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1  Antecedentes y objetivos 

El 23 de octubre de 2007, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva 2007/60/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de 

inundación (transpuesta al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 

903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación). De forma 

simplificada, esta normativa conlleva las siguientes tareas, que se revisan cada 6 años de 

acuerdo con el artículo 21 del RD 903/2010:  

a) Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) e identificación de las 

Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). 

Implica la determinación de las zonas para las cuales existe un riesgo potencial de 

inundación significativo en base al estudio de la información disponible sobre 

inundaciones históricas, estudios de zonas inundables, impacto del cambio climático, 

planes de protección civil, ocupación actual del suelo así como las infraestructuras de 

protección frente a inundaciones existentes. Posteriormente se establecen unos 

baremos de riesgo por peligrosidad y exposición que permiten valorar los daños 

identificados y se establecen los umbrales que definen el concepto de ñsignificativoò, 

con el objeto de identificar las ARPSIs. 

Según los artículos 7.8 y 21.1 del RD 903/2010, la EPRI debe aprobarse antes del 22 

de diciembre de 2011 y actualizarse antes del 22 de diciembre de 2018, y a 

continuación cada seis años. 

b) Mapas de peligrosidad y mapas de riesgo de inundación: 

Para las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación seleccionadas en la 

fase anterior es necesario elaborar mapas de peligrosidad y mapas de riesgo de 

inundación que delimitan las zonas inundables así como los calados del agua, e 

indican los daños potenciales que una inundación pueda ocasionar a la población, a 

las actividades económicas y al medio ambiente y todo ello para los escenarios de 

probabilidad que establece el Real Decreto 903/2010: probabilidad alta, cuando 

proceda, probabilidad media (período de retorno mayor o igual a 100 años) y para 

baja probabilidad o escenario de eventos extremos (período de retorno igual a 500 

años). 

Según los artículos 10.6 y 21.2 del RD 903/2010, los mapas de peligrosidad y riesgo 

de inundación deben aprobarse el antes del 22 de diciembre de 2013 y actualizarse 

antes del 22 de diciembre de 2019, y a continuación cada seis años. 

c) Planes de Gestión del Riesgo de Inundación: 

Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se elaboran en el ámbito de las 

demarcaciones hidrográficas y las ARPSIs identificadas. Tienen como objetivo lograr 

una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para 

disminuir los riesgos de inundación y reducir las consecuencias negativas de las 

inundaciones, basándose en los programas de medidas que cada una de las 

administraciones debe aplicar en el ámbito de sus competencias para alcanzar el 

objetivo previsto, bajo los principios de solidaridad, coordinación y cooperación 

interadministrativa y respeto al medio ambiente. 
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Según los artículos 13.7 y 21.3 del RD 903/2010, los PGRIs deben aprobarse el 

antes del 22 de diciembre de 2013 y actualizarse antes del 22 de diciembre de 2021, 

y a continuación cada seis años. 

Por tanto, durante el periodo 2011-2015 se desarrolló el primer ciclo de la aplicación de esta 

Directiva de Inundaciones, que culminó con la aprobación de los Planes de Gestión del 

Riesgo de Inundación (PGRIs) en el año 2016. Desde entonces, se han estado implantando 

dichos PGRIs, y se han aprobado las actualizaciones y revisiones previstas de la EPRI y de 

los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de segundo ciclo de aplicación de la 

Directiva, que finalizará con la revisión de los PGRIs, objeto de este documento.  

 

Figura 1. Fases establecidas por la Directiva de Inundaciones (en ciclos de revisión de 6 años) y fechas 
de aprobación de cada una 

A nivel europeo, los planes de gestión del riesgo de inundación y los planes hidrológicos son 

elementos de una gestión integrada de la cuenca y de ahí la importancia de la coordinación 

entre ambos procesos guiados por la Directiva de Inundaciones y la Directiva Marco del 

Agua respectivamente. Esta necesidad de coordinación está recogida tanto en ambas 

disposiciones como en diferentes documentos y recomendaciones adoptados en diversos 

foros internacionales. 

En los planes de gestión del riesgo de inundación se potencian el tipo de medidas 

conducentes a mejorar el estado de las masas de agua, reforzadas también por la 

obligación de cumplir los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua, por lo que 

aumenta considerablemente la necesidad de enfocar la gestión del riesgo de inundación 

hacia medidas no estructurales, sostenibles y eficientes. Se trata, entre otras actuaciones, 

de soluciones basadas en la naturaleza como la restauración fluvial, infraestructuras verdes 

y medidas asociadas, como las de retención natural de agua (NWRM), de forma compatible 

con aquellas adoptadas en el ámbito de la Directiva Marco del Agua. 

Y puesto que, como recoge la Directiva de Inundaciones en su segundo considerando, las 

inundaciones son fenómenos naturales que no pueden evitarse, es decir, tenemos que 
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aprender a vivir con las inundaciones, las medidas para reducir el riesgo deben ir 

encaminadas hacia la disminución de la vulnerabilidad de los bienes expuestos a la 

inundación. Máxime teniendo en cuenta las posibles repercusiones del cambio climático en 

la incidencia de inundaciones, que deben tomarse en consideración en las revisiones de la 

EPRI y los PGRIs de acuerdo con el artículo 14.4 de la Directiva y el artículo 21.4 del RD 

903/2020. 

1.1 Objeto 

El presente documento tiene por objeto desarrollar la revisión del Plan de Gestión del 

Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Duero, que supone la última fase 

del segundo ciclo establecida por la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. Dicha revisión se 

basa en el anterior Plan de Gestión del Riesgo de Inundación aprobado en 2016 y que se 

actualiza incluyendo los componentes indicados en la parte B del anexo del RD 903/2010, 

como la evaluación de los avances realizados, las medidas previstas pero no 

implementadas o las medidas adicionales adoptadas.  

1.2 Contenido del documento 

El documento inicial del Plan, además de los antecedentes y objetivos de este capítulo 1, 

incluye: 

Ö Marco territorial (capítulo 2) 

Ö Proceso de elaboración y aprobación del Plan (capítulo 3) 

Ö Conclusiones de la revisión de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación 

(capítulo 4). 

Ö Resultado de la revisión de los Mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación 

(capítulo 5). 

Ö Posibles repercusiones del cambio climático en la incidencia de inundaciones 

(capítulo 6). 

Ö Objetivos de la gestión del riesgo de inundación (capítulo 7). 

Ö Criterios y objetivos ambientales especificados en el Plan Hidrológico (capítulo 8). 

Ö Planificación de las autoridades de Protección Civil ante el riesgo de inundación 

(capítulo 9). 

Ö Sistemas de predicción, información y alerta hidrológica (capítulo 10). 

