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Cuando se consideran Jmtos los objetivos de este Cmgreso, que en 

palabras del Presidente de ACERS son los de "estudiar c m  pmfmdl dad 

y rigor técnico los principales problemas a los que se enfrenta  el gran 

riesgo industrial" y el tí tulo de la ponencl a que me han propuesto desg 

rmllar: "La pmteccih del Medio m i e n t e " ,  se deduce de irmediato una 

canciusiá~ pie, lbgicamnte, mfleja e l  sentir de los organi zadores d a  
esta mih como preocupación latente de todos los que pmfesi onalmnte 

atentos a los rlesgos de la actividad técnica, ecmhjca y social de la 

errpresa viven obsesionados por la seguridad de sus hcmbres y bienes matg 
riales, convencidos de que consti tuyen el actj vo más valioso para 

su porvenl r. 

Me estoy refiriendo c m  esto, al sentir de t&s los que vemos la 

Pmteccik del  Medio Miente como m segum que tenemos que suscribir 

colectivanente si queremos garantizar la actividad del -re sobre el 

Planeta. Si m se acepta esta cuota que carrprwnete a la Cociedad con 

su entorno, se habrá vivido derrochando el capital, que sm los recur - 
sos naturales, en vez de v i v i r  de los intereses que suponen la admlnis 
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tracih raciorial, conservación y ,  si es posible, mnovacib de los 

mismos, por lo que mereceremos el desprecio de las generzlones que 

han & suceckm, porque las habremos c e d o  a viv ir  i m r s a s  en 

el C m  ~ i e &  que S-: por ma parte, la deficiencia de recursos 
y, por otra, el desarrollo de sus ruiclones vitales en m miente hos - 
til, en el que pocos lograrán sobi-evivir c m  la calidad y d l g ~ i d a d  que 

corresponde y deseamos para la pemma hunma, cano ser inteligente, 

llamado a dar respuesta a las necesidades de la Hmaaiidad. 

Es evidente, en consecuencia, la oportmidad del tema en este Coi?gre - 
so de profesionales intem3adoe p r  la gerencia de riesgos, cuya primra 

y fcaidamental tarea es la de dexubrir los riesgos, y que, por consiguien - 
te, se les considera personalmente dotados de ma flna y especial sensf - 
bilidacl para considerar los problemas mlaciormbs cm la cmisefiacih y 

mejora de la calidad de vida -en el trabajo y fuera de él- basada en e l  
apmechaniento de las técnicas y en la f o m f h  de las percanas. Prvfe  - 
simahmte, son los responsables de la eliminación de los riesgos -internos 

y externos- gue cmlleva la =tividad tknico+cm&nica de su enpresa, 

Para mí ,  el Medio miente es el conjmto de cimmstancjas, 

condicimes fisicas y cpímicas, y pormwiores hist6rlcce, locales y socia - 
les que t.odean a la persona hunana e influyen en el desarrollo de sus ac 

tividades fisiológicas e Intelectuales, Son, por tanto: el clima, el pai - 
saje + la flora y la fmma del entorno; el suelo, la atdsfera y las a g t ~ ~  

entre las que nos movems; y los bienes materf ales y el patr imlo  cultu- 

ral entre los qu? trariscurm w s t r a  vlda. 

Flientras la denianda de pcoductos por la Hm;ipiicW era reducida, el 

consum ck materias primas -en la mayorfa de los casos naturales- era 

escaso y ,  en alguios sectores, se I legaba, tambl én natmlmnte , hasta 

la IWWVBC~Ú'I corrpleh, LDS pmductos transformados eran de origen a .  

tesanal, con lo que los residuos p m b i d o s  por aquella primitiva Indus - 
tria y los procedentes del propio p m e s o  vital del haiibre eran asimila - 
dos sin dlficulhd. 

Pero el aunento de la población y el crecimiento del poder adquisi - 
tivo por m& arplios sectores & la misma, estimlam la demanda y c m  
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ella el cambio de escala de trabajo y el jncremento de la oferta de 

nuevos productos, diversificando las fabricaciones para mantener la 

c e t e n c i a  econbica y comerrial a nivel nacional e jntemacj onal . 
Asi se han distorsionado los criterios para la dis tr ibuc ib  y aprovecha 

miento del suelo que, en la myoria & los  casos, no son ni los más ra- 

cionales ni los h m o s  y el crecimiento monstruoso y desodenado 

& las ciudades, la ins ta lac ih  de grandes complejos industriales, la 

irrplantaclh de actividades agrícolas y g ~ ~ a d e r a s  de producción jnten - 

s iva  s i n  la necesaria infraestructura de servicios ni la adecuada pm - 

tección del medio ambiente, lo que fomenta m conjunto de problemas 

como son, entre  otros:  el agotamiento de los recursos natural ~s no 

renovables, la incapacidad para resolver la c r i s i s  alimntaria mun- 

d i a l ,  e l  a m n t o  de l a  desertjzación, la permanente preocupación por 

e l  siministro de energía, el  incremento de la contaminación ambjental, 

Es evidente que la industrialización es el princjpal impulsor d e l  pro - 
ceso de desarrollo de los pueblos, el que ha originado esa revolwih,  pe - 
m su inplantacik no debe hacerse a cualquier precio, sino que debe ser 

racional, de acuerdo con las posibilidades d e l  medio en que se ubique, 

respetando la armonía y el eguilibrio entre las instalaciones para el apm - 
vechmiento de los recurcos mineros con las m a s  agrarias y las urbanas, 

reduciendo al rr&imo la produccih de msiduos y evitando, sierrpre, su 

dispersión. 

El riesgo de la En cualquier caso, el estudio particular y detallado de los sistemas 

activi-iadproduc - deproducc lbrepresentadosensufom~genera l  porlaecuacik: 

t i  va 3 
MATERm Procedimiento de PRODUCMS BENEFICIOS P-S 

PRIMAS 
+ E N E E U  -------m--------- + 

D E S U W S  K m I m  + RESIDUNCS 
fabricación 

permite detectar los riesgos potenciales de cada actividad que, clasif i  - 
cados por su origen femnológico, son los siguientes: 

Fü esgos naturales : derivados de la actividad geológi ca m i m i  entos si smi - 
tos, terremotos o meteomlogia-, rj adas, etc. 

Riesgos miales:  c m s e c w ~ i a  de las hwlgas o actos de -taje, 

Riesgos eléctricos: descargas elktricas que plxden pmvocar destrucciones, 

incendios y explosiones. 

Riesgos h m s :  debidos a la falta de f o m i b ,  disminución de los recurso: 

fisicos por enfermedad, o falta de atemión en el puesto de 

trabajo. 
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Riesgos mecárifcos: que redwen la resistencia de los materiales por 

efecto de la pres jb ,  emsib,  etc, 

Riesgos ténnlcos: en los que la gerieraciibn y p5rdlda de calor eleva las 

terrperaturas y reduce la resistencia de los bienes de 

producclh. 

Riesgos nucleares: derivados de la emfsih de radiacriones. 

Riesgos qdmicos: que producen la corrosi Ó n  de los nwursos mterl a l  es 

y la intoxicacih de las perswras. 

FUesgos biológicos: provocados pr  la actividad rk inirimor~ariicriris. 

Todos, de al- manera, trasclericlpn al &lo airhlente eri fortn? cie 

pmdwtos y energías resldualcs -resultatites dc la d ~ s c a r ~ s j c j i h i  n drls 

truccik de la mterla prlma- y decperdlcios -que t e j e n  s m  resld~ms, 

pem de lo que no se pucde o no es fAcil ryir~vcctiar, o dr lo qqir sc 

deja de uti l i zar por descuido, orl gi nando la con tanj narliin. 

