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L A sociedad industrial ha des- 
arrollado tecnologlas que han 
permitido grandes logros de 

bienestar sin precedentes en la histo- 
ria de la humanidad. La aparición de 
nuevos inventos y avances científicos 
va acompañada inevitablemente del 
surgir de nuevas formas de riesgos 
cuyo desconocimiento por parte del 
hombre le hacen a Bste especial- 
mente sensible. Por ejemplo, la re- 
ducci6n de muertes por infección por 
e l  desarrollo de antibióticos se co- 
rresponde con el aumento de falleci- 
mientos por cáncer, gran parte de los 
cuales se deben a nuevos peligros 
propios de las nuevas tecnologlas co- 
mo las radiaciones nucleares o sus- 
tancias químicas cancerígenas. 

Una característica de las socieda- 
des industriales avanzadas es la con- 
centraci6n del riesgo; las personas 
que pueden estar expuestas a un de- 
terminado peligro pueden ser muy 
numerosas. como es el caso de un 
accidente nuclear, un escape de sus- 
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tancias químicas tbxicas o una explo- 
sión de GLP. 

Hace ya ahos que la industria, los 
gobiernos nacionales y los organis- 
mos internacionales vienen esfor- 
zándose en reducir el número de 
accidentes y la magnitud de los mis- 
mos. Las inversiones efectuadas por 
la industria en medidas de seguridad 
y desarrollo de nuevas tecnologías 
mas seguras. las leyes y normativas 
que controlan las actividades indus- 
triales por parte de los poderes pu- 
b l i co~ ,  y los estudios. reuniones de 
trabajo y recomendaciones patroci- 
nadas por los organismos interna- 
cionales, dan buena prueba de ello. 

A pesar. no obstante, del largo ca- 
mino recorrido, se han producido en 
los últimos años algunos accidentes 
de graves consecuencias y que han 
atraído la atención de la opinión pú- 
blica de manera prominente. Algunos 
de los mas conocidos son recogidos 
en la tabla 1 .  

DIRECTIVA SEVESO 

Precisamente a raíz del accidente 
ocurrido en Seveso, los Estados miem- 
bros de la CEE decidieron crear una 
reglamentación para ciertas activida- 
des industriales en donde pudieran 
producirse este tipo de sucesos, dan- 
do paso en el año 1982 a la Directiva 
82/501, familiarmente conocida co- 
mo Directiva Seveso. 

La Directiva contiene unos consi- 
de rando~  que exponen los motivos y 
los objetivos de la misma, y que a 
continuación resumidos: 

- La protecci6n de la población y del 
medio ambiente, así como la se- 
guridad y la protección sanitaria 
e n  el centro de trabajo exigen de- 
dicar una atención especial a de- 
terminadas actividades industria- 
les que pueden dar lugar a acci- 
dentes graves. 

- Para toda actividad industrial en 
la  que intervengan sustancias pe- 
ligrosas y que puedan tener en ca -  
so de accidente consecuencias 
graves para el hombre y el medio 
ambiente, es necesario que el f a -  
bricante tome todas las medidas 
necesarias para prevenir dichos 
accidentes y para limitar sus con- 
secuencias. 

- La formación y la información de 
las personas que trabajan en los 
centros de trabajo pueden desem- 
pefiar un papel especialmente im-  
portante en la prevención de los 
accidentes graves, y en el control 
de la situación. 

- En lo que se refiere a las activi- 
dades industriales en las que in -  

.. e., 

Tddm I 

A710 Lugar Naturaleza del desastre N . O  Fellecídos - 
1974 Flixboroug Explosibn en una planta de 28 muertos 

(Reino Unido) caprolactame debido a ro- 
tura de una tuberíe. 

1976 Seveso Una explosi6n libera a la Desconocido 
(Italia) atmósfera dioxina. 

1978 S a n  Carlos Explosion de un tanque de Cerca de 600 I 

de un carni6n. 

1984 Cuhato Explosilln de una tubería Cerca de 500 

I (Brasil) rota de gasolina. 

1984 San Junico Explosión de un tanque de Cerca de 500 
(Mbjico) GLP. 

1984 Bhopal Liberscibn de: MIC por ex- Más do 2.500 1 
(India) plosión de un tanque de al- 

macenamiento. I 

1986 Basilea Vertido al Rhin de aguas Daiíos ecológicos 
(Suiza) de extinción del incendio 

de un alrnacdn de sustan- 
Cies tó~jcas. 

- - 
Tabta 2 

ANEXO I 
INSTALACIONES INDUSTRIALES CONTEMPLADAS 

1. Instalaciones de produccibn o de transformación de sustancias quimicas, 
orgánicas o inorgánicas, que utilicen a tal fin, en particular: 

6 los procedimientos de elquilacion, 
los procedimientos de animación por el amoníaco. 

4 los procedimientos de carbonilación, 
6 los procedimientos de condensacibn, 

los procedimientos de deshidrogenación. 
los procedimientos de estsrificacibn, 
los procedimientos de halogenación y de fabricación de halbgenos, 

4 los procedimientos de hidrogenací6n. 
los procadimientos de hidr6lisis. 
los procedimientos de oxidacibn. 
los procedimientos de polimerizacibn. 
los procedimientos de sulfonaci6n. 

b los procedimientos de sulfuraci6n, de fabrícacibn y d e  transforma- 
ción de los derivados del azufre, 
los procedimientos de nitración y de fabricación de los derivados 
nitrosos, 
los procedimientos de fabricacion de las derivadus det fdsforo. 

6 la formulacíón de plaguicidas y de productos farmacéuticos. 

- Instalaciones de tratamiento de las sustancias quimicas. orgánicas O in- 
orgánicas, que utilicen a tal fin, en particular: 
6 los procedimientos de destilación, 

los procedimientos de extracción, 
los procedimientos de solvatación, 
los procedimientos de mezcla. 

2. Instalaciones para la destilación o el refino, o cualqitier otro modo de 
transfonnacibn del petróleo de los productos petrolíferos. 

3. Instalaciones destinadas a la eliminación total o parcial de las sustancias 
sblidas o líquidas por combustión o por descomposicibn quimica. 

4. lnsralaciones de prod~icción o de transformación de gases qiie produr- 
can energía: por ejemplo, gas de petróleo licuado, gas natural licuado y 
gas natural de síntesis. 

5. Instalaciones para la destilación seca del carbon y del lignito. 

6. Instalaciones para la produccibn de metales o de no metales por vía hu- 
meda o mediante energia eléctrica. 
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tervengan sustancias particular- 
mente peligrosas en deterrnina- 
das cantidades, es necesario que 
el fabricante transmita a las auto- 
ridades competentes una notifica- 
ción que incluya informaciones 
relativas a las sustancias de que 
se trere. a las instalaciones y a 
las situaciones eventuales de 
accidentes graves. 