Ö Revisión del grado de implantación del PGRI de primer ciclo (capítulo 11). 

Ö Programa de medidas para el segundo ciclo (capítulo 12). 

Ö Descripción de la ejecución del Plan: Programa de seguimiento (capítulo 13). 

Ö Anejos: 

- Caracterización de las ARPSIs (Anejo 1) 

- Descripción del programa de medidas (Anejo 2) 
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- Resumen de los procesos de participación, información pública y consultas y 

sus resultado (Anejo 3) 

- Medidas específicas de coordinación con la parte internacional de la 

Demarcación Hidrográfica (Anejo 4) 

- Listado de autoridades competentes (Anejo 5) 

1.3 Conclusiones de los informes de evaluación del PGRI por 

autoridades europeas 

Las autoridades europeas, de manera periódica, realizan una evaluación de la implantación 

de la Directiva de Inundaciones en sus diferentes fases en los Estados Miembros de la 

Unión Europea. Entre otros aspectos, se evalúa el cumplimiento de la Directiva, cómo se 

han tenido en cuenta sus disposiciones y las recomendaciones de los distintos organismos, 

el grado de implantación, mejores prácticas, o áreas a mejorar.  

En la evaluación de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación del primer ciclo se 

pueden destacar dos informes de autoridades europeas: el Informe de Implantación de la 

Directiva de Inundaciones de la Comisión Europea de 2019 y el Informe Especial nº 25/2018 

sobre la Directiva de Inundaciones del Tribunal de Cuentas Europeo de 2018. En ambos 

informes se realizan una serie de conclusiones y recomendaciones que se han tenido en 

cuenta en esta revisión de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundaciones, y que se 

describen resumidamente a continuación.  

En el Informe de Implantación de la Directiva de Inundaciones de la Comisión Europea, 

publicado en febrero de 2019, se extraen una serie de conclusiones a partir de los primeros 

PGRIs aprobados. Se realizaba un resumen general europeo de los PGRIs, así como 

evaluaciones específicas para cada Estado Miembro. En el caso de España en dicho 

informe se alienta a:  

- Explicar y documentar mejor el proceso de priorización de objetivos, por ejemplo 

explicando qué instituciones y partes interesadas han participado en él y los motivos 

expuestos para decidir sobre el nivel de prioridad (alto o bajo) de los diferentes 

objetivos. Se insta a desarrollar objetivos cuantificables y medibles, así como 

indicadores cuantificables y ligados a los objetivos para evaluar el impacto de las 

medidas, con objeto de contribuir al proceso de evaluación de los avances logrados. 

- Poner énfasis en la introducción de medidas de retención natural del agua 

(infraestructuras verdes).  

- Presentar la metodología de evaluación de las medidas en términos de costes y 

beneficios, así como la aplicación y los resultados de este análisis. 

- Tener en cuenta el cambio climático; en particular, tener en consideración este 

fenómeno de manera sistemática con la estrategia nacional de adaptación al cambio 

climático. 

En el ñInforme Especial nÜ 25/2018: Directiva sobre inundaciones: se ha avanzado en la 

evaluaci·n de riesgos, pero es necesario mejorar la planificaci·n y la ejecuci·nò, publicado 

por el Tribunal de Cuentas Europeo en noviembre de 2018, se auditó la implantación de la 

Directiva y se realizaron visitas de auditorías a finales de 2017 a varias demarcaciones 

hidrográficas de ocho Estados miembros, entre los que encontraba España, donde se 

https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=47211
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=47211
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visitaron las demarcaciones del Miño-Sil y Galicia-Costa y se comprobaron in situ tres 

proyectos. Las principales recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas Europeo 

fueron:  

- Aumentar la rendición de cuentas: fijar objetivos cuantificables y con un plazo de 

cumplimiento para las medidas para que se puedan evaluar los avances en su 

consecución con arreglo a la Directiva sobre inundaciones.  

- Mejorar la identificación de los recursos financieros en los planes de gestión del 

riesgo de inundación, también para las medidas transfronterizas. 

- Mejorar los procedimientos para establecer prioridades y lograr el mejor uso de los 

fondos. Las prioridades se deberían establecer en función de criterios y objetivos y 

pertinentes como un análisis-coste beneficio de buena calidad o un criterio que tenga 

en cuenta el impacto transfronterizo de los proyectos.  

- Lograr que los Estados miembros cumplan sistemáticamente la Directiva Marco del 

Agua.  

- Comprobar que los Estados miembros hayan analizado la viabilidad de la aplicación 

de medidas verdes en combinación con infraestructuras grises en caso necesario.  

- Integrar mejor los efectos del cambio climático en la gestión del riesgo de inundación. 

Incluyendo medidas para mejorar el conocimiento y la modelización del impacto del 

cambio climático en las inundaciones.  

- Dar a conocer las ventajas de los seguros contra inundaciones y procurar aumentar 

la cobertura.  

- Evaluar la conformidad de los planes de gestión del riesgo de inundación con las 

normas sobre ordenación territorial. Resultados de la EPRI del primer ciclo. 

La revisión de los PGRI ha tomado en consideración estas recomendaciones relativas a las 

oportunidades de mejora identificadas en las evaluaciones y por ejemplo se profundiza en la 

consideración del cambio climático, se otorga un mayor protagonismo a las soluciones 

basadas en la naturaleza y se generaliza la realización de estudios de coste beneficio y 

viabilidad de las medidas estructurales.  

1.4 Cambio climático y riesgo de inundación y el Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático (2021-2030) 

Abordar los retos que supone el cambio climático para la gestión del riesgo de inundación es 

una de las principales prioridades en este segundo ciclo de planificación, máxime cuando la 

segunda entrega del sexto informe de evaluación del IPCC, que trata de los impactos, 

adaptación y vulnerabilidad del cambio climático, aporta una mayor comprensión en relación 

a cómo el cambio climático se está manifestando, siendo especialmente importante a 

efectos de este plan lo que recoge sobre los extremos y cómo estos están afectando a los 

sistemas naturales y humanos, y sobre las estrategias para hacerles frente.  Así, dicho 

informe señala que: 

¶ En todo el mundo, la mayor intensidad y frecuencia de eventos extremos ha 

provocado importantes impactos debido al cambio climático en la naturaleza y las 

personas. 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
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¶ Los esfuerzos en adaptación han reducido algunas vulnerabilidades, pero ya se han 

alcanzado algunos de sus límites y otros se alcanzarán inevitablemente a lo largo de 

nuestra vida. 

¶ Los riesgos relacionados con el cambio climático para los ecosistemas y las 

personas se ven amplificados por otros factores humanos como un desarrollo no 

sostenible, la contaminación del aire y del agua, así como la degradación del hábitat. 

