclives a la subsidencia. 

Se produjo la subsidencia de 120 m de largo, 

17 m de ancho y una profundidad de 2 m. 

Durante las operaciones asociadas al 

proyecto de remediación se realizó un relleno 

de la mina subterránea con cemento, que 

salió por una grieta alejada del punto de 

inyección, con un vertido de más de 180 

toneladas de cemento en un arroyo, con una 

longitud de unos 400 m, 1 m de profundidad y 

unos 5 m de anchura.  

VERTIDO DE 

CIANURO DE 

BAIA MARE 
30/01/2002 

Baia Mare, 

Rumanía 

Vertido asociado a la rotura de presa minera. 

Entre las posibles causas se encuentran las 

elevadas nevadas previas al accidente.  

Se produjo un Vertido de 100.000 m3 de aguas 

residuales ricas en cianuro y metales pesados 

fueron vertidas en zonas agrícolas, llegando al 

río Somes. Este río es tributario del río Tisza, el 

cual desemboca a su vez en el río Danubio. 

La ictiofauna del río Tisza se vió afectada en 

mayor medida, con mortalidad del 80% de la 

misma en el tramo serbio del río. 

Es considerada una de las mayores catástrofes 

ocurridas en territorio Europeo tras Chernóbil. 

VERTIDO DE 

LODOS EN EL 

CONDADO DE 

MARTIN 

11/10/2000 

Condado 

de Martin, 

Kentucky, 

EEUU 

Fuga en balsa de lodos de carbón con 

infiltración a mina subterránea con salida 

posterior a aguas superficiales, vertiendo 

aproximadamente 1,16 millones de m3 de 

lodos de carbón ricos en arsénico y mercurio 

a los ríos Tug Fork, Wolf Creek y Coldwater Fork. 

DESASTRE DE 

MARCOPPER 24/03/1996 

Isla de 

Marinduqu

e, Región 

de 

Mimaropa, 

Filipinas 

Fractura en túnel de drenaje con fuga de 

relaves de mina y posterior rotura y vertido. 

Vertido de 1,6 millones de m3 relaves de 

minería de cobre tóxicos al sistema del río 

Makulapnit-Boac y a la costa. El vertido afectó 

al río, su fauna y flora y los servicios que éste 

proveía a la población de su entorno. 

Se produjeron inundaciones que sepultaron 

poblaciones bajo varios metros de lodos 

tóxicos.  

Además, el régimen de brisas marinas provocó 

que los relaves flotantes fueran transportados 

por el viento a campos de arroz, pozos de 

agua y viviendas, llamado por los habitantes 

como “nieve de Canadá”. 
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VERTIDO LODO 

TÓXICO DE 

KOLONTAR 

(PLANTA DE 

ALUMINIO 

AJKA) 

04/10/2010 
Kolontar, 

Hungría 

Colapso de la balsa de almacenamiento de 

aguas residuales ácidas (bauxita ricas en 

óxido de hierro III, óxido de aluminio, dióxido 

de silicio, óxido de calcio, dióxido de aluminio 

y óxido de sodio) Entre las posibles causas se 

tienen las fuertes lluvias y al error humano y 

deficiente construcción de la balsa. La rotura 

de una balsa con residuos obtenidos del 

proceso de obtención de aluminio afectó a 

un área de 40 km. Murieron 7 personas y más 

de 120 fueron hospitalizadas.  

INCENDIO DE 

CINTA 

TRANSPORTADO

RA EN 

LANGREO 

13/04/2007 

Sama, 

Ciaño, 

Langreo 

El incendio de una cinta transportadora de 

carbón en el Pozo Minero María Luisa llevó a la 

activación del PLATERPA con Situación de 

Emergencia inicial 0 que pasó posteriormente 

a 1. 

 

DETERMINACIÓN DE RIESGOS EN RELACIÓN A ACCIDENTES GRAVES 

 

RIESGOS 

ASOCIADOS A LA 

PLANIFICACIÓN 

MINERA Y SU 

OPERACIÓN 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Intercepción de acuíferos. 

▪ Desprendimientos, hundimientos y subsidencias. 

▪ Explosiones. 

▪ Generación de gases. 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Posibilidad de producirse escenarios accidentales en relación a las 

interacciones, en caso de producirse, de la operación con las masas 

de agua superficiales y subterráneas. 

▪ Determinación de la geología y geomorfología del lugar en relación 

con la planificación de la actividad minera, y la posibilidad de 

producirse desprendimientos, generación de gases u otras 

circunstancias susceptibles de generar un accidente/incidente 

ambiental. 

▪ Relacionado con lo anterior, estudios de generación de gases en 

cavidades mineras, asociados a la planificación de la actividad 

minera, susceptibles de generar un incidente/accidente. 

▪ Estudio de posibles riesgos asociados a la automatización de 

procesos mineros y los aparejados al factor humano. 

▪ En caso de proyectos de adecuación de instalaciones o 

modificaciones de instalaciones existentes, consideración de los 

riesgos asociados a los elementos que cuenten con elementos que 

puedan  llegar a quedar obsoletos y que puedan influir en la 

capacidad del proceso. 
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RIESGOS 

ASOCIADOS AL 

DEPÓSITO DE 

RESIDUOS (BALSAS, 

TANQUES, DIQUES, 

ALMACENAMIENTO 

DE ESTÉRILES, ETC.) 

RELACIONADOS 

CON LA 

ESTABILIDAD: 

ROTURAS, 

DESLIZAMIENTOS, 

ETC. 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Infiltraciones o fugas en balsas, tanques, diques, etc. 

▪ Roturas en balsas, tanques, diques, etc. 

▪ Reboses en balsas, tanques, diques, etc. 

▪ Deslizamientos de almacenamientos de estériles y residuos sólidos. 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Estudio de taludes, presas, bancos de explotación, etc. que 

garanticen la estanqueidad y la estabilidad del depósito. 

▪ Estudio de la planificación y procedimientos asociados a la escala 

temporal de llenado y la restauración. 

▪ Estudio de materiales, estériles, etc. a depositarse. En el estudio se 

incluirá la caracterización de los mismos, estado, análisis de 

lixiviación, etc. 

▪ Planificación de las medidas de control que garanticen la 

estabilidad del depósito, incluida la escala temporal en la que se 

llevarán a cabo, incluido la determinación de los planes de control 

del vaso de vertido. 

▪ Consideración de la influencia de las escorrentías y flujos de agua, 

(internos en lo referido a la balsa/depósito y de carácter externo) 

incluidos aquellos que vengan derivados por fenómenos de carácter 

excepcional meteorológico (ver apartado amenas externas y riesgos 

naturales). 

▪ Consideración de la influencia de otros riesgos naturales adicionales 

a los meteorológicos, como pueden ser los de carácter sísmico, y 

consecuencias asociadas al proyecto. 

RIESGOS 

ASOCIADOS AL 

MANEJO DE 

SUSTANCIAS 

QUÍMICAS, 

GENERACIÓN DE 

GASES, 

MAQUINARIA Y 

EXPLOSIVOS. 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Vertidos e infiltraciones debidas a fugas/roturas asociadas al manejo 

y almacenamiento. 

▪ Emisiones de gases tóxicos. 

▪ Incendios/explosiones y vertidos de aguas de extinción. 

▪ Etc. 

Para configurar éstos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Materias primas, auxiliares, aditivos, materiales intermedios, 

subproductos y residuos que puedan suponer una fuente de riesgo. 

▪ Características físicas, químicas y toxicológicas y, en su caso, 

evaluación de las condiciones de presión y temperatura en las que 

se almacenan y manipulan, en caso de existir requisitos relativos a tal 

efecto. 

▪ Previsión de sinergias o incompatibilidades futuras de 

almacenamiento: inflamables - autoigniciantes; ácidos-bases; 

oxidantes-reductores. 
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▪ De forma general, consideración del cumplimiento de lo dispuesto 

en el Real Decreto 656/2017, de 23 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 y sus 

modificaciones. 

▪ Consideración de criterios de peligrosidad contra cantidad 

asociadas al almacenamiento de sustancias en relación a la 

evaluación de los posibles riesgos, para determinar los riesgos de 

carácter relevante. 

▪ Determinación de las posibles fugas asociadas a canalizaciones y la 

previsión de sus efectos. 

▪ Estudio de las áreas en las que se manejan productos químicos y los 

posibles riesgos, teniendo en cuenta para ello los elementos 

estructurales (elementos pasivos) y la propia operatividad seguida 

(elementos activos).  

▪ Estudio de las condiciones de almacenamiento, además del estado 

físico, presión, temperatura ya definidas en el listado de sustancias, 

se determinarán los riesgos asociados a la existencia de tanques, 

bidones, contenedoras, botellas, etc., teniendo en cuenta los 

procesos de carga y descarga, el trasvase y trasiego. 

▪ Estudio de las características constructivas del recinto de 

almacenamiento, teniendo en cuenta dimensiones, forma, etc. 

▪ Estudio del estado (en caso de proyectos de adecuación) y nueva 

disposición de elementos de control y seguridad y los riesgos 

asociados (cubetos, sistemas de retención, protección contra 

incendios, etc.). 

 

RIESGOS DE 

CARÁCTER 

GENERAL A 

ESTUDIAR 

Para configurar y analizar los posibles escenarios ambientales/ efectos 

ambientales antes descritos, se deberán tener en cuenta otras fuentes 

de peligro/elementos de riesgo de carácter general: 

▪ Posibilidad de producirse escenarios accidentales/incidentes 

asociados a la propia actividad del personal y la formación mínima 

con la que deben contar. 

▪ Estudio de las características constructivas del recinto de 

almacenamiento, teniendo en cuenta dimensiones, forma, etc. 

▪ Estudio, en caso de proyectos de adecuación de instalaciones o 

modificaciones de instalaciones existentes, de posibles depósitos 

subterráneos históricos, almacenamientos, vertederos, 

conducciones subterráneas como colectores, etc. 

▪ Consideración de incendios/explosiones en los sistemas eléctricos, 

así como las medidas de prevención y mitigación que puedan 

configurar la secuencia accidental. 

▪ Estudio de la vegetación próxima, suelos desnudos y cauces que 

puedan verse afectados por incendios y vertidos. 
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CONSIDERACIÓN DE EFECTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS 

Los efectos acumulativos a estudiarse pueden estar relacionados con lo siguiente: 

▪ Estudio del efecto dominó sobre instalaciones o infraestructuras previstas en el proyecto, en 

las diferentes fases (construcción, explotación, cese desmantelamiento) con motivo de un 

acontecimiento asociado a un fenómeno climático, sísmico, etc. 

▪ Accidentes en cadena derivados de la generación de un suceso accidental. Ejemplo una 

explosión que conlleve un deslizamiento /hundimiento, etc. o incendios con contagio a 

zonas específicas. 

▪ Estudio de la características constructivas del recinto de almacenamiento. 

 

CONSIDERACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

▪ Consideración de los sistemas de control dispuestos para prevenir accidentes, incluido, en 

caso de aplicación el artículo 32 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio (seguimiento e 

inspecciones periódicas de una instalación de residuos mineros) y el artículo 35. 

mantenimiento y control posterior a la clausura de una instalación de residuos mineros. 

▪ Determinación de protocolos y sistemáticas de actuación a disponerse en relación a la 

actividad. 

▪ Determinación de la formación mínima que deben requerir los trabajadores en relación al 

perfil de puesto. 

▪ Aspectos generales asociados a la gestión de instalaciones y proyectos. 

▪ Determinación de las responsabilidades en materia de seguridad, prevención y gestión 

medioambiental.  

▪ La existencia o no de Sistemas de Gestión dentro de la empresa promotora. 

 

INTERRRELACIÓN CON NORMATIVA RELACIONADA CON ACCIDENTES GRAVES Y LEY DE 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Accidentes Graves 

El Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban 

medidas de control de los riesgos inherentes a accidentes graves en 

los que intervengan sustancias peligrosas será de aplicación en 

aquellos establecimientos en los que haya sustancias peligrosas en 

cantidades iguales o superiores a las especificadas en el Anexo I de 

dicha normativa. 

De cara al sector minero no será de aplicación en: 

▪ La explotación de minerales en minas, canteras y mediante 

perforación; en concreto a las actividades de exploración, 

extracción y tratamiento de los mismos. 

▪ La exploración y explotación mar adentro (off-shore) de minerales, 

incluidos los hidrocarburos. 

No obstante, sí será de aplicación en: 

▪ Instalaciones operativas de evacuación de residuos mineros, 

incluidos diques y balsas de estériles, que contengan sustancias 

peligrosas. 
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▪  Los almacenamientos temporales de mercurio metálico 

considerado residuo a los que se refiere el artículo 3 del Reglamento 

(CE) 1102/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 

octubre de 2008, relativo a la prohibición de la exportación de 

mercurio metálico y ciertos compuestos y mezclas de mercurio y al 

almacenamiento seguro de mercurio metálico. 

En el ámbito de Accidentes Graves, se dispone de la Guía para la 

realización del análisis del Riesgo medioambiental (en el ámbito del 

Real Decreto 1254/99 [SEVESO II]) de la Dirección General de 

Protección Civil y Emergencias. 

Responsabilidad 

Medioambiental 

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 

y sus modificaciones establece un régimen de prevención, mitigación 

y reparación de los daños ambientales asociados a los operadores. 

Así, el promotor deberá evaluar la necesidad de establecer garantías 

financieras acorde con lo dispuesto en dicha normativa. 

De forma adicional se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 

975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 

actividades mineras en lo relativo a las garantías financieras. 

 

OTRA NORMATIVA ESPECÍFICA (LISTADO NO EXHAUSTIVO Y NO LIMITATIVO) 

▪ Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de 

explosivos, en especial en lo referido a las Instrucciones Técnicas que sean de aplicación y 

la gestión de los riesgos ambientales que puedan producirse. 

▪ Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, 

teniendo en cuenta los requisitos relacionados con los riesgos ambientales, como por 

ejemplo la descripción detallada del entorno previsto para desarrollar las labores mineras 

(Art. 12 y ss..; Elección del emplazamiento para la ubicación de una instalación de residuos 

mineros (Art. 20) y Estudios del área elegida para la ubicación de la instalación de residuos 

mineros (Art. 21) a) Estudio geológico-geotécnico del emplazamiento. b) Estudio 

hidrogeológico del emplazamiento. c) Estudio hidrológico del emplazamiento; Artículo 25. 

Diseño y construcción de una instalación de residuos mineros (Art. 25); Estudio de los 

materiales a emplear en la construcción (Art.26); Estudios de estabilidad geotécnica (Art. 

27); Estudios sismológicos y sismorresistentes (Art. 28) y Proyecto constructivo de instalaciones 

de residuos mineros no incluidas en la categoría A (Art. 29). 
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INTRODUCCIÓN 

El sector de ingeniería hidráulica conlleva riesgos potenciales que deben ser tenidos en 

consideración a la hora de redactar un Estudio de Impacto Ambiental. Los riesgos deben ser 

determinados en fase de obra, construcción y desmantelamiento o cierre.  

En relación al sector de ingeniería hidráulica se cuentan con particularidades propias 

recogidas en la normativa que serán referenciadas en los aparatados siguientes. 

 

EJEMPLIFICACIÓN DE ESCENARIOS ACCIDENTALES Y CATÁSTROFES OCURRIDAS 

 

ACCIDENTE FECHA LUGAR BREVE DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES 

ACCIDENTE DE LA 

CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA 

SAYANO-

SHÚSHENSKAYA 

Agosto de 

2009 

Sayanogorsk, 

Rusia. 

La información oficial referenció que las 

características de construcción habían 

cambiado peligrosamente y que no 

podría soportar la presión cada vez 

mayor de las continuas crecidas de 

primavera. 

Se inundó el edificio y causó la muerte 

de 75 personas. 

El accidente provocó una mancha de 

aceite que se extendió 15 km² aguas 

abajo. 

CATÁSTROFE DE 

RIBADELAGO. 

ROTURA DE LA 

PRESA DE VEGA DE 

TERA 

09/01/1959 

Ribadelago 

(Zamora, 

España) 

Fallos en la construcción: las 

instalaciones tenían graves deficiencias 

estructurales como consecuencia de 

una mala construcción y una deficiente 

calidad de la roca encajante. 

CANAL DE DESAGÜE 

DE LA PRESA DE 

OROVILLE, EE.UU. 

Febrero 

de 2017 
Oroville, EEUU 

Se produjo una evacuación asociada a 

problemas en la construcción. Se detuvo 

la producción de energía y se 

detectaron fallos en el hormigón.  

INCENDIO EN UN 

TRANSFORMADOR 

DE LA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA DE 

TAUM SAUK, 

2005 
Missouri, 

EE.UU 

Desbordamiento y rotura de embalse 

asociados a problemas en el sistema de 

medición. 

ACCIDENTE DE LA 

PRESA DE SRISAILAM 
1998 India 

Inundación de la central eléctrica 

relacionado con una deficiente 

construcción de la misma. 

ACCIDENTE DE LA 

PRESA DE SRISAILAM 
2009 India 

Un funcionamiento inadecuado del 

embalse y un elevado nivel de 

inundaciones dio como resultado la 

parada de la generación eléctrica. 

FALLO DE LA 

CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA DE 

DHAULIGANGA 

2013 India 

Un incendio causó graves daños a uno 

de los transformadores en subestación 

eléctrica asociada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presa_de_Vega_de_Tera
https://es.wikipedia.org/wiki/Presa_de_Vega_de_Tera
https://es.wikipedia.org/wiki/Ribadelago
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Zamora
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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INUNDACIONES EN 

LA CENTRAL DE 

VISHNUPRIYA 

2013 India 

Se generaron grandes cantidades de 

fango y residuos acumulados por 

inundaciones en la presa 

DESPREDIMIENTO 

GLACIAR Y BARRIDO 

DE LA PRESA DE 

RISHIGANGA 

07/02/2021 
Uttarakhand, 

India 

El desprendimiento de un glaciar 

provocó una a avalancha que barrió 

una presa del proyecto hidroeléctrico 

Rishiganga y hubo más de 150 

desaparecidos. 

PRESA DE BANQIAO 04/08/1975 China 

El tifón Nina toca tierra en China. Cuatro 

días después se rompe la presa de 

Banqiao y genera una avenida de seis 

metros de alto por 12 kilómetros de 

ancho a 50 kilómetros por hora. 

El balance (según los medios oficiales) es 

de 62 presas destruidas -algunas de ellas 

bombardeadas a propósito- y más de 

25.000 muertos y cuantiosos daños y 

repercusiones. 

PRESA DE ITAIPU 2009 Brasil 

Se tuvo que cerrar la presa fruto de las 

abundantes lluvias y los fuertes vientos 

que cortocircuitaron tres 

transformadores de una línea de alta 

tensión, generando una gran caída del 

suministro eléctrico. 

OBSTRUCCIONES Y 

FALLOS EN LA PRESA 

DE HIDROITUANGO 

2018 - 

2019 
Colombia 

Durante las operaciones de 

construcción de la presa se produjeron 

Obstrucciones generalizadas en los 

túneles de desviación del río, debido a 

inundaciones. Además, sufrió una rotura, 

a pesar de estar todavía en 

construcción. Entre las posibles causas: 

fallas geológicas causadas por las 

fuertes lluvias y la inestabilidad del 

terreno que originaron un llenado no 

programado e incontrolado del 

embalse. 

ACCIDENTE DE LA 

PRESA 

HIDROELÉCTRICA 

SADDLE DAM D, EN 

LAOS. 

2018 Laos 

Colapso por inundación derivada de 

fallos en el diseño. Docenas de personas 

perdieron la vida, además de causar 

centenares de heridos. 

INCIDENTES Y 

PROBLEMAS EN 

DIFERENTES 

TURBINAS DE 

NORUEGA. 

Últimos 

años 

Svartisen, 

Noruega. 

Se han reportado diferentes roturas e 

incidentes de las turbinas Francis 

derivado de las nuevas situaciones de 

funcionamiento de las mismas, asociado 

al nuevo régimen de producción de 

energía, que incrementan la presión 

oscilante en las palas de la turbina. 

ROTURA DE CANAL 

DE AGUA EN 

CABRALES 

13/09/2012 

Arenas de 

Cabrales, 

Cabrales 

Rotura de canal de agua de 

alimentación de Central Térmica que 

dio lugar a una riada. 
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Una persona perdió la vida y tres 

resultaron heridas. 

Activación del PLATERPA Situación de 

Emergencia 3. 

 

DETERMINACIÓN DE RIESGOS EN RELACIÓN A ACCIDENTES GRAVES  

 

RIESGOS 
ASOCIADOS A 

PRESAS/OPERACION
DE GENERACIÓN 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Grandes avenidas por rotura/ rebose de presas. 

▪ Vertido de aguas con sedimentos con la apertura de aliviaderos de 

fondo de presa. 

▪ Desembalses en condiciones no normales. 

▪ Vertido de aceite de turbina.  

▪ Incendios en turbina (por ejemplo en cojinetes). 

▪ Funcionamiento anómalo de turbina. 

▪ Desprendimiento de turbina/conjinetes. 

▪ Obstrucciones en desagües. 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

Determinación del tipo de presa y respetar la obligación de solicitar la 

clasificación de las presas a través del estudio técnico firmado por 

técnico competente en materia de seguridad de presas y embalses, 

de acuerdo a su dimensión [a) Gran presa: aquella cuya altura es 

superior a 15 metros o la que, teniendo una altura comprendida entre 

10 y 15 metros, tiene una capacidad de embalse superior a 1 

hectómetro cúbico. b) Pequeña presa: aquella que no cumpla las 

condiciones de gran presa] y por los riesgos potenciales que pudieran 

derivarse de su hipotética rotura o funcionamiento incorrecto, de tipo 

[Categoría A: Presas cuya rotura o cuyo funcionamiento incorrecto 

puede afectar gravemente a núcleos urbanos o a servicios esenciales, 

o producir daños materiales o medioambientales muy importantes. 

Categoría B: Presas cuya rotura o cuyo funcionamiento incorrecto 

puede ocasionar daños materiales o medioambientales importantes o 

afectar a un reducido número de viviendas y Categoría C: Presas cuya 

rotura o cuyo funcionamiento incorrecto puede producir daños 

materiales de moderada importancia y solo incidentalmente pérdida 

de vidas humanas. En todo caso, a esta última categoría 

pertenecerán todas las presas no incluidas en las categorías A o B] y 

su inscripción en el Registro de seguridad de presas y embalses. Para 

ello se llevará a cabo la propuesta de clasificación que estará 

justificada de acuerdo con los criterios establecidos en la “Norma 

Técnica de Seguridad para la Clasificación de las Presas y para la 

Elaboración e Implantación de los Planes de Emergencia de Presas y 

Embalses. La clasificación atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 

264/2021, de 13 de abril. 

Se considerarán distintos escenarios de posibles roturas de la presa, 

identificando en cada uno de ellos los riesgos potenciales, 

asignándose como clasificación aquélla que corresponda al 
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escenario más desfavorable. Se considerarán, como mínimo, los 

siguientes escenarios: 

a) Escenario sin avenida. Rotura con el embalse situado en su Nivel 

máximo normal (de acuerdo con el apartado 6 de la Norma 

Técnica de Seguridad para el proyecto, construcción y puesta en 

carga de presas y llenado de embalses). 

b) Escenario límite. Embalse en su Nivel máximo normal y desagüe 

de un hidrograma que pueda llenarlo hasta la coronación de la 

presa, manteniendo ésta todos sus elementos de desagüe 

abiertos, produciéndose a continuación su rotura.  

A efectos de la evaluación de los daños a considerar, se tendrán 

únicamente en cuenta los incrementales, entendidos éstos como el 

incremento entre los que se producirían por efecto de la onda de 

rotura y los que se habrían producido sin la existencia de la presa. 

En ambos casos se tendrá en cuenta la posible rotura de presas 

situadas aguas abajo (efecto dominó). 

Se deberá justificar el modo de rotura y la forma de evolución de la 

brecha, que dependen del tipo de presa, así como las características 

del cauce que pudieran incidir de manera importante en la 

propagación de la onda. 

Determinación del Plan de Emergencia de Presa para las categorías 

A y B. 

Realización del análisis de seguridad de la presa, considerando, sin 

carácter limitativo: 

a) Avenidas.  

b) Comportamiento anormal de la presa o el embalse.  

c) Situaciones climáticas extraordinarias.  

d) Seísmos y erupciones volcánicas.  

e) Avalanchas de roca, nieve o hielo, o deslizamientos en el 

embalse.  

f) Acciones antrópicas.  

g) Rotura, avería grave o declaración de emergencia de presas 

situadas aguas arriba. 