- Conviene prever que las perscinas 
que puedan ser afectadas, fuera 
del establecimiento, sean infor- 
madas de forma apropiada de las 
medidas de seguridad y del com- 
portamiento que se deberh seguir 
en caso de accidente. 

- Cuando se produce un accidente 
grave, el fabricante debe informar 
inmediatamente de ello a las auto- 
ridades competentes y comuni- 
carles las informaciones necesa- 
rias para evaluar el impacto del 
accidente. 

Los accidentes a los que se refiere 
la Directiva se definen como ~Majo r  
Accidentsa y son aquellos hechos ta- 
les como .una emisión, un incendio o 
una explosión resultante del desarro- 
llo incontrolado de una actividad in- 
dustrial, que entraiie un grave peli- 
gro, inmediato o diferido, para el 
hombre, dentro o fuera del estable- 
cimiento, y/o para el medioambiente, 
y en el que intervengan una o varias 
sustancias peligrosas*. 

DECRETO DE ACCIDENTES 
MAYORES 

La Directiva Seveso es trasladada 
a Derecho interno en el Decreto 
886/88 de Prevencibn de Accidentes 
Mayores, publicado el 5 de agosto del 
presente a60 en el Boletín Oficial del 
Estado. 

Seguidamente vamos a revisar los 
aspectos más relevantes de este Oe- 
creta 

Actividades Industriales: Este De- 
creto es de aplicación a aquellas acti- 
vidades industriales contenidas en su 
Anexo I (tabla 2). y a las que almace- 
nan las sustancias, en las cantidades 
referenciadas en su Anexo II (tabla 3). 

Autoprotección: Las actividades 
industriales relacionadas en el Anexo 
I que dispongan de sustancias peli- 
grosas con el criterio del Anexo IV 
(tabla 4), deben probar en todo mo- 
mento ante la autoridad competente 
de la respectiva Comunidad Autóno- 
ma que dispone de las suficientes 
medidas de autoprotección, y que en 
todo caso deben comprender: 

a) La identificación y evaluación de 
los riesgos posibles de accidentes 
mayores en sus instalac~ones. 

Tabla 3 

ANEXO ll 
ALMACENAMIENTO EN INSTALACIONES DISTINTAS DE LAS 

CONTEMPLADAS EN EL ANEXO 1 (ALMACENAMIENTO SEPARADO) 

Las cantidades que figuran a continuaci6n se refieren a cada instilación o con- 
junto de instilaciones del mismo fabricante cuando la distancia entre las mismas 
no sea suficiente para evitar, en circunstancias previsibies. un aumento de los 
riesgos de accidentes gravas. En todo caso, estas cantidades se refieren a cada 
conjunto de instalaciones del mismo fabricante cuando la distancia entre las 
instalaciones sea inferior. aproximadamente. 500 metros: 

CANTIDADES (t) 2 

Sustancias 0 categorías de sustancias par, (e aplitacibn de Para 1iplicsci6n 
los artículos 3 y 4 del artículo 5 

1. Gases inflamables de conformidad 
con las letras c) e i) del Anexo IV. 60 300(1) 

2. Líquidos altamente inflamables de 
conformidad con las letras c) e ii) 
del Anexo IV. 10.000 100.000 

3. Acrilonitrilo 360 5.000 

4. Amoníaco 60 600 
6. Cloro 1 O 200 
6. Dibxido de azufre 20 600 

7. Nitrato de arnonio 500(2\ 5 .OOO(S) 
8. Clorato de sodio 25 250(2) 

'9. Oxígeno líquido 200 2.000(2) 
.- -y--- 

4') Los Estados miembros podrdn aplicar. con carácter provisibnal. el artículo 5 a partir 
de 500 t has* la revisi611 del Anexo II contemplada en el articulo 19 

12)  En la medida en que su estado confiera e esta sustancia propiedades que puedan crear 
un riesgo de accídenta grriv4. 

.- 
U'I 

- 

b) La elaboración del correspon- 
diente Plan de Emergencia lnterior 
que contemple las adecuadas medi- 
das de prevención de riesgos y las 
actuaciones ante situaciones de erner- 
gencia, así como la alarma. el socorro 
y la evacuación. 

c) La información, formación y 
equipamiento adecuado de las perso- 
nas que trabajan en las instalaciones 
con el fin de garantizar su seguridad. 

Obligacion de declarar: Sin perjui- 
cio del cumplimiento de las medidas 
de autoprotección, los industriales 
están obligados a presentar una de- 
claración en los siguientes casos: 

a) Cuando en una actividad indus- 
trial de las catalogadas en el Ane- 
xo I intervengan o puedan intervenir 
una o varias de las sustancias peli- 
grosas del Anexo III (que no repro- 
ducíamos por su extensibn), en las 
cantidades fijadas en él, siendo de 
aplicación tanto a las sustancias al- 
macenadas o utilizadas, como a los 
productos fabricados. subproductos o 
residuos. 

b) Cuando en una actividad indus- 
trial se almacene sustancias del Ane- 
so II en las cantidades fijadas en su 
segunda columna. 

C) Cuando para el  conjunto de ins- 
talaciones de un mismo industrial 
distantes entre si menos de 500 rne- 
tros se sobrepasen en conjunto estas 
cantidades. aun cuando individual- 
mente no alcancen las cantidades 
exigidas para la declaración. 

La Declaraci6n obligatoria debe 
contener información sobre las sus- 
tancias comprendidas en los anexos 
ii y IIi y la relativa a las instalaciones. 
Tarnbibn debe contener información 
relativa a situaciones eventuales de 
accidente mayor: 

- Planes de Emergencia Interior. 
que incluyan los equipos de segu- 
ridad, y los medios de alerta y de 
intervención previstos para e l  in- 
terior de la instalación en caso de 
accidente mayor. 

- Planes de ayuda mutua entre es- 
tablecimientos industriales, si los 
hubiere. 

- Toda información necesaria que 
permita a la autoridad competen- 
te la elaboración de los Planes de 
Emergencia Exterior, incluyendo 
el correspondiente estudio de se- 
guridad que contemple el análisis 
funcional de operabilidad, cuando 
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Sustancias que corresponden a la primera línea del cuadro siguiente. 