La Contaminación y El año pasado, c m  el grato motivo de celebrar el V aniversario 

los Contaminantes de la fmdación de ACEW, tuve laoportmidad de detenene en el nriálisis 

de las carac teristf cas de los posibles cal tcliiii ncuites qw: de teri oral cl 

d i o  akiente .  

La Figura I resune el orieen de los cotitanirmites cano c u i s c c ~ ~ ~ i i c j a  

de las xtividades ecmánicas y m i a l e s ,  su fonm dr, prescntac i h i ,  y los 

dist intos  aspec tos de 1 mdi o aibi  cn te que puridmi ser rrrcp tures c kq si= 

efectos. 

Carri es lógico, nadie defiende la generad& de contanjnantes, a pesa. 

de que t&s los producimos en mayor o menor grado, lo q e  sigpifica que la 

cwitminaAóa est& asunida y aceptada c m  m mal mmr, Pero la trascmdef~ 

cia pública de la cantwlinacián se hace notable cliando la concentracih de 

cmtamimtes se hace miva y pmdwe d a h ,  sea o no por accidente, enten 

dierido como tal m suceso o acción eventual de la que resulta ma averia 

grave, c'on destrilccih total o parcial o pérdidas que afectan a las perco- 

nas y/o a los bienes. 
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Desde el punto de vista del Seguro, la cuest ih radica en definir  e l  

grado de daño que el sujeto pac j en te puede rec i bi r c m  cmsecuenc j a de 

estar smtido a m riesgo que es di rec tariclrite pruliorrimal a 1 a intetisi - 
dad de la contminaci6n: 

intensidad de - Conc en t rac j 6n de Ti errpo de exposicl Ó n  en - 
la contaminación cmtaminante el medio contaminado 

y conocer hasta dónde se cwnpremeten las ent j dades aseguradoras respecto 

al torrador del segum por las acciones contaminadoras de éste. 

Parece, y de hecho as1 sucgde , que la ccn tami nac i 6n pmducj  da por 

emisiones de contaminantes en dosí S inferiores a las penni t i d a s  por la 

legi slaci Ón vi gente se admi te sin reconocimi ~ n t o  de responsabi 1 i dades 

por los promotores, aunque puede haber a c w l a c i  ón y daños en el futuro. 

Piénsese, por eje~plo, en la destnxicjón de la capa de ozono por los  

efectos de di S t i n tos contaminan tes. 

Eii cuanto a las emisiones por encima de los niveles permitidos, e l  

problema se considera como deli to ecológlco, por la probabi lidad o pe- 

ligro & que se produzca m d& al medio d i e n t e ,  sin entrar en consi - 
deraciones de accidente o negligencia en el desarrollo de la Tecnología 
por parte de los usuarios de ésta. 

Eh consecuencia, el seguro s6lo se refiere a la c m h l n a c i h  c m  

consecuencia de la p e c l  Ón de accidentes y se cali fica legalmente 

como por accidentes mayores. 

IA pmtecclÚn legal Por tanto, la protección legal del Ekdio Ambiente se presenta 

del W i o  en tres niveles que se pueden deminar: 

kdío d i e n t e  aceptable 
Medio d i e n t e  peligroso 
Medio d i e n t e  catast~fico 

-que S- limites no estén absolutmnte definidos ni en el espacio ni 

en el ti-, ni de f o m  miversal en todos los paises, ni se han mnte - 
nido con valores cwistantes desde su primera detemj naclh. 



Eh el niarco medioambiental de la m i d a d  E-a, d e l  que 

emanan las Di rectivas de obl f gado cunpl imiento para los paises mi &m, 
hasta 1972 no se estableció el primer pmgrama de trabajo con el fin de 

dictar medidas para la pmteccik del mdlo natural y la gestión mi* 

nal los recursos. Más tarde, en 1977, se p m l g ó  el sejpmdo pmgra - 
ma en el que se establecen mos objetivos de calidad cuantificados en 

los valoes limites de misih e f r m l s i h  de cmhlnantes y las listas 
negra y gris de sustaxias peligrosas, lo que para m i  representan los 
limites del Hedio Miente aceptable. Por Últjmo, en 1981, se conoce el 

tercer p m g m  en el qm se cwisi dera el mdio anñi ente c m  dj m tri z 

de la poli tica socioecmánica, afi mando que no se puede abusar de los 

- u .  naturales y cancentrándose en definir m marco de a c t m i h  para 

la pmteccih del Medio M i e n t e  de ca&ter prwentlvo, con lo que se 

mifiesta  La preocupacl6n para que e1 W o  Miente se integre en la 

p lan~f icac ih  cie todas las actividades: agricultura, industria, pm5w - 
ción de energia, transporte, turismo, etc. basadas en el principio de 

e es mrcho mejor prwenir que c m .  

Medio Miente tas candu=tas mtiecológicas que cwlducen a m k d i o  Miente 

peligros0 peligroso se han mpwrido en en la "~odlficaclá,  urgente y par - 
cial del W g o  Penal, i ey  ordinaria de 25 de Jmio de 1983, en la que 

se establecen paira el delito ecológico ~ i t o  textmlmente- "penas de 

arresto mayor y mlta al que contravini endo las kyes y k g l m t o s  

protectores del medio miente pmvocase o realizase di nxta o I di rec 
taniwite emisiwies o vertidos de cualquier clase en la atmjsfera, el su? - 
lo o las aguas terrestres o mitimas que pwigan en peligro grave la E 
lud de las personas, o puedan perjudicar gravemente las condiciones de 
vi& anJmal, bsqms, espacios natumles o plantaciones Ú t i l e s " .  También 

se establece qw m incluso acordarse la clausum tenporal o def ini t i -  

va del establecimiento emisor de contaminantes, 

Sin d a r g o ,  su desarrollo y aplicaclb se errcwntra todavía en fase 

de inplantación debido a la necesidad de pe-1 especializado en el 

Ministerio Fiscal, en la Policia Judicial y en todos aquellos que, c m  

bneficiarios del Medio miente,  denuician loa hechos y situaciones 

que consideren dignos de represión, contra los que se ejercen acci mes 
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penales y civiles de carácter particular. En este sentido, las futuras 

unidades de Policia de l  Medio m i e n t e  se encargarían de L a s  primeras 

investigaciones, recibiendo y compmbando d e n m i a s  o situaciones detec - 
tadas de cualquier tipo, realizando inspecciones "in si tu" : fábricas, 

rlos, vertedems, etc. h s  investiyaciclnes posteriores deberlan reali- 

zarse por unidades técnicas especial I zadas a d i s t i n to  nl ve1 , se@ la 

cmplejjdad del  problema, en las canmidades a u t h a s ,  en el Estado 

Español e incluso de la Comunidad Europea. 

El princjpio de intervencjón minima fue interpretado en las jornadas 

sobre el k d j o  Ambierite organjzadas por e l  Corisejo General del Poder J u -  

d icial  (29-30 septierribre y 1 octubre 1988) en e l  sentido de que e l  Estado 

tan so10 ha de sancionar penalmente aquellas condwtas atentatorias contr-9 

e l  Medio N i e n t e  de especial gravedad y t r scendenci  a, y deja en -os d& 

la Administración Pjblica la prevencih,  vlgi lancia, control y repre~j6n 

de la mayor parte de las infraccims jndjvjduales e jndustrjales contra 

e l  MedioA&fente, las menos graves. De todas maneras, se hace necesaria 

la reforma del Código Penal en materia de delitos ecológicos en la que se 

tipifique de m e r a  exhaustiva y descriptiva los diferentes swuestos y 

especificando los criterios por los cuales se ha de entender unas conductas 

c m  graves (penales) o menos graves (adninistrativas). 