Se considerarán los siguientes escenarios de emergencia, asignando 

a cada uno de ellos sus correspondientes umbrales:  

a) Escenario de control de la seguridad o «Escenario 0»: Las 

condiciones existentes y las previsiones aconsejan una 

intensificación de la vigilancia y el control de la presa, no 

requiriéndose la puesta en práctica de medidas de intervención 

para la reducción del riesgo.  

b) Escenario de aplicación de medidas correctoras o «Escenario 

1»: Se han producido acontecimientos que de no aplicarse 

medidas de corrección (técnicas, de explotación, desembalse, 

etc.), podrían ocasionar peligro de avería grave o de rotura, si bien 

la situación puede solventarse con seguridad mediante la 

aplicación de las medidas previstas y con los medios disponibles.  

c) Escenario excepcional o «Escenario 2»: Existe peligro de rotura o 

avería grave de la presa y no puede asegurarse con certeza que 
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la situación pueda ser controlada mediante la aplicación de las 

medidas y medios disponibles.  

d) Escenario límite o «Escenario 3»: La probabilidad de rotura es 

elevada, o ya ha comenzado, resultando prácticamente 

inevitable que se produzca la onda de avenida generada por la 

avería o rotura. 

Se deberán zonificar territorialmente los escenarios asociados a la 

rotura de presas. En general, los escenarios extremos a considerar 

serán, como mínimo, los siguientes:  

a) Escenario sin avenida. Rotura con el embalse en su Nivel máximo 

normal.  

b) Escenario límite. Embalse en su nivel máximo normal y desagüe 

de un hidrograma que lo llene hasta la coronación de la presa, 

manteniendo ésta todos sus elementos de desagüe abiertos, 

produciéndose a continuación su rotura.  

c) Rotura encadenada de presas.  

d) Rotura de compuertas. 

En relación a los estudios de propagación de la onda de rotura se 

realizarán con modelos de simulación acordes a la orografía del área 

inundable y a las características del flujo. Se estudiarán todas las 

variables hidráulicas que se consideren útiles para la identificación y 

evaluación de las afecciones pero, como mínimo, se emplearán las 

siguientes: 

a) Calado y velocidad del agua. 

b) Tiempo de llegada de la onda de avenida desde el inicio de la 

misma. 

Se delimitarán las áreas potencialmente inundables para cada una de 

las hipótesis de rotura, representándose el mapa con indicación de la 

envolvente de la zona inundable y de los frentes de onda 

correspondientes a los 30 minutos, a la hora y a las horas siguientes, a 

contar desde el inicio de la rotura y se realizará un inventario de los 

daños potenciales asociados a cada una de las hipótesis de rotura 

consideradas en los escenarios simulados. 

Definición del proyecto de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 

264/2021, de 13 de abril, que incluirá a su vez el estudio de avenidas, 

niveles, resguardos, periodo de retorno, capacidad y control de los 

órganos de desagüe. 

Asimismo, en el proyecto se comprobará el comportamiento 

estructural de la presa y de sus obras anejas ante las acciones 

actuantes y sus posibles combinaciones, y se razonarán y justificarán 

los niveles de seguridad que se adopten en cada caso según la 

categoría en la que se clasifique la presa, sus dimensiones y tipología, 

así como el tipo de acción, su probabilidad de ocurrencia y su 

permanencia en el tiempo. Las acciones a considerar actuando sobre 

la presa, serán las siguientes: 

– Peso propio. 

– Empuje hidrostático.  

– Presiones intersticiales en el cuerpo de presa y en el cimiento. 

 – Efectos térmicos.  
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– Empuje de los sedimentos.  

– Efecto del oleaje.  

– Efectos sísmicos. 

 – Empuje del hielo.  

– Y las particulares que procedan en cada caso. 

Las acciones se clasificarán en permanentes o variables, 

dependiendo de su alcance temporal. Para cada acción variable se 

definirán su valor en situación normal, accidental y, cuando sea 

aplicable, en situación extrema. Son situaciones accidentales de las 

principales acciones variables las siguientes:  

– Desembalse rápido.  

– Fallo del sistema de drenaje.  

– Avenida de proyecto. 

– Sismo de proyecto. 

Evaluación de las titulaciones académicas que capacitan para 

desempeñar las actividades y funciones de carácter técnico 

establecidas en las Normas Técnicas de Seguridad de presas y sus 

embalses que figuran en los anexos I, II y III del Real Decreto 264/2021, 

de 13 de abril. 

Las acciones se combinarán entre sí, atendiendo a su probabilidad de 

presentación y a su permanencia en el tiempo, dando origen a 

situaciones normales, situaciones accidentales y situaciones extremas. 

Deberán analizarse las características topográficas, geológicas, 

hidrogeológicas y geotécnicas del terreno de la cerrada y embalse, 

así como los materiales. 

Definición de la puesta en carga de presas y llenado de embalses, 

integrando un programa de puesta en carga, total o parcial, 

contemplará los siguientes aspectos: 

– Evolución probable del nivel de embalse.  

– Escalones de llenado que permitan la auscultación y el análisis 

de sus resultados. 

– Máximos ritmos recomendables en las variaciones de nivel del 

embalse. 

– Análisis de la capacidad de desagüe para controlar los niveles 

en el embalse.  

– Comprobaciones y observaciones a realizar.  

– Informes de comportamiento a realizar.  

– Previsión de actuaciones a adoptar y estrategia a seguir en 

situaciones extraordinarias 

Consideración del régimen de funcionamiento del grupo generador y 

los posibles riesgos que pueden determinarse, teniendo en cuenta, 

también, las posibles modificaciones realizadas en proyectos sobre 

instalaciones existentes y determinación de los riesgos derivados de 

arranques, paradas, etc. que puedan sobrecargar los sistemas o 

generar un funcionamiento anómalo. 

 



 

58 
 

 GUÍA TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA VULNERABILIDAD  

SECTOR HIDRÁULICO 

 

RIESGOS 
ASOCIADOS A 

EQUIPOS 
AUXILIARES 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Incendio de origen eléctrico. 

▪ Vertidos de aguas de extinción de incendios- 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Ubicación de los centros de transformación y salida de la línea. 

▪ Consideración de incendios/explosiones en los sistemas eléctricos, 

así como las medidas de prevención y mitigación que puedan 

configurar la secuencia accidental.  

▪ En relación a lo anterior, estudio de la vegetación próxima y cauces 

que puedan verse afectados por las aguas de extinción de 

incendios. 

 

RIESGOS 
ASOCIADOS AL 

MANEJO DE 
SUSTANCIAS 
QUÍMICAS, 

ALMACENAMIENTOS 
Y RESIDUOS 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Vertidos e infiltraciones debidas a fugas/roturas asociadas al manejo 

y almacenamiento. 

▪ Emisiones de gases tóxicos. 

▪ Incendios/explosiones y vertidos de aguas de extinción. 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Materias primas, auxiliares, aditivos, materiales intermedios, 

subproductos y residuos que puedan suponer una fuente de riesgo. 

▪ Características físicas, químicas y toxicológicas y, en su caso, 

evaluación de las condiciones de presión y temperatura en las que 

se almacenan y manipulan, en caso de existir requisitos relativos a 

tal efecto. 

▪ Previsión de sinergias o incompatibilidades futuras de 

almacenamiento: inflamables-autoigniciantes; ácidos-bases; 

oxidantes-reductores. 

▪ De forma general, consideración del cumplimiento de lo dispuesto 

en el Real Decreto 656/2017, de 23 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. Y sus 

modificaciones. 

▪ Consideración de criterios de peligrosidad contra cantidad 

asociadas al almacenamiento de sustancias en relación a la 

evaluación de los posibles riesgos, para determinar los riesgos de 

carácter relevante. 

▪ Determinación de las posibles fugas asociadas a canalizaciones y la 

previsión de sus efectos. 

▪ Estudio de las áreas en las que se manejan productos químicos y los 

posibles riesgos, teniendo en cuenta para ello los elementos 

estructurales (elementos pasivos) y la propia operatividad seguida 

(elementos activos).  
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▪ Estudio de las condiciones de almacenamiento, además del estado 

físico, presión, temperatura, ya definidas en el listado de sustancias, 

se determinarán los riesgos asociados a la existencia de tanques, 

bidones, contenedoras, botellas, etc., teniendo en cuenta los 

procesos de carga y descarga, el trasvase y trasiego. 

▪ Estudio de la red de recogida de aguas, en caso de proyectos que 

cuenten con susceptibilidad de generar flujos de vertido de 

sustancias peligrosas que puedan llegar a Dominio Público 

Hidráulico o Dominio Público Marítimo Terrestre. 

▪ Estudio de las características constructivas del recinto de 

almacenamiento, teniendo en cuenta dimensiones, forma, etc. 

▪ Estudio del estado (en caso de proyectos de adecuación) y nueva 

disposición de elementos de control y seguridad y los riesgos 

asociados (cubetos, sistemas de retención, protección contra 

incendios, etc.). 

 

RIESGOS DE 
CARÁCTER 
GENERAL A 
ESTUDIAR 

Para configurar y analizar los posibles escenarios ambientales/ efectos 

ambientales antes descritos, se deberán tener en cuenta otras fuentes 

de peligro/elementos de riesgo de carácter general: 

▪ Posibilidad de producirse escenarios accidentales/incidentes 

asociados a la propia actividad del personal y la formación mínima 

con la que deben contar. 

 

CONSIDERACIÓN DE EFECTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS 

▪ Consideración del efecto dominó, en lo relativo a la rotura de presas así como otros 

escenarios accidentales asociados que puedan derivarse de la presencia de otras 

instalaciones e infraestructuras que puedan verse afectadas o influenciadas por la rotura 

de la presa. 

▪ Consideración de los riesgos naturales en relación a la actividad, tal y como se ha 

determinado en el apartado de “RIESGOS ASOCIADOS A PRESAS/OPERACIÓN DE 

GENERACIÓN”. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

▪ En el caso de presas de tipo A y B deberá integrarse un Plan de Emergencia que recogerá 

al menos: 

a) Las estrategias de detección, intervención y actuación para el control de 

situaciones que puedan implicar riesgos de rotura o avería grave de la presa, previa 

realización de un análisis de su seguridad.  

b) La delimitación de las áreas potencialmente inundables en caso de rotura o avería 

grave de la presa y la estimación de los riesgos asociados a esta inundación, en 

particular, los relacionados con la vida de las personas.  

c) El desarrollo de las normas de actuación en cada escenario, incluyendo las 

asociadas a la información y comunicación a los organismos públicos implicados en 

la gestión de la emergencia.  
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d) La organización de los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo 

de las actuaciones anteriores y los medios para la puesta a disposición de los mismos 

en el caso de activación de la situación de emergencia. 

o Definición de sistemas de control, que se regirán al menos por la definición de indicadores 

más adecuados para poder realizar una identificación fiable, y con antelación razonable, 

de las diversas situaciones de emergencia posibles que se pudieren presentar en función 

de los fenómenos estudiados. Se contemplarán, como mínimo, los siguientes indicadores, 

que deberán definir a su vez umbrales: 

a) Los relacionados con eventos hidrológicos.  

b) Los relacionados con los sistemas de auscultación.  

c) Los deducidos de las labores de inspección y vigilancia establecidos en las Normas 

de Explotación.  

d) Los relacionados con fenómenos sísmicos.  

e) Los relacionados con los sistemas de observación/detección de deslizamientos.  

f) Los relacionados con embalses y presas situados aguas arriba. 

▪ Consideración de los sistemas de control dispuestos para prevenir accidentes. 

▪ Determinación de protocolos y sistemáticas de actuación a disponerse en relación a la 

actividad. 

▪ Determinación de la formación mínima que deben requerir los trabajadores en relación al 

perfil de puesto. 

▪ Aspectos generales asociados a la gestión de instalaciones y proyectos: 

▪ Determinación de las responsabilidades en materia de seguridad, prevención y gestión 

medioambiental.  

▪ La Organización del trabajo.  

▪ Las condiciones de orden y limpieza.  

▪ La existencia o no de Sistemas de Gestión dentro de la empresa promotora. 

 

▪ El titular dispondrá en las inmediaciones de la presa, en lugar no afectado por su hipotética 

rotura, con acceso garantizado y suministro eléctrico asegurado y redundante, un centro 

de gestión de emergencias dotado de los medios técnicos precisos para el seguimiento, 

control y comunicación de la situación de emergencia. 

▪ Se dispondrán sistemas de aviso a la población potencialmente afectada por el avance 

de la onda de rotura durante la primera media hora desde el momento de inicio de la 

hipotética rotura, que, en función de las características de la zona potencialmente 

afectada, podrán ser acústicos, telefónicos, luminosos, mediante aplicaciones para 

teléfonos móviles, o de cualquier otro tipo cuya eficiencia haya sido probada. 

▪ Definición de medidas complementarias de seguridad, en lo referido a auscultación, 

accesos y sistemas de comunicación y energía e iluminación. 

▪ Elaboración de un Plan de Mantenimiento que deberá incluirse en las Normas de 

Explotación. 

▪ Redacción de informes de comportamiento redactados por el Director de explotación y 

cumplimiento de las revisiones de seguridad en función del tipo de presa. 

 

INTERRRELACIÓN CON NORMATIVA RELACIONADA CON ACCIDENTES GRAVES Y LEY DE 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
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Accidentes Graves 

El Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban 

medidas de control de los riesgos inherentes a accidentes graves en 

los que intervengan sustancias peligrosas será de aplicación en 

aquellos establecimientos en los que haya sustancias peligrosas en 

cantidades iguales o superiores a las especificadas en el Anexo I de 

dicha normativa. 

En el ámbito de Accidentes Graves, se dispone de la Guía para la 

realización del análisis del Riesgo medioambiental (en el ámbito del 

Real Decreto 1254/99 [SEVESO II]) de la Dirección General de 

Protección Civil y Emergencias. 

Responsabilidad 

Medioambiental 

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 

y sus modificaciones establece un régimen de prevención, mitigación 

y reparación de los daños ambientales asociados a los operadores. 

Así, el promotor deberá evaluar la necesidad de establecer garantías 

financieras acorde con lo dispuesto en dicha normativa. 

 

OTRA NORMATIVA ESPECÍFICA (LISTADO NO EXHAUSTIVO Y NO LIMITATIVO) 

Además de la normativa general, debe destacarse la aplicación del Real Decreto 264/2021, 

de 13 de abril por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus 

embalses, que incluye en sus anexos lo siguientes: 

- Anexo I. Norma Técnica de Seguridad para la clasificación de las presas y para la 

elaboración e implantación de los planes de emergencia de presas y sus embalses.  

- Anexo II. Norma Técnica de Seguridad para el proyecto, construcción y puesta en 

carga de presas y llenado de sus embalses. 

- Anexo III. Norma Técnica de Seguridad para la explotación, revisiones de seguridad 

y puesta fuera de servicio de presas. 

Ya desarrollado en apartado “riesgos asociados a presas”. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector de industria energética conlleva riesgos potenciales que deben ser tenidos en 

consideración a la hora de redactar un Estudio de Impacto Ambiental. Los riesgos deben ser 

determinados en fase de obra, construcción y desmantelamiento o cierre.  

Es habitual, además, tener que realizar estudios específicos para determinar posibles riesgos, 

asociados, por ejemplo, a deslizamientos, subsidencias, hundimientos, etc. 

En los siguientes apartados se mostrarán elementos básicos a integrarse en relación a dicho 

sector. 

 

EJEMPLIFICACIÓN DE ESCENARIOS ACCIDENTALES Y CATÁSTROFES OCURRIDAS 

 

ACCIDENTE FECHA LUGAR BREVE DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES 

ACCIDENTE DE 

CHERNÓBIL 
26/04/1986 

Chernóbil, 

Ucrania 

Explosión del reactor número 4 de la 

central nuclear Vladímir Ilich Lenin, donde 

se realizaba una prueba del rango inercial 

del turbogenerador, planificada desde el 

día previo durante el turno diurno. 

Fueron arrojadas a la atmósfera unas 200 

toneladas de material fisible con una 

radiactividad equivalente a entre 100 y 500 

bombas atómicas como la que fue 

lanzada sobre Hiroshima. 

DESASTRE 

NUCLEAR DE 

FUKUSHIMA 

11/03/2011 
Fukushima, 

Japón 

Un terremoto y posterior tsunami 

sacudieron la costa oriental de Japón y 

provocaron y que desencadenó 

accidentes en la planta TEPCO de 

Fukushima. 

THREE MILE 

ISLAND  
28/03/1979 

Pensilvania, 

Estados 

Unidos 

Fallo en un circuito de la planta y comenzó 

un prolongado escape de agua radiactiva 

a través de los circuitos de refrigeración del 

reactor. Se produjo mientras la planta 

operaba al 97% de sus 1.000 megavatios 

de potencia y fue consecuencia de 

procedimientos erróneos por parte de los 

operadores. Los fallos pusieron en estado 

crítico el sistema de enfriamiento del 

reactor produciendo una grave fuga de 

materiales radiactivos a los circuitos 

secundarios que obligaron a evacuar la 

planta y sus alrededores. 

INCIDENTES 

CENTRAL 

NUCLEAR DE 

ASCÓ 

De 

noviembre 

de 2007 a 

enero de 

2008  

Ascó, 

Tarragona, 

España 

Durante las operaciones de limpieza 

llevadas a cabo en el edificio de 

combustible se contamina el sistema de 

extracción y filtración de aire del edificio 

de combustible. Liberó sin control 

partículas radiactivas peligrosas al exterior. 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/ESTADOS_UNIDOS/Escape/vapores/radiactivos/central/nuclear/EEUU/elpepiint/19790329elpepiint_11/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/ESTADOS_UNIDOS/Escape/vapores/radiactivos/central/nuclear/EEUU/elpepiint/19790329elpepiint_11/Tes


 

63 
 

 GUÍA TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA VULNERABILIDAD  

SECTOR DE INDUSTRIA ENERGÉTICA 

 

INCENDIO EN 

ENTRAL NUCLEAR 

DE VANDELLÓS 1 

(TARRAGONA) 

19/10/1989 

Valdellós, 

Tarragona, 

España 

Incendio que afectó en cadena a un gran 

número de sistemas relacionados con la 

seguridad nuclear. Tras temerse lo peor, 

una serie de afortunadas circunstancias 

hizo que se pudiera evitar el escape 

radiactivo al exterior y llevar el reactor a 

parada fría. 

FUGA DE FUEL 

CENTRAL 

TÉRMICA ABOÑO 

26/06/2012 

Gijón, 

Asturias, 

España. 

Rotura de válvula y posterior filtrado por 

fisura de arqueta que vertió fuel empleado 

para el arranque de la Central Térmica al 

mar Cantábrico. 

INCENDIO DE UN 

AEROGENERADO

R EN EL PARQUE 

EÓLICO DE O 

FARO 

Marzo de 

2021 

Chantada, 

Lugo. 

Las llamas provocaron el desprendimiento 

de piezas de gran tamaño del 

aerogenerador, que acabaron por 

desencadenar un pequeño incendio en el 

suelo. 

INCENDIO DE UN 

AEROGENERADO

R EN ARINAGA 

06/12/2018 

Islas 

Canarias, 

España 

Fuego fue generado en la góndola del 

aerogenerador. 

AEROGENERADO

R DERRIBADO 

POR LA FUERZA 

DEL VIENTO EN LA 

VENTA 

2008 
Juchitán, 

México  

Fallo de cimentación y las condiciones 

meteorológicas propiciaron el derribo. 

AEROGENERADO

R DERRIBADOS 

POR FUERTE 

BORRASCA  

2017 
Burgos, 

España 

Fallo de cimentación y las condiciones 

meteorológicas propiciaron el derribo. 

DESTRUCCIÓN DE 

AEROGENERADO

R DEL PARQUE 

EÓLICO DE CABO 

VILÁN 

2011 

Camariñas, A 

Coruña, 

España 

Tras la caída sobre el mismo, el rayo dobló 

por completo una de las tres palas que 

hacen girar el mecanismo con la fuerza del 

viento. 

INCENDIO DE UN 

AEROGENERADO

R DEL PARQUE 

EÓLICO DE LAS 

LLANAS 

2018 

Aguilar de 

Codés, 

Navarra, 

España 

Incendio en la nacelle del aerogenerador 

y las palas, una de las cuales cayó un par 

de horas después del inicio del fuego. 

DERRIBO DE 

AEROGENERADO

R EN PARQUE 

EÓLICO DE EPINA  

31/01/2018 

Santa Cruz 

de Tenerife, 

España 

Derribado por el fuerte temporal reinante 

en la zona. 

INCENDIO 

PARQUE EÓLICO 

STIPA NAYA  

26/11/2013 

Stipa Naya, 

La Ventosa, 

México 

Incendio de origen eléctrico. Cortocircuito. 

Las altas temperaturas y el viento también 

contribuyeron a que el fuego se 

expandiera entre los pastizales. 

INCENDIO DEL 

PARQUE 

FOTOVOLTAICO 

ULLUM 

18/10/2020 
San Juan, 

Argentina 

Incendio provocado por un inversor 

eléctrico (origen eléctrico). 
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INCENDIO EN 

PLANTA 

FOTOVOLTAICA 

DE CHIPRIANA 

12/08/2020 
Chiprana, 

España 

Incendio en transformador de la planta 

fotovoltaica. Sin consecuencias 

ambientales pero sí derivo en corte de la 

tensión eléctrica. 

INCENDIO 

PARQUE SOLAR 

MOTA DEL 

MARQUÉS 

23/08/2020 

Mota del 

Marqués, 

España 

Incendio en las proximidades del parque 

fotovoltaico que no llego a contagiar el 

mismo. 

DERRAME DE 

LODOS DE 

CENIZAS 

VOLANTES DE 

CARBÓN DE LA 

PLANTA DE 

KINGSTON FOSSIL 

PLANT 

22/12/2008 

Condado de 

Roane, 

Tennessee, 

EEUU 

Rotura de dique que vertía 4,2 millones de 

metros cúbicos de lodos de cenizas 

volantes de Central Térmica de Carbón. la 

causa principal del derrame como 

resultado del deslizamiento de una capa 

inestable de ceniza de carbón húmedo 

fino debajo del estanque. El informe 

también identificó otros factores, incluidos 

los muros de contención en terrazas en la 

parte superior de la ceniza húmeda, que 

redujo el área para almacenar la ceniza y, 

a su vez, aumentó la presión ejercida sobre 

el dique por las chimeneas ascendentes. 

EXPLOSIONES DE 

SAN JUANICO 
19/11/1984 

Ciudad de 

México, 

México. 

Cadena de explosiones de tipo BLEVE 

ocurridas en una de las plantas de 

almacenamiento y distribución de 

Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

Existen diversas estimaciones sobre el 

número de víctimas debido a las 

condiciones propias del accidente, las 

cifras oficiales del gobierno estatal 

consideraron más de 500 muertos. 

Nunca hubo una determinación 

estrictamente científica de la causa 

directa del accidente, pero distintas 

situaciones apuntan al error humano y a la 

falta de sistemas preventivos y de 

detección adecuados. Estudios posteriores 

indican que un mayor espaciamiento entre 

las estructuras de gas hubiera ayudado a 

disipar los vapores y evitar la reacción en 

cadena. 

 

DETERMINACIÓN DE RIESGOS EN RELACIÓN A ACCIDENTES GRAVES 

 

RIESGOS 
ASOCIADOS A LA 

PLANIFICACIÓN DE 
LA OPERACIÓN DE 
GENERACIÓN Y LA 
RED EVACUACIÓN 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Afección a fauna marina en caso de energía eólica marina. 

▪ Afección a lecho continental marino en caso de apoyos de energía 

eólica marina. 

▪ Generación anormal de radiaciones/partículas. 

▪ Incendio en grupo de generación/de origen eléctrico. 

▪ Vertido de aguas de extinción de incendios. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Roane_County,_Tennessee
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leos_Mexicanos
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▪ Rotura y proyección de piezas en energía eólica. 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Estudio del impacto por fijación de estructuras, en el caso de energía 

eólica marina. 

▪ Evaluación, en función de las condiciones del proyecto, de los 

campos electromagnéticos a generarse, incluida la red de 

evacuación. 

▪ En zonas donde pueda generarse erosión asociada a la 

implantación de infraestructuras de generación, se deberá prever la 

realización de un estudio de erosividad. 

▪ Determinación de Incendios, explosiones y fugas derivados del 

sistema generador de energía, tanto en condiciones normales de 

operación como en condiciones anormales. 

 

RIESGOS 
ASOCIADOS A 

EQUIPOS 
AUXILIARES 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Incendio de origen eléctrico. 

▪ Infiltraciones o fugas en balsas. 

▪ Roturas en balsas/escombreras.  

▪ Reboses en balsas. 

▪ Vertidos de almacenamientos de cenizas. 

▪ Vertido de aguas de extinción de incendios 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Ubicación de los centros de transformación y salida de la línea. 