Sustancias que corresponden a la segunda tinea del cuadro siguiente y 

Otras sustancias t6xicas: 
Las sustancias que presentan los valores siguientes de toxicidad aguda 
ue poseen propiedades físicas y químicas que pueden ocasionar riesgos 
accidentes graves: 

C) Sustancias inflamables: 

i} gases Nillamables: sustancias que en estado gaseoso a la presión 
normal y mezcladas con el aire, resultan inflamables y cuyo punto de 
ebullicion es igual o inferior a 20 % a la presión normal; 

ii) líquidos altamente inflamables: sustancias cuyo punto de inflamación 
es inferior a 21 @C y cuyo punto de ebullición es superior a 20 @C a 
la presión normal; 

iii) liguidos inflamables: sustancias cuyo punto de inflamacián es inferior 
a 55 QC y que permanecen en estado líquido bajo el efecto de una 
presión, en la medida en que determinadas formas de tratamiento 
tales como presión y temperatura elevadas puedan ocasionar riesgos 
de accidentes graves. 

d) Sustancias explosivas: 

sustancias que pueden explotar bajo el efecto de la llama o que son más 
,sens.Rl??_a!_Ias :2!og!$! Q IQS,~~!! ! .W~~,P~Q~~QY~_~,  gílutrok!ycen~- - - 

. . .,. -..m: 

se haya determinado que pueden 
existir wnsecuencias en el eae- 
rior de las instalaciones. En casos 
excepcionales. la autoridad com- 
petqnte podrá exigir un análi-sic 
cuqniitativo @e .,jesgo. 

- El nombre de la persona y de sus 
suplentes que sea responsable de 
iniciar la aplicación del Plan de 
Emergencia Interior. 

Control: Los Organismos compe- 
tentes de las Comunidades Aut6no- 
mas establecerán los sistemas de 
control e inspección necesarios. pu- 
diendo considerarse validas las ac- 
tuacignes de, las Soci'edades de Ins- 
pección y Control autorizadas por el 
Ministerio de Industria y Energía o 
los órganos competentes de las Co- 
munidades Autónomas. 

Una buena evaluación de 
riesgos depende de la 
eleccidn del método 
apropiado y de la experiencia 
del equipo que lo realiza. 

Informacibn a la poblacíbn: Se de- 
be informar a la poblaci6n, con la co- 
laboraci6n de los industriales y en la 
forma que determine e l  correspon- 
diente plan de emergencia Exterior 
[sujeto a la 2.6 enmienda de la Direc- 
tiva, ahora en fase de borrador), so- 
bre los posibles riesgos graves de las 
actividades industriales. las medidas 
de autoprotecci6n y las medidas a se- 
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guir en caso de alarma. 
Información en caso deaccidente: 

En caso de accidente mayor. los in- 
dustriales deben comunicar a las 
autoridades competentes información, 
entre otra, relativa a los medios de 
combatir los efectos del accidente 
que garanticen la segurídad de insta- 
laciones, personas y medio ambiente. 

Plazos: El Decreto establece un 
plazo de seis meses para que los in- 
dustriales que tengan que presentar 
la declaración obligatoria presenten 
una declaracidn simplificada en la 
forma que se fija en la disposición 
transitoria primera. También en el 
plazo de seis meses las actividades 
industriales afectadas por e l  Decreto 
deberAn tener elaborados los planes 
de Emergencia Interior. Las Comuni- 
dades Autónomas deberán elaborar 
los Planes Provisionales de Erner- 
gencia Exterior, en ario y medio. En 
dos a6os los industriales afectados 
por el artículo sexto deberán presen- 
tar la declaraci6n obligatoria cornple- 
ta. En cuatro años deberán estar 
aprobados por las Comunidades Auto- 
nomas respectivas, los Ptanes defini- 
tivos de Emergencia Exterior. 

COMENTARIO A LA 
LEGISLACION 

La importancia de la declaración 
obligatoria es triple: 

1. Representa un medio de obtener 
información para la elaboración 
de los Planes de Emergencia Ex- 
terior. 

2. Es una forma sencilla de controlar 
la aplicación del Decreto. 

3. Resulta ser la base para la infor- 
mación de la población afectada. 

La selección de empresas que de- 
ben presentar la deciaraci6n se rea- 
liza en función de una lista de 178 
sustancias del Anexo Ill y de 9 sus- 
tancias del Anexo II. Ambas listas no 
incorporan las últimas modificacio- 
nes de la CEE contempladasen la pri- 
mera enmienda de la Directiva Se- 
veso. 

Por otro lado, la enorme cantidad 
de sustancias químicas peligrosas y 
la continua aparición de nuevas sus- 
tancias, hace que la lista sea excesi- 
vamente reducida; en todo caso es 
evidente la falta de algunas sustan- 
cias de amplia utilización y conocida 
peligrosidad o toxicidad. 

Las cantidades límite no siguen en 
muchos casos un criterio isotraumh- 
tico. y es criticable la inclusión de 
valores tan bajos como 1 kg para 
treinta sustancias y 10 kg para otras 
diez. 

Por otro lado, la obligaci6n de in- 

El breve plato pare la 
aplicación de la Directiva 
provocará importantes 
problemas a /a 
Administracidn y a la 
Industria. 

formar a la población en los tdrrninos 
que establece la Directiva y el Decre- 
to, así como el actual borrador de se- 
gunda enmienda (del que hablare- 
mos mhs adelante con mayor profun- 
didad) abre un procedimiento sin pre- 
cedentes en la legislaci6n española. 
Anque es general la aceptación del 

principio del ~Righ t  to Know~,  tam- 
bién es extensa la polémica sobre la 
forma conveniente de aplicar este 
principio. 

En efecio, el pUblico desconoce el 
significado exacto de los términos 
peligrosidad. tóxico, nocivo, etc., y 
mds a u n  desconoce lo que podrIamos 
llamar la *escala de riesgos- de SU 

vida cotidiana, que sirva de base para 
la comparación con los riesgos por 
actividades industriales. Como ejem- 
plo. de la lista de la tabla 5 obtenida 
de datos estadísticos de accidentes 
en el Reino Unido, se deduce que la 
relación de riesgos por escape de ga- 
ses tóxicos/riesgo por accidentes ca -  
seros es de 1/31.64 en cuanto a nú- 
mero de fallecimientos. 