Medio Miente  h cuanto a las disposicims de protección legal del Medio 

catastMf ico M i e n t e  por accidentes catastdficos esth recogidas en el Real Decreto 

886/1988 sobm prevencih de accidentes mayores en determinadas ac t i v l  da- 

3 des industriales, que adech la directiva 82/50l/CEE sobre la prevenclh 

b y control de riesgos e instalaciones industriales. Este Real Decreto 

considera accidente mayor a l'cualquier suceso, tal c m  m a  emisión, fuga, 

vertido, incendio o explosih, que sea consecuencia de m desarmllo In- 

controlado de ma actividad industrial, que s w a  uia si tuación de grave 

riesgo, cat&tmfe o calamidad palita, 11-mdlata o diferida, para las 

p e m a s ,  el medio ambiente y los bienes, bien sea en el interior o en el 

exterior de las instalaciones, y en el que estén inplicadas ma o varias 

de las sustancias peligrosas de las cmtenpladas en esta disposic lh",  

Este Real Decreto es cmplmntar lo  de la k y  2/2985, de 21 de enero, 

sobre Pmteccih Civil en lo que se refiere a la catalcgaclÓn de activida - 



8 ,  

&S que puedan originar emergencias y al  inventario de centms en los que 

se malicen éstas, así c m  a las Organimimes de Autoproteclh y Planes 

de Ehiergencia Interior de las Inrkrstrlas y a la facultad de las IWnlnisLra- 

ciones RjblIcas para desarcollar los P l m s  de Fmergencia Exterior. 

El Real &reto de mferencia reitera a las errpresas industriales la 

obligación de disponer de las organizaciones de AutopmtecciÓn y del Plan  

de Emergencia Interior pam la pmvemiin de riesgos y para el  contml 

irmdiab de los siniestros que puedan producirse, y o&ma la elaboración 

del Plan de Wrgencia Exterior por las Cariuiidades Authurm. 

el Plan & hergmia Interior se contenpla: 

-la evaluación de los riesgos, qx &ama a la def i -n ic ik  de los 

r Aesgos potemi ales, el análisis de los mdios de protección y 

el acotado de loa sectores y mas de peligro; 

-la p m i s i *  de aiccidentes y las si tuacimes de preemergemia, 

alerta, al-, evacuacih paticial y wacii2ición general; 

-la re-ih del m m a l  de emergemia; y 

-la irrplantacjh del plan de emrgemia. 

La pmteccib Desde el pmta de vista técnico, la proteccih del Medio M i e n t e  

tknica del dek ser la carsecwmia ordenada de la plani f icac ih  y gestión arbiental, 

en la que las decislmes se han taMdo &@S de realizar m análisis sis 
M t i c o ,  científico y técnico de la c w s t i h .  

La demniinada gestión abjenbl ,  can palabras de ficmingo G w z  Drea, 

se concibe cano m pmeso de seguimiento de la realidad para la toma 

continua de decisiones y la puesta en p&tlca de las mi-, lo que 

exige planificar, ejecutar los p l m e s  diante proyectos y controlar sus 

efecbs, RI su evolución consecuente se distinguen las siguientes 

e tapas : 

l a  (kdenaEib terrl tori al 
2a ~valuac ib  del Irrpai=to Mienta1 

3i Proyecto Técnico 

4 i  Wpos de seguridad 
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Ordenacih Los Planes de Ordenación Terri torlal tienen por objeto establecer 

Terri tori al las relaciones entre el hombre y su e n t o m  físico, de forma que haciendo 

ticjo y c m s w  de los recursos naturales disponibles, pueda alcanzar su 

realirni& personal, s i n  que esto i n t d u z c a  deterioro para el medio m- 

biente en que se desarmlla'su actividad. 

La cuestión dentro de m territorio se plantea c m  un problema con 

miltiples variables en el que se relacionan las fuentes de materias pri  - 
mas, la loca l izac ih  de los centros transformadores y el m e ~ a d o  de pro - 

ductos, t d o  ello sustentado por un soporte físico y cultural que impri - 

m n  carkter a la poblac ik  d e l  entonio geográfjco eri que se desenvuel- 

ven. La resolw.iÓn habrá de elaborarse tarribi en en diversas  etapas suce - 

sivas, c m  son: 

l* .- La definición del territorio 

2i.-  Recopilación de datos 

3 -  Estudio de posibilidades 

4i.- Elaboracik de antepmyectos 

S i  ,- Determinación del plan director  territorial 

6i.- Ejecucfh de la ordenación. 

Con la primra y segunda se trata de conocer las posibilidades fisicas 

del entorno geográfico que se va a ordenar. Se incluye el cwtocirniento tan - 
to de las características naturales -orografía, hidmgrafia, tipos de suelo, 

clim, recursos: mineros, pesquems, agrícolas, ganaderos, forestales, &c.- 

c m  las introducidas por la mano del hmbre -red de c m l c a c i m e s :  carrete - 
ras, ferrocarril, fluviales; d tuac ik  & pueblos y eludades; centros de 

actividad fabril , turística, etc, - Esta mogida de datos alcaza a t & 
tipo de información bibliográfica o de investigacih directa que permita 

c d j &  la sj tueciái actual ciei entorno fisi m, h i ~ n ,  y e c h i c o  que 

se trab de ordenar. 

Evidentemente, el estudio e interpretacih de los valores recogidos 

en los apartados anteriores pemi tirá explicar la realidad de ese momento 

sobre el contenido de los recursos naturales pmpios fwnte al nivel y 

calid& & vida de la poblacih y las tenderrjs  previsibles de carblo. 
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La explicacib e interpretacih del  sistema permitirá señalar m 

objetivo o conjunto de objetivos estrurturado, jerarquizado, cmpatible 

y mimal, lo que generará m conjvito de jnlciatlvas de actuación que 

debe& ser discutidas, Camcwisecuencla resultan alternativas entre 

las que se podrán seleccionar las que, c m  criterios técnicos, econbi - 
c m ,  ecológicos y socl ales, ofrezcan las me joms perspectivas para pa- 

sar a la fase siguíente. 

La elaboracik de anteproyectos para el plan de ordenacih territorial 

tiene cano objetivo definir cuál o c&les & entre las al temativas selec- 
cionadas en la etapa anterior, deben W e m  realidad. El dcsar~illo (Ir1 

estudio llega hasta la definición de las bases generales & a c t m c l h  en 

cada sector de la prWucción. 

S l o  los ante2myectos que p ~ s e n t e n  viabilidad rentable rriantenl e* 

las calidades del entorno, deberán ser objeto del estudio r& pmflmdo 

para deteminar los detalles del plan director, COlo en éstos se debe lle - 
gar a la descripción detallada de la c m  el seiialamiento y loza - 
l i w i h  de las infraestnxtums básicas sobre cammicaclones, abasteci- 
miento de agua, saneamiento, h a s  indwtriales, rvservas ecológicas, etc. 

Por últfrm, si se desea que-estos laboriows y de~l lados  estudios 

propomianen sus friitos se hace mesaria la vigilancia en la ejecuclik 

del plan, CansIste en seguir la trayectoria del sistema para ver en 

qué medida se adapta o aleja de lo previsto; en q& medida convlwte corre 

gir esa tmyectoria, c d  se desvia de lo prwi sto, o cambiarla para 

evitar qw se p i e d a  la m í a  y el ecpilibrio del cmjunt.i. 