▪ Consideración de incendios/explosiones en los sistemas eléctricos, 

así como las medidas de prevención y mitigación que puedan 

configurar la secuencia accidental.  

▪ En relación a lo anterior, estudio de la vegetación próxima y cauces 

que puedan verse afectados por las aguas de extinción de 

incendios. 

▪ Previsión de riesgos asociados a la rotura de la red de salida de la 

línea de evacuación, con especial interés en lo referido a tendidos 

eléctricos y/o tendidos marinos. 

▪ Estudio de balsas/escombreras asociadas que garanticen la 

estanqueidad y la estabilidad. 

 

RIESGOS 
ASOCIADOS AL 

MANEJO DE 

SUSTANCIAS 
QUÍMICAS, 

ALMACENAMIENTOS 
Y RESIDUOS 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Vertidos e infiltraciones debidas a fugas/roturas asociadas al manejo 

y almacenamiento. 

▪ Emisiones de gases tóxicos. 

▪ Incendios/explosiones y vertidos de aguas de extinción. 
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▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Materias primas, auxiliares, aditivos, materiales intermedios, 

subproductos y residuos que puedan suponer una fuente de riesgo. 

▪ Características físicas, químicas y toxicológicas y, en su caso, 

evaluación de las condiciones de presión y temperatura en las que 

se almacenan y manipulan, en caso de existir requisitos relativos a tal 

efecto. 

▪ Previsión de sinergias o incompatibilidades futuras de 

almacenamiento: inflamables-autoigniciantes; ácidos-bases; 

oxidantes-reductores. 

▪ De forma general, consideración del cumplimiento de lo dispuesto 

en el Real Decreto 656/2017, de 23 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. Y sus 

modificaciones. 

▪ Consideración de criterios de peligrosidad contra cantidad 

asociadas al almacenamiento de sustancias en relación a la 

evaluación de los posibles riesgos, para determinar los riesgos de 

carácter relevante. 

▪ Determinación de las posibles fugas asociadas a canalizaciones y la 

previsión de sus efectos. 

▪ Estudio de las áreas en las que se manejan productos químicos y los 

posibles riesgos, teniendo en cuenta para ello los elementos 

estructurales (elementos pasivos) y la propia operatividad seguida 

(elementos activos).  

▪ Estudio de las condiciones de almacenamiento, además del estado 

físico, presión, temperatura ya definidas en el listado de sustancias, 

se determinarán los riesgos asociados a la existencia de tanques, 

bidones, contenedoras, botellas, etc., teniendo en cuenta los 

procesos de carga y descarga, el trasvase y trasiego. 

▪ Estudio de la red de recogida de aguas, en caso de proyectos que 

cuenten con susceptibilidad de generar flujos de vertido de 

sustancias peligrosas que puedan llegar a Dominio Público Hidráulico 

o Dominio Público Marítimo Terrestre. 

▪ Estudio de las características constructivas del recinto de 

almacenamiento, teniendo en cuenta dimensiones, forma, etc. 

▪ Estudio del estado (en caso de proyectos de adecuación) y nueva 

disposición de elementos de control y seguridad y los riesgos 

asociados (cubetos, sistemas de retención, protección contra 

incendios, etc.). 

▪ Estudio de los riesgos asociados a la generación y transporte de 

residuos cuyas características de peligrosidad determinen acciones 

específicas y/o derivadas de normativa particular. 

 

RIESGOS DE 
CARÁCTER 
GENERAL A 
ESTUDIAR 

Para configurar y analizar los posibles escenarios ambientales/ efectos 

ambientales antes descritos, se deberán tener en cuenta otras fuentes 

de peligro/elementos de riesgo de carácter general: 



 

67 
 

 GUÍA TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA VULNERABILIDAD  

SECTOR DE INDUSTRIA ENERGÉTICA 

 

▪ Posibilidad de producirse escenarios accidentales/incidentes 

asociados a la propia actividad del personal y la formación mínima 

con la que deben contar. 

▪ Revisión de las condiciones técnicas de fijado de infraestructuras, 

atendiendo a la posible exposición de fenómenos climáticos 

extremos, por ejemplo en relación a energía eólica terrestre y marina, 

energía fotovoltaica, etc. 

▪ Consideración de incendios/explosiones en los sistemas eléctricos, 

así como las medidas de prevención y mitigación que puedan 

configurar la secuencia accidental. 

▪ Estudio de la vegetación próxima, suelos desnudos y cauces que 

puedan verse afectados por incendios y vertidos. 

▪ Posibilidad de producirse escenarios accidentales/incidentes 

asociados a la propia actividad del personal y la formación mínima 

con la que deben contar, especialmente durante el mantenimiento 

y reparación. 

 

CONSIDERACIÓN DE EFECTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS 

Los efectos acumulativos a estudiarse pueden estar relacionados con lo siguiente: 

▪ Consideración de efectos acumulativos respecto a la posibilidad de generarse riesgos 

naturales, como fenómenos meteorológicos extremos. 

▪ Estudio de reacciones en cadena y efecto dominó, en caso de producirse incendios, 

explosiones o fugas, en relación con las propias instalaciones o instalaciones vecinas, así 

como en la disposición de recursos naturales próximos. 

 

CONSIDERACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

▪ Consideración de los sistemas de control dispuestos para prevenir accidentes. 

▪ Determinación de protocolos y sistemáticas de actuación a disponerse en relación a la 

actividad. 

▪ Determinación de la formación mínima que deben requerir los trabajadores en relación al 

perfil de puesto. 

▪ Aspectos generales asociados a la gestión de instalaciones y proyectos: 

▪ Determinación de las responsabilidades en materia de seguridad, prevención y gestión 

medioambiental.  

▪ La existencia o no de Sistemas de Gestión dentro de la empresa promotora. 

 

INTERRRELACIÓN CON NORMATIVA RELACIONADA CON ACCIDENTES GRAVES Y LEY DE 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Accidentes Graves 

El Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban 

medidas de control de los riesgos inherentes a accidentes graves en 

los que intervengan sustancias peligrosas será de aplicación en 

aquellos establecimientos en los que haya sustancias peligrosas en 
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cantidades iguales o superiores a las especificadas en el Anexo I de 

dicha normativa. 

En el Sector de la industria energética no será de aplicación en: 

▪ Los peligros creados por las radiaciones ionizantes originadas por 

sustancias. 

▪ El transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril, vía 

navegable interior y marítima o aérea y el almacenamiento 

temporal intermedio directamente relacionado con él; así como a 

las actividades de carga y descarga y al traslado desde y hacia otro 

tipo de transporte con destino a muelles, embarcaderos o 

instalaciones logísticas ferroviarias o terminales ferroviarias fuera de 

los establecimientos. 

▪ d) El transporte de sustancias peligrosas por canalizaciones, incluidas 

las estaciones de bombeo, que se encuentren fuera de los 

establecimientos. 

En el ámbito de Accidentes Graves, se dispone de la Guía para la 

realización del análisis del Riesgo medioambiental (en el ámbito del 

Real Decreto 1254/99 [SEVESO II]) de la Dirección General de 

Protección Civil y Emergencias. 

Responsabilidad 

Medioambiental 

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 

y sus modificaciones establece un régimen de prevención, mitigación 

y reparación de los daños ambientales asociados a los operadores. 

Así, el promotor deberá evaluar la necesidad de establecer garantías 

financieras acorde con lo dispuesto en dicha normativa. 

 

OTRA NORMATIVA ESPECÍFICA (LISTADO NO EXHAUSTIVO Y NO LIMITATIVA MÍNIMOS) 

▪ En relación a la industria de energía nuclear se tendrá en cuenta la normativa propia en la 

materia y, en especial, en lo referido al Real Decreto 1400/2018, de 23 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento sobre seguridad nuclear en instalaciones nucleares; Real 

Decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección 

Civil ante el Riesgo Radiológico y la Orden IET/1946/2013, de 17 de octubre, por la que se 

regula la gestión de los residuos generados en las actividades que utilizan materiales que 

contienen radionucleidos naturales. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector asociado a las infraestructuras conlleva riesgos potenciales que deben ser tenidos 

en consideración a la hora de redactar un Estudio de Impacto Ambiental. Los riesgos deben 

ser determinados en fase de obra, construcción y desmantelamiento o cierre.  

Es habitual, además, tener que realizar estudios específicos para determinar posibles riesgos, 

asociados, por ejemplo, a deslizamientos, subsidencias, hundimientos, etc. 

En los siguientes apartados se mostrarán elementos básicos a integrarse en relación a dicho 

sector. 

 

EJEMPLIFICACIÓN DE ESCENARIOS ACCIDENTALES Y CATÁSTROFES OCURRIDAS 

 

ACCIDENTE FECHA LUGAR BREVE DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES 

EXPLOSIÓN DE 

OLEODUCTO EN 

QINGDAO 

22/11/2013 

Qingdao, 

Shandong, 

China 

Fuga en oleoducto provocada por 

ladrones. La infiltración al suelo junto a 

otras infraestructuras de transporte de 

sustancias peligrosas y las labores de 

limpieza dieron lugar a una explosión. La 

fuga de hidrocarburos afectó al suelo y 

llegó a aguas marinas. 

La explosión mató a, al menos, 62 personas. 

EXPLOSIÓN DE 

GASODUCTO EN 

INDIA 

27/06/2014 

Nagaram, 

Distrito 

Godavari 

Este, 

Andhara 

Pradesh, 

India 

Fuga en gasoducto subterráneo de 18 

pulgadas de diámetro y posterior 

explosión, que provocó la muerte de 22 

personas y aproximadamente 40 heridos 

tras la explosión. 

El posterior incendio afectó a 

aproximadamente a 4 hectáreas, con 

afección a plantaciones y cultivos, muerte 

de ganado y de fauna. 

ACCIDENTE DE 

TRANSPORTE EN 

RÍO CARES 

22/05/2017 

Niserias, 

Asturias, 

España 

Vertido de 30 m3 de combustibles al río 

Cares. 

DESPRENDIMIENTO 

N-634 EN SALAS 
16/04/2021 

Casazorrina, 

Salas, 

Asturias, 

España 

Obras en el tramo Cornellana-Salas, 

Autovía A-63 (Oviedo-La Espina) 

PROYECTO 

CASTOR 
Abril 2012 

Mar 

Mediterráneo 

Estaba prevista la inyección de gas natural 

en antiguo pozo petrolífero, desplazando 

agua en la roca caliza de naturaleza 

porosa bajo estratos impermeables. Existía 

la posibilidad de que su puesta en marcha 

hubiera provocado cientos de 

movimientos sísmicos por informes 

científicos del Instituto Geográfico 

Nacional y del Instituto Geológico y Minero 

de España. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Geogr%C3%A1fico_Nacional_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Geogr%C3%A1fico_Nacional_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Geol%C3%B3gico_y_Minero_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Geol%C3%B3gico_y_Minero_de_Espa%C3%B1a
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ROTURA DEL 

OLEODUCTO 

ROTA A 

ZARAGOZA (1) 

01/09/1998 
Écija, Sevilla, 

España 

En 1998 ocurrió una rotura en el oleoducto 

que causó un derrame de 400.000 litros de 

gasóleo que fueron a parar al río Genil. 

ROTURA DEL 

OLEODUCTO 

ROTA A 

ZARAGOZA (2) 

25/03/2003 
Aranjuez, 

Madrid. 

Provocó el vertido de unos 30.000 litros de 

gasóleo al río Jarama (afluente del Tajo). 

ESCAPE DE GAS 

EN CORIAS 
05/01/2001 

Corias, 

Cangas del 

Narcea 

Escape en depósito llevó a la activación 

del PLATERPA, Situación de Emergencia 1. 

VERTIDO DE 

DERIVADOS DE 

PETRÓLEO EN 

SOTO DE BARCO 

14/03/2006 
Soto de 

Barco 

Accidente de Tipo 3 en la Carretera 

Nacional 632, llevó a la activación del 

PLAMERPA por el vertido de derivados del 

petróleo. 

INCENDIO DE 

DEPÓSITO DE 

PROPANO EN 

PRAVIA 

03/06/2006 

Polígono 

Industrial de 

Agones, 

Pravia 

El incendio en un depósito de propano 

llevó a la activación del PLANTERPA, 

Situación de Emergencia 1. 

ACCIDENTE DE 

CAMIÓN CON 

VERTIDO EN 

COAÑA 

06/08/2012 Coaña 

Vuelco de camión cisterna con saóil y 

gasolina en AS-12. Activación del PLATERPA 

en Situación de Emergencia 1. 

ACCIDENTE DE 

CAMIÓN EN 

VADÉS 

06/12/2013 Valdés 

Vuelco de camión cisterna con 20.000 l de 

metano en carretera A-8. Fuga de metano 

por la válvula. 

Activación del PLAMERPA, Situación de 

Emergencia 0 que pasó a 1. 

FUGA EN 

CAMIÓN EN 

COLUNGA 

06/06/2019 

Área de 

servicio A-8, 

Colunga 

Fuga pequeña de ácido sulfúrico en 

camión cisterna desde tercer depósito con 

más de 25.000 l. 

Activación del PLAMERPA, Situación de 

Emergencia 0. 

 

DETERMINACIÓN DE RIESGOS EN RELACIÓN A ACCIDENTES GRAVES 

 

RIESGOS 
ASOCIADOS A 

CONDUCCIONES 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Vertidos e infiltraciones debidas a fugas/roturas asociadas al manejo 

y almacenamiento. 

▪ Emisiones de gases tóxicos. 

▪ Incendios/explosiones y vertidos de aguas de extinción. 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Estudios geotécnicos del trazado de las líneas de transporte. 

▪ Estudios de resistencia de materiales. 

 



 

71 
 

 GUÍA TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA VULNERABILIDAD  

SECTOR DE INFRAESTRUCTURAS 

 

RIESGOS 
ASOCIADOS A 
TRANSPORTE 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Accidentes de transporte con vertido de sustancias. 

▪ Accidentes con emisiones de gases tóxicos. 

▪ Accidentes con incendio/explosión de sustancias contenidas. 

▪ Etc. 

Para configurar estos se tendrán en cuenta estas fuentes de 

peligro/elementos de riesgo: 

▪ Estudios de movilidad y trazado de rutas seguras. 

 

RIESGOS 
ASOCIADOS AL 

MANEJO DE 
SUSTANCIAS 

QUÍMICAS, 
ALMACENAMIENTOS 

Y RESIDUOS 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Vertidos e infiltraciones debidas a fugas/roturas asociadas al manejo 

y almacenamiento. 

▪ Emisiones de gases tóxicos. 

▪ Incendios/explosiones y vertidos de aguas de extinción. 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Materias primas, auxiliares, aditivos, materiales intermedios, 

subproductos y residuos que puedan suponer una fuente de riesgo. 

▪ Características físicas, químicas y toxicológicas y, en su caso, 

evaluación de las condiciones de presión y temperatura en las que 

se almacenan y manipulan, en caso de existir requisitos relativos a tal 

efecto. 

▪ Previsión de sinergias o incompatibilidades futuras de 

almacenamiento: inflamables-autoigniciantes; ácidos-bases; 

oxidantes-reductores. 

▪ De forma general, consideración del cumplimiento de lo dispuesto 

en el Real Decreto 656/2017, de 23 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. Y sus 

modificaciones. 

▪ Consideración de criterios de peligrosidad contra cantidad 

asociadas al almacenamiento de sustancias en relación a la 

evaluación de los posibles riesgos, para determinar los riesgos de 

carácter relevante. 

▪ Determinación de las posibles fugas asociadas a canalizaciones y la 

previsión de sus efectos. 

▪ Estudio de las áreas en las que se manejan productos químicos y los 

posibles riesgos, teniendo en cuenta para ello los elementos 

estructurales (elementos pasivos) y la propia operatividad seguida 

(elementos activos).  

▪ Estudio de las condiciones de almacenamiento, además del estado 

físico, presión, temperatura ya definidas en el listado de sustancias, 

se determinarán los riesgos asociados a la existencia de tanques, 

bidones, contenedoras, botellas, etc., teniendo en cuenta los 

procesos de carga y descarga, el trasvase y trasiego. 
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▪ Estudio de la red de recogida de aguas, en caso de proyectos que 

cuenten con susceptibilidad de generar flujos de vertido de 

sustancias peligrosas que puedan llegar a Dominio Público Hidráulico 

o Dominio Público Marítimo Terrestre. 

▪ Estudio de las características constructivas del recinto de 

almacenamiento, teniendo en cuenta dimensiones, forma, etc. 

▪ Estudio del estado (en caso de proyectos de adecuación) y nueva 

disposición de elementos de control y seguridad y los riesgos 

asociados (cubetos, sistemas de retención, protección contra 

incendios, etc.). 

▪ Estudio de los riesgos asociados a la generación y transporte de 

residuos cuyas características de peligrosidad determinen acciones 

específicas y/o derivadas de normativa particular. 

 

RIESGOS DE 
CARÁCTER 
GENERAL A 
ESTUDIAR 

Para configurar y analizar los posibles escenarios ambientales/ efectos 

ambientales antes descritos, se deberán tener en cuenta otras fuentes 

de peligro/elementos de riesgo de carácter general: 

▪ Posibilidad de producirse escenarios accidentales/incidentes 

asociados a la propia actividad del personal y la formación mínima 

con la que deben contar. 

▪ Revisión de las condiciones técnicas de fijado de infraestructuras, 

atendiendo a la posible exposición de fenómenos climáticos 

extremos, etc.  

 

CONSIDERACIÓN DE EFECTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS 

Los efectos acumulativos a estudiarse pueden estar relacionados con lo siguiente: 

▪ Estudio del efecto dominó sobre instalaciones o infraestructuras previstas en el proyecto, en 

las diferentes fases (construcción, explotación, cese desmantelamiento) con motivo de un 

acontecimiento asociado a un fenómeno climático, sísmico, etc. 

▪ Accidentes en cadena derivados de la generación de un suceso accidental. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN. 

▪ Consideración de los sistemas de control dispuestos para prevenir accidentes. 

▪ Determinación de protocolos y sistemáticas de actuación a disponerse en relación a la 

actividad. 

▪ Determinación de la formación mínima que deben requerir los trabajadores en relación al 

perfil de puesto. 

▪ Aspectos generales asociados a la gestión de instalaciones y proyectos. 

▪ Determinación de las responsabilidades en materia de seguridad, prevención y gestión 

medioambiental.  

▪ La existencia o no de Sistemas de Gestión dentro de la empresa promotora. 
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INTERRRELACIÓN CON NORMATIVA RELACIONADA CON ACCIDENTES GRAVES Y LEY DE 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Accidentes Graves 

El Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban 

medidas de control de los riesgos inherentes a accidentes graves en 

los que intervengan sustancias peligrosas será de aplicación en 

aquellos establecimientos en los que haya sustancias peligrosas en 

cantidades iguales o superiores a las especificadas en el Anexo I de 

dicha normativa. 

En el Sector de la industria de las infraestructuras no será de aplicación 

en: 

▪ El transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril, vía 

navegable interior y marítima o aérea y el almacenamiento 

temporal intermedio directamente relacionado con él; así como a 

las actividades de carga y descarga y al traslado desde y hacia otro 

tipo de transporte con destino a muelles, embarcaderos o 

instalaciones logísticas ferroviarias o terminales ferroviarias fuera de 

los establecimientos. 

▪ d) El transporte de sustancias peligrosas por canalizaciones, incluidas 

las estaciones de bombeo, que se encuentren fuera de los 

establecimientos. 

En el ámbito de Accidentes Graves, se dispone con la Guía para la 

realización del análisis del Riesgo medioambiental (en el ámbito del 

Real Decreto 1254/99 [SEVESO II]) de la Dirección General de 

Protección Civil y Emergencias. 

Responsabilidad 

Medioambiental 

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 

y sus modificaciones establece un régimen de prevención, mitigación 

y reparación de los daños ambientales asociados a los operadores. 

Así, el promotor deberá evaluar la necesidad de establecer garantías 

financieras acorde con lo dispuesto en dicha normativa. 

 

OTRA NORMATIVA ESPECÍFICA (LISTADO NO EXHAUSTIVO Y NO LIMITATIVA) 

▪ Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre los consejeros de seguridad para el 

transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable. 

▪ Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias ICG 01 a 11. 

▪ Real Decreto 412/2001, de 20 de abril por el que se regulan diversos aspectos relacionados 

con el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril.  

▪ Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte 

de mercancías peligrosas por carretera en territorio español 

▪ Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el 

interior del territorio del Estado. 

 

  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-8796
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-8796


 

74 
 

 GUÍA TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA VULNERABILIDAD  

SECTOR AGROGANADERO 

 

INTRODUCCIÓN 

El sector agroganadero comprende diferentes tipos de actividades que conllevan un riesgo 

inherente. 

En los siguientes apartados se mostrarán elementos básicos a integrarse en relación a dicho 

sector. 

 

EJEMPLIFICACIÓN DE ESCENARIOS ACCIDENTALES Y CATÁSTROFES OCURRIDAS 

 

ACCIDENTE FECHA LUGAR BREVE DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES 

VERTIDO 

GANADERÍA 

GUIAR (RÍO EO) 

Agosto de 

2010 

Guiar, 

Vegadeo, 

Asturias 

Rotura del colector de salida del depósito 

en que se recogen los purines. 

Vertido más de 400.000 litros sobre el arroyo 

Ouria, que vierte sus aguas al Eo. 

EXPLOSIÓN DE LA 

REFINERÍA DE 

AZÚCAR DE 

GEORGIA 

07/02/2008 
Georgia, 

EEUU 

Inadecuación de los silos de 

almacenamiento. Explosión de polvo en 

refinería de azúcar con instalaciones 

antiguas. 

Catorce personas murieron y cuarenta 

resultaron heridas. 

VERTIDO DE 

PURINES EN RÍO 

TAMBRE 

09/09/2021 

Ames, La 

Coruña, 

España 

Apertura de las puertas del depósito de 

purines (en determinación causas por 

accidente, negligencia o sabotaje) 

Vertido de 200.000 litros de purines de 

ganadería. 

VERTIDO DE 

PURINES EN 

GUIPÚZCOA 

13/07/2014 
Guipúzcoa, 

España 

Fuga de purín a través de tubería de 

pluviales conectada con depósito de 

purines al río Asteasu. 

Generación de responsabilidad penal por 

reiteración. 

VERTIDO DE 

FERTILIZANTES EN 

CRAWFORDVILLE 

27/03/2003 
Crawforville, 

Florida, EEUU 

Fuga en conducción de fertilizante debido 

a fallo en los materiales de la misma. 

La falta de monitorización de los caudales 

en la tubería llevó a que se tardase dos días 

en ser descubierta. 

Vertido de aproximadamente 40 m3 de 

fertilizante a aguas superficiales. 

Contaminación de aguas superficiales y 

mortalidad de especies piscícolas (número 

desconocido). 

VERTIDO DE 

PURINES EN 

NATZUNGEN 

02/12/2006 
Natzungen, 

Alemania 

Grietas en depósitos de purines de causa 

desconocida. 

Contaminación de aguas superficiales y 

mortalidad de vida acuática. 
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DETERMINACIÓN DE RIESGOSS EN RELACIÓN A ACCIDENTES GRAVES 

 

RIESGOS 
ASOCIADOS A 
MANEJO DE 
RESIDUOS 

AGROGANADEROS 
(EJ. PURÍN) 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Vertido de residuos ganaderos (ej. purines) a las aguas. 

▪ Infiltración de residuos ganaderos en suelo y aguas subterráneas. 

▪ Generación de emisiones difusas. 

▪ Generación de patógenos, agentes biológicos y organismos 

modificados genéticamente (OMG). 

▪ Accidentes con incendio/explosión de sustancias contenidas. 

▪ Etc. 

Para configurar estos se tendrán en cuenta estas fuentes de 

peligro/elementos de riesgo: 

▪ Diseño de las instalaciones, materiales, etc. que conducirán los 

residuos/efluentes. 

▪ Procedimientos de operación dispuestos, teniendo en cuenta, por 

ejemplo, la estimación de la generación y almacenamiento, así 

como el manejo manual/automatizado de válvulas y conducciones. 

▪ Estudio del área en el que se ubican, especialmente en lo referido a 

las condiciones de pavimentación, proximidad de redes de 

recogida de efluentes, cauces cercanos, etc. 

▪ Condiciones de mantenimiento preventivo y correctivo. 

▪ Condiciones de recogida y entrega de residuos SANDACH. 

 

RIESGOS 
ASOCIADOS A 
SUSTANCIAS 

PULVURULENTAS Y 
PIENSOS (EJ. 

PIENSOS) 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Explosiones por generación de atmósfera explosiva (ATEX). 

▪ Incendios. 

▪ Vertido de aguas de extinción de incendios. 

▪ Etc. 