¶ Los patrones de desarrollo socioeconómico actuales y las elecciones en el diseño y 

la implementación de políticas y medidas han contribuido a menudo a incrementar la 

vulnerabilidad de ecosistemas y sociedades al cambio climático. 

¶ Una mayor adaptación, junto con una mejor protección y gestión de los ecosistemas, 

puede reducir los riesgos del cambio climático para la biodiversidad y las personas 

en todo el mundo. 

¶ Con el calentamiento global continuado aumentarán muchos de los riesgos en todos 

los ámbitos de la vida humana y los ecosistemas y en todas las regiones. Estos 

riesgos serían mucho más graves que los observados hasta ahora. 

¶ A medida que el cambio climático se incrementa, los costes relacionados con sus 

impactos y con la adaptación crecen de forma desproporcionada. 

¶ La adaptación tiene que avanzar desde los actuales ajustes incrementales hacia 

otros enfoques planificados y sistémicos que aborden los múltiples riesgos del 

cambio climático. 

¶ Los enfoques integrados, equitativos, flexibles y basados en los derechos, incluyendo 

sistemas de gobernanza eficaces, pueden crear sinergias entre adaptación, 

mitigación, desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad, y aumentar la 

eficacia de la acción climática. 

Durante el desarrollo de los PGRI de primer ciclo se desarrollaron varias medidas que 

abordaban ya algunos de estos puntos: se realizaron estudios para mejorar el conocimiento 

sobre el impacto del cambio climático en un fenómeno extremo como las inundaciones, se 

realizaron reformas legislativas dirigidas a variar patrones de desarrollo que aumentan el 

riesgo, y se iniciaron numerosos trabajos de adaptación. 

Así, una de las medidas contenidas en los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación 

(PGRIs) de primer ciclo y relacionada con la prevención, es la elaboración de estudios de 

mejora del conocimiento sobre la gestión del riesgo de inundación (13.04.01), como por 

ejemplo el estudio de las leyes de frecuencia de caudales, los efectos del cambio climático o 

la modelización de los riesgos de inundación y su evaluación, entre otras.  

Esta medida, además, cumple con una de las demandas exigidas por la Comisión Europea 

en la Directiva, que dice que ñlas posibles repercusiones del cambio clim§tico en la 

incidencia de inundaciones se tomarán en consideración en las revisiones indicadas en los 

apartados 1 y 3ò (art²culo 14 del cap²tulo VIII).  

Es decir, que la influencia del cambio climático debe considerarse en las revisiones de los 

PGRIs que han de llevarse a cabo antes de finales de 2021, tal y como se ha tenido en 

cuenta en las Evaluaciones Preliminares del Riesgo de Inundación (EPRIs) de segundo ciclo 

ya finalizadas. 
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Ya durante el primer ciclo de la Directiva se llegaron a ciertas conclusiones relacionadas 

sobre la influencia del cambio climático en el riesgo de inundación, las cuales fueron 

incorporadas en los PGRI de primer ciclo. Resumidamente son las siguientes:  

Á La gran incertidumbre de los resultados obtenidos en diversos estudios impedía 

cuantificar la alteración que el cambio climático podía suponer a nivel de fenómenos 

extremos de precipitación.  

 

Á La tendencia histórica en la precipitación en España no ha mostrado un 

comportamiento tan definido como la temperatura, aunque los modelos parecen 

revelar un descenso paulatino de la precipitación a lo largo del siglo XXI, según 

indica AEMET en sus trabajos sobre ñGeneración de escenarios regionalizados de 

cambio climático en Españaò.  

 

Á En consonancia con los resultados alcanzados por AEMET, el CEDEX también 

confirma que ciertas proyecciones a futuro sugieren una reducción generalizada de 

la precipitación a lo largo del siglo XXI y, en consecuencia, de la escorrentía, según 

el ñEstudio de los impactos del cambio climático en los recursos hídricos y las masas 

del aguaò, donde se analizaron los posibles efectos del cambio clim§tico en los 

recursos hídricos en régimen natural y en los eventos extremos. Además, en este 

estudio también se intentaron establecer las modificaciones en las leyes de 

frecuencia de las precipitaciones máximas diarias, para cada escenario y horizonte 

temporal considerados. Sin embargo, se concluye que no es posible identificar un 

crecimiento monótono de las precipitaciones máximas diarias para el conjunto de 

regiones de España. Al contrario, en la mayoría de regiones, incluso se detecta una 

componente decreciente.  

En cualquier caso, los daños por inundaciones están incrementándose a lo largo del tiempo, 

por lo que es necesario aumentar el conocimiento en los efectos del cambio climático en el 

riesgo de inundación, a través de su influencia en el régimen de precipitaciones máximas y 

leyes de frecuencia de caudales, principalmente.  

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) es el marco para la 

coordinación entre administraciones públicas para las actividades de evaluación de 

impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.  

Su objetivo principal es promover la acción coordinada y coherente frente a los efectos del 

cambio climático en España con el fin de evitar o reducir los daños presentes y futuros 

derivados del cambio climático y construir una economía y una sociedad más resilientes. 

Entre los objetivos específicos se plantean los siguientes:  

Á Reforzar la observación sistemática del clima, la elaboración y actualización de 

proyecciones regionalizadas de cambio climático para España y el desarrollo de 

servicios climáticos. 

Á Promover un proceso continuo y acumulativo de generación de conocimiento sobre 

impactos, riesgos y adaptación en España y facilitar su transferencia a la sociedad, 

reforzando el desarrollo de metodologías y herramientas para analizar los impactos 

potenciales del cambio climático. 

http://www.aemet.es/es/idi/clima/escenarios_CC
http://www.aemet.es/es/idi/clima/escenarios_CC
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-hidrologica/EGest_CC_RH.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-hidrologica/EGest_CC_RH.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/
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Á Fomentar la adquisición y el fortalecimiento de las capacidades para la adaptación. 

Á Identificar los principales riesgos del cambio climático para España, teniendo en 

cuenta su naturaleza, urgencia y magnitud, y promover y apoyar la definición y 

aplicación de las correspondientes medidas de adaptación. 

Á Integrar la adaptación en las políticas públicas. 

Á Promover la participación de todos los actores interesados, incluyendo los distintos 

niveles de la administración, el sector privado, las organizaciones sociales y la 

ciudadanía en su conjunto, para que contribuyan activamente a la construcción de 

respuestas frente a los riesgos derivados del cambio climático. 

Á Asegurar la coordinación administrativa y reforzar la gobernanza en materia de 

adaptación. 

Á Dar cumplimiento y desarrollar en España los compromisos adquiridos en el contexto 

europeo e internacional. 

Á Promover el seguimiento y evaluación de las políticas y medidas de adaptación. 