RI Eiialquier caso, &be tenem en c m t a  qw lo normal es tener que 

malizar la o m i h  sobre m territorio c m  slrs sectores de actjvidad 

en mucha, c m  todos los IncmenSentes que pueden inponer mos objeti- 

VOS mi sekiaios que han cm& ma infraestructura que no es. adecuada 

a los flnes que se pretenden y m s  demime adquirjdos que se han de 

respetar o adaptar a las nuevas directrices trazadas c m  mayor alcance 

en el e-lo y en el ti-. 

Eb caiclusik, los planes de ordenaciih terrl torl al se e jeciutan de 

acuerdo c m  m ccnjlnto de disposiciones legales qw cm-1 eri integra - 



1 dos la conservacih del medio ambiente con la actividad Jndustrial, el 

1 errplazamiento de los centms urbanos y la necesaria infraestructura de 

s e ~ i c i o s  que pmpomime un h h i  ta t  dj gno y comodo y que es tableza 

criterios para mantener e l  equi 1 ibrj o ecológico. 

Uia legislacih, viable y acorde, debe conterrplar la actuacjbn a 

dis t intos  niveles: local, provincial, regimal, nacicmal e internacio - 

nal para que se agi l ice  la ejecmión de planes y la correccih de posi - 
bles desvíos o infracciones antes de que sean imparables. 

Eva!b~z:iÓn del  Dentro de es te  contexto se inscrjbe la evaluacihn del Impacto 

In-pact: Ambiental Ambiental c m  doccrraento tecnico para adoptar una poli t i ra  preventiva de 

preservací Ón de los recursos naturales y psa la  defensa d e l  Medj o k i t ,  t 
te.  Su rnisibn es la  de identificar, predecir e interpretar las consecuen - 

cias o efectos de las acciones, programas, planes y pmyer tos sobre 1 a sa - 
lud, el bienestar h m o  y e l  entorno ecológico, cualquiera que sea la al - 

teración que se pmduzca -favorable o desfavorable- sobre la totalidad del 

medio o en cualqpiem de sus cwoponentes, 
* 

Cm las evaluaciones del irrpacto ambiental se trata de establecer la 

diferencia e n t ~  la si tuación del medio ambjente fu tum modificado, cómo 

~ s u l t a r i a  después de la realización del proyecto, y cÚm habria evolucio - 
nado normalmnte sin esa actuación, 

De xuerdo con la eficacia y repercusih de los Impactos, entendjdos 

c m  la huella que queda al efectuar rna ~ c i h  o artividad, se c las l f3  

can en: 

d i m t o s  o indlrrcios 

con efectos a corto, medio y largo plazo 

de corta y larga duración 

acmlativos, reversibles, irreversibles e inevitables. 

Tanto los pmyectos que conducen a la redacclb del plan de orden+ 

c l h  territorial, c m  los prcmovidos por la f ni ciativa piiblica o por la 

iniciativa privada dentro del marro Inte-r que representa aquel, deben 

ser analizados por su itxldencia sobre el mdio a l e n t e .  El primem, in te  - 
gr& en un programa de planificaciiin promwido por los poderes públicos, 

establece m modelo global que mionali za l a  actuación privada y orienta 
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su iniciativa, sei~alahdo las limitximes a que necesariamente han de 

a d a p m e  las formas de actuación y las oportqidades que se presentan. 

b s  proyectos conccetos de actividades ecwhnicas contenplados en la 

altemativa seleccimada dentm del Plan de Orbenacih Territorial deben 

consi de= la realidad con mayor detalle para que d e e s  de realizar la 

evaluacih mienta1 se ejecuten. 

RI -da, los planes de protección del &dio N i e n t e  tienden a 

identificar en el territorio la situación de: 

-proyectos lncarpatibles c m  el medio que, por tanto, 

no se p d r i a n  localizar en él 

-proyectos que para aceptar su localización tendran ,que curiplir 

c d c i o n e s  determinaC.zts en el i n f o m  de irnpwto ambiental 

recogidas, expiiesmnte, en las especificaciones del proyecto. 

Por tanto, el concepto de -acto mienta1 se integra de f o m  
progresiva en las diferentes fases & elabmión del proyecto, desde 

su integrracih en e l  plan de ordenacih brritorial, que emitir& el 

primer diag&stico y la selecclb  de la estrategia mediombiental & 

la actividad; hasta la ejecucik, Wsta en =ha y control de las 

instalaciones. Iris estudlos específicos de inpacto Mienta1 permi ten 

optimar entre las altemativas seleccionadac las se refferen a me- 

didas comtoras  sobre accioraes potenciales de i w t o  ecológico, y 

pmgt.amai los mecanisrw>s d@ cmtml y aprendizaJe sobre aspectos dexo - 
nocidos en la waluacibn del &lo diente .  

El d e s ~ m l l o  de las Evaluaciones del fnpacto Ambiental se realiza, 

siguiendo la Figura 2, en las siguientes fases: 

Bfinicibi del entorno del  proyecto.- Para delimitar el ámbito 

de interaccih pmyecto-medio miente 

24 I n f o m i h  y di-tfco del medio ambiente sln proyecto.- Se trata 

de conocer y carp-r la estnictura y f u i c i j a  ento del entomo 

c m  estado de referencia futura. Ce debe valorar la calidad y poten - 
cialidad del entomo así cano su sf tmi& y e v o l m j h  anterjor que 

puedan condicionar la miwa activl- o el futuro de la existente. 
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3s Análisis del  proyecto y sus alternativas.- Debe conocerse la def in i  - 
c i b  del proyecto: materias primas, productos, procedimiento (ener- 

gia, mano de obra, etc . ) ,  producción y errplazamiento; el programa 

de desarmllo: viabilidad técnica, e c d c a  y social; ingeniería del 

pmyecto y e jecuci6n d e l  proyecto: coristrucci h, cpurríc-i 6n y abmdono. 

4 i  Identificacih de acciones potenciales de irrpacto ambiental .- Conse - 
cuencias de la ocupación, mi sión de contaminantes, sobreexplotaci Ón 

de recursos, etc., cuantificadas y lmalizadas. k b e n  aportarse l a s  

medidas correctoras previstas y posibles. 

5"IdentlficaciÓn de los c-nentes del medio ambiente que pueden 

recibir e l  impacto ambiental. Se  prevé los  receptores de l a s  a r r i o  - 

nes producidas, c m  son: atmósfera, w;s, flora, patrimonio artis- 
t ico,  definiendo cada m o  de éstos en  el entorno que se estudia. 

6* Identi ficaciún de jnpactos.- Establece ;a relacj ón cuali t a t j  va rausa- 

-efecto entre el proyecto y su entomo, mediante el estudio de matri- 

ces adecuadas, como la de kopold.  

7 i  Prediccih de la nqpitud & Irrpa2to sobre los conponentes del medio 

d i e n t e . -  Consiste en medir cualftatsva o cuantitativamente l a  d j s  - 
tribucih de los inpactos en el espario y en el tiempo, asi como la 

persistencia y/o reversibilidad de los mi-, Ad-, se destacan 

los inp~tos  críticos o terminales. 

Esta fase, tan indeterminada c m  trascendente obliga a selecci- 

mr fwtores d i e n t a l e s  que representen el mayor n k m  de alterario - 
nes para estimar la w i  tud del Jnpacto total sobre cada factor. Y 
pr~d icc ih  sobre cada factor puede venir expresada en magni Cudes di s- 

tintas (fislcas, quhticas, monetarias, etc. 1. 