Para configurar estos se tendrán en cuenta estas fuentes de 

peligro/elementos de riesgo: 

▪ Estudio y conocimiento de las sustancias empleadas (ficha). 

▪ Estudios de zonas de Atmósferas Explosivas (ATEX). 

▪ Condiciones de almacenamiento y estudio del lugar de ubicación 

(ventilación, condiciones atmosféricas, etc.) y necesidad de 

disponer de medios de detección. 

▪ Procedimientos de operación dispuestos. 

▪ Cantidad almacenada/distribución. 
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RIESGOS 
ASOCIADOS AL 

MANEJO DE 
SUSTANCIAS 

QUÍMICAS (EJ. 

FERTILIZANTES), 
ALMACENAMIENTOS 

Y RESIDUOS 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Vertidos e infiltraciones debidas a fugas/roturas asociadas al manejo 

y almacenamiento. Por ejemplo: fertilizantes y/o otros productos 

químicos. 

▪ Emisiones de gases tóxicos/generación de nubes tóxicas. 

▪ Incendios/explosiones y vertidos de aguas de extinción. 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Materias primas, auxiliares, aditivos, materiales intermedios, 

subproductos y residuos que puedan suponer una fuente de riesgo. 

▪ Características físicas, químicas y toxicológicas y, en su caso, 

evaluación de las condiciones de presión y temperatura en las que 

se almacenan y manipulan, en caso de existir requisitos relativos a tal 

efecto. 

▪ Previsión de sinergias o incompatibilidades futuras de 

almacenamiento: inflamables-autoigniciantes; ácidos-bases; 

oxidantes-reductores. 

▪ De forma general, consideración del cumplimiento de lo dispuesto 

en el Real Decreto 656/2017, de 23 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. Y sus 

modificaciones. 

▪ Consideración de criterios de peligrosidad contra cantidad 

asociadas al almacenamiento de sustancias en relación a la 

evaluación de los posibles riesgos, para determinar los riesgos de 

carácter relevante. 

▪ Determinación de las posibles fugas asociadas a canalizaciones y la 

previsión de sus efectos. 

▪ Estudio de las áreas en las que se manejan productos químicos y los 

posibles riesgos, teniendo en cuenta para ello los elementos 

estructurales (elementos pasivos) y la propia operatividad seguida 

(elementos activos).  

▪ Estudio de las condiciones de almacenamiento, además del estado 

físico, presión, temperatura ya definidas en el listado de sustancias, 

se determinarán los riesgos asociados a la existencia de tanques, 

bidones, contenedoras, botellas, etc., teniendo en cuenta los 

procesos de carga y descarga, el trasvase y trasiego. 

▪ Estudio de la red de recogida de aguas, en caso de proyectos que 

cuenten con susceptibilidad de generar flujos de vertido de 

sustancias peligrosas que puedan llegar a Dominio Público Hidráulico 

o Dominio Público Marítimo Terrestre. 

▪ Estudio de las características constructivas del recinto de 

almacenamiento, teniendo en cuenta dimensiones, forma, etc. 

▪ Estudio del estado (en caso de proyectos de adecuación) y nueva 

disposición de elementos de control y seguridad y los riesgos 

asociados (cubetos, sistemas de retención, protección contra 

incendios, etc.). 
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▪ Estudio de los riesgos asociados a la generación y transporte de 

residuos cuyas características de peligrosidad determinen acciones 

específicas y/o derivadas de normativa particular. 

Condiciones y entrega de residuos fitosanitarios. 

 

RIESGOS DE 
CARÁCTER 
GENERAL A 
ESTUDIAR 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Incendios de origen eléctrico y en instalaciones auxiliares 

(transformadores, maquinaria, compresores, grupo electrógeno, 

etc.). 

▪ Incendios de maquinaria de combustión (ej. vehículos). 

▪ Vertidos e infiltraciones de combustibles de maquinaria. 

▪ Vertidos de aguas de extinción de incendios. 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Estudio la maquinaria, instalaciones y su ubicación. 

▪ Mantenimiento y cumplimiento legal relativo a instalaciones 

eléctricas. 

▪ Estudio del estado (en caso de proyectos de adecuación) y nueva 

disposición de elementos de control y seguridad y los riesgos 

asociados (cubetos, sistemas de retención, protección contra 

incendios, etc.). 

 

CONSIDERACIÓN DE EFECTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS 

Los efectos acumulativos a estudiarse pueden estar relacionados con lo siguiente: 

▪ Estudio del efecto dominó sobre instalaciones o infraestructuras previstas en el proyecto, en 

las diferentes fases (construcción, explotación, cese desmantelamiento) con motivo de un 

acontecimiento asociado a un fenómeno climático, sísmico, etc. 

▪ Accidentes en cadena derivados de la generación de un suceso accidental. 

▪ Posibles infiltraciones en terreno por rotura de geotextil asociado a deslizamiento en balsas. 

▪ Desbordamiento/vertido/destrucción de balsa de purines por deslizamiento de balsa. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

▪ Consideración de los sistemas de control dispuestos para prevenir accidentes. 

▪ Determinación de protocolos y sistemáticas de actuación a disponerse en relación a la 

actividad. 

▪ Determinación de la formación mínima que deben requerir los trabajadores en relación al 

perfil de puesto. 

▪ Aspectos generales asociados a la gestión de instalaciones y proyectos. 

▪ Determinación de las responsabilidades en materia de seguridad, prevención y gestión 

medioambiental.  
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▪ La existencia o no de Sistemas de Gestión dentro de la empresa promotora. 

 

INTERRRELACIÓN CON NORMATIVA RELACIONADA CON ACCIDENTES GRAVES Y LEY DE 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Accidentes Graves 

El Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban 

medidas de control de los riesgos inherentes a accidentes graves en 

los que intervengan sustancias peligrosas será de aplicación en 

aquellos establecimientos en los que haya sustancias peligrosas en 

cantidades iguales o superiores a las especificadas en el Anexo I de 

dicha normativa. 

En el ámbito de Accidentes Graves, se dispone de la Guía para la 

realización del análisis del Riesgo medioambiental (en el ámbito del 

Real Decreto 1254/99 [SEVESO II]) de la Dirección General de 

Protección Civil y Emergencias. 

Responsabilidad 

Medioambental 

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 

y sus modificaciones establece un régimen de prevención, mitigación 

y reparación de los daños ambientales asociados a los operadores. 

Así, el promotor deberá evaluar la necesidad de establecer garantías 

financieras acorde con lo dispuesto en dicha normativa. 

 

OTRA NORMATIVA ESPECÍFICA (LISTADO NO EXHAUSTIVO Y NO LIMITATIVA). 

▪ Real Decreto 888/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con un contenido en nitrógeno 

igual o inferior al 28 por ciento en masa. 

▪ Reglamento (CE) Nº 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 

Nº 142/2011, de la Comisión, constituyen desde el 4 de marzo de 2011 el marco legal 

comunitario aplicable a los subproductos animales no destinados al consumo humano y los 

productos derivados de los mismos, (SANDACH) y sus modificaciones. 

▪ Reglamentos y otra normativa relativa a plaguicidas, Organismos Modificados 

Genéticamente (OMG), residuos fitosanitarios, etc. 

▪ Real Decreto 980/2017, de 10 de noviembre, por el que se modifican los Reales Decretos 

1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para 

la aplicación en España de la Política Agrícola Común. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector gestión de residuos comprende diferentes tipos de instalaciones y procesos.  

Es habitual en el sector el manejo de sustancias y mezclas complejas que pueden presentar 

determinadas características susceptibles de generar un escenario accidental o afecciones 

al medio ambiente. 

En los siguientes apartados se mostrarán elementos básicos a integrarse en relación a dicho 

sector. 

 

EJEMPLIFICACIÓN DE ESCENARIOS ACCIDENTALES Y CATÁSTROFES OCURRIDAS 

 

ACCIDENTE FECHA LUGAR BREVE DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES 

DERRUMBE 

VERTEDERO DE 

ZALDIBAR 

06/02/2020 
Zaldíbar, 

Vizcaya 

Determinación bajo secreto sumarial. Los 

indicios apuntan a fallos de diseño y 

ejecución así como influencia de lluvias. 

El caso se encuentra actualmente en 

proceso judicial. Dos operarios fallecieron 

como consecuencia del suceso. 

ACCIDENTE DE 

ACERINOX 
30/05/1998 

Los Barrios, 

Cádiz, 

España 

Fallo en equipo de detección de 

elementos radioactivos en planta de 

procesamiento de chatarra. 

Fuente de Cesio-137. 

Nube radioactiva durante proceso de 

fundición de chatarra. Se alcanzaron 

niveles de radiación 1.000 veces superiores 

a la Norma. 

DERRUMBE DEL 

VERTEDERO DE 

BENS 

10/09/1996 
A Coruña, 

España 

Ubicación inadecuada y fallos de 

compactación. 

Caída de residuos al mar, un muerto y un 

poblado arrasado. 

COMBUSTIÓN DE 

NEUMÁTICOS 

SESEÑA. 

VERTEDERO 

ILEGAL 

13/05/2016 

Seseña, 

Castilla La 

Mancha 

Almacenamiento ilegal de gran cantidad 

de neumáticos que combustionaron. 

El incendio arrasó con casi con 88.000 

toneladas de neumáticos -de las 100.000 

acumuladas ilegalmente entre los términos 

municipales de Seseña (Toledo) y 

Valdemoro (Madrid). El incendio y su 

posterior combustión estuvieron activos 24 

días y alrededor de un millar de personas 

tuvieron que ser desalojadas de la 

urbanización ‘El Quiñón’ de la localidad 

toledana. Los niveles de contaminación 

del aire sufrieron picos alarmantes pero 

finalmente no hubo que lamentar 

afectados de gravedad. 
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EXPLOSIÓN 

PLANTA DE 

RESIDUOS 

QUÍMICOS. 

LEVERKUSEN 

27/07/2021 
Leverkusen, 

Alemania. 

Causas en determinación, pero los 

investigadores encontraron residuos 

líquidos de la fabricación de productos 

químicos para la agricultura (fósforo y 

azufre). 

Los tanques de almacenamiento de 

gestión de residuos (incineración) 

explosionaron. 

5 muertos y 31 heridos. 

EXPLOSIÓN 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS 

ARGANDA DEL 

REY 

05/04/2017 

Arganda del 

Rey, Madrid, 

España 

La planta de disolventes de Requinsa sufrió 

varias explosiones/incendio. La causa 

principal fue el sobrecalentamiento de un 

destilador. 

35 heridos y varios de ellos graves. 

INCENDIOS 

PLANTAS DE 

GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

- 
Geografía 

Nacional 

En los últimos años se han sucedido 

diferentes incendios en plantas de gestión 

de residuos (casi 400 en los últimos 8 años). 

Las causas son diversas pero en parte 

responden a la característica de 

inflamabilidad de los residuos y la dificultad 

del manejo de los mismos. 

Se ha generado un debate e investigación 

de la Fiscalía Coordinadora de medio 

ambiente en relación a la intencionalidad 

de algunos de los incendios. 

El Foro de Seguridad e Higiene de la 

Industria de Residuos (WISH, por sus siglas en 

inglés) ha redactado una guía para la 

prevención de incendios (“Reducing fire 

risk at waste management sites” (Waste 

Industry Safety and Health Forum – WISH)). 

INCENDIO EN 

SILO DE PLANTA 

DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

28/05/2018 

Polígono 

Industrial de 

La Moral, 

Tuilla, 

Langreo, 

Principado 

de Asturias. 

Incendio en el silo de raspaduras. Como 

consecuencia de trabajos de 

mantenimiento (corte de estructuras), se 

originó una chispa que encendió un big-

bag de carga y de éste se propagó al silo. 

El suceso ocurrió durante el transcurso del 

traslado a unas nuevas instalaciones en la 

misma área empresarial. Originó una 

densa nube de humo durante algunos 

minutos que no afectó a ningún núcleo de 

población, ni causó tampoco daños 

materiales significativos. 

INCENDIO DE 

PLANTA DE 

GESTIÓN DE 

RESIDUOS EN 

GIJÓN 

04/01/2018 Gijón 

Incendio enindustrial en pila de coches en 

planta de desguace y fragmentación de 

vehículos. 

El incendio se propagó por toda la 

instalación, generando nube tóxica. 

Activación del PLATERPA. 
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INCENDIO EN 

PLANTA DE 

REICLADO EN 

LLANERA 

30/08/2021 
Fonciello, 

Llanera 

Incendio industrial en planta de reciclado. 

Activación del PLANTERPA, Situación de 

Emergencia 1, Nivel de Preemergencia 

“Alerta”. 

 

DETERMINACIÓN DE RIESGOS EN RELACIÓN A ACCIDENTES GRAVES 

 

RIESGOS 
ASOCIADOS AL 
DEPÓSITO DE 
RESIDUOS EN 
VERTEDERO 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Deslizamientos y fallos estructurales de bancos de depósito. 

▪ Generación de incendios, por ejemplo, asociado a la generación de 

metano. 

▪ Infiltraciones en terreno por rotura de vaso de vertido. 

▪ Vertidos de aguas de extinción de incendios. 

▪ Vertidos por reboses de balsa de lixiviados. 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 646/2020, de 7 de 

julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero, en lo referido a nuevos proyectos y 

modificación de existentes. De acuerdo a ello se tendrá en cuenta 

al menos: 

▪ ANEXO I Requisitos generales para todas las clases de 

vertederos 1: Ubicación; 2. Control de aguas y gestión de 

lixiviados, 3. Protección del suelo y de las aguas, 4. Control de 

gases, 5. Molestias y riesgos. 6. Estabilidad; 7. Cerramiento; 8. 

Almacenamiento temporal de mercurio metálico. En lo 

referido a estabilidad se tendrá en cuenta: 

▪ Garantía de la estabilidad de la masa de residuos y 

estructuras asociadas, en particular para evitar los 

deslizamientos. Con barreras artificiales se comprobará 

que el sustrato geológico, teniendo en cuenta la 

morfología del vertedero, es suficientemente estable 

para evitar asentamientos que puedan causar daños a la 

barrera. 

▪ En caso de depósito subterráneo, cumplimiento de lo 

dispuesto en el ANEXO II BIS Evaluación de la seguridad para 

la admisión de residuos en instalaciones de almacenamiento 

subterráneo del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio. 

▪ Adicionalmente, en la solicitud se tendrá en cuenta lo 

dispuesto en el ANEXO V Documentación requerida para la 

solicitud de una autorización del Real Decreto 646/2020, de 7 

de julio, y, en lo referido a los riesgos, especialmente la 

adecuación de las instalaciones a lo señalado en el 

Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendios del 

Código Técnico de la Edificación (CTE DB-SI), aprobado por el 

Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código 
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Técnico de la Edificación, para los edificios con uso 

administrativo, o con otros usos contemplados en el CTE DB-SI 

y adecuación a los requisitos técnicos señalados en el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales (RSCIEI), aprobado por el Real 

Decreto 2267/2004, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales, para los edificios de mantenimiento de 

maquinaria y talleres. 

▪ En caso de residuos radiactivos, cumplimiento de lo dispuesto en el 

Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero, para la gestión responsable 

y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos. 

 

RIESGOS 
ASOCIADOS AL 

MANEJO GENERAL 
DE RESIDUOS 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Vertidos e infiltraciones debidas a fugas/roturas asociadas al manejo, 

almacenamiento y transporte.  

▪ Emisiones de gases tóxicos/generación de nubes tóxicas. 

▪ Incendios/explosiones. 

▪ Vertidos de aguas de extinción. 

▪ Generación de patógenos, agentes biológicos y organismos 

modificados genéticamente (OMG). 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Características de los residuos y aditivos que puedan suponer una 

fuente de riesgo. 

▪ Disposición de medios asociados a la detección y extinción de 

incendios. 

▪ Estudio de cargas de fuego asociados a distintas ubicaciones. 

▪ Estudios de la operación y, en especial en lo referido a la carga y 

descarga de residuos y sustancias. 

▪ Características físicas, químicas y toxicológicas y, en su caso, 

evaluación de las condiciones de presión y temperatura en las que 

se almacenan y manipulan, en caso de existir requisitos relativos a tal 

efecto. 

▪ Previsión de sinergias o incompatibilidades futuras de 

almacenamiento: inflamables-autoigniciantes; ácidos-bases; 

oxidantes-reductores. 

▪ De forma general, consideración del cumplimiento de lo dispuesto 

en el Real Decreto 656/2017, de 23 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. Y sus 

modificaciones. 

▪ Consideración de criterios de peligrosidad contra cantidad 

asociadas al almacenamiento de sustancias en relación a la 

evaluación de los posibles riesgos, para determinar los riesgos de 

carácter relevante. 
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▪ Determinación de las posibles fugas asociadas a canalizaciones y la 

previsión de sus efectos. 

▪ Estudio de las áreas en las que se manejan productos químicos y los 

posibles riesgos, teniendo en cuenta para ello los elementos 

estructurales (elementos pasivos) y la propia operatividad seguida 

(elementos activos).  

▪ Estudio de las condiciones de almacenamiento, además del estado 

físico, presión, temperatura ya definidas en el listado de sustancias, 

se determinarán los riesgos asociados a la existencia de tanques, 

bidones, contenedoras, botellas, etc., teniendo en cuenta los 

procesos de carga y descarga, el trasvase y trasiego. 

▪ Estudio de la red de recogida de aguas, en caso de proyectos que 

cuenten con susceptibilidad de generar flujos de vertido de 

sustancias peligrosas que puedan llegar a Dominio Público Hidráulico 

o Dominio Público Marítimo Terrestre. 

▪ Estudio de las características constructivas del recinto de 

almacenamiento, teniendo en cuenta dimensiones, forma, etc. 

▪ Estudio del estado (en caso de proyectos de adecuación) y nueva 

disposición de elementos de control y seguridad y los riesgos 

asociados (cubetos, sistemas de retención, protección contra 

incendios, etc.). 

▪ Estudio de los riesgos asociados a la generación y transporte de 

residuos cuyas características de peligrosidad determinen acciones 

específicas y/o derivadas de normativa particular. 

▪ Estudio de fallos en conducciones y válvulas críticas. 

 

RIESGOS 
ASOCIADOS A 

INSTALACIONES 
AUXILIARES DE 

GESTIÓN DE 
GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Incendio de origen eléctrico. 

▪ Incendio en maquinaria. 

▪ Vertidos con arrastre de sólidos en suspensión. 

▪ Vertido de aguas de extinción de incendios 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Ubicación de los centros de transformación y salida de la línea. 

▪ Consideración de incendios/explosiones en los sistemas eléctricos, 

así como las medidas de prevención y mitigación que puedan 

configurar la secuencia accidental.  

▪ En relación a lo anterior, estudio de la vegetación próxima y cauces 

que puedan verse afectados por las aguas de extinción de 

incendios. 

▪ Previsión de riesgos asociados a la rotura de la red de salida de la 

línea de evacuación, con especial interés en lo referido a tendidos 

eléctricos. 

▪ Estudio de la maquinaria, elementos inflamables/combustibles y su 

ubicación. 
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RIESGOS DE 
CARÁCTER 
GENERAL A 
ESTUDIAR 

Para configurar y analizar los posibles escenarios ambientales/ efectos 

ambientales antes descritos, se deberán tener en cuenta otras fuentes 

de peligro/elementos de riesgo de carácter general: 

▪ Posibilidad de producirse escenarios accidentales/incidentes 

asociados a la propia actividad del personal y la formación mínima 

con la que deben contar. 

▪ Revisión de las condiciones técnicas de fijado de infraestructuras, 

atendiendo a la posible exposición de fenómenos climáticos 

extremos. 

 

CONSIDERACIÓN DE EFECTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS 

Los efectos acumulativos a estudiarse pueden estar relacionados con lo siguiente: 

▪ Estudio del efecto dominó sobre instalaciones o infraestructuras previstas en el proyecto, en 

las diferentes fases (construcción, explotación, cese desmantelamiento) con motivo de un 

acontecimiento asociado a un fenómeno climático, sísmico, etc. 

▪ Accidentes en cadena derivados de la generación de un suceso accidental. Ejemplo un 

incendio o acontecimientos meteorológicos que conlleven fuertes lluvias, sismicidad, etc. y 

que puedan derivar en un deslizamiento /hundimiento, etc. o incendios con contagio a 

zonas específicas. 

▪ Consideración de instalaciones próximas que puedan influir en la estabilidad de los vasos 

de vertido (por ejemplo infraestructuras lineales con elevado tránsito, explotaciones mineras 

con voladuras, etc.). 

▪ Posibles infiltraciones en terreno por rotura de geotextil asociado a deslizamiento en 

vertedero. 

▪ Desbordamiento/vertido/destrucción de balsa de lixiviados/red de recogida de lixiviados 

por deslizamiento de vaso de vertido. 

▪ Contagios por incendios a instalaciones vecinas. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN. 

▪ Cumplimiento de lo dispuesto en el ANEXO II Procedimientos y criterios de admisión de 

residuos en vertedero y el ANEXO III Procedimientos de control y vigilancia en las fases de 

explotación y de mantenimiento posterior del Real Decreto 646/2020. 

▪ Estudios específicos de características constructivas del vertedero y de estabilidad 

geomecánica de los residuos vertidos. 

▪ Estudios específicos de carga de fuego/explosividad, en el caso de poder producirse éstas. 

▪ Determinación de protocolos y sistemáticas de actuación a disponerse en relación a la 

actividad. 

▪ Determinación de la formación mínima que deben requerir los trabajadores en relación al 

perfil de puesto. 

▪ Aspectos generales asociados a la gestión de instalaciones y proyectos. 

▪ Determinación de las responsabilidades en materia de seguridad, prevención y gestión 

medioambiental.  

▪ La existencia o no de Sistemas de Gestión dentro de la empresa promotora. 
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INTERRRELACIÓN CON NORMATIVA RELACIONADA CON ACCIDENTES GRAVES Y LEY DE 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Accidentes Graves 

El Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban 

medidas de control de los riesgos inherentes a accidentes graves en 

los que intervengan sustancias peligrosas será de aplicación en 

aquellos establecimientos en los que haya sustancias peligrosas en 

cantidades iguales o superiores a las especificadas en el Anexo I de 

dicha normativa. 

En el sector de la gestión de residuos no será de aplicación en: 

▪ Los vertederos de residuos, incluyendo el almacenamiento 

subterráneo de los mismos. 

▪ El transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril, vía 

navegable interior y marítima o aérea y el almacenamiento 

temporal intermedio directamente relacionado con él; así como a 

las actividades de carga y descarga y al traslado desde y hacia otro 

tipo de transporte con destino a muelles, embarcaderos o 

instalaciones logísticas ferroviarias o terminales ferroviarias fuera de 

los establecimientos. 

▪ El transporte de sustancias peligrosas por canalizaciones, incluidas las 

estaciones de bombeo, que se encuentren fuera de los 

establecimientos. 

No obstante, sí será de aplicación en: 

▪ Instalaciones operativas de evacuación de residuos mineros, 

incluidos diques y balsas de estériles, que contengan sustancias 

peligrosas. 

▪  Los almacenamientos temporales de mercurio metálico 

considerado residuo a los que se refiere el artículo 3 del Reglamento 

(CE) 1102/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 

octubre de 2008, relativo a la prohibición de la exportación de 

mercurio metálico y ciertos compuestos y mezclas de mercurio y al 

almacenamiento seguro de mercurio metálico. 

En el ámbito de Accidentes Graves, se dispone de la Guía para la 

realización del análisis del Riesgo medioambiental (en el ámbito del 

Real Decreto 1254/99 [SEVESO II]) de la Dirección General de 

Protección Civil y Emergencias. 

Responsabilidad 

Medioambiental 

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 

y sus modificaciones establece un régimen de prevención, mitigación 

y reparación de los daños ambientales asociados a los operadores. 

Así, el promotor deberá evaluar la necesidad de establecer garantías 

financieras acorde con lo dispuesto en dicha normativa. 
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OTRA NORMATIVA ESPECÍFICA (LISTADO NO EXHAUSTIVO Y NO LIMITATIVA). 

▪ Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

▪ Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del 

combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos. 

▪ Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

▪ Reglamento (CE) Nº 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 

Nº 142/2011, de la Comisión, constituyen desde el 4 de marzo de 2011 el marco legal 

comunitario aplicable a los subproductos animales no destinados al consumo humano y los 

productos derivados de los mismos, (SANDACH) y sus modificaciones. 

▪ En relación a los residuos de carácter minero, éstos cuentan con normativa específica 

relacionada con la misma, más allá de lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados, conformada en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, 

sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación 

del espacio afectado por actividades mineras. 

Lo dispuesto a dicho Real Decreto viene recogido en la ficha correspondiente al Sector 

Minero. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector de la industria química, petroquímica, textil y papelera comprende variedad de tipos 

de instalaciones y procesos. 