APLlCAClON DEL DECRETO 
EN LA INDUSTRIA 

En aplicación del Decreto, la indus- 
tria afectada debe proceder a poner 
en marcha una serie de medidas cen- 
tradas en el conocimiento de los ries- 
gos, prevención de accidentes y miti- 
gación de las consecuencias, y que 
podríamos resumir en las siguientes: 

1. Evaluación de riesgos de accíden- 
te mayor. 
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Tabla 5 

BANDA DE RIESGOS 

Y~ 

1 

Intolerable 

Riesgo máximo tolerable recomendado 
para trabajadores de la industria - 
Accidentes en canteras - 
Todos los accidentes - 
Accidentes de tráfico -- 
Accidentes de adultos en el hogar- 

Total de accidentes en el trabajo - 
Acidentec por fuego 

Accidentes de trabajadores en oficinas + 
y tiendas 

Explosiones domdsticas de gas -* 

Accidentes al encender fuego -b 

k 

- 1.000 x y 

Criterios para establecer 
riesgos relacionados con 
accidentes químicos. 

1 O0 

35 x 
7 

empleados. 
riesgo añadido. 

- 1 o 
7 * 10-6 - 

empleados. riesgos 
debidos a peligros 
específicos. 

1 x  - l e  
público, riesgos 
añadidos. 
O.lX l o - =  - O, 1 
público, riesgos 

V debidos a peligros 
trivial especfficos. 



2. Medidas de prevención de acci- 
dentes mayores. 

3. Elaboración de los Planes de Emer- 
gencia Exterior. 

Seguidamente vamos a comentar 
cada uno de ellos. 

Evaluación de Riesgos 

La evaluación de riesgos de un 
accidente mayor se compone de las 
siguientes etapas: 

1. Identificación de los peligros, sus 
causas y mecanismos. 

2. Evaluación de la posibilidad de 
ocurrencia de los acontecimientos 
peligrosos identificados. 

3. Evaluación de las consecuencias 
de los acontecimientos peligrosos 
identificados. 

4. Evaluación del riesgo, es decir, el 
producto de probabilidades y con- 
secuencias. 

5. Consideración del grado de riesgo 

Identificaci6n de los Peligros 

Los peligros que deben ser identi- 
f icados como posible causa de acci- 
dente mayor son: 

INCENDIOS: Pool fires, Fires Balls, 
BLEVE, etcétera. 
EXPLOSIONES. 
ESCAPE DE GASES LICUADOS. 
ESCAPE DE SUSTANCIAS TOXI- 
CAS. 

Estos peligros están asociados a 
determi nadas sustancias qulmicas, 
materias primas, productos interme- 
dios o productos acabados, que tam- 
bién deben ser identificadas: sustan- 
cias inflamables. sustancias explosi- 

LB aparicidn de sisfemas 
inform8ticos para el cálculo 
de consecuencias represenra 
una gran ayude para el 
eveluador. 

vas, sustancias nocivas o tóxicas, 
sustancias radioactivas y sustancias 
corrosivas. 

Una vez identificados los peligros 
potenciales hay, que analizar los po- 
sibles fallos que puedan dar lugar a 
u n  peligro concreto y sus causas. Pa- 
ra realizar este análisis de forma me- 
tódica se han desarrollado en los Últi- 
mos afios diversas técnicas, entre las 
que comentaremos las stguientes: 

- HAZAN (Hazard Analysis) 

Desarrollado por Technica LTD. pa- 
re el Banco Mundial, el método con- 
siste en la identificación de fallos po- 
tenciales. cdlculo de las cantidades 
de sustancias peligrosas liberadas, y 
cálculo de consecuencias sobre per- 
sonas, equipos y medio ambiente. 

Se comienza dividiendo la planta 
en componentes de importancia para 
el análisis; estos son: tuberías, cone- 

xiones flexibles, filtros, v6lvulas, reci- 
pientes de procesos a presión, bom- 
bas, compresores, tanques de alrna- 
cenamiento. recipientes de almace- 
namiento (presurizados) y antorchas 
y chimeneas con venteo. 

Para cada componente se estable- 
cen los fallos representativos y para 
cada uno de estos el rango de su 
magnitud. 

Después se realiza la identificación 
de las propiedades de cada fluido. 
Estas propiedades son: fase (líquido, 
gas o dos fases), presión, tempera- 
tura, inflamabilidad y toxicidad. Se 
establecen cuatro categorías: 

Líquidos a presión y temperatura 
ambiente. 
Gases licuados bajo presi6n y a 
temperatura ambiente. 

6 Gases licuados a presión am- 
biente y baja temperatura. 
Gases bajo presión. 

Para el examen de la secuencia del 
accidente se recurre a tres árboles 
de sucesos típicos: gas inflamable, 
líquidos y gases t6xicos. 

Por ulrimo, el método suministra 
ecuaciones de calculo para la valora- 
ción de descargas, dispersión e im- 
pacto resultante de los posibles mo- 
dos de fallo. 

En resumen, el metodo HAZAN 
permite evaluar de forma simplifica- 
da las posibles liberaciones (energla, 
gases o líquidos peligrosos) y la se- 
cuencia del accidente hasta la esti- 
mación de los impactos. 

El método HAZAN no permite iden- 
tificar fallos específicos de u n  sis- 
tema (como explosión por mezcla 
errónea del componente A con el 0) 
o las causas intrínsecas de un fallo, 
por lo que el estudio debería ser com- 
pletado con otros métodos de evalua- 
ción de riesgos para estudiar la apli- 
cación de medidas correctoras. 

- HAZOP (Hazard and Operability 
Studies). 

El método HAZOP consiste en el 
escrutinio de u n  gran número de po- 
sibles desviaciones de las condicio- 
nes normales de operación, que se 
genera aplicando palabras gula como 
más, menos, inverso, etc., a cada pa- 
rámetro que describe las condiciones 
de ceda componente o tuberia en una 
planta, como temperatura, presión, 
caudal, etc. En caso de que las cau- 
sas del fallo sean creibles y los efec- 
tos significativos, se requerirá u n  es- 
tudio más profundo para determinar 
si es justificable introducir cambios 
en el proceso. 

Los objetivos del método son: 

6 Identificar aquellas Breas del di- 
seíío que pueden poseer u n  peli- 
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gro potencial significativo. 
Identificar v estudiar las carac- I! Tabla 6 
teristicas del diseno que influen- , 
cian la probabilidad de que ocu- 1 EJEMPLO DE UN ARBOL DE FALLOS 

1 

rra un incidente peligroso. 
Familiarizar a l  equipo de trabajo 
con la inforrnaci6n de diseño dis- 
ponible. 
Asegurar que se realiza un estu- 

I dio sisternhtico en las Areas de A 

peligro potencial. ARCO 
Identificar información de diseíío ELECTRICO 
no disponible para el equipo de EN CABLES 
trabajo normalmente. 