8 i  ValomiÓn del Inpacto d i e n t a l  .- Tiene por objeto obtener el impx to 

total del pmyecto estableciendo, primero, la relacl6n entre la v i -  

tud medida por los indicadores y la calidad d i e n t a l  y, después, p- 
de- la importancia de cada Indicador en relaciih c m  los de& res - 
pecto a la calidad d i e n t a l  del c m  jmto. 

ik acuerdo c m  la respuesta cuantificada del Irrpacto Miental: 

- se rechaza el proyecto 

- se acepta el proyecto, c m  o sin Wlflcacimes 



- se exige la necesidad de conterrplar otras 

alternativas dist intas  a las propuestas 

- se solicitan estudios detallados o c-lmntarios, 

si es necesario 

c m  lo que se c a e r á n  los pmtos cri ticos del pmyec to y se p d 6  

decidir entre soluclmes de dist into  origen, 

9 i  P r o g r a  de seguimiento y coaitm1.- Para la medida del irrpxto real 

en la fase de operación del proyecto y waluaciih posterior del 

mi-, con lo que se detectar señales de alerta e identificar 

impactos de accidentes mayores si los hubiera. 

m EspaTla, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 

28 de jmio deberán someterse a evaluación de impacto los proyectos, 

pblicos o privados, relxiomdos con las siguientes actividades: 

1. Refineriade petróleo bruto ( c m  laexcluslk de las Fnpresas que 

p-an Wcanente lubricantes a parti r de petdleo bruto, asi cano las 

instaiaciones de gasificacih y & licuefaccih de al menos 500 toneladas 

2, Centrales térmicas y otras instalaciones de cartxistih c m  potencia 

térmica de al mms 300 MW, así c m  centrales nmleares y otros reacto - 
res nucleares (con exclusión de las jnstalaciones de invest igécib para 

la producción y transformaclb de materias fisionables y fértiles en las 

que la potemia nkim no pase de un KW de duración permanente térmica). 

3. Instalaciones destinadas exclusivaente al almacenamiento permanente, 
o a eliminar definitivamente residuos radi~ctiv~s, 

4. Plantas siderúrgicas integrales. I 
5. Instalaclanes destinadas a la extraccik de manto,  as1 c m  e l  trata - 
miento y transformación del amianto y de los productos que c.mtienen mi an- 

to: Para los productos de a n i n t o c m t o ,  ma prciduccih anual de más de 

20.000 toneladas & productos terminados; para las guarniciones de fricción, 

ma producción anual de & de 50 toneladas de prod~ctos terminados, y para 

otros utilizadaraes de amianto, ma utl llzaicii Ó n  de más de XX> toneladas por 



6, Instalacimes químicas integradas. 

7. ~onstrucciÓn de autopi stas, autoviras, 1 ir,f-as de f~rmcarri 1 de 

largo recorrido, aeropuertos con pistas de despegw y aLerrj zaje de 

m a  longitud mayor o igual a 2.100 met.ros y aprm?l~er t ,os  de uso par- 

t i  cular. 

8 .  Puertos ccmerciales; vías navegables y ~ - i e r t o s  de navegación in te-  

rior que permitan el acceso a barros superlc-res a 1.350 toneladas y 

puertos deportivos. 

9. Instalaciones de elirni nación de residur? tóxjcos y pcl jgrosos por 

incineración, tratani ento q~ími co o alrnaceriz-?-i i n t o  en tj erra.  

10. Gr'mdes presas. 

21. Primeras repoblaciones cuando entrañen ri esgos de graves 

transformaci mes ecológicas negat j vas. 

12. E x t r x c i k  a cielo abierto de hulla, lignito u otros minerales. 

El interés del tm ha atraído la atención de equipos de investiga - 
dores qw, romo cmsecuencla de sus estudios, han propuesto distintos 

modelos para evaluar el i-to ambiental de f o m  s i s t d t l c a ,  sirrpli - 
ficada y objetiva, 

La Matriz de El procedimiento de Leopold y colabradores no slgue extricta- 

mente la sistedtica pmpuesta en la Flg, 2 y deja la valoracih de lo 

I irrg;rctos individuales al cr i ter io  del investigador. 
d 

08 factores d i e n t a l e s  que se pueden alterar por 100 acciones qie pue- 

den causar efectos -lentales, lo que syionen 8.800 interacciones posi 

bles cuyo análisis lleva a seleccionar entre 25 y 50 interacciones rea- 

les observadas, que cmsti tuyen la matriz sinplificada. 

&I cada cuadricula, Figura  4, el investigador anota en el triángulo 

superior, la alteración del IndJce de calidad del correspandiente factor 

d i  ental valorado de 1 a 10 con valores crecientes pmpmionales a 'la 

alteración, que son positivos cuando la  al temjim es favorable y negati - 



c i k  de la irrportancla de los efectos del inpacto entre 1 y 10, éste Ú l -  

tim para los efectos máxjms, 

No es posible procesar estos datos para calcular las midades de 

magnitud del inpacto neto, pero se obtiene ma v i s i b  semicuantitativa 

del fenherao, que permite la cariparacih de prvywtos alternativos. 

Procedi mi ento de 1 El pmedfmfento del  Battelle instjtut desarrolla m -10 

3attelle Institut s i s t d t i c o  mediante una metodol~gia precisa para evaluar el jnparto 

abiental en las siguientes etapas ( F i g u r a  6 ) :  
4 - 0  

1i Definición de indicadores de impacto,- Se trata de cuantifjcar 

la calidad del mdlo amibiente a través de Indicadores excllicivos -que no 

cwitengan uxis a otros-, corrpletos -que cubran las altcmlones pmduci - 
das- y de fácil determlmción experimental, 

2 i  W c e  de calidad de cada jndicador de in'pzto.- Es el resulta - 
do de cor~lacioaiar los datos experimentales del p-tm medido, ponde 

rabs en fuicih del espéEio y el ti- con el ~i~ índice de 

calidad que tana valores entre 1 -situacih de calidad Óptim- y O 

xalidad pésima-. 

3i Pondeme$& relativa del indicador de I w t o  sobre el estado 

C gl-1 del medio d i e n t e .  Se mide en mi&&s de Inportamia respecto 
al&im I~pactoabiental  definldoconel valor 1.000. Paraello, 

b se propcne uia tabla de irrpactos (Figura 6) cuyos valores parciales 

s m  los siguíen-: l 



Sobre la ECOLOGLA 240 

Especies y poblaciones 140 

Terrest~s  70 

Acuáticas 70 

Hábitats y comunidades 100 

Por CONTAMINACION AMBIENTAL 402 

Con t mi nac i Ón de 1 agua 318 

Contamjnacik atmosférica 52 

Con tami nac l Ón del sue lo 28 

Cmtaminacik por ruido 4 

Wrn ASPECTOS ESTETICOS 153 

Suelo 32 

Alre 5 

Agua 52 

Biota 24 

Cb j e  tos artesanales 10 

~orrposlc lh 30 

Valoms educacimales y científicos 48 

Valores hi stórlcos 55 

Cul t w  28 

Sensaciones 37 

Fstilos de vida 37 



18. 

Así, el mjble ermr del investigadur al  asigriar valores a los 

impactos detendnados quedará rriuy mdwido por los n-&imos asignados 

a cada m de ellos. ia suna de los irrpwtos Individuales pmpr~ior ia  

el indice pwideml, 

4' Inpacto neto.- Las midades de iwacito neto swi el p m d w b  

del índice de calidad por el indice ponderal. , 

5a EvaluiÓn final.- P r q m r c i m a  criterios para la u t i l i z a c f k  

e interpretacih del Inipacto neto. 