El primer Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC-1) ha estado vigente en 

el periodo 2006-2020. Ya en su segundo ciclo, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático 2021-2030 (PNACC-2) ha sido uno de los compromisos establecidos por acuerdo 

del Consejo de Ministros en enero de 2020. Forma parte del marco estratégico en materia 

de energía y clima, un conjunto de instrumentos entre los que destacan el proyecto de Ley 

de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia a largo plazo para una economía 

moderna, competitiva y climáticamente neutra en 2050, el Plan Nacional Integrado de 

Energía y Clima 2021-2030 y la Estrategia de Transición Justa. 

Tras la evaluación en profundidad del primer PNACC, el PNACC-2 amplía las temáticas 

abordadas, los actores implicados y la ambición de los objetivos. Por primera vez se 

establecen objetivos estratégicos y se define un sistema de indicadores de impactos y 

adaptación al cambio climático, así como la elaboración de informes de riesgo. De esta 

forma se sistematizan los riesgos, las respuestas a los mismos y el seguimiento de su 

eficacia.  

El presente Plan también identifica cuatro componentes estratégicos que facilitan la 

definición y el desarrollo de iniciativas eficaces en materia de adaptación: la generación de 

conocimiento, la integración de la adaptación en planes, programas y normativa sectorial, la 

movilización de actores y el seguimiento y la evaluación.  

Para facilitar la integración de las actuaciones de adaptación en los distintos campos, el 

PNACC-2 define 18 ámbitos de trabajo, concretando objetivos para cada uno de ellos, entre 

los que se encuentra el denominado ñagua y recursos h²dricosò.  

Para cada uno de ellos, se identifican líneas de acción que concretan el trabajo a desarrollar 

para alcanzar los objetivos. Estas líneas de acción se presentan en forma de fichas que 

incluyen una justificación de su interés y una breve descripción sobre su orientación. 

Además, se identifican algunos de los principales departamentos de las administraciones 

responsables o colaboradores en su desarrollo y se definen indicadores que facilitarán en su 

momento la evaluación sobre el grado de cumplimiento de las líneas definidas.  

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pna_v3_tcm7-12445_tcm30-70393.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pnacc-2021-2030_tcm30-512163.pdf
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Uno de los componentes estratégicos del PNACC-2 para la acción en materia de adaptación 

es la integración de propuestas en los distintos planes, programas y normativa de carácter 

sectorial. Entre las estrategias y planes que se prevé actualizar para incorporar o reforzar el 

enfoque adaptativo en materia de inundaciones se encuentran los planes hidrológicos de 

cuenca y los planes de gestión del riesgo de inundación, entre otros planes relacionados con 

el agua.  

La coordinación del PNACC-2 es responsabilidad de la Oficina Española de Cambio 

Climático (OECC), perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, pero su definición, desarrollo y evaluación constituye una tarea colectiva. Con 

objeto de facilitar la coordinación, el asesoramiento y la participación en materia de 

adaptación, el PNACC contempla varios foros específicos de carácter estable a distintos 

niveles, uno de los cuales es el Grupo de trabajo español de inundaciones, que refuerza la 

coordinación interinstitucional y facilita tanto la participación y las colaboraciones con los 

actores sociales como el asesoramiento e intercambio técnico y científico.  

Como consecuencia de la distinta naturaleza de las acciones de adaptación al cambio 

climático y de las múltiples áreas existentes en la gestión pública, las fuentes de financiación 

de las líneas de acción también son diversas. Aparte de los distintos instrumentos europeos 

(FEDER, FEADER, programas LIFE, etc.), también existen fondos nacionales (PIMA Adapta 

y presupuestos sectoriales) y financiación privada.  

Finalmente, el PNACC-2 refuerza los instrumentos de información y seguimiento, 

entendiendo que la transparencia y el acceso a la información en la acción climática son 

fundamentales para una mayor implicación social en la adaptación al cambio climático. En 

consecuencia, el PNACC-2 facilitará la información elaborada en materia de adaptación y el 

seguimiento de los impactos a través de varias herramientas complementarias: los informes 

e indicadores ya definidos, la Plataforma de Adaptación al Cambio Climático en España 

(AdapteCCa), aparte de las propias obligaciones en materia de información de la Oficina 

Española de Cambio Climático.  
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2 Marco territorial 

2.1 Descripción general de la Demarcación Hidrográfica 

Marco territorial-administrativo 

El ámbito territorial de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero se 

corresponde con el establecido en el artículo 3 del Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, 

por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas.  

Comprende el territorio de la cuenca hidrográfica del río Duero, así como las aguas de 

transición en el estuario de Oporto y las costeras atlánticas asociadas. Es un territorio 

compartido entre Portugal (19,6% del territorio) y España (80,4%). En España la cuenca se 

extiende parcialmente por ocho comunidades autónomas, aunque algo más del 98% de su 

territorio y de su población pertenecen a Castilla y León, comunidad que extiende el 83,7% 

de su territorio por la cuenca del Duero. 

Las características más destacadas de la Demarcación se recogen en la siguiente tabla: 

 

Principales características de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero 

Área Demarcación (km
2
): 98.073 km

2
 

Área Demarcación parte española: 78.888,82 km
2
 

Población de la parte española (2019) 2.127.157 habitantes 

Densidad (hab/km2): 27,0 hab/km
2
 

CCAA en que se reparte el 
ámbito 

Castilla y León (98,256 % del territorio y 98,642 % de la población) 

Galicia (1,441 % del territorio y 1,302 % de la población) 

Cantabria (0,124 % del territorio y 0,048 % de la población) 

Castilla La Mancha (0,076 % del territorio y 0 % de la población) 

Extremadura (0,053 % del territorio y 0 % de la población) 

La Rioja (0,027% del territorio y 0 % de la población) 

Madrid (0,016% del territorio y 0,008 % de la población) 

Asturias (0,005% del territorio y 0 % de la población) 

Nº Municipios: 
2.159 (total o parcialmente dentro de la 
Demarcación) 

Principales ciudades (Fuente: INE Padrón 2017): 

Valladolid (294.969 hab.), Burgos (170.256 
hab.), Salamanca (144.436 hab.), León 
(119.150 hab.), Palencia (76.553 hab.), 
Zamora (61.891 hab.), Ávila (57.408 hab.), 
Segovia (49.325 hab.), Soria (38.588 hab.) 