La metodología de estudio es la 
siguiente: I I - - 
1. Identificación de planos, diagra- 

AIRE COMBUSTIBLE FUENTE DE 
mas, manuales técnicos, y otras 

PRESENTE PRESENTE IGNlClON 
informaciones, relacionadas con PRESENTE 
los procesos que contienen ma- 
teriales peligrosos. 

2. Aplicaci6n delaspalabras =laves a suceso peligroso (incendio, explasión, subsucesos esten relacionados unos 
cada parte de la planta. escape, etc.), llegar a las causas que con otras, a traves de entradas a p  y 

3. someter a evaluación l"scasosen lo pueden provocar, a través del dise- no*; la entrada se utiliza cuando 
los que la producción de u n  acci- ño de un árbol de fallos. El suceso un suceso es producido por ocurren- 
dente sea factíble. en cuestión se coloca en la parte alta cia simultánea de todos los subsuce- 

€1 método HAZOP requiere la for- del árbol, siguiendo con la genera- sos a los que está unido. En la tabla 6 
mación de un equipo de trabajo for- ci6n de posibles causas del suceso. se representa un ejemplo de uno de 
mado Por el grupo de staff de la fá-  llamados s~bsucesos y que descien- estos árboles de fallos. 
brica y en un número de tres a cinco den en orden de aparición constitu- Las características de estos y otros 
personas como mdximo. yendo el tronco del Brbol de fallos. métodos son comparados en la tabla 

- FTA (Fault Tree Analysis) Cada subsuceso forma una rama del 7. No hay un metodo preferible sobre 
árbol, que es desarrollada indepen- el resto, pues unos son más o menos 

El mdtodo permite. partiendo de un dientemente de otras ramas. Los acertados según sobre lo que se apli- 
- im-gw 

vos. Cuan- Cuallhlver. 
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que. y el éxito del anhlisis depender6 
tanto de la eleccidn del adecuado, 
como de la practica que se posea en 
SU manejo. 

Cálculo de la probabilidad 
de ocurrencia 

La probabilidad de que se produzca 
un accidente mayor va a depender 
de las probabilidades individuales de 
las causas y sucesos encadenados 
que dan lugar al mismo. Normalmen- 
te se recurre a datos estadísticos so- 
bre probabilidad de fallo, a falta de 
datos procedentes de experiencias 
reales; esto ocasiona el que los daros 
disponibles sean muchas veces apro- 
ximados; por otro lado es dificil pre- 
decir la probabilidad de fallo humano 
o la de que dos sucesos se produzcan 
simultáneamente, incluso existen Wlekema (Vapor Cloud Ex~loSion 
sucesos que no son predecibles en model). 
absoluto. €110 da lugar a la dificultad ~ ; ~ ~ ~ , ~ i ó ~  de Gases; 
de calcular probabilidades con un 
margen de confianza suficiente, sien- Pasquill & Smith (Atmosferic Di- 
do por ello una importante limitación fussion). 
a la aplicación de rn6todos cuantita- Van Ulden (First. In Loss Preven- 
tivos. En ocasiones puede ser más ti0n symp0Siu m). 
prdctico utilizar métodos cualitativos Cox y Carpenter (Proc. Energ. Comb. 
o semicuantitativos, si faltan datos Sci. Vol. 6). 
fiables de probabilidades, o la expe- ~~~i~~~~~~~~~ han dos 
riencia en  manejo de m6todos más sistemas informáticos que permiten 
complejos es pequeha. calcular consecuencias: uno es el ya 

Evaluacibn de consecuencias comentado HAiAN y otro es el mode- 
lo CHARM, ambos asequibles para 

La evaluación de ordenadores personales en formato 

contempla tres etapas: 1BM compatible. 

1. Estimaci6n de flujos emitidos. 
El modelo HAZAN contempla el 

cálculo de consecuencias en diversos 
2. Cálculo de la dispersión en el en- incendios, explosiones, 

torno. pes de sustancias tóxicas, etc. Para 
3. Estimación de danos a personas. ello utiliza metodos sencillos como 

estructuras y medio ambiente. los que hemos mencionado, con la 
Existe numerosos métodos de cál- ventaja del cálculo con ordenador. 

culo, algunos de ellos enormemente Actuafmente dispone de una base de desarrollado modelo de la EPA, SHA- 
complejos, y por lo tanto, de limitada datos para unas veinte sustancias RA. También disponible en formato 
aplicación para resolver de manera quimicas. aunque el  usuario puede IBM, y de gran utilidad para derra- 
repida la cuestión. A partir muchas utilizar los programas para otras sus- mes de sustancias orgdnicas. 
veces de éstos, se han desarrollado tancias siempre que introduzca tos El cálculo de los efectos sobre el 
formulas de cálculo más sencillas, y datos de entrada propios de cada una. entorno ha de hacerse partiendo de 
aproximadas. que cumplen bien la unas hiphtesis con alto grado de in- 
función para la que son requeridas. El CHARM, certidumbre, cometidos a numerosos 
Algunas de ellas son las siguientes: '*OiAN CoRPoRATloN en factores de variabilidad, lo que hace 

tin. USA. es especffico para escapes dificil unos 
Incendios: de sustancias táxicas y posee una quiera aproximados. para el estudio 

base de datos para unas 'O de los efectos de sustancias tóxicas de MoOrhOuse y Pritchard cias quimicas. Contempla cuatro ti- ,, uiilizan toxiColdgicos resu,- (l. Chem. E., Rugby Symposium. Se- pos de 
ríes No. 71). tantes de experimentos con anima- 

Marshall (Major Chemical Hazards) - Liberación de líquidos. les. 10 que aRade un grado m6s de 
Crawlay ( 1 .  Chem. Symposium - Liberación con~inuada de gases. incertidumbre. En toda caso, la apli- 

No. 71). - ~ i b ~ ~ ~ ~ i ~ ~  instantánea de líquidos. caci6n de la diferente metodología 
Williamson y Mann (Combustion - Liberaci6n instantánea de gases. existente nos puede dar una idea de 

Science & Technology Vol. 25). si el accidente concreto que estamos 
Para el calculo de las consecuen- estudiando podría clasificarse dentro 

Explosiones: cias de un derrame de una sustancia del grupo de Accidentes Mayores. 
Baker (Explosion hazards an eva- tóxica sobre un curso de agua, puede Para el cálculo de los daños por in- 

luation). utilizarse el también recientemente cendio se han creado diversas tablas 

La mayor eficacia en la 
prevención de accidentes 
mayores se constgue 
actuando sobre la etapa de 
diseño del proyecto. 
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expresados unas veces en términos 
de intensidad de la radiación, y otras 
de dosis potencial. El efecto en edifi- 
cios. alrededores naturales y equipos 
son medidas en t6rrninos de probabi- 
lidad de ignición, particularmente si 
se encuentran estructuras de madera 
en el entorno. Las igniciones espon- 
táneas y las inducidas por llamas 
pueden ser consideradas para varlos 
niveles de radiación. 