No obstante, es habitual el manejo en este sector de sustancias y mezclas complejas de 

sustancias que pueden presentar determinadas características susceptibles de generar un 

escenario accidental o afecciones al medio ambiente. 

En los siguientes apartados se mostrarán elementos básicos a integrarse en relación a dicho 

sector. 

 

EJEMPLIFICACIÓN DE ESCENARIOS ACCIDENTALES Y CATÁSTROFES OCURRIDAS 

 

ACCIDENTE FECHA LUGAR BREVE DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES 

DESASTRE DE 

SEVESO 
10/07/1976 

SEVESO, 

Lombardía, 

Italia 

Error humano. 

En el reactor donde se produjo el 

accidente se estaba produciendo 

herbicida 2,4,5-T. Este era calentado 

mediante vapor agotado de una turbina 

de generación eléctrica. Se detuvo el 

proceso antes del paso final para cumplir 

con una ley italiana que requería el cierre 

de operación en fin de semana. El cese de 

operación dio lugar a un mayor calor del 

vapor en la camisa del reactor, la cual 

alcanzó en cierto punto una temperatura 

de 180°C. Al no haber agitación del 

contenido, comenzó una reacción 

exotérmica de descomposición lenta que 

fue propagándose en el reactor varias 

horas después. 

Las válvulas de liberación de presión 

actuaron, liberando 6 toneladas de 

productos químicos. 

Entre las sustancias liberadas se 

encontraba 1 kg de TCDD, una de las 

dioxinas más tóxicas que se conocen pues 

la dosis letal en rata de esta sustancia está 

en 6 millonésimas de gramo, además de 

hidróxido de sodio, glicol y triclorofenato 

de sodio. 

Nube tóxica de unos 18 m2 de superficie en 

torno a la fábrica. 

Consecuencias: 

- Nacimiento de bebés con 

malformaciones. 

- Enfermedades cutáneas y hepáticas. 

- Abortos por riesgo de malformaciones 

congénitas. 
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- Muerte de animales domésticos en la 

zona por alimentarse de vegetales 

contaminados. 

- Sacrificio de animales para evitar que 

TCDD entrase en la cadena 

alimentaria. 

DESASTRE DE 

BHOPAL 

02/12/1984 

– 

03/12/1984 

Bhopal, 

Madhya 

Pradesh, 

India 

Error humano, mal mantenimiento y 

cadena de fallos. 

Las causas no están completamente 

identificadas. 

Entrada de agua en tanque de 

almacenamiento de metil isocianato con 

mayor volumen almacenado del permitido 

y sin sistema de mantenimiento de presión 

mediante nitrógeno molecular. Se produjo 

una reacción exotérmica, acelerada por 

contaminantes (hierro proveniente de 

conducciones de acero no inoxidable con 

mal mantenimiento), elevada temperatura 

ambiental y otros factores. Esto llevó a un 

aumento en la presión del tanque que dio 

lugar a la aparición de fugas. Por fallos en 

la toma de decisiones ante cómo actuar, 

el tanque llegó al punto crítico, 

produciéndose la apertura de la válvula de 

seguridad. La liberación a la atmósfera 

debería haberse prevenido mediante tres 

sistemas de seguridad, los cuales no 

funcionaron correctamente. 

Se desconoce cómo entró el agua en el 

tanque. 

Liberación de 40 toneladas de gases. Nube 

tóxica con composición de cloroformo, 

diclorometano, cloruro de hidrógeno, 

metilamida, dimetilamida, trimetilamida y 

dióxido de carbono. Éstos se encontraban 

ya en el tanque de almacenamiento y/o se 

formaron por la reacción de metil 

isocianato con agua. 

Fallecimiento de entre 3.800 y 16.000 

personas. 

Efectos crónicos graves sobre la población 

afectada. 

Muerte de ganado y/o sacrificio posterior. 
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EXPLOSIÓN EN 

IOXE 
14/01/2020 

Tarragona, 

Cataluña, 

España 

Reacciones en cadena que dieron lugar a 

una reacción química final súbita y no 

prevista en el reactor para la producción 

de metacrilato metoxi polietilenglicol 

(MPEG) mediante óxido de etileno. 

Tres personas perdieron la vida. 

MPEG no era considerado peligroso. 

Estudios posteriores indican que a partir de 

300° se descompone en otras sustancias 

explosivas. 

DESASTRE DE 

PHILLIPS 
23/09/1989 

Pasadena, 

Texas, EEUU 

Error humano. 

Liberación instantánea de gases 

extremadamente inflamables durante 

labores rutinarias de mantenimiento de 

uno de los reactores de polietileno. Se 

produjo un fallo en el accionamiento de 

válvulas de cerrado del reactor. La nube 

inflamable entró en contacto con una 

fuente de ignición, produciéndose una 

explosión. 

Minutos después, se produjo la explosión 

de un depósito de almacenamiento de 

isobutano, seguido de otras seis 

explosiones de otras secciones de la 

instalación. 

Veintitrés trabajadores perdieron la vida. 

VERTIDO 

QUÍMICO DE 

SANDOZ 

01/11/1986 

Sandoz, 

Basel-

Landschaft, 

Switzerland 

Incendio en la sala de almacenamiento de 

productos químicos de la planta, con 

origen desconocido. Posiblemente 

causado durante el embalaje de palés 

con pintura con termoplásticos. 

Durante las labores de extinción se 

liberaron aguas con sustancias 

contaminantes al río Rin a través de las 

arquetas de aguas pluviales. 

Vertido de entre 10.000 y 15.000 m3 de 

aguas de extinción con plaguicidas e 

insecticidas: disulfotón, tiometón, paratión 

y fenitrotión al río Rin. 

Contaminación del río Rin. Mortalidad de 

vida acuática, especialmente de la 

especie toda la población de anguila 

europea (Anguilla anguilla) a lo largo de un 

tramo de 400 km, en torno a 150.000 

individuos. 

Recolonización rápida por especies 

exóticas invasoras, alternado el equilibrio 

ecológico de la masa. 
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EXPLOSIÓN DE 

PLANTA QUÍMICA 

DE JILIN 

13/11/2005 

Ciudad de 

Jilin, 

Provincia de 

Jilin, China 

Atasco en conducciones de sistema de 

nitración (introducción de grupo nitro en 

un compuesto químico) para la 

producción de anilina y mala gestión del 

mismo. 

Seis personas perdieron la vida por las 

explosiones. Vertido de 100 toneladas de 

productos químicos conteniendo, entre 

otros, benceno y nitrobenceno al río 

Songhua. Niveles altos de contaminantes 

se midieron en su desembocadura en el 

mar de Japón. 

INCENDIO EN 

DANVERS 

CHEMICAL 

22/11/2006 

Danvers, 

Massaschuss

ets, EEUU 

Calentamiento accidental de tanque de 

mezcla de pinturas con contenido en 

disolventes inflamables. 

Contaminación de aguas superficiales por 

vertido de aguas de extinción con 

inquemados. 

DESASTRE DE 

FLIXBOROUGH 
01/06/1974 

Flixborough, 

Lincolnshire, 

Inglaterra 

Trabajos de mantenimiento inadecuados 

con modificaciones de equipamiento. 

Se realizó un bypass entre reactores 

ubicados en continuo para sortear uno 

intermedio que presentaba fugas. 

Debido a la instalación del bypass llevó a 

que, debido a la elevada presión, se 

produjera una fuga de ciclohexano 

caliente seguido de una explosión por la 

ignición de la nube inflamable. 

Otra hipótesis indica que se produjo una 

rotura de otra conducción debido a 

cavitación a alta temperatura mientas se 

encontraba a elevada presión. 

Veintiocho personas perdieron la vida. 

INCENDIO EN 

DACA 
24/11/2012 

Daca, Distrito 

de Ashulia, 

Bangladés 

Cortocircuito en la planta baja de una 

fábrica de moda textil de nueve pisos. 

La presencia de tejidos e hilados propició 

que el fuego se extendiera rápidamente, 

complicando las labores de extinción de 

incendios. 

Diecisiete personas perdieron la vida. 

EXPLOSIÓN EN 

TANQUE DE 

ALMACENAMIENT

O DE PULPA DE 

PAPEL 

18/01/2011 

Nogent Sur 

Seine, 

Francia 

Labores de mantenimiento del tanque de 

almacenamiento de pulpa de papel. 

La pulpa de papel genera de forma 

natural hidrógeno molecular, el cual se 

almacenó en el depósito, formando en la 

zona superior de éste una atmósfera ATEX. 

Durante labores de corte en 

mantenimiento se generó una chispa 

dentro del depósito, provocando 

sobrepresión y posterior explosión. 

Dos personas perdieron la vida. 
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FUGA DE ÁCIDO 

SULFÚRICO EN 

CASTRILLÓN 

15/06/2008 

San Juan de 

Nieva, 

Castrillón 

La fuga de ácido sulfúrico debido a la fuga 

en una conducción llevó a la formación de 

neblina. Se activó el PLATERPA con Nivel de 

Emergencia 0. 

INCENDIO 

PLANTA DE 

NAFTALINA EN 

OVIEDO 

05/03/2009 Oviedo 

Incendio de tanque de naftalina que dio 

lugar a la formación de una nube tóxica. 

Activación de Nivel de Emergencia 3. 

INCENDIO EN 

NAVE INDUSTRIAL 

EN LLANERA 

29/08/2020 

Polígono 

Industrial de 

Silvota, 

Llanera 

Incendio industrial declarado en nave 

ubicada en Polígono Industrial de Silvota, 

propagándose a varias naves. Activación 

de PLATERPA, Situación de Emergencia 0. 

 

DETERMINACIÓN DE RIESGOS EN RELACIÓN A ACCIDENTES GRAVES 

 

RIESGOS 
RELACIONADOS 

CON LA INDUSTRIA 
QUÍMICA Y 

PETROQUÍMICA 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Incendio/explosión en reactores por procesos químicos o físicos. 

▪ Vertido o fuga de sustancias químicas por fallos en proceso. 

▪ Vertido y/o infiltración de sustancias químicas. 

▪ Incendio/explosión de sustancias inflamables/combustibles. 

▪ Incendio/explosión de atmósferas explosivas. 

▪ Emisión de gases tóxicos. 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Características de las diferentes sustancias participantes en el 

proceso: físicas químicas y toxicológicas. 

▪ Estudio de posibles reacciones endotérmicas, exotérmicas o en 

cadena. 

▪ Previsión de sinergias e incompatibilidades de sustancias en los 

diferentes puntos del proceso de producción químico y 

petroquímico. 

▪ Relacionado con los anteriores, estudio de proceso químico 

realizado en la instalación e identificación de posibles errores o 

malfuncionamientos en el mismo, así como incompatibilidades entre 

productos intermedios del proceso. 

▪ Disposición de medios asociados a incrementos en presión y/o 

temperatura en reactores y procesos y sistemas de evitación y/o 

mitigación asociados a éstos. 

▪ Disposición y ubicación de depósitos de proceso, conducciones de 

productos químicos y sistemas de bombeo con respecto a 

elementos sensibles como por ejemplo arquetas de la red de 

pluviales. 

▪ Disposición de medios asociados a la detección y extinción de 

incendios. 



 

92 
 

 GUÍA TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA VULNERABILIDAD  

SECTOR DE LA INDUSTRIA QUÍMICA, PETROQUÍMICA, TEXTIL Y PAPELERA 

 

▪ Estudio de la red de recogida de aguas de proceso y posibles riesgos 

asociados. 

▪ Estudio e identificación de áreas ATEX en las instalaciones 

proyectadas así como posibles fuentes de ignición que den lugar a 

incendio/explosión. 

▪ Estudio de posibles fallos en sistemas de tratamiento de gases y/o 

aguas residuales que puedan dar lugar a fugas y/o vertidos sin tratar. 

 

RIESGOS 
RELACIONADOS 

CON LA INDUSTRIA 
TEXTIL 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Incendio durante proceso. 

▪ Explosión de atmósferas explosivas. 

▪ Vertido y/o infiltración de sustancias químicas. 

▪ Emisión de gases tóxicos. 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Identificación de posibles fuentes de ignición, tanto generales como 

propias del proceso textil. 

▪ Disposición de medios asociados a la detección y extinción de 

incendios. 

▪ Estudio e identificación de áreas ATEX en las instalaciones 

proyectadas, así como posibles fuentes de ignición que den lugar a 

incendio/explosión. 

▪ Disposición y ubicación de depósitos de proceso, conducciones de 

productos químicos y sistemas de bombeo con respecto a 

elementos sensibles como por ejemplo arquetas de la red de 

pluviales. 

 

RIESGOS 
RELACIONADOS 

CON LA INDUSTRIA 

PAPELERA 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Incendio durante proceso. 

▪ Autoignición. 

▪ Explosión de atmósferas explosivas. 

▪ Vertido y/o infiltración de sustancias químicas. 

▪ Emisión de gases tóxicos. 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Identificación de posibles fuentes de ignición, tanto generales como 

propias del proceso. 

▪ Relacionado con la anterior pero para aquellas sustancias con 

capacidad de autoignición, identificación de estas áreas y sus 

características. 

▪ Disposición de medios asociados a la detección y extinción de 

incendios. 
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▪ Estudio e identificación de áreas ATEX en las instalaciones 

proyectadas, así como posibles fuentes de ignición que den lugar a 

incendio/explosión. 

▪ Disposición y ubicación de depósitos de proceso, conducciones de 

productos químicos y sistemas de bombeo con respecto a 

elementos sensibles como por ejemplo arquetas de la red de 

pluviales. 

 

RIESGOS 
RELACIONADOS 

CON EL 
ALMACENAMIENTO 

DE SUSTANCIAS, 
MATERIAS PRIMAS 

Y RESIDUOS 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Vertidos e infiltraciones debidas a fugas/roturas asociadas al manejo, 

almacenamiento y transporte.  

▪ Emisiones de gases tóxicos/generación de nubes tóxicas/partículas. 

▪ Incendios/explosiones. BLEVE. 

▪ Vertidos de aguas de extinción. 

▪ Vertidos con arrastre de sólidos. 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Características de las materias primas, substancias y residuos que 

puedan suponer una fuente de riesgo. 

▪ Disposición de medios asociados a la detección y extinción de 

incendios. 

▪ Estudio de cargas de fuego asociados a distintas ubicaciones. 

▪ Características físicas, químicas y toxicológicas y, en su caso, 

evaluación de las condiciones de presión y temperatura en las que 

se almacenan y manipulan, en caso de existir requisitos relativos a tal 

efecto. 

▪ Previsión de sinergias o incompatibilidades futuras de 

almacenamiento: inflamables-autoigniciantes; ácidos-bases; 

oxidantes-reductores. 

▪ De forma general, consideración del cumplimiento de lo dispuesto 

en el Real Decreto 656/2017, de 23 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. Y sus 

modificaciones. 

▪ Consideración de criterios de peligrosidad contra cantidad 

asociadas al almacenamiento de sustancias en relación a la 

evaluación de los posibles riesgos, para determinar los riesgos de 

carácter relevante. 

▪ Estudio de las áreas en las que se manejan productos químicos y los 

posibles riesgos, teniendo en cuenta para ello los elementos 

estructurales (elementos pasivos) y la propia operatividad seguida 

(elementos activos).  

▪ Estudio de las condiciones de almacenamiento, además del estado 

físico, presión, temperatura ya definidas en el listado de sustancias, 

se determinarán los riesgos asociados a la existencia de tanques, 
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bidones, contenedoras, botellas, etc., teniendo en cuenta los 

procesos de carga y descarga, el trasvase y trasiego. 

▪ Estudio de la red de recogida de aguas, en caso de proyectos que 

cuenten con susceptibilidad de generar flujos de vertido de 

sustancias peligrosas. 

▪ Estudio de las características constructivas del recinto de 

almacenamiento, teniendo en cuenta dimensiones, forma, etc. 

▪ Estudio del estado (en caso de proyectos de adecuación) y nueva 

disposición de elementos de control y seguridad y los riesgos 

asociados (cubetos, sistemas de retención, protección contra 

incendios, etc.). 

▪ Estudio de los riesgos asociados a la descarga de materias, 

substancias y residuos. 

 

RIESGOS DE 
CARÁCTER 
GENERAL A 
ESTUDIAR 

Para configurar y analizar los posibles escenarios ambientales/ efectos 

ambientales antes descritos, se deberán tener en cuenta otras fuentes 

de peligro/elementos de riesgo de carácter general: 

▪ Consideración de incendios/explosiones en los sistemas eléctricos, 

así como las medidas de prevención y mitigación que puedan 

configurar la secuencia accidental. 

▪ Estudio de la vegetación próxima, suelos desnudos y cauces que 

puedan verse afectados por incendios y vertidos. 

▪ Posibilidad de producirse escenarios accidentales/incidentes 

asociados a la propia actividad del personal y la formación mínima 

con la que deben contar, especialmente durante el mantenimiento 

y reparación. 

 

CONSIDERACIÓN DE EFECTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS 

Los efectos acumulativos a estudiarse pueden estar relacionados con lo siguiente: 

▪ Estudio del efecto dominó sobre instalaciones o infraestructuras previstas en el proyecto, en 

las diferentes fases (construcción, explotación, cese desmantelamiento) con motivo de un 

acontecimiento asociado a un fenómeno climático, sísmico, etc. 

▪ Accidentes en cadena derivados de la generación de un suceso accidental. 

▪ Los principales efectos acumulativos y sinérgicos son aquellos relacionados con 

incompatibilidades entre sustancias por reacciones ácido-base, redox, exotérmicas, etc. 

asociadas tanto a almacenamientos incorrectos como a fallos durante el proceso 

productivo. 

▪ Descomposiciones químicas de materias químicas, productos intermedios, productos, 

residuos o subproductos del proceso productivo almacenados en condiciones incorrectas 

o durante tiempos superiores a los indicados. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN. 

▪ Consideración de los sistemas de control dispuestos para prevenir accidentes. Entre estos 

se encontrarán detectores de gases tóxicos, asfixiantes y/o inflamables así como sistemas 

de detección y extinción de incendios manuales o automáticos. 

▪ Cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 656/2017, de 23 de julio, por el que se 

aprueba el reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. Y sus modificaciones. 

▪ Determinación de protocolos y sistemáticas de actuación a disponerse en relación a la 

actividad. 

▪ Determinación de la formación mínima que deben requerir los trabajadores en relación al 

perfil de puesto. 

▪ Aspectos generales asociados a la gestión de instalaciones y proyectos. 

▪ Determinación de las responsabilidades en materia de seguridad, prevención y gestión 

medioambiental.  

▪ La existencia o no de Sistemas de Gestión dentro de la empresa promotora. 

 

INTERRRELACIÓN CON NORMATIVA RELACIONADA CON ACCIDENTES GRAVES Y LEY DE 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Accidentes Graves 

El Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban 

medidas de control de los riesgos inherentes a accidentes graves en 

los que intervengan sustancias peligrosas será de aplicación en 

aquellos establecimientos en los que haya sustancias peligrosas en 

cantidades iguales o superiores a las especificadas en el Anexo I de 

dicha normativa. 

En el sector industria química, petroquímica, textil y papelera no será 

de aplicación en: 

▪ El transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril, 

vía navegable interior y marítima o aérea y el almacenamiento 

temporal intermedio directamente relacionado con él; así como 

a las actividades de carga y descarga y al traslado desde y hacia 

otro tipo de transporte con destino a muelles, embarcaderos o 

instalaciones logísticas ferroviarias o terminales ferroviarias fuera 

de los establecimientos. 

▪ d) El transporte de sustancias peligrosas por canalizaciones, 

incluidas las estaciones de bombeo, que se encuentren fuera de 

los establecimientos. 

En el ámbito de Accidentes Graves, se dispone de la Guía para la 

realización del análisis del Riesgo medioambiental (en el ámbito del 

Real Decreto 1254/99 [SEVESO II]) de la Dirección General de 

Protección Civil y Emergencias. 

Responsabilidad 

Medioambiental 

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 

y sus modificaciones establece un régimen de prevención, mitigación 

y reparación de los daños ambientales asociados a los operadores. 

Así, el promotor deberá evaluar la necesidad de establecer garantías 

financieras acorde con lo dispuesto en dicha normativa. 
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OTRA NORMATIVA ESPECÍFICA (LISTADO NO EXHAUSTIVO Y NO LIMITATIVA). 

▪ Aplicación de la normativa general en materia de protección ambiental. 

▪ Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 

APQ 0 a 10. 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad del sector siderúrgico, metalúrgica y del mineral conlleva riesgos potenciales 

asociados al proceso integral de fundición del metal y su transformación en producto 

terminado, en el caso del acero, desde la generación de sínter y arrabio hasta la generación 

de producto terminado en sus diferentes tipologías pasando por la metalurgia primaria y 

secundaria. Lo mismo ocurre con la industria de la fundición o la industria de metales no 

ferrosos en los que se asocian riesgos no solo de incendios, sino también los asociados a todos 

los tratamientos a los que se somete el metal, subproductos o residuos. 

En los siguientes apartados se mostrarán elementos básicos a integrarse en relación a dicho 

sector. 

 

EJEMPLIFICACIÓN DE ESCENARIOS ACCIDENTALES Y CATÁSTROFES OCURRIDAS 

 

ACCIDENTE FECHA LUGAR BREVE DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES 

EXPLOSIÓN DE 

TORPEDO CON 

ARRABIO DE 

BRITISH STEEL 

CORP. 

04/11/1975 

Scunthorpe, 

Lincolnshire, 

Inglaterra 

Una fuga de agua por daños en el 

revestimiento de un horno alto alcanzó un 

torpedo que contenía arrabio. Al contacto 

del agua con el acero fundido se produjo 

una evaporación instantánea de ésta, que 

llevó a la explosión del torpedo. 

Once personas perdieron la vida en el 

incidente. 

EXPLOSIÓN DE 

GAS DE COK Y 

TORPEDO EN 

SAKAI 

15/01/1989 
Sakai, Osaka, 

Japón 

Como consecuencia de una antigua 

soldadura defectuosa (15 años), un 

gasómetro se rompió liberando todo su 

contenido: 25.000 m3 de gas (70 % CO) que 

se incendió de inmediato. La avalancha 

de 15.000 m3 de agua volcó un vagón 

torpedo. La explosión causada por el 

contacto del agua con el arrabio y la 

proyección del metal fundido extendió el 

fuego a otros 3 edificios de la planta. 

Sin víctimas mortales, daños materiales. 

EXPLOSIÓN DE 

HORNO ALTO EN 

PORT TALBOT 

08/11/2001 

Port Talbot, 

Gales, Reino 

Unido 

Sistema de gestión de seguridad 

inadecuado en el sistema de refrigeración 

del horno. 

Avería en el sistema de refrigeración de la 

camisa en torno al horno alto en la que se 

produjo una entrada de agua al interior del 

mismo. La diferencia de temperatura llevó 

a la ebullición del agua, aumentando la 

presión y dando como resultado una 

explosión. 

Proyección de material fundido (arrabio) y 

vapor de agua y fuga de gas de horno 

alto. 

Tres fallecidos. 
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FUGA DE 

GASÓMETRO EN 

DILLIGEN 

20/05/1995 
Dilligen, 

Alemania 

Rotura de sello hidráulico de gasómetro de 

50.000 m3 de capacidad. 

Esto llevó a la liberación del gas de cok, sin 

incendiarse. La masa de agua dañó una 

instalación de gas natural y alto horno, 

produciéndose un incendio. 

Derrame de agua contaminada con 

aceite anticorrosivo: 17.000 m3 y 17 t 

respectivamente. Contaminación de 

suelo. 

EMISIÓ DE GAS 

DE HORNO ALTO 

EN REDCAR 

09/08/1999 

Redcar, 

Yorkshire, 

Inglaterra 

Cortocircuito y rotura del sello de una 

válvula durante labores de mantenimiento. 

Adicionalmente la antorcha que debería 

haberse encargado de quemar el gas se 

encontraba fuera de servicio. 

Liberación de 750.000 m3 de gas de horno 

alto de gasómetro. 

EXPLOSIÓN DE 

HORNO EN 

CHESTERTOWN 

02/02/2001 

Chestertown, 

Maryland, 

EEUU 

Durante labores de desmantelamiento de 

un horno, se produjo la ignición de restos 

de gas de cok presentes en las 

conducciones de alimentación. 

Dos fallecidos. 

EXPLOSIÓN 

DURANTE 

MANTENIMIENTO 

DE TORPEDO 

10/05/2004 

Luleå, 

Norrbotten, 

Suecia 

Durante labores de mantenimiento y 

reacondicionamiento de un vagón 

torpedo debido a la entrada en contacto 

de un electrodo de soldadura con 

hidrógeno formado durante el proceso de 

fraguado del material empleado como 

molde. 