Tabla 1. Principales características de la Demarcación 
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La demarcación hidrográfica internacional del Duero es la más extensa de la península 

Ibérica con 98.073 km2. Las masas de agua que son objeto de estudio incluyen las 

continentales españolas e internacionales, fronterizas y transfronterizas, tanto superficiales 

como subterráneas, de la cuenca del Duero. Hay unos 400 kilómetros lineales de frontera 

hispano-lusa que atraviesa la cuenca del Duero limitando ambos Estados, esta traza es 

recorrida y atravesada por diversos ejes fluviales entre los que destaca el del propio río 

Duero, que forma el espectacular cañón de los Arribes a lo largo de unos 100 km en su 

caída desde la meseta castellana a las tierras bajas portuguesas. 

La parte española de la Demarcación limita por el noroeste con la Demarcación del Miño-Sil, 

por el norte con las del Cantábrico, al noreste y este con la del Ebro, y al sur con la 

Demarcación del Tajo; hacia el oeste la cuenca continúa en Portugal.  

 

Figura 2. Ámbito territorial de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero. Fuente: 
Estudio Ambiental Estratégico del Plan Hidrológico de la Demarcación (2022-2027) 

En la tabla siguiente se informa sobre el peso en términos de territorio de las distintas 

comunidades autónomas y provincias en la parte española de la Demarcación Hidrográfica 

del Duero. Estos cálculos se han actualizado con la nueva delimitación del ámbito territorial 

del Duero aportada por el MITERD, que ha sido finalmente ajustada con las demarcaciones 

limítrofes del Cantábrico Oriental, Cantábrico Occidental, Miño-Sil, Tajo y Ebro, quedando 

incorporado en el sistema de información MÍRAME-IDEDuero. Los cálculos de superficie se 

han realizado sobre la proyección UTM en el huso 30. 
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Ámbito administrativo de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero 

Comunidades Autónomas (%) Por Provincias 
Superficie 

(km2) 
Referido a 
la DHD (%) 

Referido a la 
provincia (%) 

Castilla y León 98,256 

Ávila 5.314,14 6,736 66,02 

Burgos 8.701,86 11,031 60,93 

León 11.436,64 14,497 73,35 

Palencia 8.004,70 10,148 99,45 

Salamanca 11.143,76 14,126 90,15 

Segovia 6.909,51 8,759 99,87 

Soria 7.470,03 9,469 72,53 

Valladolid 8.108,87 10,279 100,00 

Zamora 10.423,42 13,213 98,62 

Galicia 1,441 Ourense 1.136,75 1,441 15,59 

Cantabria 0,124 Cantabria 98,21 0,124 1,84 

Castilla-La Mancha 0,076 Guadalajara 60,20 0,076 0,49 

Extremadura 0,053 Cáceres 42,13 0,053 0,21 

La Rioja 0,027 La Rioja 21,68 0,027 0,43 

Madrid 0,016 Madrid 12,79 0,016 0,16 

Asturias 0,005 Asturias 4,13 0,005 0,04 

TOTAL  78.888,82 100,000  

Tabla 2. Contribución de las distintas comunidades autónomas y provincias al ámbito territorial de la 
Demarcación 

Sistemas de explotación 

El territorio de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero se divide en trece 

sistemas de explotación parciales: 

1. Támega-Manzanas 

2. Tera  

3. Órbigo  

4. Esla  

5. Carrión  

6. Pisuerga 

7. Arlanza  

8. Alto Duero  

9. Riaza-Duratón  

10. Cega-Eresma-Adaja 

11. Bajo Duero  

12. Tormes  

13. Águeda 
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Figura 3. Sistemas de explotación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero 

Cada sistema de explotación está constituido por masas de agua superficial y subterránea, 

obras e instalaciones de infraestructura hidráulica, normas de utilización del agua derivadas 

de las características de las demandas y reglas de explotación que, aprovechando los 

recursos hídricos naturales, y de acuerdo con su calidad, permiten establecer los 

suministros de agua que configuran la oferta de recursos disponibles del sistema de 

explotación cumpliendo los objetivos medioambientales. 

Caracterización pluviométrica 

Sobre ese territorio se desarrolla un clima predominantemente mediterráneo, 

continentalizado a causa del aislamiento que le provocan las cadenas periféricas. Solamente 

en la parte más occidental, en la región de los Arribes, el clima se suaviza por la influencia 

del Atlántico aprovechando la disminución de altura topográfica. 

El módulo pluviométrico anual en la parte española de la Demarcación se sitúa en 612 mm, 

registrándose los valores más elevados en las cresterías montañosas que bordean la 

cuenca; así por ejemplo se encuentran valores por encima de los 1.800 mm en el alto Tera o 

superiores a 1.500 mm en la montaña de León. En el Sistema Central y en la Cadena 

Ibérica las precipitaciones son menores, no sobrepasando normalmente los 1.000 mm/año. 

Los valores más bajos, dentro de la isoyeta de 400 mm, se dan en el bajo Duero, entre 

Salamanca, Zamora y Valladolid. 

La caracterización pluviométrica de la Demarcación se ha tomado de la Memoria de los 

Documentos Iniciales de la revisión del tercer ciclo de planificación (2022-2027), editada en 

junio de 2019. Para ello, se ha emplearon series de datos climatológicos que abarcan el 

período comprendido entre los años hidrológicos 1950-51 y 2014-15, con un valor medio de 

precipitación en la cuenca de 617 mm. 
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A continuación, se recogen los valores estadísticos de precipitaciones por sistema de 

explotación para el periodo indicado. 

Sistema/Subsistema 
Media 

aritmética 
Máximo Mínimo 

Desv, 
Típica 

Coef, 
Variación 

Coef, 
sesgo 

1. Támega-Manzanas 1.219,1 2.242,5 649,7 329,1 0,27 0,85 

2. Tera 657,0 1.164,0 373,5 183,2 0,28 0,58 

3. Órbigo 694,1 1.132,5 440,5 153,3 0,22 0,51 

4. Esla 759,6 1.095,1 477,5 161,2 0,21 0,29 

5. Carrión 541,5 775,6 313,1 120,3 0,22 0,05 

6. Pisuerga 585,2 816,8 371,4 111,2 0,19 -0,02 

7. Arlanza 635,0 859,2 409,4 113,5 0,18 -0,10 

8. Alto Duero 591,3 819,2 331,5 106,5 0,18 0,01 

9. Riaza-Duratón 524,1 780,3 265,4 105,0 0,20 0,23 

10. Cega-Eresma-Adaja 523,4 716,0 326,5 96,8 0,19 0,06 

11. Bajo Duero 431,1 634,8 238,4 100,6 0,23 0,10 

12. Tormes 585,6 862,5 327,8 132,9 0,23 0,13 

13. Águeda 672,1 1.087,0 362,8 175,1 0,26 0,27 

Total 616,9 879,9 370,6 124,5 0,20 0,15 

Tabla 3. Estadísticos básicos por sistema de explotación de las series anuales de precipitación 
(mm/año). Serie completa 1950-51 a 2014-15. 