El cllculo de los efectos t6xicos del 
escape de sustancias qulmicas al 
ambiente depende de dos factores: 
las características de toxicidad de las 
sustancias en cuestión, y el tiempo 
de exposición de las víctimas. El Ban- 
co Mundial ha elaborado un método 

Evaluacián final del riesgo criterio aceptable de probabilidad se- 
ria de 1 suceso en 10.000 arios. 

Las etapas finales en el proceso de 
evaluación del riesgo son el anhlisis 
de probabilidad de ocurrencia versus Medidas de prevención de 

accidentes mayores 
consecuencias y la comparación con 
los estándares aceptables por la com- 
pañía y la legislación. en orden a de- 
cidir si es preciso tomar medidas para 
reducir el  nivel de riesgo. 

El riesgo se puede medir en térmi- 
nos de Probabilidad x Consecuencias 
y si se eualúan los fallos en terminos 
de ocasiones/año y las consecuen- 
cias en términos de daAos materiales 
(costo instalación materiales) y per- 
sonales (número de víctimas), el ries- 
go se puede expresar como: 

de estimación basado en datos de 
LC50 y cAlculo de probabilidades y 
recogido en el manual *Industrial 
Hazard Accesrnent Techniques~. 

La evaluación de consecuencias es 
una *tarea compleja y laboriosa por 
varios motivos: 

- Dificultad de elección de un mo- 
delo apropiado. 

- Ausencia de datos de base (varia- 
bles meteorológicas. caudales de 
agua). 

- Complejidad de algunos mbtodos. 
- Incertidumbre en la prediccióndel 

numero probable de vlctimas. 

Ocasiones 
Riesgo = 

A Ao 

Personal 
Aiio 

Coste 
económico 

Año 

Aunque no exíste un criterio uni- 
versalmente aceptado. podemos con- 
siderar que un accidente que conlle- 
ve daños considerables al medio am- 
biente o cause un número de falleci- 
mientos igual o superior a 10, puede 
ser clasificado como accidente ma- 
yor. Para este tipo de accidentes. un 

La mayor eficacia en la prevención 
de accidentes se consigue actuando 
sobre la etapa de desarrollo del pro- 
yecto, en el que el andlisis de ries- 
gos y la adopción de medidas para 
eliminarlo o reducirlo, se realizan 
antes de la fase de construcción. con 
lo que el proyecto puede ser redise- 
hado. 

Como normas generales de pre- 
vencí611 de accidentes mayores pode- 
mos citar: 

Reducir inventarios: El objetivo 
es reducir el inventario de materiales 
peligrosos, de manera que el riesgo 
sea eliminado o reducido, por ejem- 
plo: 

- Reduciendo el inventariode mate- 
riales peligrosos en almacena- 
miento y en los procesos. En oca- 
siones es posible operar en con- 
diciones de más baja cantidad de 
materias primas y productos in- 
termedios que los originalmente 
diseñados. 

- Cambiar los procesos de manera 
que se generen menos cantidades' 
de productos intermedios peligro- 
sos. 

- Cambiar de procesos discontinuos 
a continuos, rebajando el nivel de 
inventarios, mejorando sistemas 
de mezclas, etcétera. 

- Utilizar procesos de alta eficiencia 
y bajos inventarios, por ejemplo, 
en sistemas de destilación y eva- 
poración. 

Modificar procesos o condicio- 
nes de almacenamiento: Si no es po- 
sible reducir inventarios, podemos 
estudiar el cambio de procesos o con- 
diciones de almacenamiento, por 
ejemplo; 

Almacenar y procesar los gases 
tdxicos en disolventes apropiados 
mejor que en grandes voIG rnenes. 
Almacenar y manejar todos los 
materiales en cantidades reduci- 
das, mejor que en grandes volú- 
me n es. 
Procesar los materiales peligrosos 
como gases mejor que como I f -  
quidos en disolventes inflamables. 

- Almacenar gases peligrosos como 
llquidos refrigerados, mejor que 
bajo presión. 

- Reducir presiones y temperatu- 
ras, mediante modificaciones del 
proceso. - 

Eliminar materiales peligrosos: 
Si los anteriores medios no son facti- 
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bles, pudiéramos eliminar el uso de los recursos propios y ajenos en propiedades y medio ambiente. 
ciertos materiales peligrosos utilizan- orden a conseguir: - Minimizar las pérdidas de mate- 
do materiales o rutas del proceso al- - riales. 
ternativas. 

Mejorar la operabilidad y se- 
guridad de funcionamiento de la 
planta: La utilización de estudios de 
operabilidad o fiabilidad permiten de- 
terminar los cambios en operaciones 
que reduzcan el riesgo de acciden- 
tes y proveer la adecuada protección 
para los trabajadores y la población 
circundante. 

O l nstalar sistemas de protección: 
En ocasiones en que no sea factible 
la adopci6n de alguna medida ante- 
rior, puede ser necesario instalar al- 
gún sistema de protecci6n. que mi- 
tigue el impacto en caso de accidente: 

- Muros de choque contra explosio- 
nes. 

- Lagunas de recogida de aguas de 
extinción de incendios. 

- Arquetas de recogida de derra- 
mes. 

- Lavadores de gases para casos de 
escapes. 

- Medios automáticos de extinción 
de incendios, etc. 

- Medios de protección personal 
(mascarillas, trajes de seguridad. 
etcétera). 

Instalar medios de detecci6n: 
La existencia de detectores automáti- 
cos de incendios o sustancias tóxicas 
o inflamables puede ser una eficaz 
medida para prevenir la escalada del 
accidente, controlando la situación 
en las primeras etapas del suceso. 

Por último, todas las medidas co- 
mentadas deben contemplarse den- 
tro del marco general de la gestión 
del riesgo y la prevenci6n de acciden- 
tes en la empresa, en la que la infor- 
mación y la formación de técnicos del 
staff y operarios juega un papel rele- 
vante. Muchos accidentes mayores 
han tenido su origen en fallos huma- 
nos que podrían haberse evitado si 
hubiesen existido normas de seguri- 
dad para operaciones determinadas, 
como mantenimiento, trabajos con 
GLP, entrada a recipientes cerrados, 
etcétera. El mantenimiento debe ser 
siempre preventivo y planificarse en 
función de los requerimientos de se- 
guridad de estructuras y equipos, lo 
que evitará sin duda fallos que pue- 
dan provocar accidentes con repercu- 
siones graves. 