Un fallecido. 

FUGA DE GAS DE 

HORNO ALTO 
05/01/2005 

Rooswijkweg, 

Velsen-

Noord, Países 

Bajos 

Debido a un sistema de drenaje de purgas 

de tubería de gases de horno alto 

inadecuado se produjo una acumulación 

de hasta 95 m3 de estas purgas líquidas en 

la tubería. Esto llevó a que la tubería 

colapsase, liberando el gas. 

Liberación de 55.000 m3 de gas de horno 

alto. Sin daños personales o materiales. 

INCENDIO POR 

REBOSE DE 

ESCORIA EN 

PLANTA DE 

FERROALEACIO-

NES DE 

MANGANESO 

17/04/2006 

Grande 

Synthe, 

Francia 

Fallo en sellado de paredes de pozo de 

enfriado de escoria fundida de planta de 

producción de ferroaleaciones de 

manganeso. 

90 m3 de escoria derramada. 

Al entrar en contacto con un edificio 

cercano se produjo un incendio. 
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ESCAPE DE 

GASES DE 

COMBUSTIÓN EN 

FÁBRICA DE 

SUBPRODUCTOS 

DE COK 

24/04/2017 

Avilés, 

Principado 

de Asturias 

Un fallo durante 10 min en el sensor de 

adición en la fábrica de subproductos de 

la instalación baterías de cok, generó un 

escape de gases de combustión. 

La causa del incidente fue la falta de envío 

de ácido sulfúrico a la torre absorción 

motivada por una falsa señal de la sonda 

de nivel. 

Se reciben múltiples llamadas de vecinos 

de Avilés quejándose de molestias 

respiratorias, picor de ojos etc. 

Como medidas correctoras inmediatas se 

procedió a parar la instalación generadora 

del escape y a reparar la sonda. 

INCENDIO EN 

CINTA 

TRANSPORTADO-

RA EN AVILÉS 

16/10/2018 

Avilés, 

Principado 

de Asturias 

Incendio en cinta transportadora de 

carbón, con colapso de cinta y daños en 

tubería de gas. 

Sin daños personales. Activación de 

PLAQUIMPA, Situación de Emergencia 0. 

 

DETERMINACIÓN DE RIESGOS EN RELACIÓN A ACCIDENTES GRAVES 

 

RIESGOS 
ASOCIADOS A 
PROCESOS DE 
CABECERA DEL 

PROCESO INTEGRAL 
DE FABRICACIÓN 

DE ACERO 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Accidente de torpedo con vertido de arrabio caliente. 

▪ Explosión de torpedo. 

▪ Vertido de arrabio caliente. 

▪ Fuga con o sin ignición de gases de cok u horno alto. 

▪ Emisiones atmosféricas sin tratar. 

▪ Incendio/explosión en baterías u horno alto. 

▪ Incendio/explosión de atmósferas explosivas. 

▪ Emisión de gases tóxicos. 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Determinación de incendios, explosiones y fugas derivadas de la 

operación de baterías de cok y hornos altos, tanto en condiciones 

normales de operación como en condiciones anormales. 

▪ Relacionado con lo anterior se ha de tener en cuenta la posible 

naturaleza de las sustancias gaseosas y/o pulverulentas que pueden 

emitirse en los sistemas de tratamiento, tanto en condiciones 

normales de funcionamiento como en condiciones anormales. 

▪ La presencia de gases tóxicos y/o asfixiantes, su generación y 

manejo debe ser estudiado en profundidad, para cada una de las 

zonas de la instalación donde puedan generarse. 
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▪ El empleo de materias primas o generación de productos, residuos o 

subproductos pulverulentos o gases inflamables puede dar lugar a la 

formación de atmósferas explosivas que, en caso de ignición, 

pueden dar lugar a una explosión. 

▪ Trazado de las líneas de transporte de torpedos, teniendo en cuenta 

zonas de mayor riesgo asociado a un mayor daño por 

descarrilamiento con vertido de arrabio o explosión de torpedo 

como túneles, masas de agua superficial, masas boscosas, etc. 

▪ Relacionado con posibles incendios, deberá tenerse en cuenta la 

posibilidad de formación de nubes tóxicas al incendiarse sustancias 

químicas presentes. 

▪ Se ha de tener en cuenta las consecuencias que una caída de 

tensión puede tener en el proceso productivo, llevando a 

condiciones no normales de funcionamiento en los que puede 

producirse vertidos o emisiones contaminantes. 

RIESGOS 
ASOCIADOS A 
METALURGIA, 

FORJADO, 
LAMINACIÓN Y 
TRATAMIENTOS 

SUPERFICIALES EN 
METALES FERROSOS 

Y NO FERROSOS. 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Proyección de materiales incandescentes desde horno. 

▪ Emisiones atmosféricas sin tratar. 

▪ Incendio/explosión en horno, trenes, granalladoras, etc. 

▪ Incendio/explosión de atmósferas explosivas. 

▪ Emisión de gases tóxicos. 

▪ Emisiones atmosféricas sin tratar. 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Determinación de incendios, explosiones y fugas derivadas de la 

operación de hornos, trenes de laminación, granalladoras, etc., 

tanto en condiciones normales de operación como en condiciones 

anormales. 

Se ha de tener en cuenta las diferentes tipologías de hornos y 

procesos de fundición y las fuentes de energía empleadas, pues 

estos podrán tener asociadas diferentes fuentes de peligro. Por un 

ejemplo, aunque el posible escenario ambiental pueda ser el mismo, 

incendio, las fuentes de peligro y la secuencia accidental no será la 

misma en un horno BOF que en un horno eléctrico. 

▪ Relacionado con lo anterior se ha de tener en cuenta la posible 

naturaleza de las sustancias gaseosas y/o pulverulentas que pueden 

emitirse en los sistemas de tratamiento de gases, tanto en 

condiciones normales de funcionamiento como en condiciones 

anormales. Se han te tener en cuenta la posibilidad de formación de 

atmósferas explosivas. 

▪ El empleo de materias primas o generación de productos, residuos o 

subproductos pulverulentos o gases inflamables puede dar lugar a la 

formación de atmósferas explosivas que, en caso de ignición, 

pueden dar lugar a una explosión. 

▪ Estudio de todo el proceso integral de transformación del acero y/o 

hierro, teniendo en cuenta los diferentes tratamientos a los que se 

somete. 
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RIESGOS 

ASOCIADOS A LA 
INDUSTRIA DEL 

MINERAL 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Emisiones atmosféricas sin tratar. 

▪ Incendio/explosión en horno. 

▪ Incendio/explosión de atmósfera explosiva. 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Determinación de incendios, explosiones y fugas derivadas de la 

operación de hornos, tanto en condiciones normales de operación 

como en condiciones anormales. 

Se ha de tener en cuenta las diferentes tipologías de hornos, pues 

estos podrán tener asociadas diferentes fuentes de peligro. Por 

ejemplo, aunque el posible escenario ambiental pueda ser el mismo, 

un incendio, las fuentes de peligro y la secuencia accidental no será 

la misma en un horno BOF que en un horno eléctrico. 

▪ Se ha de tener en cuenta la posible naturaleza de las sustancias 

gaseosas y/o pulverulentas que pueden emitirse en los sistemas de 

tratamiento de gases, tanto en condiciones normales de 

funcionamiento como en condiciones anormales. Se han te tener en 

cuenta la posibilidad de formación de atmósferas explosivas. 

▪ El empleo de materias primas o generación de productos, residuos o 

subproductos pulverulentos o gases inflamables puede dar lugar a la 

formación de atmósferas explosivas que, en caso de ignición, 

pueden dar lugar a una explosión. 

 

RIESGOS 
ASOCIADOS A 

ELEMENTOS 
AUXILIARES 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales comunes al 

sector siderúrgico, metalúrgico y del mineral: 

▪ Incendio y/o vertido de sólidos de cinta transportadora. 

▪ Incendio/explosión en molino o en otras atmósferas ATEX. 

▪ Liberación de gases inflamables con o sin explosión en gasómetro. 

▪ Vertido/infiltración de aguas residuales (ácidas, básicas, crómicas, 

aceitosas, etc.) por fugas, reboses en balsas o fallo en tratamiento. 

▪ Deslizamientos de almacenamientos de escorias. 

▪ Nubes de polvo asociadas al manejo de estériles. 

▪ Incendio de origen eléctrico. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Estudio de ubicación de cintas transportadoras con respecto a otros 

equipos. 

▪ Consideración de incendios/explosiones en cintas transportadoras, 

así como las medidas de prevención y mitigación que puedan 

configurar la secuencia accidental. 

▪ Consideración de incendios/explosiones en molinos y otras zonas 

ATEX, así como las medidas de prevención y mitigación que puedan 

configurar la secuencia accidental. 
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▪ Estudio de balsas/escombreras con aguas ácidas asociadas que 

garanticen la estanqueidad y la estabilidad. 

▪ Estudio del ciclo completo del sistema de tratamiento de aguas 

residuales que garantice un correcto tratamiento de las mismas así 

como la posible instalación de medidores de calidad de las aguas 

ya tratadas. 

▪ Consideración de incendios/explosiones en los sistemas eléctricos, así 

como las medidas de prevención y mitigación que puedan 

configurar la secuencia accidental. 

▪ Ubicación de los centros de transformación y salida de la línea. 

 

RIESGOS 

ASOCIADOS AL 
MANEJO DE 
SUSTANCIAS 
QUÍMICAS, 

ALMACENAMIENTOS 

Y RESIDUOS 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Vertidos e infiltraciones debidas a fugas/roturas asociadas al manejo 

y almacenamiento. 

▪ Emisiones de gases tóxicos. 

▪ Incendios/explosiones y vertidos de aguas de extinción. 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Materias primas, auxiliares, aditivos, materiales intermedios, 

subproductos y residuos que puedan suponer una fuente de riesgo. 

▪ Características físicas, químicas y toxicológicas y, en su caso, 

evaluación de las condiciones de presión y temperatura en las que 

se almacenan y manipulan, en caso de existir requisitos relativos a tal 

efecto. 

▪ Previsión de sinergias o incompatibilidades futuras de 

almacenamiento: inflamables-autoigniciantes; ácidos-bases; 

oxidantes-reductores. 

▪ De forma general, consideración del cumplimiento de lo dispuesto 

en el Real Decreto 656/2017, de 23 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. Y sus 

modificaciones. 

▪ Consideración de criterios de peligrosidad contra cantidad 

asociadas al almacenamiento de sustancias en relación a la 

evaluación de los posibles riesgos, para determinar los riesgos de 

carácter relevante. 

▪ Determinación de las posibles fugas asociadas a canalizaciones y la 

previsión de sus efectos. 

▪ Estudio de las áreas en las que se manejan productos químicos y los 

posibles riesgos, teniendo en cuenta para ello los elementos 

estructurales (elementos pasivos) y la propia operatividad seguida 

(elementos activos).  

▪ Estudio de las condiciones de almacenamiento, además del estado 

físico, presión, temperatura, ya definidas en el listado de sustancias, 

se determinarán los riesgos asociados a la existencia de tanques, 

bidones, contenedoras, botellas, etc., teniendo en cuenta los 

procesos de carga y descarga, el trasvase y trasiego. 
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▪ Estudio de la red de recogida de aguas, en caso de proyectos que 

cuenten con susceptibilidad de generar flujos de vertido de 

sustancias peligrosas que puedan llegar a Dominio Público Hidráulico 

o Dominio Público Marítimo Terrestre. 

▪ Estudio de las características constructivas del recinto de 

almacenamiento, teniendo en cuenta dimensiones, forma, etc. 

▪ Estudio del estado (en caso de proyectos de adecuación) y nueva 

disposición de elementos de control y seguridad y los riesgos 

asociados (cubetos, sistemas de retención, protección contra 

incendios, etc.). 

 

RIESGOS DE 
CARÁCTER 
GENERAL A 
ESTUDIAR 

Para configurar y analizar los posibles escenarios ambientales/ efectos 

ambientales antes descritos, se deberán tener en cuenta otras fuentes 

de peligro/elementos de riesgo de carácter general: 

▪ Posibilidad de producirse escenarios accidentales/incidentes 

asociados a la propia actividad del personal y la formación mínima 

con la que deben contar. 

 

CONSIDERACIÓN DE EFECTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS 

Los efectos acumulativos a estudiarse pueden estar relacionados con lo siguiente: 

▪ Estudio de efecto dominó sobre instalaciones previstas en el proyecto, en las diferentes 

fases (construcción, explotación, cese desmantelamiento). 

▪ Accidentes en cadena derivados de la generación de un suceso accidental. Ejemplo una 

explosión en horno que conlleve un vertido de aguas de refrigeración. Se deberá tener en 

cuenta la cercanía de elementos con riesgo elevado de accidente que puedan verse 

afectados en un mismo accidente. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN. 

▪ Consideración de los sistemas de control dispuestos para prevenir accidentes. Entre estos 

se encontrarán detectores de gases tóxicos, asfixiantes y/o inflamables así como sistemas 

de detección y extinción de incendios manuales o automáticos. 

▪ Determinación de protocolos y sistemáticas de actuación a disponerse en relación a la 

actividad. 

▪ Determinación de la formación mínima que deben requerir los trabajadores en relación al 

perfil de puesto. 

▪ Aspectos generales asociados a la gestión de instalaciones y proyectos. 

▪ Determinación de las responsabilidades en materia de seguridad, prevención y gestión 

medioambiental.  

▪ La existencia o no de Sistemas de Gestión dentro de la empresa promotora. 
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INTERRRELACIÓN CON NORMATIVA RELACIONADA CON ACCIDENTES GRAVES Y LEY DE 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Accidentes Graves 

El Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban 

medidas de control de los riesgos inherentes a accidentes graves en 

los que intervengan sustancias peligrosas será de aplicación en 

aquellos establecimientos en los que haya sustancias peligrosas en 

cantidades iguales o superiores a las especificadas en el Anexo I de 

dicha normativa. 

En el sector industria siderúrgica, metalúrgica y del mineral no será de 

aplicación en: 

▪ El transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril, 

vía navegable interior y marítima o aérea y el almacenamiento 

temporal intermedio directamente relacionado con él; así como 

a las actividades de carga y descarga y al traslado desde y hacia 

otro tipo de transporte con destino a muelles, embarcaderos o 

instalaciones logísticas ferroviarias o terminales ferroviarias fuera 

de los establecimientos. 

▪ d) El transporte de sustancias peligrosas por canalizaciones, 

incluidas las estaciones de bombeo, que se encuentren fuera de 

los establecimientos. 

En el ámbito de Accidentes Graves, se dispone de la Guía para la 

realización del análisis del Riesgo medioambiental (en el ámbito del 

Real Decreto 1254/99 [SEVESO II]) de la Dirección General de 

Protección Civil y Emergencias. 

Responsabilidad 

Medioambiental 

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 

y sus modificaciones establece un régimen de prevención, mitigación 

y reparación de los daños ambientales asociados a los operadores. 

Así, el promotor deberá evaluar la necesidad de establecer garantías 

financieras acorde con lo dispuesto en dicha normativa. 

 

OTRA NORMATIVA ESPECÍFICA (LISTADO NO EXHAUSTIVO Y NO LIMITATIVA). 

Aplicación de la normativa general en materia de protección ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector de la industria petrolífera e hidrocarburos presenta riesgos asociados a la posibilidad 

de producirse vertidos, explosiones e incendios. 

A continuación se realiza el análisis de los riesgos asociados a dicho sector, teniendo en 

cuenta las particularidades del mismo. 

 

EJEMPLIFICACIÓN DE ESCENARIOS ACCIDENTALES Y CATÁSTROFES OCURRIDAS 

 

ACCIDENTE FECHA LUGAR BREVE DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES 

VERTIDO DE 

CRUDO TAYLOR 
2014-2019 

Golfo de 

Méjico, 

Luisiana, 

EEUU 

Huracán Ivan en 2004 provocó 

movimientos de tierra submarinos, que 

movieron los sistemas de extracción de 

petróleo de la plataforma de extracción 

Taylor Energy, sepultando los pozos de 

extracción bajo sedimentos. 

Comenzó un vertido continuado de 

petróleo desde éstos. 

Mantenimiento en secreto durante 6 años 

por parte de la organización y el gobierno. 

Estimado el vertido de aproximadamente 

5.300 m3 de crudo, afectando a un área 

aproximada de 21 km2. 

VERTIDO DE 

CRUDO 

DEEPWATER 

HORIZON 

20/04/2010 

– 

19/09/2010 

Golfo de 

Méjico, 

Mississippi, 

EEUU 

Gas metano a alta presión en el 

yacimiento que se expandió a través de los 

oleoductos hasta la plataforma donde se 

produjo ignición y consiguiente explosión. 

Once desaparecidos. 

Estimado el vertido de aproximadamente 

780.000 m3 de crudo. 

EXPLOSIÓN DE 

REFINERÍA  
09/11/1992 

Chateauneuf 

–Les 

Martigues, 

Francia 

Fuga de gas en tubería de torre de 

tratamiento de gases asociado con el 

craqueo catalítico del crudo. Formación 

de nube inflamable y posterior explosión. 

Seis personas perdieron la vida. 

La nube de gases se encontraba 

compuesta por butano, propano y nafta 

ligera. 

VERTIDO DE CRUDO 

EN TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 
25/10/2005 Kallo, Bélgica 

Formación de una zanja a unos 1,5 m de las 

paredes del tanque, formándose un 

estancamiento de agua que no llegaba a 

los sistemas de drenaje. Como resultado se 

produjo una corrosión en una pequeña 

zona, corroyendo el metal. Comenzó una 

pequeña fuga, que quedó confinada bajo 

el depósito y saturó la arena bajo el mismo, 

debilitando la base que, bajo la presión del 

crudo, acabó abriéndose. 
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Vertido de 37.000 m3 de crudo. 

El vertido ocupó el cubeto de retención de 

4 hectáreas de superficie con 1 m de 

espesor. Se produjo una fuga del mismo de 

3 m3 de esta sustancia debido a la ola 

formada, que superó la pared de cubeto. 

Afección al suelo y zona marina cercana. 

EXPLOSIÓN DE 

REFINERÍA DE BP 
23/03/2005 

Ciudad de 

Texas, Texas, 

EEUU 

El fallo de una de las dos alarmas de 

llenado de la unidad llevó a que ésta 

tuviera más de 40 veces el nivel máximo 

admitido. Durante el proceso de 

isomerización, se produjo un aumento de 

presión por encima del normal. Tras una 

serie de fallos de procedimiento y de 

equipamiento se liberó una nube 

inflamable de hidrocarburos a alta 

temperatura, que el motor de un camión 

ubicado a 8 m hizo estallar. 

Quince personas perdieron la vida. 

 

DETERMINACIÓN DE RIESGOS EN RELACIÓN A ACCIDENTES GRAVES 

 

RIESGOS 
ASOCIADOS A LA 
OPERACIÓN DE 
HIDROCARBUROS 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Vertidos al mar de sustancias peligrosas/combustibles/sólidos en 

suspensión.  

▪ Emisiones de gases tóxicos/generación de nubes tóxicas. 

▪ Incendios/explosiones. BLEVE. Jet fire. Pool fire. Ball fire. 

▪ Colisiones, con barcos, etc. 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Diseño de plataformas, materiales, ubicación. 

▪ Conforme lo dispuesto en el Real Decreto 1339/2018, de 29 de 

octubre, se deberán elaborar los correspondientes informes sobre 

riesgos de accidentes graves y la correspondiente documentación 

a presentar a la Autoridad Competente para la Seguridad de las 

Operaciones Marinas en materia de hidrocarburos (ACSOM en 

adelante), que deberá ser presentado a la ACSOM al menos seis 

meses antes del inicio previsto de las operaciones. 

▪ Definición de protocolos de seguridad y operatividad. 

▪ En caso de buques de transporte, cumplimiento de requisitos legales. 

Plan de evaluación del estado del buque. En el caso de petroleros 

se deberá respetar lo dispuesto en el Convenio MARPOL y normativas 

d desarrollo. Análisis de fatiga de materiales. 

▪ Procedimientos operativos para carga y descarga de combustibles 

en buques. 
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▪ Sustancia/materiales transportados, en especial en lo referido a sus 

condiciones de inflamabilidad y explosividad. 

- Evaluación de zonas de Atmósferas Explosivas (ATEX). 

 

OTROS RIESGOS DE 
CARÁCTER GENERAL 

Y ASOCIADOS AL 
MANEJOR DE 
SUSTANCIAS 
DIFERENTES A LOS 
HIDROCARBUROS 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Vertidos e infiltraciones debidas a fugas/roturas asociadas al manejo 

y almacenamiento. 

▪ Emisiones de gases tóxicos. 

▪ Incendios/explosiones y vertidos de aguas de extinción. 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Materias primas, auxiliares, aditivos, materiales intermedios, 

subproductos y residuos que puedan suponer una fuente de riesgo. 

▪ Características físicas, químicas y toxicológicas y, en su caso, 

evaluación de las condiciones de presión y temperatura en las que 

se almacenan y manipulan, en caso de existir requisitos relativos a tal 

efecto. 

▪ Previsión de sinergias o incompatibilidades futuras de 

almacenamiento: inflamables - autoigniciantes; ácidos-bases; 

oxidantes-reductores. 

▪ De forma general, consideración del cumplimiento de lo dispuesto 

en el Real Decreto 656/2017, de 23 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. Y sus 

modificaciones. 

▪ Consideración de criterios de peligrosidad contra cantidad 

asociadas al almacenamiento de sustancias en relación a la 

evaluación de los posibles riesgos, para determinar los riesgos de 

carácter relevante. 

▪ Determinación de las posibles fugas asociadas a canalizaciones y la 

previsión de sus efectos. 

▪ Estudio de las áreas en las que se manejan productos químicos y los 

posibles riesgos, teniendo en cuenta para ello los elementos 

estructurales (elementos pasivos) y la propia operatividad seguida 

(elementos activos).  

▪ Estudio de las condiciones de almacenamiento, además del estado 

físico, presión, temperatura ya definidas en el listado de sustancias, 

se determinarán los riesgos asociados a la existencia de tanques, 

bidones, contenedoras, botellas, etc., teniendo en cuenta los 

procesos de carga y descarga, el trasvase y trasiego. 

▪ Estudio de la red de recogida de aguas, en caso de proyectos que 

cuenten con susceptibilidad de generar flujos de vertido de 

sustancias peligrosas que puedan llegar a Dominio Público Hidráulico 

o Dominio Público Marítimo Terrestre. 

▪ Estudio de las características constructivas del recinto de 

almacenamiento, teniendo en cuenta dimensiones, forma, etc. 
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▪ Estudio del estado (en caso de proyectos de adecuación) y nueva 

disposición de elementos de control y seguridad y los riesgos 

asociados (cubetos, sistemas de retención, protección contra 

incendios, etc.). 

▪ Estudio de los riesgos asociados a la generación y transporte de 

residuos cuyas características de peligrosidad determinen acciones 

específicas y/o derivadas de normativa particular. 

 

CONSIDERACIÓN DE EFECTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS 

Los efectos acumulativos a estudiarse pueden estar relacionados con lo siguiente: 

▪ Estudio de efecto dominó sobre instalaciones previstas en el proyecto, en las diferentes 

fases (construcción, explotación, cese desmantelamiento). 

▪ Accidentes en cadena derivados de la generación de un suceso accidental. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN. 

▪ Consideración de los sistemas de control dispuestos para prevenir accidentes. Entre estos 

se encontrarán detectores de gases tóxicos, asfixiantes y/o inflamables así como sistemas 

de detección y extinción de incendios manuales o automáticos. 

▪ En caso de aplicación del Real Decreto 1339/2018, de 29 de octubre, establecer un sistema 

de gestión de la seguridad del medio ambiente, de conformidad con el artículo 14.3 que 

incluirá, al menos, lo dispuesto en el apartado Nº9 del Anexo I del citado Real Decreto. 

▪ Determinación de protocolos y sistemáticas de actuación a disponerse en relación a la 

actividad. 

▪ Determinación de la formación mínima que deben requerir los trabajadores en relación al 

perfil de puesto. 

▪ Aspectos generales asociados a la gestión de instalaciones y proyectos. 

▪ Determinación de las responsabilidades en materia de seguridad, prevención y gestión 

medioambiental.  

▪ La existencia o no de Sistemas de Gestión dentro de la empresa promotora. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN. 

▪ Consideración de los sistemas de control dispuestos para prevenir accidentes. Entre estos 

se encontrarán detectores de gases tóxicos, asfixiantes y/o inflamables así como sistemas 

de detección y extinción de incendios manuales o automáticos. 

▪ Consideración de los sistemas de control dispuestos para prevenir accidentes. 