 

Figura 4. Precipitación promedio en la Confederación Hidrográfica del Duero. Periodo 1950-51 a 2014-15 

Conforme a lo previsto en el apartado 3.5.2 de la Instrucción de Planificación Hidrológica, en 

el Plan Hidrológico se ha considerado un doble cálculo de balance de recursos hídricos: uno 

con la serie completa, y otro con una serie corta que se inicia en el año hidrológico 1980-81. 

Por ello, seguidamente se muestran nuevamente los resultados de precipitación limitados 

para ese periodo más corto. 
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Sistema/Subsistema 
Media 

aritmética 
Máximo Mínimo 

Desv, 
Típica 

Coef, 
Variación 

Coef, 
sesgo 

1. Támega-Manzanas 1.174,3 2.242,5 649,7 322,0 0,27 0,98 

2. Tera 632,5 1.164,0 373,5 189,5 0,30 0,97 

3. Órbigo 688,0 1.132,5 466,8 167,7 0,24 0,77 

4. Esla 729,2 1.095,1 477,5 160,9 0,22 0,50 

5. Carrión 532,8 775,6 339,6 127,8 0,24 0,35 

6. Pisuerga 566,9 816,8 371,8 117,6 0,21 0,34 

7. Arlanza 623,3 844,0 414,9 113,4 0,18 0,18 

8. Alto Duero 569,0 750,2 331,5 101,7 0,18 0,04 

9. Riaza-Duratón 485,7 655,7 265,4 87,2 0,18 0,03 

10. Cega-Eresma-Adaja 502,8 716,0 326,5 92,7 0,18 0,37 

11. Bajo Duero 421,2 586,0 247,8 96,9 0,23 0,21 

12. Tormes 561,8 808,8 327,8 124,0 0,22 0,18 

13. Águeda 647,9 1.039,8 362,8 169,8 0,26 0,25 

Total 596,1 879,9 370,6 122,8 0,21 0,37 

Tabla 4. Estadísticos básicos por sistema de explotación de las series anuales de precipitación 
(mm/año). Serie corta 1950-51 a 2014-15. 

Al comparar la serie corta (1980/81-2014/15) con la serie larga (1950/51-2014/15) se 

observa un descenso de las precipitaciones medias en la cuenca cercana al 3,5%. 

Estas diferencias son más relevantes en los sistemas de Riaza-Duratón y Tormes, con 

descensos del 7,3% y 4,1% respectivamente. 

Caracterización de las masas de agua de la Demarcación 

La identificación de las masas de agua superficial llevada a cabo con motivo de la redacción 

del Plan Hidrológico de la Demarcación del tercer ciclo de planificación (2022-2027), se ha 

realizado con base en los criterios definidos en la IPH, inspirados por el ñDocumento Guía nº 

2: Identificación de Masas de Aguaò, de la Estrategia Com¼n de Implantaci·n de la DMA 

(Comisión Europea, 2002a). En este sentido, a lo largo de los ciclos de planificación se ha 

ido mejorando la identificación y delimitación de las masas de agua de cada categoría 

La siguiente figura muestra el número de masas de agua superficiales de cada categoría 

con los cambios significativos producidos en las masas tipo río natural (que pasan de 479 a 

459) y en las masas muy modificadas y artificiales asimilables a río (que pasan de 169 a 

187).  
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Figura 5. Masas de agua superficiales por categoría en el II y III ciclo 

El mapa siguiente muestra la distribución geográfica de los diferentes tipos de masas de 

agua superficial según su naturaleza. 

 

Figura 6. Distribución de las masas de agua superficial según su naturaleza 

La tabla siguiente muestra el número de masas para cada tipología identificada en la 

demarcación para las masas de agua río natural. 
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Tipo Denominación tipo 
Nº masas de 

agua 
Longitud (km) 

R-T03 Ríos de las penillanuras silíceas de la Meseta Norte 75 1.614,9 

R-T04 Ríos mineralizados de la Meseta Norte 110 2.553,8 

R-T11 Ríos de montaña mediterránea silícea 93 1.403,4 

R-T12 Ríos de montaña mediterránea calcárea 59 1.402,5 

R-T15 Ejes mediterráneo-continentales poco mineralizados 4 140,1 

R-T25 Ríos de montaña húmeda silícea 71 1.229,2 

R-T26 Ríos de montaña húmeda calcárea 9 140,4 

R-T27 Ríos de alta montaña 38 516,4 

 TOTAL 459 9.000,7 

Tabla 5. Tipología de masas de agua superficial río natural 

2.2 Autoridades competentes de la Demarcación  

La Confederación Hidrográfica del Duero es el organismo de cuenca promotor del Plan de 

Gestión del Riesgo de Inundación. Para poder cumplir con éxito esta tarea precisa de los 

pertinentes mecanismos de coordinación con el resto de las administraciones públicas, 

organismos y entidades, todos ellos con competencias sectoriales en el proceso. 

El Estado español, en atención a su ordenamiento constitucional, está descentralizado en 

los tres niveles en que se configura la Administración pública (del Estado, de las 

Comunidades Autónomas y de la Administración local) con competencias específicas sobre 

el mismo territorio, en este caso sobre la misma demarcación hidrográfica. 

La Directiva Marco del Agua (DMA) requiere la designación e identificación de las 

óautoridades competentesô que act¼an dentro de cada demarcaci·n hidrogr§fica. Esta 

organización es por tanto uno de los aspectos centrales del enfoque integrado de la gestión 

en los ámbitos territoriales de planificación. 

Para establecer esta organización la legislación española (artículo 36 bis del TRLA) crea 

para el caso de las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias los 

denominados Comités de Autoridades Competentes. Su finalidad es garantizar la adecuada 

cooperación en la aplicación de las normas de protección de las aguas. El Comité de 

Autoridades Competentes de la Demarcación Hidrográfica del Duero está integrado por los 

actores que se citan en la siguiente tabla. 
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Papel en el 
Comité Cargo Entidad Administración 

Presidenta Presidenta C.H. del Duero Estado 

Secretario Secretario General C.H. del Duero Estado 

Vocal 
Jefe de la Oficina de Planificación 
Hidrológica 

C.H. del Duero Estado 

Vocal 

Dirección General del Agua  

Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente 

Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico 

Estado 

Vocal 

Subdirección General del Dominio 
Público Hidráulico e infraestructuras 

Dirección General del Agua  

Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente 

Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico 

Estado 

Vocal 

Delegación del Gobierno en la 
Comunidad de Castilla y León 

Industria y Energía en Castilla y León 

Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública 

Estado 

Vocal 
Dirección General de Desarrollo Rural, 
Innovación y Formación 
Agroalimentaria 

Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación 

Estado 

Vocal 
Dirección General para Europa 

Comisión de Límites  

Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación 

Estado 

Vocal 

Subdirección General de Sanidad 
Ambiental y Salud Laboral  

Dirección General de Salud Pública 

Ministerio de Sanidad Estado 

Vocal 

Dirección General de Obras Hidráulicas 
y Puertos 

Consejería de Obras Públicas, 
Ordenación del Territorio y Urbanismo 

Comunidad de Cantabria  Estado 

Vocal 
Agencia del Agua de Castilla-La 
Mancha 

Comunidad de Castilla-La 
Mancha 

CCAA 

Vocal 
Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente 

Comunidad de Castilla y León CCAA 

Vocal 

Augas de Galicia 

Consellería de Infraestruturas e 
Mobilidade 

Xunta de Galicia CCAA 

Vocal 

Dirección General de Biodiversidad 

Consejerería de Sostenibilidad y 
Transición Ecológica 

Comunidad de La Rioja CCAA 

Vocal 

Dirección General de Planificación e 
Infraestructuras Hidráulicas 

Consejerería de Transición Ecológica y 
Sostenibilidad 

Comunidad de Extremadura CCAA 

Vocal 

Canal de Isabel II 

Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad 

Comunidad de Madrid CCAA 

Vocal Alcalde 
Ayuntamiento de Aranda de 
Duero (Burgos) 

Local 

Vocal Alcalde 
Ayuntamiento de Palazuelos de 
Muñó (Burgos) 

Local 

Tabla 6. Miembros del Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación del Duero 
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3 Proceso de elaboraci·n y aprobaci·n del Plan 

3.1 Resumen de la evaluación ambiental del Plan  

La necesidad de evaluación ambiental estratégica de los planes de gestión del riesgo de 

inundación se establece en el artículo 13.6 del Real Decreto 903/2010 constituyendo la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental su regulación específica. 

De acuerdo con la citada Ley, tanto los PHC como los PGRI están sometidos a evaluación 

ambiental estratégica (EAE)., ya que constituyen el marco para la futura autorización de 

proyectos (las medidas) legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental en 

materia de gestión de recursos hídricos y pueden además requerir una evaluación por 

afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en la Ley 42/2007, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

El sometimiento del ambos planes a EAE es además, una decisión estratégica de diseño de 

la propia planificación de aguas que tiene un doble objetivo: por un lado, que el proceso de 

EAE aporte un importante valor añadido al contenido tanto del Plan Hidrológico de la parte 

española de la Demarcación Hidrográfica del Duero (en adelante PHD) como del PGRI, por 

cuanto va a permitir por un lado una mejor integración de la variable ambiental; y por otro la 

recopilación de información y aportaciones para la elaboración de los Planes, ayudando a 

encontrar las mejores soluciones a los problemas que se pretenden resolver. Finalmente, el 

proceso de evaluación ambiental estratégica supone además un refuerzo de transparencia y 

objetividad de los Planes, favoreciendo la difusión y participación pública en una 

planificación con efectos ambientales.  

Con fecha 3 de febrero de 2020 la Dirección General del Agua en su calidad de órgano 

sustantivo (OS), solicitud el inicio de EAE ordinaria y conjunta del PHC (3er ciclo) y del PGRI 

(2º ciclo) de la parte española de la Demarcación Hidrográfica de Duero, promovidos por la 

CHD, junto a las solicitudes correspondientes al resto de las demarcaciones hidrográficas 

intercomunitarias.  

Con fecha 6 de marzo de 2020 la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del 

MITERD, en calidad de órgano ambiental (OA), inició la consulta a las administraciones 

públicas afectadas y a las personas interesadas en ambos planes, trámite que ha sido 

realizado de forma conjunta para la totalidad de los Planes de las doce demarcaciones 

hidrográficas intercomunitarias, con una puesta a disposición de la documentación facilitada 

por la Dirección General del Agua1, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la 

Ley 21/2013, de evaluación ambiental. En este sentido, en virtud de la Disposición adicional 

tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y sus 

sucesivas prórrogas, el plazo inicial de 45 días hábiles otorgado para dar respuesta a esta 

consulta, se encontró temporalmente suspendido entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 

2020.  

 

1https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/ 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/
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Con fecha 31 de julio de 2020 se emite Resolución de la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental por la que se aprueban el Documento de Alcance del EsAE para la 

parte española de la DHD. Un total de 114 entidades fueron consultadas entre 

administración del Estado, CCAA, centros de investigación, asociaciones de usuarios, 

asociaciones ambientales y otras entidades, de las cuales sólo 10 entidades emitieron 

respuestas.  

La Confederación Hidrográfica del Duero somete, a partir del 31 de mayo de 2021, el 

Estudio Ambiental Estratégico, junto con la versión inicial del Plan, a información pública y a 

consulta de las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. 

Las alegaciones que se reciban durante el trámite de información pública serán 

convenientemente contestadas y consideradas en la elaboración de la Propuesta Final del 

Plan Gestión del Riesgo de Inundación. 

Una vez finalizada la información pública, la Confederación Hidrográfica del Duero remitirá el 

Estudio Ambiental Estratégico y la Propuesta Final del Plan al órgano ambiental y éste 

formulará la Declaración Ambiental Estratégica que será publicada en el BOE.  

3.2 Coordinación con el proceso de planificación hidrológica  

Tal como recoge la Directiva de Inundaciones en sus considerandos, los planes hidrológicos 

de cuenca y los planes de gestión del riesgo de inundación son elementos de una gestión 

integrada de la cuenca y de ahí la importancia de la coordinación entre ambos procesos, 

guiados por la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Inundaciones respectivamente, 

estando además ambos ciclos de planificación acompasados. Paralelamente al proceso de 

elaboración del segundo ciclo de los planes de gestión del riesgo de inundación se está 

procediendo al desarrollo del tercer ciclo de la planificación hidrológica, que culmina con la 

aprobación de ambos planes en el mismo horizonte temporal por lo que la coordinación 

entre los dos procesos de planificación es un elemento imprescindible, aprovechando las 

sinergias existentes y minimizando las debilidades. 

En cumplimiento del artículo 14 y de los apartados I. d) y II. c) del Anexo parte A del RD 

903/2010, los PGRI aprobados ya incluían un resumen de los criterios especificados por el 

plan hidrológico de cuenca sobre el estado de las masas de agua y los objetivos 

ambientales fijados para ellas en los tramos con riesgo potencial significativo por inundación, 

así como un primer análisis del estado de las masas de agua y los objetivos ambientales 

correspondientes a las Áreas con Riesgo Potencial Significativo por Inundación (ARPSIs). 