- Efectuar el rescate y tratamiento 
de las víctimas. 

- Garantizar la seguridad del resto 
de personas. 

- Minimizar el daiio a propiedades y 
al  medio ambiente. 

- Inicialmente contener el suceso 
y después llevarlo bajo control. 

- Identificar cualquier fallecimiento. 
- Atender a los familiares de los 

afectados. 
- Suministrar información autoriza- 

da a los medios de comunicación. 

- Garantizar la rehabilitaci6n segu- 
ra de las áreas afectadas. 

- Conservar equipos y registro de 
hechos relevantes, necesarios pa- 
ra la investigación posterior del 
accidente. 

- Dirigir el rescate y las operaciones 
de extinción o contenci6n hasta 
la llegada de los medios de emer- 
gencia exteriores. En este mo- 
mento traspasará esta función al 
responsable de aquellos. 

- Asegurar que en el área afectada 
se busca a las víctimas. 

- Asegurar que todos los trabajado- 
res que no intervienen en las ta- 
reas de control evacúen los edifi- 
cios y se concentren en los puntos 
de encuentro preestablecidos. 

- Establecer un punto de comunica- 
ciones y enlazar con el Centro de 
Control. 

- Hasta la llegada del Director del 
Plan, asumir sus funciones, en 
especial en cuanto a: 

Los aspectos claves de un plan de - Dirigir la parada de las instala- 
emergencia interior son: ciones que puedan ser afectadas 

Dor el suceso. 
- Asegurar de que los servicios de 

1. Asignación de responsabilidades emergencia exteriores han sido 

avisados. 
La direcci6n del plan recae en dos _ Asegurar que el personal clave ha 

personas claves: El Jefe de Control sido llamado. 
del incidente y el Director Principal 
del Plan. El primero debe ser una per- - Informar del desarrollo del inci- 

dente al Director del Plan. sona del staff técnico, preferente- 
- Suministrar informaci6n y apoyo mente el Jefe de Ingeniería o el de 

Operaciones; sus funciones son: al Jefe de Bomberos. 
- Posibilitar la obtención de eviden- 

- Investigar la dimensión de la cias que clarifiquen las causas del 
emergencia y decidir la activación accidente. 
del plan de emergencia. El Director del Plan debe ser el 

- Dirigir las operaciones dentro del Director de Planta y entre sus fun- 
&ea afectada. con las siguientes ciones se encuentran: 
prioridades: 

Plan de Emergencia Interior - A su llegada, relevar al Jefe de 
- Garantizar la seguridad del per- Control del Incidente de su res- 

El Plan de Emergencia Interior tie- sonal. ponsabilidad sobre el control total 
ne como objetivo l a  optimización de - Minimizar los daños a la planta, del Plan. 
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- Asegurar la llamada de los servi- 
cios de emergencia exteriores e 
informar en caso necesario a las 
plantas industriales vecinas. 

- Asegurar que el personal clave 
del plan ha sido llamado. 

- Ejercer el control directo de las 
operaciones fuera del área afec- 
tada. 

- Mantener la revisión especulativa 
del posible curso de los aconte- 
cimientos. 

- Dirigir la parada y evacuación de 
las instalaciones tras consulta con 
el Jefe de Control del incidente 
y el resto del personal clave. 

- Participar con las autoridades de 
Protección Civil en la coordina- 
ción del Plan Interior y del Plan 
de Emergencia Exterior. 

- Controlar los movimientos de trá- 
fico en el interior. 

- Asegurar el adecuado suministro 
de medios y alimentos al personal 
que participa e n  las tareas de con- 
trol. 

- Proporcionar notas de prensa a 
los medios de comunicaci6n. 

- En caso de escape de sustancias 
tóxicas al ambiente exterior, estar 
informado de la situación y evolu- 
ción de las variables meteoroló- 
gicas. 

- Asegurar la conservación de evi- 
dencias para la investigación pos- 
terior del accidente. 

- Controlar la rehabilitación del área 
afectada una vez ha cesado la 
emergencia. 

Además del Director y del Jefe de 
Control del incidente, los responsa- 
bles de ingeniería, fabrccación, servi- 
cios técnicos, seguridad e higiene, 
etc., formarán parte del equipo direc- 
tor. y participarán en la toma de deci- 
siones que afectan a parada de plan- 
tas, evacuación de personal, trabajos 
de ingeniería, suministro de equipos, 
etcétera. 

2. Brigada de Emergencia 

El Plan debe de contar con una bri- 
gada de emergencia formada por su- 
pervisores y operarios, que se encar- 
guen de las tareas de control del su- 
ceso. en especial de: extinción del 
incendio, trabajos eléctricos, trabajos 
mecánicos, etcétera. 

También deben distribuirse tareas 
adicionales como: recuento de per- 
sonal, movimiento de vehículos, co- 
municaciones, etcbtera. 

3. Centro de Control 

El Centro de Control centraliza to- 
das las operaciones del Plan de 

Emergencia y en él se sitúa dirigien- 
do  las operaciones, el Director del 
Plan, junto con las personas esencia- 
les que juegan u n  papel e n  la direc- 
ción y coordinación del mismo. 

Su situación debe de ser alejado de 
áreas de riesgo, cercano a lugares 
de entrada y salida. 

4. Alarma 

En principio, el disparo de la alar- 
ma debe poder ser efectuado por 
cualquier operario, ante el descubri- 
miento de un peligro. La puesta en 
marcha del plan de emergencia de- 
penderá de la estimación del Jefe 
de Control del incidente, quien debe 
llegar al lugar lo antes posible. 

En caso de grandes plantas, puede 
ser conveniente divtdirla en  varlas 
zonas con alarma independiente. 

5. Alerta 

6. Evacuación 

La evacuación debe ser escalonada 
de manera que las áreas con peligro 
más inminente. sean evacuadas en 
primer lugar. El personal debe reunir- 
se en puntos fijados con antelación 
en el plan, que estarán situados pre- 
ferentemente alejados de Areas de 
riesgos y cerca de accesos de entrada 
y salida. Se debe preveer más de un 
lugar de encuentro para evitar que 
los empleados crucen un área afec- 
tada para llegar al punto de encuen- 
tro, y para evitar que en caso de es- 
cape de gases nocivos y condiciones 
meteorológicas adversas, dicho pun- 
to sea en s i  mismo u n  área de riesgo. 

Los nombres de las personas que 
deben acudir a un punto de encuen- 
tro deben estar disponibles por parte 
de la persona encargada de tal come- 
tido, permitiendo así disponer de u n  
control de quienes están y quienes 
faltan. 