P r o y e c b  
técnico 

Ikiidades de U-ii dades de tkiidades de 

inpacto neta - inpacto neto = i ~ t a  anbiental 

m proyecto s i n  pmyecto por la actividad 

p q w s  ta 

que será pmia2 c m  se cansidere independientemente cada imlicador 

y plobal c,um resultado de la suria de los lrrpqtos parciales. 

Siñrpre influirán aspectos aibjetivos en la p o r i d e m i h  de mgii - 
tudes y en el establecimiento de fmiones de calidad pero, en cualquier 

caso, se dispondrá de vi instnmento val i cia p ~ u r  caiq,;lrar di st i n tos pro 

yectos, plantear las actuacimes para minjmlzar el irriparto artbietital y 

conocer la p a r t i c i p ~ l b  de las distintas acciones en la degradarlb de 

di ferentes sectores. 

Alguien ha escrito qw "el riesgo para la salud h m a  no se i n i  - 
ci a cumdo uia fábrica enpieza su prdwci h. Grni enza cuando UI técnico 

pone por primera vez m l k i z  subre el papel, cantimk mientrac se adquie- 

ren los materiales de constriiccih y se mtan los medios & fabricación y 

sólo se xaba CM la instalacib se desnantela, al f inal  de su vida 

úti l" .  
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Como las fmciones de la gerencia de riesgos son: 

- Descubrir los riesgos 

- Estimar la frecuencia y dimnsiones de las posibles pérdidas 

- Decidir el mejor d t o d o  y & econhico para afmri t .~ im 

riesgo: asuniéndolo, evitándolo, poniendo los medios para 

evi tarlo , estudiándolo, transf i riéndolo, asegurándolo o 

cunbinando algmos de estos &todos, y 

- Achinistrar los pmgramas de gest ih  del  reisgo 

resulta que el análi sls de riesgos provocados por una sustancia que es 

generadora de contaminación se debe iniciar en paralelo con el desarrollo 

del proyecto, centrando la atención en las etapas u operaciones cri t icas 

que p p n i  ten identificar factores importantes que, de otra forma, poorí anq 
quedar e m c a r a d o s  . 

"La identificación del riesgo seguida del análisis de sus posibles 

consecuemias es la Única técnica que pemi te obtener cri terlos para garan - 
tizar la seguridad, en cuanto al riesgo industrial, de personas y cosas aje 

nas a la indstriat', 

Bi este sentido, la pérdida del control sobre las sustancias tóxicas y 

peligrosas originada por la fuga o derrame de las mimas, puede producir, 

posteriomnte: incendio, explosib, introxlcacih y, en t d o s  los casos, 

coritanimión d s  o menos grave. 

d ma fuga de gas o liquido vaporizado, si la presión no es muy el- 

vada, la nube de gas, vapores o aemsoles se arrastra por la corriente de 

aim, se dispersa y diluye, s e p a r k i o s e  del orlgen y disn3rmyendo la comen - 
tracián. Su peligmsidad como tóxico se reduce hasta valores f nferiores a 

las peligrosos, mientras que c m  productos Inflamables se pue* iniciar la 

combustión. 

La intoxicsión y la cmtaminación aparecen p o v  determinadas sustan - 
cias, directa o indirectamente, son: 

tietales para el - hombre y o t m  seres vivos 
Irri tantes 
m ó t  icos 



Cancerigenos o generadores & alteraciones genéticas 

Biwxwlables  

Corrosi vos 

Perjudiciales para cualquier faceta del medio ambiente. 

Es evidente que las consecuencias de la presencia de las sustancias 

tóxicas o peligrosas dependen de las dosis en que se encentren por encima 

de los niveles d r a l .  

EZi consecuencia, el pmyecto de las instalaciones, su disposicib espa - 
cial y el dise* de los equipos deben ser el resultado de considerar cwijun - 
tamente las caracteristicas del pmedimjento de trabajo (mterias primas, 

p m t ~ ~ ,  operaciones y procesos) y la definición de l  entomo (topografía, 

climablogia, demografía, etc,). Así: 

- se debe evitar, dentro & lo posible, la cmentrxibn de pmclwtos 

t6xicos o inflamables dispersando el alwenamiento, 

- las mms ocupadas por perxmas han de estar si tmdas en h a s  seguras, 

si es posible a nivel Inferior al de las midades peligmcas y pmtegi- 

das por miros resistentes al Fuego, de forma pue los vientos dcminantes 

no envien W i a  ellas el huno y el aj re caliente. 

- deben disponerse las instalaciones de fonm que t d o  el personal pueda 

evacuar f k i h n t e  el recinto en que se produzca el accidente. 

- han de instalarse detectores & gas en zonas potencialmente pellgmsas 

y disponer los medios para cortar, aislar y dispersar las fugas. 

- la irrplantacitin debe estar orientada para evitar que Iris vientos dami 

ri;wntec acunilen los v a p o ~ s  en zonas Con p-tos inflamablesi 

- se debe pipver la I nstalaci &I de re&r.tores de preslk  en las mas 

confinadas, así c m  ventilación natural. 

- la dispcwlcih de las i n s t a l ~ i o r a e s  tiene que permitir el acceso al 

foco del siniestro para realizar las operaciones de emergencia. 

cuanto a los métodos ecrpleadas para el diseño de eqdpo, tuberías y 

otros i n s t m n t o s ,  deben ser consecuencia de las cmdf ciaaies l f m i  te de 

~ l ~ e n t o  -las denominadas especificaciones técnicas- tenperatura, 

p r e s i h ,  caudal de t.Lujo, reactividad quirnicia y rpsistemias mánica s ,  de 

las que dependen los efectos de: cormsih, erosión, resistencia, vibracibn, 
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cavitación, expansión-contracciwi, choque témico y mec5nic0, ciclos de 

actividad, e tc . .  , Además, deben cunplj r los c l jd j  gos técnicos de cons- 

t rucc ik  y estar adaptados a la legislación vigente. 

El análisis de riesgos por contaminación debe c m s l  derar, tah ign:  

- los efectos de la dispersión de emisiones inflamables o tóxicas, 

permitiendo obtener los perfiles de c m e n t r a c i b  en el espacio y 

en el ti-. 

- la estabilidad de los reactivos, conocjendo la t e d i n á m i c a ,  cinética, 

posibles reacciones colaterales con la prjricjpal, contaminantes pmdu- 

cidos con efectos de cata1 i zador . 
- la reglamentacibn y nonnas de cl&-ificacibn y manejo de productos, en 1 

que se incluyen los di sposi tivos de seguri dad. 

hs acciones preventivas en la fase de pmyecto pueden aportarse: 

- cd iando  el diseño del pmedirniento, susti tuyendu los pmesos más 

peligrosos por otros, -que sean &S largos y c m s .  