Esta información revisada y actualizada de acuerdo con lo establecido en los planes 

hidrológicos de tercer ciclo y los avances en el conocimiento que se han producido en este 

período con relación a la designación y caracterización del estado de las masas de agua en 

el marco de los distintos grupos de trabajo, tanto a nivel nacional como europeo, se recoge 

en el capítulo 8 de este documento. El objetivo es mejorar la coordinación entre ambos 

procesos de planificación, tanto en los aspectos relacionados con los objetivos ambientales 

de las masas de agua, como en lo relativo a los programas de medidas propuestas para 

conseguirlos. 

Con respecto a este último aspecto, las medidas de los Planes hidrológicos de cuenca 

(PHC) y los Planes de gestión del riesgo de inundación (PGRIs), constituirán un único 

programa de medidas. Con el objetivo de mejorar la coordinación entre ellos en este nuevo 

ciclo se ha realizado un importante esfuerzo estableciendo una serie de criterios y 
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recomendaciones a la hora de integrar las medidas de uno y otro plan en el programa de 

medidas asegurando la coherencia entre ambos documentos de forma que, por ejemplo, 

una medida no puede estar repetida en ambos planes.  

Con carácter general las medidas de gestión del riesgo de inundación se definen en los 

PGRIs y las de mejora del estado de las masas de agua en los PHC, incluyéndose además 

en el PHC la referencia al conjunto de medidas de los PGRIs. Los planes hidrológicos de 

tercer ciclo contendrán las actuaciones que en materia de su competencia correspondan 

para los objetivos de la Planificación así como las actuaciones significativas que marca el 

artículo 42 en materia de inundaciones, normalmente actuaciones que serán 

complementarias (medidas que tienen efectos positivos en ambas Directivas, ayudando a 

conseguir el doble objetivo de mejora o conservación del estado de la masa de agua y la 

disminución del riesgo de inundación) y/o dependientes (medidas que pueden derivar en 

efectos negativos en una de las Directivas y/o pueden tener efectos positivos en otra) y con 

unos plazos de ejecución y puesta en servicio importantes. El Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación se centrará en las medidas indicadas en el RD 903/2010, que constituyen las 

medidas de gestión del riesgo con un plazo de ejecución e implantación menor.  

Durante la actual revisión se han tenido en cuenta las oportunidades de mejora detectadas 

en el programa de medidas que ambos planes comparten y las duplicidades o carencias 

identificadas en distintas medidas con el objetivo de mejorar la coordinación de los trabajos 

en marcha. También con el fin de mejorar la estructura de los documentos y hacerlos más 

comprensibles y manejables, en los planes se incluirán las medidas que abarcan los 

aspectos esenciales que posteriormente se irán desarrollando en diversas actuaciones en 

función de la evolución de la implantación de las medidas y de la coyuntura económica.  

En este sentido se considera oportuno distinguir lo que se entiende por ñmedidaò y por 

ñactuaci·nò. Las medidas, de acuerdo con la instrucci·n de planificaci·n hidrol·gica, pueden 

ser ñactuaciones espec²ficasò, es decir, actuaciones concretas que pueden llevarse a cabo 

en varios puntos de la demarcación hidrográfica y cuya repercusión es esencialmente local, 

o ñinstrumentos generalesò, en general de naturaleza administrativa, legal o econ·mica y 

con un mayor alcance territorial, pudiéndose aplicar a nivel nacional, a toda la demarcación 

o partes de ella, o a nivel auton·mico o municipal. A su vez las ñactuaciones espec²ficasò se 

podr§n llevar a cabo a trav®s de ñactuacionesò que son cada una de las acciones 

(expedientes administrativos), necesarias para implantar la medida (actuación específica o 

instrumento general). La identificaci·n de estas ñactuacionesò es necesaria para realizar un 

adecuado seguimiento de la ejecución de la medida, pero no tienen su reflejo en el 

Programa de medidas. 

Otro de los aspectos identificados como clave en la coordinación de ambos planes es la 

relación KTM-medida y en lo que respecta a las medidas relativas a presiones 

hidromorfológicas aplicables para la consecución de los objetivos ambientales, se incluyen 

en los siguientes tipos clave de medidas: 

¶ KTM 5 - Mejora de la continuidad longitudinal (por ejemplo, establecimiento de 

escalas para peces o demolición de presas en desuso). 

¶ KTM 6 - Mejora de las condiciones hidromorfológicas de las masas de agua 

diferentes a las de mejora de la continuidad longitudinal. 
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En el PHC y PGRI de la Demarcación se han identificado ríos y masas de agua asociadas 

de especial relevancia que tienen una serie de presiones hidromorfológicas y/o problemas 

de riesgo de inundación que justifican su inclusión en estas categorías KTM y cuyos 

indicadores se incluyen en el capítulo 13 del PGRI. En particular, los indicadores 16 (nº de 

barreras transversales eliminadas), 17 (nº de barreras adaptadas para la migración 

piscícola) y 18 (km de río conectados por la adaptación/eliminación de barreras 

transversales) están asociados al KTM 5 y, por su parte, los indicadores 19 (km de 

eliminación de defensas longitudinales), 20 (km de retranqueo de defensas longitudinales), 

21 (km de recuperación del trazado de cauces antiguos) y 22 (km mejoras de la vegetación 

de ribera) lo están al KTM 6. También se incluyen en los KTM 5 y 6 las actuaciones de 

mejora de las condiciones morfológicas de las masas de agua o ARPSIs de cauces de toda 

la cuenca que no son medidas individualizadas y que forman parte del Programa de 

conservación, mantenimiento y mejora de cauces. 

En relación con las medidas estructurales, en su desarrollo se seguirá lo establecido en la 

Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 8 de julio de 2020, y en 

particular, en lo que se refiere al compromiso de las administraciones competentes para su 

ejecución y conservación. 

A modo de resumen, a continuación se muestra el criterio seguido para la inclusión de estas 

medidas en el PGRI. 

 

Figura 7. Esquema de decisión para la inclusión de medidas de recuperación ambiental o medidas 
estructurales desde el PGRI 

Otro de los tipos clave de medidas es el KTM 18, de prevención y control de especies 

exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos, que en ocasiones podría 

considerarse como incluida en el programa de conservación, mantenimiento y mejora de 

cauces. En general el criterio adoptado con relación a este KTM es que las acciones de 

gestión y/o erradicación de especies invasoras asociadas al bosque de ribera, tales como la 

caña común, ailantos, mimosas, acacias, etc., descritas en la Guía de buenas prácticas en 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/instruccion-obras-conservacion-proteccion-recuperacion-cauces-sema_tcm30-510454.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/guia-buenas-practicas-en-actuaciones-conservacion-mantenimiento-mejora-cauces_tcm30-503733.pdf







































































































































































































































































































































