▪ Determinación de protocolos y sistemáticas de actuación a disponerse en relación a la 

actividad. 

▪ Determinación de la formación mínima que deben requerir los trabajadores en relación al 

perfil de puesto. 

▪ Aspectos generales asociados a la gestión de instalaciones y proyectos. 
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▪ Determinación de las responsabilidades en materia de seguridad, prevención y gestión 

medioambiental.  

▪ La existencia o no de Sistemas de Gestión dentro de la empresa promotora. 

 

INTERRRELACIÓN CON NORMATIVA RELACIONADA CON ACCIDENTES GRAVES Y LEY DE 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Accidentes Graves 

El Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban 

medidas de control de los riesgos inherentes a accidentes graves en 

los que intervengan sustancias peligrosas será de aplicación en 

aquellos establecimientos en los que haya sustancias peligrosas en 

cantidades iguales o superiores a las especificadas en el Anexo I de 

dicha normativa. 

En el sector industria petrolífera y de los hidrocarburos no será de 

aplicación en: 

▪ El transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril, 

vía navegable interior y marítima o aérea y el almacenamiento 

temporal intermedio directamente relacionado con él; así como 

a las actividades de carga y descarga y al traslado desde y hacia 

otro tipo de transporte con destino a muelles, embarcaderos o 

instalaciones logísticas ferroviarias o terminales ferroviarias fuera 

de los establecimientos. 

▪ d) El transporte de sustancias peligrosas por canalizaciones, 

incluidas las estaciones de bombeo, que se encuentren fuera de 

los establecimientos. 

En el ámbito de Accidentes Graves, se dispone de la Guía para la 

realización del análisis del Riesgo medioambiental (en el ámbito del 

Real Decreto 1254/99 [SEVESO II]) de la Dirección General de 

Protección Civil y Emergencias. 

Responsabilidad 

Medioambiental 

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 

y sus modificaciones establece un régimen de prevención, mitigación 

y reparación de los daños ambientales asociados a los operadores. 

Así, el promotor deberá evaluar la necesidad de establecer garantías 

financieras acorde con lo dispuesto en dicha normativa. 

 

OTRA NORMATIVA ESPECÍFICA (LISTADO NO EXHAUSTIVO Y NO LIMITATIVA). 

▪ Real Decreto 1339/2018, de 29 de octubre, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 

16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen disposiciones de seguridad en la 

investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector forestal conlleva diferentes riesgos que deben ser evaluados, generalmente relativos 

a la generación de incendios. 

Así, en los siguientes apartados se mostrarán elementos básicos a integrarse en relación a 

dicho sector. 

 

EJEMPLIFICACIÓN DE ESCENARIOS ACCIDENTALES Y CATÁSTROFES OCURRIDAS 

 

ACCIDENTE FECHA LUGAR BREVE DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES 

INCENDIO 

CORTÉS DE 

PALLÁS  

28/06/2012 

Cortes de 

Pallás, 

Valencia, 

Comunidad 

Valenciana, 

España 

Trabajos de soldadura y corte metálico 

para instalación de sistema fotovoltaico. 

Elementos metálicos candentes sobre 

vegetación reseca e ignición con Nivel 3 

de pre-emergencia. 

29.752 hectáreas calcinadas de doce 

municipios, 27.939 de superficie forestal. 

Controlado el 05/07/2012. 

Es el incendio de mayor envergadura en 

España. 

INCENIO DE 

MINAS DE 

RIOTINTO 

27/07/2004 

Minas de 

Riotinto, 

Huelva, 

Andalucía 

España 

Incendio intencionado. 

26.912 hectáreas calcinadas. Dos muertos. 

Controlado el 30/07/2004. 

INCENDIO DE 

ANDILLA 
29/06/2012 

Andilla, 

Valencia, 

Comunidad 

Valenciana, 

España 

Imprudencia al quemar rastrojos con Nivel 

3 de pre-emergencia. 

22.518 hectáreas calcinadas. 

Controlado el 06/07/2012. 

INCENIO DE 

NAVALCRUZ 
14/08/2021 

Navalcruz, 

Ávila, Castilla 

y León, 

España 

Accidente de automóvil con ignición del 

vehículo y afección a la masa forestal 

cercana. 

22.000 hectáreas calcinadas. 

Controlado y extinguido el 6/08/2021. 

INCENDIO EN 

PEDRÓGÃO 

GRANDE 

17/06/2017 

Pedrógão 

Grande, 

Leiria, 

Portugal 

Tendido eléctrico con mal mantenimiento 

de vegetación en su entorno. 

29.000 hectáreas calcinadas. Sesenta y 

cuatro víctimas mortales. 

Controlado el 24/06/2017. 

INCENDIO EN 

PLANTA DE 

PRODUCCIÓN DE 

ASTILLAS 

12/03/1999 

Rheda, 

Wiedenbrück

, Alemania 

Fallo en la válvula de alimentación del 

secador que llevó a un tiempo de 

permanencia de las astillas muy elevado. 

Parte de las astillas se sobrecalentaron, 

formándose focos de combustión lenta 

que se alimentaron a una vibradora, 

donde se produjo ignición del polvo de 

madera flotante. Se produjo explosión 
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seguida de fuegos y explosiones 

secundarias en otras partes de la 

instalación. Daños materiales. 

INCENDIO EN 

EMPRESA 

FORESTAL Y 

FABRICACIÓN DE 

EMBALAJES DE 

MADERA 

03/08/2019 

Gozón, 

Principado 

de Asturias. 

Se produce el incendio en la parcela de la 

empresa para almacenamiento de palets 

de madera previos a su trituración. 

La parcela está descubierta, cerrada en su 

perímetro y colmatada de palets apilados 

de forma desordenada ocupando toda la 

superficie. 

No se apreciaron arrastres de partículas al 

río. 

 

DETERMINACIÓN DE RIESGOS EN RELACIÓN A ACCIDENTES GRAVES 

 

RIESGOS 
ASOCIADOS A LA 

OPERACIÓN 
FORESTAL 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Incendio.  

▪ Vertidos de aguas de extinción. 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Determinación fuentes de peligro comburentes e inflamables. 

▪ Estudio de prácticas y procedimientos operativos. 

▪ Estudio del lugar de operación, y, en especial, la posibilidad de 

producirse un contagio a masas forestales. 

▪ Estudio de operaciones y funcionamientos anormales en tendidos 

eléctricos y mantenimiento de las labores de tala, poda y desbroce 

cercanas. Mantenimiento de servidumbres. 

▪ Estudio de la maquinaria, vehículos y sus características (manejo 

sustancias inflamables y comburentes). 

▪ Tareas y procedimientos que puedan conllevar la generación de 

una fuente de ignición (por ejemplo tareas de soldadura y corte 

metálico). 

 

RIESGOS 
ASOCIADOS A 
EMPRESAS DEL 

SECTOR FORESTAL 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Incendio.  

▪ Explosiones (zonas ATEX). 

▪ Vertidos de aguas de extinción. 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Determinación de zonas de Atmósferas Explosivas (ATEX). 

▪ Determinación de cargas de fuego por áreas de actuación y 

medidas de prevención y extinción de incendios. 
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▪ Estudio de las condiciones de ubicación de los materiales, en 

especial lo que tengan características susceptibles de provocar un 

incendio/explosión (por ejemplo materiales pulverulentos): 

▪ Disposición de sistemas de contención de vertidos. 

▪ Determinación de áreas de la instalación donde se pueda producir 

focos de incendio debido a fricciones o rozamientos (por ejemplo 

cintas transportadoras). 

RIESGOS 
ASOCIADOS A 

INSTALACIONES 
AUXILIARES 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Incendio de origen eléctrico. 

▪ Incendio en maquinaria. 

▪ Infiltraciones o fugas en balsas/depósitos. 

▪ Vertidos con arrastre de sólidos en suspensión. 

▪ Vertido de aguas de extinción de incendios 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Ubicación de los centros de transformación y salida de la línea. 

▪ Consideración de incendios/explosiones en los sistemas eléctricos, 

así como las medidas de prevención y mitigación que puedan 

configurar la secuencia accidental.  

▪ En relación a lo anterior, estudio de la vegetación próxima y cauces 

que puedan verse afectados por las aguas de extinción de 

incendios. 

▪ Previsión de riesgos asociados a la rotura de la red de salida de la 

línea de evacuación, con especial interés en lo referido a tendidos 

eléctricos. 

▪ Estudio de la maquinaria, elementos inflamables/combustibles y su 

ubicación. 

 

OTROS RIESGOS DE 
CARÁCTER 
GENERAL A 

CONTEMPLAR 
(INCLUIDOS EN 
RELACIÓN A 

MATERIAS PRIMAS, 
SUSTANCIAS Y 

RESIDUOS) 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Vertidos e infiltraciones debidas a fugas/roturas asociadas al manejo, 

almacenamiento y transporte.  

▪ Emisiones de gases tóxicos/generación de nubes tóxicas. 

▪ Incendios/explosiones. 

▪ Vertidos de aguas de extinción. 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Características de los residuos y aditivos que puedan suponer una 

fuente de riesgo. 

▪ Disposición de medios asociados a la detección y extinción de 

incendios. 

▪ Estudio de cargas de fuego asociados a distintas ubicaciones. 



 

113 
 

 GUÍA TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA VULNERABILIDAD  

SECTOR FORESTAL 

 

▪ Características físicas, químicas y toxicológicas y, en su caso, 

evaluación de las condiciones de presión y temperatura en las que 

se almacenan y manipulan, en caso de existir requisitos relativos a tal 

efecto. 

▪ Previsión de sinergias o incompatibilidades futuras de 

almacenamiento: inflamables-autoigniciantes; ácidos-bases; 

oxidantes-reductores. 

▪ De forma general, consideración del cumplimiento de lo dispuesto 

en el Real Decreto 656/2017, de 23 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. Y sus 

modificaciones. 

▪ Consideración de criterios de peligrosidad contra cantidad 

asociadas al almacenamiento de sustancias en relación a la 

evaluación de los posibles riesgos, para determinar los riesgos de 

carácter relevante. 

▪ Determinación de las posibles fugas asociadas a canalizaciones y la 

previsión de sus efectos. 

▪ Estudio de las áreas en las que se manejan productos químicos y los 

posibles riesgos, teniendo en cuenta para ello los elementos 

estructurales (elementos pasivos) y la propia operatividad seguida 

(elementos activos).  

▪ Estudio de las condiciones de almacenamiento, además del estado 

físico, presión, temperatura ya definidas en el listado de sustancias, 

se determinarán los riesgos asociados a la existencia de tanques, 

bidones, contenedoras, botellas, etc., teniendo en cuenta los 

procesos de carga y descarga, el trasvase y trasiego. 

▪ Estudio de la red de recogida de aguas, en caso de proyectos que 

cuenten con susceptibilidad de generar flujos de vertido de 

sustancias peligrosas que puedan llegar a Dominio Público Hidráulico 

o Dominio Público Marítimo Terrestre. 

▪ Estudio de las características constructivas del recinto de 

almacenamiento, teniendo en cuenta dimensiones, forma, etc. 

▪ Estudio del estado (en caso de proyectos de adecuación) y nueva 

disposición de elementos de control y seguridad y los riesgos 

asociados (cubetos, sistemas de retención, protección contra 

incendios, etc.). 

▪ Estudio de los riesgos asociados a la generación y transporte de 

residuos cuyas características de peligrosidad determinen acciones 

específicas y/o derivadas de normativa particular. 
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CONSIDERACIÓN DE EFECTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS 

Los efectos acumulativos a estudiarse pueden estar relacionados con lo siguiente: 

▪ Estudio del efecto dominó sobre instalaciones o infraestructuras previstas en el proyecto, en 

las diferentes fases (construcción, explotación, cese desmantelamiento) con motivo de un 

acontecimiento asociado a un fenómeno climático, sísmico, etc. 

▪ Accidentes en cadena derivados de la generación de un suceso accidental. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN. 

▪ Consideración de los sistemas de control dispuestos para prevenir accidentes. 

▪ Determinación de protocolos y sistemáticas de actuación a disponerse en relación a la 

actividad. 

▪ Determinación de la formación mínima que deben requerir los trabajadores en relación al 

perfil de puesto. 

▪ Aspectos generales asociados a la gestión de instalaciones y proyectos. 

▪ Determinación de las responsabilidades en materia de seguridad, prevención y gestión 

medioambiental.  

▪ La existencia o no de Sistemas de Gestión dentro de la empresa promotora. 

 

INTERRRELACIÓN CON NORMATIVA RELACIONADA CON ACCIDENTES GRAVES Y LEY DE 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Accidentes Graves 

El Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban 

medidas de control de los riesgos inherentes a accidentes graves en 

los que intervengan sustancias peligrosas será de aplicación en 

aquellos establecimientos en los que haya sustancias peligrosas en 

cantidades iguales o superiores a las especificadas en el Anexo I de 

dicha normativa. 

En el sector forestal no será de aplicación en: 

▪ El transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril, vía 

navegable interior y marítima o aérea y el almacenamiento 

temporal intermedio directamente relacionado con él; así como a 

las actividades de carga y descarga y al traslado desde y hacia otro 

tipo de transporte con destino a muelles, embarcaderos o 

instalaciones logísticas ferroviarias o terminales ferroviarias fuera de 

los establecimientos. 

▪ El transporte de sustancias peligrosas por canalizaciones, incluidas las 

estaciones de bombeo, que se encuentren fuera de los 

establecimientos. 

En el ámbito de Accidentes Graves, se dispone de la Guía para la 

realización del análisis del Riesgo medioambiental (en el ámbito del 

Real Decreto 1254/99 [SEVESO II]) de la Dirección General de 

Protección Civil y Emergencias. 
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Responsabilidad 

Medioambiental 

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 

y sus modificaciones establece un régimen de prevención, mitigación 

y reparación de los daños ambientales asociados a los operadores. 

Así, el promotor deberá evaluar la necesidad de establecer garantías 

financieras acorde con lo dispuesto en dicha normativa. 

 

OTRA NORMATIVA ESPECÍFICA (LISTADO NO EXHAUSTIVO Y NO LIMITATIVA). 

▪ Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de 

planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales. 
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INTRODUCCIÓN 

Las actividades asociadas al sector turístico presentan unos riesgos potenciales que deben 

ser evaluados. 

En los siguientes apartados se mostrarán elementos básicos a integrarse en relación a dicho 

sector. 

 

EJEMPLIFICACIÓN DE ESCENARIOS ACCIDENTALES Y CATÁSTROFES OCURRIDAS 

 

ACCIDENTE FECHA LUGAR BREVE DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES 

ACCIDENTE DEL 

CAMPING DE LOS 

ALFAQUES 

11/07/1978 

Alcanar, 

Tarragona, 

Cataluña, 

España 

Capacidad de cisterna de propileno 

licuado sobrepasada y presión 

sobrepasada. Cisterna sin sistema de alivio 

de presión. 

BLEVE debido a exposición de la cisterna al 

calor del sol y expansión del líquido al pasar 

a estado gaseoso que afectó a un 

campamento de playa. 

Tras la explosión la bola de fuego cubrió en 

un instante la mayor parte del 

campamento, afectando la plaza situada 

al sur de la calle y a muchos de los 

veraneantes que estaban allí. Además, las 

altas temperaturas de más de 2000°C 

hicieron que la gran cantidad de 

bombonas de gas que había en el propio 

campamento se inflamaran, sumándose al 

incendio de la explosión.  

Fallecieron con 243 personas. 

RIADA DEL 

CAMPING DE 

BIESCAS 

07/08/1996 

Biescas, 

Huesca, 

España 

Fruto de una crecida extraordinaria y 

súbita del Torrente de Arás arrasó el 

camping Las Nieves, situado sobre el cono 

de deyección en su desembocadura en el 

río Gallego, a poco menos de un kilómetro 

aguas debajo de Biescas, Huesca. 

Murieron 87 personas y 187 resultaron 

heridas. 

En octubre de 1913y junio de 1929 hubo 

otras riadas similares, en este último caso 

con un fallecido al arrastrar la riada al 

coche de línea de "La Hispano Tensina". 

Por ello se había realizado una intervención 

hidrológico-forestal que pudo reducir la 

magnitud de la riada, en ningún caso 

debería haberse considerado una solución 

suficiente a los riesgos naturales de 

inundación, y más en un cono de 

deyección. 
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DERRUMBES 

HOTELEROS 
- - 

En los últimos años se han derrumbado 

instalaciones hoteleras, especialmente en 

la zona asiática, aparejado a la 

insuficiencia de las características técnicas 

constructivas., Sirva de ejemplo el 

derrumbe en julio de 2021 de un hotel en la 

ciudad china de Suzhou. 

No suelen tener componente ambiental 

pero sí que afectan a la integridad física de 

las personas. 

ALUDES EN 

ESTACIONES DE 

ESQUÍ 

- - 

Es frecuente recurrir al cierre de estaciones 

de esquí derivado de la posibilidad de 

aludes. 

A modo de ejemplo se tiene la avalancha 

en la estación de esquí de Le 2 Alpes, que 

causó tres muertos y diversos heridos 

 

DETERMINACIÓN DE RIESGOS EN RELACIÓN A ACCIDENTES GRAVES 

 

RIESGOS 
ASOCIADOS A LA 
UBICACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
TURÍSTICA Y 

CARACTERÍSTICAS 
CONSTRUCTIVAS 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Avenidas de agua/riadas, etc. 

▪ Vertido por arrastre- 

▪ Generación de incendios. 

▪ Explosiones. 

▪ Avalanchas. 

▪ Derrumbes/deslizamientos. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Ubicación. Estudio de riesgos naturales. Análisis teniendo en cuenta 

etapa Nº2 de la presente guía. 

▪ Materiales empleados e idoneidad teniendo en cuenta la ubicación 

y los riesgos naturales. 

▪ Sistemas de prevención dispuestos. 

▪ Procedimientos y protocolos. 

 

RIESGOS 
ASOCIADOS A 

INSTALACIONES 
AUXILIARES 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Incendio de origen eléctrico. 

▪ Vertido de aguas de extinción de incendios. 

▪ Explosiones/BLEVE. 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Ubicación de los centros de transformación y salida de la línea. 
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▪ Consideración de incendios/explosiones en los sistemas eléctricos, 

así como las medidas de prevención y mitigación que puedan 

configurar la secuencia accidental.  

▪ En relación a lo anterior, estudio de la vegetación próxima y cauces 

que puedan verse afectados por las aguas de extinción de 

incendios. 

▪ Estudio de la maquinaria, elementos inflamables/combustibles y su 

ubicación. 

▪ Estudio de riesgos asociados al empleo de combustibles (tanques, 

por ejemplo de propano). 

 

CONSIDERACIÓN DE EFECTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS 

Los efectos acumulativos a estudiarse pueden estar relacionados con lo siguiente: 

▪ Estudio del efecto dominó sobre instalaciones o infraestructuras previstas en el proyecto, en 

las diferentes fases (construcción, explotación, cese desmantelamiento) con motivo de un 

acontecimiento asociado a un fenómeno climático, sísmico, etc. 

▪ Accidentes en cadena derivados de la generación de un suceso accidental. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN. 

▪ Consideración de los sistemas de control dispuestos para prevenir accidentes. 

▪ Determinación de protocolos y sistemáticas de actuación a disponerse en relación a la 

actividad. 

▪ Determinación de la formación mínima que deben requerir los trabajadores en relación al 

perfil de puesto. 

▪ Aspectos generales asociados a la gestión de instalaciones y proyectos. 

▪ Determinación de las responsabilidades en materia de seguridad, prevención y gestión 

medioambiental.  

▪ La existencia o no de Sistemas de Gestión dentro de la empresa promotora. 

 

INTERRRELACIÓN CON NORMATIVA RELACIONADA CON ACCIDENTES GRAVES Y LEY DE 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Accidentes Graves 

El Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban 

medidas de control de los riesgos inherentes a accidentes graves en 

los que intervengan sustancias peligrosas será de aplicación en 

aquellos establecimientos en los que haya sustancias peligrosas en 

cantidades iguales o superiores a las especificadas en el Anexo I de 

dicha normativa. 

En el ámbito de Accidentes Graves, se dispone de la Guía para la 

realización del análisis del Riesgo medioambiental (en el ámbito del 

Real Decreto 1254/99 [SEVESO II]) de la Dirección General de 

Protección Civil y Emergencias. 
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Responsabilidad 

Medioambiental 

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 

y sus modificaciones establece un régimen de prevención, mitigación 

y reparación de los daños ambientales asociados a los operadores. 

Así, el promotor deberá evaluar la necesidad de establecer garantías 

financieras acorde con lo dispuesto en dicha normativa. 

 

OTRA NORMATIVA ESPECÍFICA (LISTADO NO EXHAUSTIVO Y NO LIMITATIVA). 

Aplicación de la normativa general en materia de protección ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 

Las actividades asociadas al sector portuario presentan unos riesgos potenciales que deben 

ser evaluados. 

Además, es importante considerar la proximidad de las masas de agua marinas y la dinámica 

mareal existente. 

En los siguientes apartados se mostrarán elementos básicos a integrarse en relación a dicho 

sector. 

 

EJEMPLIFICACIÓN DE ESCENARIOS ACCIDENTALES Y CATÁSTROFES OCURRIDAS 

 

ACCIDENTE FECHA LUGAR BREVE DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES 

DESASTRE DE LA 

CIUDAD DE TEXAS 
16/04/1947 

Ciudad de 

Texas, Texas, 

EEUU 

Incendio (origen desconocido) en el navío 

SS Grandcamp amarrado en el puerto y 

que transportaba 2.300 toneladas de 

nitrato de amonio, el cual acabó 

detonando debido a un erróneo método 

de extinción –se empleó vapor de agua, lo 

que convirtió el nitrato amónico en óxido 

nitroso, oxidante–. Esto dio lugar a una 

reacción en cadena de fuegos y 

explosiones de otros de los buques en el 

puerto así como estaciones de 

almacenamiento de combustibles. 

Quinientas ochenta y una personas 

perdieron la vida. 

Es considerada una de las mayores 

explosiones no nucleares causadas por el 

hombre de la historia. 

EXPLOSIÓN DE 

NITRATO DE 

AMONIO EN EL 

PUERTO DE BEIRUT 

4 de 

agosto de 

2020 

Beirut, el 

Líbano 

Una fuente de seguridad declaró que la 

explosión fue causada durante un trabajo 

de soldadura en un agujero en el almacén 

que contenía 2750 toneladas de nitrato de 

amonio que fue confiscado y almacenado 

por orden judicial durante 6 años. 

Doscientos siete muertos, seis mil quinientos 

heridos y nueve desaparecidos. 

DESASTRE DEL 

PRESTIGE 
13/11/2002 

Costa de 

Galicia, 

España 

Apertura de grieta en el casco del barco, 

previsiblemente por choque o bien por 

fatiga de materiales ante los embates del 

mar. El estado del barco no era bueno. 

Otra de las posibles causas vendría 

representada por el desprendimiento de 

un mamparo longitudinal del tanque de 

lastre de estribo. 

Se trata de un accidente que está 

considerado una de las mayores 

catástrofes ambientales de nuestro país. 
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DESASTRE DEL X – 

PRESS PEARL 
20/05/2021 Sri Lanka 

El barco transportaba 25 toneladas de 

ácido altamente corrosivo usado en la 

manufactura de fertilizantes y se incendió 

(estuvo ardiendo durante 12 días) y se 

hundió. 

Importante daño ambiental con 

contaminación, por ejemplo, por gránulos 

de resina plástica, sustancias peligrosas y 

emisiones de dióxido de nitrógeno. 

ENCALLAMIENTO 

DE BARCO EN 

GOZÓN 

12/12/2012 
Cabo Negro, 

Gozón 

Encallamiento de buque granallero vacío 

cerca de la playa de Xagó. 

Activación del PLACAMPA, Situación de 

Emergencia 0. 

INCENDIO EN 

NAVE DE 

OPERADOR 

LOGÍSTICO 

29/06/2019 

Puerto de El 

Musel, Gijón, 

Principado 

de Asturias 

Incendio en una nave del operador 

logístico. El incendio afecta un depósito de 

gasoil provocando el vertido de parte del 

combustible a las aguas del puerto. 

Como medidas para la contención del 

vertido, se colocaron mantas absorbentes 

en el punto de vertido, así como una 

barrera de contención en el punto de 

recepción. 

HUNDIMIENTO DE 

BUQUE EN GOLFO 

DE VIZCAYA 

21/03/2019 
Golfo de 

Vizcaya 

Hundimiento de buque Gran América en 

aguas francesas, frente a La Rochelle. 

El avance de mancha de hidrocarburos 

hacia la costa cantábrica llevó a la 

activación del PLACAMPA, Situación de 

Emergencia 0. 