- modjflcando las cmdicicnes de operacib; por ejenplo: 

reduccih de presiones y terrperaturgls 

-leo de di luyentes 

mantenimiento de comen t rac l  ones bajas , erpleando r e s  tores 
cm ti nuos agi tados 

alimwitacih de los reactivos criticos en semicontinuo p e a  
3 

favomer el consuno rápido 

-leo de di solventes voláti les para eliminar el calor por 

wapraa:i&l 
instalaclh de sistemas & despresurlzacih y aislamiento 

errpleo de catalizadores que favorezcan la  foniiación de productos 

menos cmtaninantes y el trabajo en condiciones menos 

&&ticas, 

Si, a pesar de las Midas preventivas adaptadas, se prrxiucen contami - 
mtes, las soluciones técnicas para evitar o reducir la cmtamiriación pue - 
den venir por la recimulacik de corrientes, la reb?nci&'~ de contaminantes 

y la dilución-difusión en el medio. 



ias soluciwies "a posteriori" de los pmblemas de La cmtamina~i&~ 

sosi dif íc i les ,  ulas veces por falta de d e f i n i c i h  en el e n t o m  afectado 

y por la coexistencia de p m t o m s  de la agresih al medio d i e n t e  y ,  

otras, porque las inversiones necesarias en los sistanas de depuracih 

n w a  son =&canente rentables dentm del ciclo fabril en que estamos 

axstmbrados a evaluarlas y ,  siempre, porpue el efecto s o b ~  el medio 

d i e n t e ,  salvo en si tuaclmes provocadas por accidentes es ma acc ih  

lenta ,  cuyas consecuencias resultantes de efectos acunilativos y sinérgi - 
tos XKI padecidas de f o m  habitrial, nomlmnte, por quienes no han pro - 
movido el e. 

La Tecnologia para la defensa del  medio mbiente es hoy toda m a  

especialidad de diversas titulaciones miveqitarias -ingenierias, ciencias- 

o, al menos, m a a s i p t u m  qm'enpeza acer  obligada, por lo que nome 

parece oportm el plantemiento en esta poraencia, i&s pmyectiva que defen - 
siva, a d d  de que m quedaría en m mero planteamiento del program. 

A pesar de las mdidais de protección propuestas, el riesgo existe, 

puede p m i r s e  el accidente y cm 61 la agresión al mdio mbiente, 

El asmto se t m f o r n i a  en m tema & especial atención en Seguridad 

y particularmente en Segurl dad fmte a los gmndes accl h t e s  m e d i d i  en - 
tales que vienen a ensmbmer los grandes éxl tos que S- la elaiwracih 

masiva de nuevos prodwtos. 
r 

Jmto a la solucik técnica resultante de ula perfecta evaluación d e l  

riesgo en términos clentiflcos, miwiales y objetivm, dekms educar a 

cuantas tr%jan con nosotros pam que conozcan las carei=teristicas de n e  

t m  pmews y la calidad de miestms productos, de f o m  c p  se cree ma 

a w f e r a  de confianza en la que se valore los benefjcios & la Tenologia 

y las responsabilidades profesimales y públicas que acarrea su errpleo. 

H. J. C o e t t ,  de Mwisanto, ha expresado en el instituto Británico de 

Ingenie- hilrnicos su confianza en el futuro de las instalacimes quirnicas 

basado en la i r r g l a n t z i b  de tecnologfas &S seguras: 



"la mejor manera de describir ese desafio técnico es decir que la 

planta química tipica será dentro de diez &S, o menos, la planta quimíca 

de siempre y que continuará funcionando: 

- Teniendo procesos lirrpios con el m i c l a j e  que haga falta de los 

p m t o s  peligmcos, de m e r a  tai que no se deposite ningún residuo 

con riesgo en el emplazamiento de la planta. 

- Con una reduccib de riesgos en el pmceso hasta el punto que no se 

produzca r\ingÚn accidente serio. Las emisio~es accidentales o habituales 

serán conceptuadas como una reliquia de la Edad de Piedra. 

- La gente que viva cerca de la planta entenderá ccmpletamente c h  3 
fwiona  ésta y qué hace. Tendrán total  conf j anza con la gente que maneje 

la fábrica porque sabrán que ellos darán a l a  Seguridad la más absoluta 

prioridad". 

De todas maneras, es necesario disponer m plan de emrgencia y evacua - 
c i h  de ma m r a  eficaz. Eh Upaña está regulado por el Real Decreto 886/ 

1988 de 15 de julio, sobre prevención de accidentes mayores en determinadas 

actividacies industriales, que recoge la directiva de la C m i d a d  E c d i c a  

-a 82/501/CEE (24 jmio 1982) y 87/216/CE (19 niarzo 1997). 

la aplicación de esta normativa en las errpresas obligará a ma revisión 

de los medios técnicos de prevencien adoptados en la actualidad frente a los 
3 que obliga esta disposiclh y- a la formacib de las personas que desarml 

su actividad profesional en las mismas. 

Rl cuanto al Plan de Ehxwgenc i a, cm e 1 que se trata de prevenl r y mi ni 

mízar los siniestros y catástrofes debidos a todo el gnibito de causas n a t e  

les, técnicas y cociales, en cualquier instalación, su irrportancia es decisi 

va en la pmtección de bienes y personas. 

Javier Y-z y Guillem Cruz han pLiblicado en la revista QUIMICA HOY 

su pmedimienb para disponer de m plan eficaz que se repmdime en la 

F i g u m  7 .  



La protecclh del  Medio Mien te  debe ser ma premupaclh de 

todos los miembros de la *iedad, c m  personas y c m  miembros de las 

comaiidades en que desarmllan sus actividades profesionaies y de c m i  - 
vencia. 

Sin -0, es la adninistracik del Estada y las adninistraciones 
pijblicas de las canmidades aut- y m i c i p i o s  quíenes deben velar 

por su consernación y regwiemciÓn, curplierido y hziendo curplir las 

disposiciones dictadas al efecto: @laborrindo los plarses de onknación 
territorial y los planes generales de ordenad& de canamas y ciudades 

y haciéndolos curplir estrictamente; m autorizando modificaciones que 

mnpan la ammia y las distancias entre zonas rurales, urbanas e indus - 
t r iges ;  evitando, a toda costa, la invasib de las h a s  de seguridad 

en torno a los poligonos industriales o a las industrias en partic~1a.r 

por ciudadanos o gnpos de ciudadanos incontmlados que las ccyian Incons - 
tientes de los riesgos que corren y, en mxhos casos, de la inseguridad 

q e  por sus actividades -a veces delictivas- y su presencia origina en los 

centros de pmdwcih;  vigilando la cantidad, calidad y cancentrmih de 

p-tos y energías residuales y &sperbicios pie se generan y la f o m  

y lugar de transferencia y forma de cwifinamiento de los misnos; m t e n i e n  - 
do ztualizacios y vivos lo6 planes de emergencia qw corre- a cada 

nivel üe riespcrisabilidad territorial, 

Las enpresas y las entidades generadoras de *tividades privadas deben 

ase- la salud, seguridad y bienestar en el trabajo de sus wrpleados; 

atender a la seguridad de las persoaias y los bienes que puedan ser afectadas 

por sus =tividades; porporcionar y mantener planes y sistemas de trabajo 
que sean se- y sin riesgos para la salud; dictar y curpllr las disposl - 
times que garanticen la seguridad y ausencia de riesgos relacionados con 

el almenaJe, trewnsporte y -leo de las materias primas y pmdwtos de 

sus procedimientos de trabajo; mantener mdi os de =ceso y sali da que per - 
mítan la ecuación rápida y se- de instalar=iwies y mcintos en caso de 

alarma o accidente; facilitar informaciixi, instrucicfón y edmacih para 

sus enple,ados en cuanto a la actividad en que desarmllan su trabajo y su 

trascendencia social e influencia sobre el medio d i e n t e  exterior. 



La elaboración de la Evaluacibn del impacto Ambiental de la empresa 

y de la actividad que desarmlla, obligatoriamonte para  nuevas implanta- 

cimes y para las demás en el estado en que se encuentran actualmente, 

pueden ser un docunento de gran trascendencia en el que se relacionen el 

pasado, la situación presente y los objetivos de futuro dentro de un m o  

de referencia. 