Cuando suene la alarma las perso- 7 .  Acciones de Control 
nas con funciones en el plan deben 
actuar de acuerdo a sus instruccio- El Plan de Emergencia debe con- 
nes, y el resto de personal evacuar templar las n ~ d l d a s  a Poner en mar- 
los edificios y congregarse e n  los cha Para contener en primer lugar Y 
puntos de reunión preestablecidos. llevar a niveles de control des~uds,  

En el momento que se declare el 10s diferentes sucesos peligrosos que 

plan de emergencia se deber llamar pueden Presentarse. Las Personas 
a 10s servicios externos de policía y con responsabilidades en el plan de- 
bomberos. También habrá que locali- ben disponer de las instr~cciones, 
zar a las personas esenciales del plan conocimientos Y rr~edios precisos Pa- 

que ausentes de su puesto de fa luchar Contra el Suceso. Las ~CCIO- 

trabajo. Para ello, la central de telé- "es de control e n  el área afectada 
fonos dispondrá de los datos que per- serán dirigidas Por el Jefe de Con- 
mitan localizar a estas personas en trol del incidente, quien informará al 
todo momento, ~n caso de peligros Director del Plan de las acciones em- 

para e l  exterior de las instalaciones. prendidas, 
se deberá proporcionar información a 
industrias vecinas sobre la situación 8. Coordinador con el Plan de 
de emergencia. Emergencia Exterior 
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La aplicación de la Directiva Seve- 
so a nuestro Pais llega con varios 
a i i e  de retraso, y la exigencia de su 
entrada en vigor de forma casi inme- 
diata provocará importantes proble- 
mas cuya resolución requerir& por 
parte de la Adminisrración y de la 
Industria grandes esfuerzos. 

LBS cuestiones m4s conflictivas 
pueden ser: 

- Dificultades t6cnicas en la apli- 
cación de metodologías de eva- 
luaci6n de riesgos. 

- Necesidad de irnoortantes inver- 

de reuniones de los responsables del 
plan y los equipos de emergencia. 

COMENTARIOS FINALES Y 
CONCLUSIONES 

El Director del Plan coordinará con 
los Servicios de Emergencia Exterior 
las labores encaminadas al control 
del suceso. En caso de existencia de 
peligro para los alrededores, se pro- 
porcionará información sobre carac- 
terísticas de las sustancias peligro- 
sas liberadas, datos toxicológicos. 
medios de desintoxicación, concen- 
traciones previsibles, puntos de alto 

El desarrollo tecnolbgico 
obliga a asumir un 
dererminado nivel de riesgo. 

riesgo si existen, necesidades de eva- 
cuación de la población, evoluci6n 2. Avisar de posibles repercusiones 

futura de los acontecimientos, etc. a plantas industriales vecinas. 

9. Relaciones Publicas 

Las relaciones con los medios de 
comunicación deben centralizarse en 
el Director del Plan, de manera que 
ninguna otra persona esté autorizada 
para divulgar informaci6n. De esta 
manera se evita la divulgación de no- 
ticias imprecisas o contradictorias. 

10. Rehabilitación 

Una vez extinguido el incendio o 
controlado el escape, el lugar afecta- 
do debe ser cuidadosamente exarni- 
nado con objeto de preveer las me- 
didas necesarias para SU rehabilita- 
ción evitando que se produzcan acci- 
dentes posteriores. 

1 1 .  Ayuda mútua 

En lugares en donde exista una 
concentración industrial. puede ser 
beneficioso la elaboración de planes 
de ayuda mutua, con dos objetivos 
principales: 

1. Reunir mayores medios de control 
en conjunto de individualmente. 

12. Formación 

Una vez elaborado el  plan de emer- 
gencia, debe de ser difundido de ma- 
nera que iodo el personal sepa cual 
es el modo de actuación en  caso de 
alarma. Especialmente deben estar 
formados las personas directoras del 
plan. 

Con obieto de Drovar la eficacia de 
10s pracedimientbs, es preciso efec- 
tuar pruebas de ciertas partes del 
plan; por ejemplo, podemos chequear 
el sistema de comunicaciones, la ra- 
pidez de actuación de la brigada de 
emergencia, la búsqueda, rescate y 
tratamiento de los heridos, la inte- 
rrupción de las actividades y la eva- 
cuaci6n. etc. Pare ello se pueden pro- 
gramar ensayos de simulación: ade- 
más de la observación de los resulta- 

siones en el capltblo de seguridad 
en muchas de nuestras plantas 
industriales. 

- Necesidad de formación de exper- 
tos en la Administración y en la 
Industria. 

- Complejidad de la estructura or- 
ganizativa de Protecci6n Civil. 

- Falta de experiencia en la aplica- 
ción del principio del .Derecho a 
conocer.. 

- Necesidad de preparar Planes 
Provisionales en un plazo breve, 
y basados en informaciones par- 
ciales. 

- Necesidad de importantes medios 
de inspección para el control por 
parte de los organismos oficiales. 

Cuando aún estos temas no estén 
completamente resueltos. es previsi- 
ble que la segunda enmienda de la 
Directiva, actualmente en fase de 
borrador, tenga que ser aplicada. Es- 
ta enmienda amplía el marco de la 
Directiva al almacenamiento de sus- 
tancias tóxicas y peligrosas por en- 
cima de ciertas cantidades, así como 
la lista de sustancias de los Ane- 
xos II y III; ello significa que en el pla- 
zo de pocos años, m a s  actividades i n- 
dustriales serán afectadas por esta 
disposición. Ademhs, se establece un 
procedimiento de información a la 
poblaci6n y un contenido de la decla- 
ración común para todos los Estados. 

No obstante, a pesar de las dificul- 
dos por parte del personal responsa- tades de aplicación del Decreto sobre 
ble. se pueden colocar observadores Accidentes Mayores. no cabe duda 
en diferentes ountos a f in de detec- que estamos ante e l  comienzo de una 
tar fallos en el sistema. 

Por último. llevarse a cabo simula- 
cros generales, en los que es conve- 
niente que participen también las 
fuerzas de emergencia exteriores. 

De la realizaci6n de estos ensayos 
deben de salir planteamientos para 
mejorar la eficacia del plan, a través 

etapa mas en el camino de la protec- 
cidn de los trabajadores. las perso- 
nas y el medio ambienre, que redun- 
dará en el aumento de la calidad de 
vida de nuestros pueblos. La indus- 
tria, la Administración y los grupos 
sociales, tienen ante sí un importan- 
te reto para el futuro. i 
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