 

DETERMINACIÓN DE RIESGOS EN RELACIÓN A ACCIDENTES GRAVES 

 

RIESGOS 
ASOCIADOS A LA 
OPERACIÓN DE 

BUQUES Y 
TRANSPORTE 

MARÍTIMO 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Vertidos al mar de sustancias peligrosas/combustibles/sólidos en 

suspensión.  

▪ Emisiones de gases tóxicos/generación de nubes tóxicas. 

▪ Incendios/explosiones. BLEVE. 

▪ Colisión (entre barcos, rocas, etc.). 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Características del buque de transporte y cumplimiento de requisitos 

legales. 

▪ Plan de evaluación del estado del buque. En el caso de petroleros 

se deberá respetar lo dispuesto en el Convenio MARPOL y normativas 

d desarrollo. Análisis de fatiga de materiales. 

▪ Procedimientos operativos para carga y descarga de combustibles 

en buques. 
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▪ Sustancia/materiales transportados, en especial en lo referido a sus 

condiciones de inflamabilidad y explosividad. 

▪ Análisis de rutas. 

▪ Evaluación de zonas de Atmósferas Explosivas (ATEX). 

▪ Sometimiento de temperaturas extremas de contenedores y otros 

materiales a transportar. 

▪ Evaluación de necesidades específicas en relación a los riesgos 

asociados a la descarga. 

Disposición de tolvas de descarga de graneles y su operación para 

evitar emisiones. 

 

RIESGOS 
RELACIONADOS 
CON EL 
ALMACENAMIENTO 
DE SUSTANCIAS, 
MATERIAS PRIMAS 
Y RESIDUOS EN 
ZONA PORTUARIA 

Posibles escenarios ambientales/efectos ambientales: 

▪ Vertidos e infiltraciones debidas a fugas/roturas asociadas al manejo, 

almacenamiento y transporte.  

▪ Emisiones de gases tóxicos/generación de nubes tóxicas/partículas. 

▪ Incendios/explosiones. BLEVE. 

▪ Vertidos de aguas de extinción. 

▪ Vertidos con arrastre de sólidos. 

▪ Etc. 

Para configurar estos escenarios/efectos ambientales se tendrán en 

cuenta las siguientes fuentes de peligro/elementos de riesgo: 

▪ Características de las materias primas, substancias y residuos que 

puedan suponer una fuente de riesgo. 

▪ Disposición de medios asociados a la detección y extinción de 

incendios. 

▪ Estudio de cargas de fuego asociados a distintas ubicaciones. 

▪ Características físicas, químicas y toxicológicas y, en su caso, 

evaluación de las condiciones de presión y temperatura en las que 

se almacenan y manipulan, en caso de existir requisitos relativos a tal 

efecto. 

▪ Previsión de sinergias o incompatibilidades futuras de 

almacenamiento: inflamables-autoigniciantes; ácidos-bases; 

oxidantes-reductores. 

▪ De forma general, consideración del cumplimiento de lo dispuesto 

en el Real Decreto 656/2017, de 23 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. Y sus 

modificaciones. 

▪ Consideración de criterios de peligrosidad contra cantidad 

asociadas al almacenamiento de sustancias en relación a la 

evaluación de los posibles riesgos, para determinar los riesgos de 

carácter relevante. 

▪ Determinación de las posibles fugas asociadas a 

canalizaciones/emisarios submarinos y la previsión de sus efectos. 
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▪ Estudio de las áreas en las que se manejan productos químicos y los 

posibles riesgos, teniendo en cuenta para ello los elementos 

estructurales (elementos pasivos) y la propia operatividad seguida 

(elementos activos).  

▪ Estudio de las condiciones de almacenamiento, además del estado 

físico, presión, temperatura ya definidas en el listado de sustancias, 

se determinarán los riesgos asociados a la existencia de tanques, 

bidones, contenedoras, botellas, etc., teniendo en cuenta los 

procesos de carga y descarga, el trasvase y trasiego. 

▪ Estudio de la red de recogida de aguas, en caso de proyectos que 

cuenten con susceptibilidad de generar flujos de vertido de 

sustancias peligrosas que puedan llegar a Dominio Público Marítimo 

Terrestre. 

▪ Estudio de las características constructivas del recinto de 

almacenamiento, teniendo en cuenta dimensiones, forma, etc. 

▪ Estudio del estado (en caso de proyectos de adecuación) y nueva 

disposición de elementos de control y seguridad y los riesgos 

asociados (cubetos, sistemas de retención, protección contra 

incendios, etc.). 

▪ Estudio de los riesgos asociados a la descarga de materias, 

substancias y residuos. 

 

OTROS RIESGOS DE 
CARÁCTER 
GENERAL 

Para configurar y analizar los posibles escenarios ambientales/ efectos 

ambientales antes descritos, se deberán tener en cuenta otras fuentes 

de peligro/elementos de riesgo de carácter general: 

▪ Posibilidad de producirse escenarios accidentales/incidentes 

asociados a la propia actividad del personal y la formación mínima 

con la que deben contar. 

Revisión de las condiciones técnicas de fijado de infraestructuras, 

atendiendo a la posible exposición de fenómenos climáticos 

extremos. 
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CONSIDERACIÓN DE EFECTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS 

Los efectos acumulativos a estudiarse pueden estar relacionados con lo siguiente: 

▪ Consideración de riesgos naturales y estado de la mar, pudiendo influir en la generación 

de accidentes graves. 

▪ Estudio del efecto dominó sobre instalaciones o infraestructuras previstas en el proyecto, en 

las diferentes fases (construcción, explotación, cese desmantelamiento) con motivo de un 

acontecimiento asociado a un fenómeno climático, sísmico, etc. 

▪ Accidentes en cadena derivados de la generación de un suceso accidental. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

▪ Consideración de los sistemas de control dispuestos para prevenir accidentes. Entre estos 

se encontrarán sistemas de detección y extinción de incendios manuales o automáticos. 

▪ Determinación de protocolos y sistemáticas de actuación a disponerse en relación a la 

actividad. 

▪ Determinación de la formación mínima que deben requerir los trabajadores en relación al 

perfil de puesto. 

▪ Aspectos generales asociados a la gestión de instalaciones y proyectos. 

▪ Determinación de las responsabilidades en materia de seguridad, prevención y gestión 

medioambiental.  

▪ La existencia o no de Sistemas de Gestión dentro de la empresa promotora. 

 

INTERRRELACIÓN CON NORMATIVA RELACIONADA CON ACCIDENTES GRAVES Y LEY DE 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Accidentes Graves 

El Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban 

medidas de control de los riesgos inherentes a accidentes graves en 

los que intervengan sustancias peligrosas será de aplicación en 

aquellos establecimientos en los que haya sustancias peligrosas en 

cantidades iguales o superiores a las especificadas en el Anexo I de 

dicha normativa. 

De cara al sector portuario no será de aplicación en: 

▪ El transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril, vía 

navegable interior y marítima o aérea y el almacenamiento 

temporal intermedio directamente relacionado con él; así como a 

las actividades de carga y descarga y al traslado desde y hacia otro 

tipo de transporte con destino a muelles, embarcaderos o 

instalaciones logísticas ferroviarias o terminales ferroviarias fuera de 

los establecimientos. 

En el ámbito de Accidentes Graves, se dispone de la Guía para la 

realización del análisis del Riesgo medioambiental (en el ámbito del 

Real Decreto 1254/99 [SEVESO II]) de la Dirección General de 

Protección Civil y Emergencias. 
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Responsabilidad 

Medioambiental 

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 

y sus modificaciones establece un régimen de prevención, mitigación 

y reparación de los daños ambientales asociados a los operadores. 

Así, el promotor deberá evaluar la necesidad de establecer garantías 

financieras acorde con lo dispuesto en dicha normativa. 

 

OTRA NORMATIVA ESPECÍFICA (LISTADO NO EXHAUSTIVO Y NO LIMITATIVA). 

▪ Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL). 

▪ Real Decreto 145/1989, de 20 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de 

Admisión, Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en los Puertos. 

▪ Convenio internacional, de 27 de noviembre de 1992, sobre responsabilidad civil nacida de 

daños debidos a la contaminación por hidrocarburos.  

▪ Convenio internacional, de 27 de noviembre de 1992, de constitución de un Fondo 

internacional de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos. 

▪ Convenio internacional, de 23 de marzo de 2001, sobre responsabilidad civil nacida de 

daños debidos a contaminación por hidrocarburos para combustible de los buques.  

▪ Convenio internacional, de 3 de mayo de 1996, sobre responsabilidad e indemnización de 

daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente 

peligrosas. 

▪ Convenio de Bruselas, de 17 de diciembre de 1971, relativo a la responsabilidad civil en la 

esfera del transporte marítimo de sustancias nucleares. 
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ETAPA Nº4. VALORACIÓN DEL RIESGO. 
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Existen diferentes formas de establecer valoraciones del nivel de riesgo y 

vulnerabilidad asociado a los accidentes graves y las catástrofes.  

El promotor podrá elegir la metodología que considere más adecuada para 

valorar la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de 

catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio 

ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos. 

Así, a continuación se expone una metodología relacionada con la evaluación 

de riesgo, de carácter simplificado, que aporta una idea de su valoración. Esta 

metodología con valor meramente ejemplificativo. 

De forma general, el valor de riesgo viene determinado por la probabilidad de 

que se produzca un suceso unido a la magnitud de las consecuencias del 

mismo, también denominada severidad. 

Por tanto, la expresión del riesgo se relaciona con las siguientes variables: 

R = P x M/S 

Dónde R= Riesgo. 

 P= Probabilidad. 

 M/S= Magnitud/Severidad. 

 

De acuerdo a lo anterior, se deben definir los diferentes niveles de probabilidad 

y magnitud/severidad. 

• NIVELES DE PROBABILIDAD/FACTOR DE PROBABILIDAD: 

o INEXISTENTE.  

o BAJA. Sin constancia o menos de una vez cada 30 años.  

o MEDIA. Entre 10 y 30 años.  

o ALTA. Cada 10 años o menos.  

o MUY ALTA. Una o más veces al año. 

Además, dicha escala podrá adaptarse en caso de utilización de fuentes de 

probabilidad bibliográfica. A modo de ejemplo, el promotor puede consultar la 

“Guía para la elaboración de Estudios Simplificados para la Gestión del Riesgos 

Medioambientales (ESGRA)”, elaborada por la Comisión Técnica de Prevención 

y Reparación de Daños Medioambientales, adscrita al Ministerio con 

competencias ambientales. 

En el siguiente enlace se puede consultar dicha guía: 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-

ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/memoriaesgra_tcm30-

194033.pdf 
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Dicha guía establece valores semicuantitativos de probabilidad de fallo para 

diversos sistemas industriales, con la correspondiente fuente de probabilidad. 

 

• NIVELES DE MAGNITUD/SEVERIDAD (DE LAS CONSECUENCIAS DEL EVENTO): 

o SIN DAÑOS. 

o BAJA. Pequeños daños materiales y al medio ambiente, con 

reversibilidad inmediata. 

o MEDIA. Cuando los daños son significativos pero reversibles a 

corto-medio plazo. Algunos afectados. 

o ALTA. Cuando los daños al medio natural o social se consideran 

graves e irreversibles a corto o medio plazo. Afectados. 

o MUY ALTA. Cuando los daños al medio natural o social se 

consideran graves e irreversibles a largo plazo. Afectados y 

víctimas mortales. 

De acuerdo a lo anterior, el nivel del riesgo podrá clasificarse en 5 categorías: 

- INEXISTENTE. 

- BAJO. 

- MEDIO. 

- ALTO. 

- MUY ALTO. 

La obtención de dichos niveles se relaciona a continuación: 

NIVEL DE 

RIESGO 

PROBABILIDAD 

INEXISTENTE BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

M
A

G
N

IT
U

D
/S

E
V

E
R

ID
A

D
 SIN 

DAÑOS 
INEXISTENTE INEXISTENTE INEXISTENTE INEXISTENTE INEXISTENTE 

BAJA INEXISTENTE BAJO BAJO MEDIO ALTO 

MEDIA INEXISTENTE BAJO MEDIO ALTO ALTO 

ALTA INEXISTENTE MEDIO ALTO ALTO MUY ALTO 

MUY 

ALTA 
INEXISTENTE ALTO ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

Determinación del nivel de riesgo. 
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Esta valoración del nivel del riesgo se realizará para cada escenario 

grave/catastrófico en atención de los peligros identificados, conforme lo 

dispuesto en las fichas de referencia y, adicionalmente, se podrán definir 

medidas relacionadas con la prevención y mitigación de los riesgos y la 

tolerabilidad del riesgo. 
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ETAPA Nº5. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DERIVADOS 

DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO. 
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ETAPA Nº5. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DERIVADOS DE LA VULNERABILIDAD 

DEL PROYECTO 

Tal y como indica la normativa, para aquellos escenarios relevantes 

identificados en la etapa anterior deberá realizarse una descripción de los 

efectos esperados sobre los factores ambientales afectados ante la 

materialización de los riesgos valorados en la etapa anterior. 

Para poder realizar esta descripción, consistente en la identificación, 

descripción y análisis, así como los probables efectos adversos, se deberán tener 

en cuenta los siguientes aspectos: 

- Factores de riesgo interno. 

- Factores de riesgo externo. 

- Medidas previstas de prevención y mitigación. 

Los aspectos antes referidos variarán en función del proyecto. No obstante, a 

continuación, se indican, en tres fichas, las posibles fuentes de datos a emplear. 

Al igual que en las etapas anteriores, se ha de tener en cuenta que las fuentes 

de datos enumeradas son orientativas, pudiendo emplearse éstas y/u otras 

siempre que se cumpla con lo establecido en el artículo 35 y Anexo VI de la Ley 

9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. 
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FICHA 1. FACTORES DE RIESGO INTERNO 

 

INTRODUCCIÓN 

Los factores de riesgo interno son aquellos inherentes al proyecto, derivados de la presencia de 

instalaciones y equipos (balsas, presas, equipos de generación, etc.), sustancias químicas (tóxicas, 

corrosivas, peligrosas para el medio ambiente, combustibles, inflamables, etc.), residuos, etc. que 

influyen directamente en los efectos que la materialización de accidentes graves y catástrofes 

pueden tener sobre el medio ambiente. 

Muchos de estos factores internos ya han sido recogidos en la Etapa Nº4, con carácter específico, 

para cada uno de los sectores descritos, por lo que en esta ficha se incluyen aquellos que puedan 

contar con un componente general. 

 

POSIBLES FUENTES DE DATOS PARA LOS FACTORES DE RIESGO INTERNO 

 

 

Incendios 

En relación a los incendios primeramente se deberá tener en cuenta las 

posibles fuentes de ignición detectadas durante el análisis del proyecto en la 

Etapa Nº3 para determinar los riesgos ante accidentes graves. 

Por otra parte, en caso de encontrarse sustancias involucradas en el incendio, 

deberá tenerse en cuenta el listado de sustancias manejadas, el cual debe 

estar incluido en el propio Estudio de Impacto Ambiental, tal y como se 

recoge en el Anexo IV de la normativa en materia de evaluación ambiental.  

Otra posible fuente de datos podrán ser estudios de carga de fuego, estudios 

de Accidentes Graves (SEVESO III), estudios de atmósferas explosivas, etc. 

En el caso de vertidos de inquemados de sustancias combustibles arrastrados 

por las aguas de extinción, podrán emplearse las fuentes de datos indicadas 

en la fila siguiente de esta tabla. 

La generación de aguas de extinción de incendios dependerá del tipo de 

instalación, su tamaño, elementos de extinción (ver FICHA 3 del presente 

apartado), etc. 

Además, se deberán tener en cuenta efectos sinérgicos con consecuencias 

graves sobre el medio ambiente, como la cercanía de almacenamientos de 

sustancias incompatibles, formación de atmósferas explosivas, etc. 

Fugas, vertidos e 

infiltraciones 

Para la valoración de los efectos derivados de vertidos e infiltraciones sobre 

el medio ambiente, se considerarán al menos: 

- Sustancias presentes: materias primas, residuos, subproductos, etc. 

- Volumen potencialmente involucrado. 

- Condiciones y características del manejo de la sustancia: transporte, 

descarga, almacenamiento, etc. 

- Ubicación dentro de la instalación proyectada. 

- Etc. 

Esta información se encontrará, a su vez, recogida en el propio Estudio de 

Impacto Ambiental o en el Proyecto. 
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FICHA 1. FACTORES DE RIESGO INTERNO 

 

Por otra parte, en lo relativo a las consecuencias sobre el medio ambiente, 

éstas dependerán de las características de las sustancias; por ejemplo, el 

estado, temperatura de evaporación, densidad, toxicidad, incompatibilidad 

con otras sustancias, etc.  

La información referida a estas características podrá encontrarse en: 

- Fichas de seguridad. 

- Agencia europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA). 

- Health and Safety Executive (HSE). 

- Etc. 

Se deberán tener en cuenta posibles efectos sinérgicos por reacción entre 

sustancias, como reacciones ácido-base, reacciones exotérmicas, formación 

de nubes tóxicas, etc., todas ellas dependientes de la naturaleza de las 

sustancias presentes y sus características. 
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FICHA 2. FACTORES DE RIESGO EXTERNO 

 

INTRODUCCIÓN 

Los factores de riesgo externo son aquellos relacionados con el entorno de la ubicación del 

proyecto y la localización de éste respecto a estos. 

Los factores de riesgo externo que influyen en las consecuencias de la materialización de un riesgo 

ante accidentes graves o catástrofes están muy relacionados con el inventario ambiental 

desarrollado en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Asimismo, en muchos casos, esta información ya ha sido analizada en la Etapa Nº3 con carácter 

específico para cada una de las posibles catástrofes que pueden darse y en la Etapa Nº4. 

En el artículo 35 de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, se indica que será necesario realizar el análisis, 

como mínimo, sobre los siguientes factores ambientales: población, salud humana, flora, fauna, 

biodiversidad, geodiversidad, suelo, subsuelo, aire, agua, medio marino, clima, cambio climático, 

paisaje, bienes materiales y patrimonio cultural. 

 

POSIBLES FUENTES DE DATOS PARA LOS FACTORES DE RIESGO EXTERNO 

 

 

Población y salud 

humana 

En primer lugar, se deberá tener en cuenta la ubicación de poblaciones, 

zonas habitadas y zonas con presencia humana en el entorno de la ubicación 

proyectada. 

Para ello, se podrán emplear mapas topográficos, ortofotografías, etc. 

También se podrán emplear datos estadísticos sobre padrón, edades, etc. 

obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la Sociedad Asturiana de 

Estudios Económicos e Industriales (SADEI), etc. 

Flora, fauna y 

biodiversidad 

Se recomienda el empleo de cartografía oficial para la ubicación de los 

diferentes elementos de biodiversidad con respecto a la ubicación 

proyectada. Entre las fuentes de datos a consultar se tienen:  

- Cartografía y SIG del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 

Demográfico: 

https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ 

- Sistema de Información Territorial e Infraestructura de Datos 

Espaciales de Asturias (SITPA-IDEAS): 

https://ideas.asturias.es/ 

- Etc. 

Información y descripción sobre los diferentes elementos de biodiversidad 

presentes podrá obtenerse de la página web del Ministerio para la Transición 

Ecológica y Reto Demográfico, el portal de medio ambiente de Asturias, etc. 



 

135 
 

 GUÍA TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA VULNERABILIDAD  

FICHA 2. FACTORES DE RIESGO EXTERNO 

 

Geodiversidad, 

suelo y subsuelo 

La información básica sobre lo relativo a geología, geomorfología, etc. podrá 

obtenerse de la página web del Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME): 

http://www.igme.es/ 

Otras fuentes de información podrán ser la siguientes: 

- Página web “Suelos de Asturias”. 

https://sig.asturias.es/HIPERVINCULOS/Catalogo_Suelos/index2.htm 

- Sistema de Información Territorial e Infraestructura de Datos 

Espaciales de Asturias: 

- Cartografía de geología y suelos del Sistema de Información Territorial 

e Infraestructura de Datos Espaciales de Asturias (SITPA-IDEAS): 

- Estudios específicos realizados en el marco del proyecto sobre las 

características del suelo: 

o Informe preliminar de situación de suelo (Real Decreto 

9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación 

de actividades potencialmente contaminantes del suelo y 

los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados). 

o Estudio de calidad agronómica. 

o Estudio de erosividad de suelos. 

o Etc. 

- Etc. 

Aire 

Se podrán emplear datos de la calidad del aire de acuerdo a estaciones de 

seguimiento cercanas. 

https://tematico.asturias.es/CecomaWeb/ 

Agua y medio 

marino 

La cartografía e información sobre masas de aguas superficial, masas de 

agua subterránea y medio marino podrá obtenerse de las siguientes fuentes: 

- Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

https://www.chcantabrico.es/ 

- Página web del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 

Demográfico. 

- Estudios específicos disponibles o que deban realizarse en el marco 

del Estudio de Impacto Ambiental, como por ejemplo, estudios de 

inundabilidad. 

- Etc. 

Clima y cambio 

climático 

Consideración de la generación de Gases de Efecto Invernadero, y su 

relevancia, en el marco de las afecciones al medio ambiente general, y, en 

el particular, el cambio climático. 
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Bienes materiales 

y patrimonio 

cultural 

La identificación de los bienes materiales potencialmente afectados podrá 

ser realizada a través de información cartográfica y/ ortofotografías. 

Por otra parte, la información sobre los elementos de patrimonio 

potencialmente afectados en caso de accidente grave o catástrofe, se 

encontrará, a su vez, incluida en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Sinergias 

Ha de tenerse en cuenta que los factores de riesgo externos están 

íntimamente relacionados, de tal forma que podrían generarse sinergias de 

carácter negativo entre ellos, de ahí que se deba considerar dicha 

circunstancia. 
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FICHA 3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

Las medidas de prevención y mitigación son aquellas encaminadas a evitar la materialización de 

un riesgo o la minimización de su impacto en caso de producirse. 

En el Anexo VI de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, se indica que se debe realizar una descripción 

de las medidas previstas para prevenir y mitigar el efecto adverso significativo en el medio 

ambiente, y detalles sobre la preparación y respuesta propuesta a tales emergencias. 

Las medidas de prevención y mitigación ya han sido descritos en la Etapa Nº4, con carácter 

específico para cada uno de los sectores descritos, por lo que en esta ficha se incluyen aquellas 

de carácter genérico. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

 

 

Incendios 

Dependiendo de las características del proyecto deberán determinarse 

diferentes medidas de prevención y mitigación relacionadas con incendios: 

- Sistemas de detección temprana de incendios manuales y/o 

automáticos. 

Estos sistemas de detección podrán ser de diferentes tipos: 

detectores ópticos, detectores térmicos, detectores de humo, 

detectores de gas, etc. 

- Sistemas de extinción de incendios manuales, automáticos o ambos. 

Los sistemas de extinción podrán ser de diferentes tipos, pudiendo 

contarse con un servicio propio de extinción de incendios, extintores, 

hidrantes, rociadores, de acuerdo a la normativa de aplicación (ver 

más abajo). 

- Protocolos de actuación en caso de incendio. 

Podrán estar incluidos en Plan de Emergencia y/o Plan de 

Autoprotección. 

- Sistemas de gestión de aguas de extinción de incendio manuales y/o 

automáticos. 

- Etc. 

Deberá analizarse la aplicación, al menos, de la siguiente normativa (listado 

no exhaustivo): 

- Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la 

Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 

dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 

situaciones de emergencia. 

- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

- Etc. 
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FICHA 3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

 

Fugas, vertidos o 

infiltraciones 

Dependiendo de las características del proyecto deberán determinarse 

diferentes medidas de prevención y mitigación relacionadas con fugas, 

vertidos o infiltraciones: 

- Protocolos de revisión y mantenimiento periódico de instalaciones y 

equipos. 

- Sistemas manuales y/o automáticos de control de caudal y/o presión 

en conducciones, depósitos, etc. 

- Sistemas manuales y/o automáticos de llenado y sobrellenado de 

depósitos, balsas, tanques, etc. 

- Protocolos de carga/descarga de materias primas, residuos, etc. 

- Sistemas de contención como cubetos, de construcción o móviles. 

- Playas de descarga. 

- Sistemas de medición y control automáticos redundantes dobles. 

- Kits de primera actuación con absorbentes, sellado de arquetas de 

pluviales, etc. 

- Protocolos de actuación en caso de vertido accidental durante 

descarga, manejo de depósitos móviles, roturas accidentales de 

depósitos fijos por impacto, etc. 

- Redes de aguas separativas. 

- Sistemas de gestión de vertidos. 

- Depósitos pulmón. 

- Etc. 

Deberá analizarse la aplicación, al menos, de la siguiente normativa (listado 

no exhaustivo): 

- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. 

- Etc. 
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