I a s  inversiones en las ELA j m t o  a las que requieran la elaboración, 

irrplantacib y mantenimiento vivo de los Planes de hrgenc ia  y Evacuación 

siempre cmpensan, aunque sea a la larga, si se evitan las posibles pérdi- 

das en maquinarias, iristalacimes, estructuras, etc.  y sobre todo, y 

Iqmrtante, la vida de las personas. Lh-i sistema de seguridad integrada -V 
c m  se propone, conduce al control de todas las pérdl das debidas a los 

accidentes, por la interrelación que existe entre personal, equipos, mate - 

riales y medio d i e n t e .  

Por Últim, quiero destacar las responsabilidades y trascendencia del 

trabajo de la gerencia de riesgos. Todo lo expuesto es papel mojado si no 

se está dispuestos a ejecutar las acciones previstas y para ello se necesi 

tan hcmbres y mujeres que actuen como líderes de esta tarea, formados en 

los obJetivos y medlos de la seguridad interna y medioambiental, informados 

en la organización y medios de su enpresa, honestos en el trato h m ,  

integros en sus canviccimes frente a la s ~ r v i v e m i a ,  y leales en el cun - 
plimiento pmtual y exacto de u obligacicnes, las reglas del honor y i*) 
-ría de bien, Es decir, c m  m observancia estricta de l  c9digo profesio - 
nal de ética. 
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t.' Estudio miriucioso de 10s dmuincriros 
Lidsicos de a p y o .  Eslos docuriienios 
son: b 

- Ordenanza general de la edilica- 
cidn NBE-CPI-82. Condiciones de 
proleccibn coiiira incendios en 
los edikios (Reales Uecrelos 
2 0 5 ~ ~ 1  y 1581182). 

- Manual de Auloproteccion Para el 
desanolb del Plan de Emergencia 
conlra Incendios y de Evacuacion 
en Locales y Edificios (Orden 
Miriisteiial del 29-1 1-84]. - Norma sobre Señalitacibn de Se- 
guridad en los Centros y Locales 
de Trabajo (Real Oecrelo 14031 
86). 

- Notma lecnológica sobre insiala- 
ciones de Proieceibn conlra In- 
cciidios en la EdHicaci6n NI E- 
lPF17l (Oideri Ministerial del 26- 
2-74!. 

- Reglarncnto Ele~trcr:~ro para Baja 
Tcnsiiin e Instruccioiies Comple- 
mentarias (Real Decrelo 24 131 
731. - f7cglarnerito dc Apar31os de EIP- 
vacion, tAanuiericion (Real De- 
cre10 2291 /O!-;. - Rcgtamenio de Aparalos o Prcsih  
(Real Decrelo 12441791. 

- Almacenamienlo de tlsuidos in- 
flamables y Combustibles (Orden 
Minisierial 9-3-02). 

- Disposiciones varias referentes a 
inslalacioiies susceplibles de ini- 
ciar o propagar un iricendio O 
explocion (tlanslorrnadores. dis- 
lribucibn de elecltierdad. alrnnce- 
namienlo de producios qulmicos. 
climatizacidn, venlilacibn. para- 
rrayos y catelaccibn). - Normas UNE relaiivas a aium- 
brado de emergencia. sefializa- 
cibn de seguridad. vidrios de se- 
guridad. conleccibn de pianos. 
puedas cortatueqos, 6eleccibn de 
incendios. exiinioies de Incen- 
dios. - Nalional Fiie Proieclion h i a l i m  
Codes. - Regfas ibcnicas del CEPREVEN. 

- Pasivos [rssislciicias nl fuc!lri. 
vlas de ev,icuaci6n. sei~sl~zaciuii 
y aluinbiado de scguiidad. puerlas 
corfalii~gos. clc ) - hciivos (snñalizacibn y aiurnbrndo 
dc emergcncia. sistemas dc de- 
Icccibri y exlinsibn dr! incendios. 
iiistalaciones de alcria y alarma, 
elc&lcra). - Oigatiizativos (manletiimienlo. pio- 
cedimienlos, eic.J. 

4.' Uetetminacidn de los medios lécnícos 
y organizanvos adicionales necesa- 
rios. 

5.' E1;iboraci~n del nlforrne de au;opro- 
Ieccidn En esie inlorine se plasmaran 
las elnpas 2.', 3.' y 4 ' por escrilo y se 
adicioiiar6ri los piarlos nocesaiios. 

6.' Redaccidn del Plari dr? E~~iergenc~a y 
Evacuacidn. En Cl  se iriciuirl 

- Esquerna otg;iritzalivo de auio- 
proleccion en siluaci6n norriial y 
EII F I I I C I ~ T ~ ~ I C ~ ~ S  

- Est l i i ~ i i i ~s  cil,riincioii;il~~ riqr.7 PI 
~icrsoiial y [,ara Iris rrliiiljos P.;. 
ricciabs t k  ~iiirri! l~iicia dc!Lriidtis 
cfi ~1 puiilfl aril~iirir 

- liisliucciorics dc piev~1ici0n y de 
aciuncióri en eiiir)rgenr,ias 

- Foiiria de evaluat y revisar e l  
Plan. 

7: 1inpl;rnl;icEdn de los medios tecnico~ . 
necesarios, descrtlos en la tase 4:. 
Se incluira la conleccibn y rnonisje 
de los planos "Ud es14 aquf: 

8: Reunirnies i t~ t~ l~~ ia t i v i l s  para lodo el 
personal. Hay que lograr la participa- 
cibn de todas las personas adscrilas 
en las inslataciones que se ven 
involucradas en el Plan de Ernetgan- 
cia. 

g/ Seleceidrl Ibmiacdn y adieshamienIo 
de b s  componentes de los equipos 
de emergencia. 

la' Realizacrdn de un simulacro genera. 
La instatación o el conjunlo de inda- 
laciones ya dispone de las mi.diw 
tdcnicos y organizalivos nec~:. as. 

2' AnAIisis de los taclores que influyen por lo que se avisara a todo el 

sobre tos riesgos polenciales Se personal y a los medios exlernw que 

evahiatan los tiesgos debidos a: se estimen necesarios, para realizar 
un simulacro de emergencia generd - Emplazamienlo dei edilicio o edi- con evacuación. analizAndose aas- - -  - -  .. - - - -  

lieios. lcriorniente la-idóneidad de ~OS;¿- - Accesibilidad de pecsonas. vehi- dios idcntos previslos y la actuacidn 
culos y tuerzas exieriores de sai- de lodo el personal 
vamenlo. 

- Medios exleriores dc piolcccidn. fr.' Revisidn del plan de ernergetxía y - Caraclerlslicas conslrucfivas y ar- ev;icuacidn, en funcdn del anAlisis 
quitecionicas del edificio o edili- del siniulacra 
CWS. 12' Recíelaje periwico del personal es- - Comparlimenlacidrt y secioi ir a- peca1 en enawgencias. 
ci6n inlerior. 

- Actividades desarrolladas en cada 13.' bfanienimienlo penWfco de las ins- 
Brea. lalacionw de auloprolecctdn y de las 

- tnslaiaciones y servicios de cada suscepiibtes de producir siitks~ros. 
seclor. 14.' Revisimies dindrnkas del Plan Serb - Ocupiicibn do personas en cada en luncidn de las raformas de las 
periodo de tiempo. inslalaciones. dcl personal y del re- 

suhado de los sirnu!actos peri6dicos. 
Figura 7. - Prricedi mi ento para ejecutar el Plan de 

Einergencia y Evacuación. 


